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INTRODUCCION 

El continuo cambio que experimenta la sociedad Internacional obliga a 

los estudiosos de las Relaciones Internacionales a buscar respuestas que 

expliquen las causas que propician estas transformaciones, asl como el 

efecto que tienen para el surgimiento de nuevos y diversos problemas de 

índole económico, político, social y cultural. 

En estos momentos el mundo enfrenta diversos problemas sociales pero 

de ellos sólo se aborda el de Refugiados, cuyo objetivo principal radica en 

analizarlo a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), por ser este programa el que se dedica 

especlflcamente al tema central de investigación; sin embargo, no hay que 

perder de vista las repercusiones que va dejando este fenómeno, 

verificando los logros y obstáculos que con el paso del tiempo el ACNUR ha 

tenido en México. 

La realidad internacional es cada vez más compleja debido al 

surgimiento de nuevas tendencias que traen como resultado la elaboración 

de Instrumentos teóricos, conceptuales y metodológicos capaces de explicar 

esta realidad, es por ello que desde el punto de vista funcional se tomarán 

en cuenta el origen de organizaciones que surgen después de la Primera 

Guerra Mundial, con la finalidad de tratar el problema de los refugiados, 

basando el funcionalismo desde el punto de vista de Mitrany; donde la 

organización funcional, abordará convenciones, protocolos, comisiones etc., 



donde cada una de manera especifica y organizadas separadamente opera 

en función de las necesidades del momento, permitiendo plena libertad para 

una variación práctica en la organización de las diversas funciones, asl 

como el ejercicio de una función particular que en nuestro caso es el 

respeto de los derechos humanos de los refugiados; además Mltrany trata 

que "el postulado de base del funcionalismo es que la unidad dominante del 

sistema Internacional, el Estado, es cada vez más inadecuado para 

satisfacer las necesidades de la humanidad, a causa de que se circunscribe 

a un territorio 

fronteras" ( 1 ). 

cuando las exigencias del hombre sobre pasan esas 

Esto indudablemente se observará ya que hoy en dla la huida de 

personas refugiadas se agrava más debido a conflictos internos, tensiones 

étnicas o comunitarias, las guerras que excavan las frágiles estructuras del 

Estado y a su vez la incapacidad de éste para dar solución a que sus 

nacionales busquen asilo en otro estado. 

La miseria generalizada que sigue afligiendo a la inmensa mayorla de la 

humanidad no sólo hace que un número de mlgrantes cada vez mayor 

abandonen sus hogares en busca de una vida mejor, sino que también 

Irrita la inestabilidad social y política generadora del refugio, ocupando uno 

de los primeros lugares en la lista de las preocupaciones del ámbito 

Internacional, no sólo por el significado humanitario que tiene, sino también 

por sus repercusiones sobre la paz, la seguridad y la estabilidad; 

precisamente el funcionalismo considera que su enfoque es una vla hacia 
C1 l Celestino del Arenal Introducción a las Relaciones Internacionales México 1993. pe 201 
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la paz, porque busca el medio más adecuado para superar las divisiones 

intemaclonales, de ahl que la Organización de las Naciones Unidas crea 

un organismo Internacional (ACNUR), capaz de poder llevar a cabo esta 

ardua tarea trabajando en forma pacifica y conjunta con los diferentes 

Estados; ya que tanto el pals del cual proceden los refugiados, como el 

Estado asilante se ve afectado y no sólo ellos, también otros; por tal motivo 

la conjetura radica en que el ACNUR necesita la participación de todos los 

Estados, porque es la única manera que podrá seguir enfrentando las 

diferentes situaciones que viven los refugiados a nivel mundial. Pero pese a 

que no todos los gobiernos contribuyen con el ACNUR, éste continua con la 

tarea de dar protección y solución al problema de refugio, sin olvidar que 

las salidas como la repatriación voluntaria son mínimas debido a toda la 

situación de adaptabilidad, en principio del país asilante, el tiempo que 

permanece en él, los cambios que dentro de éste tenga, y principalmente el 

temor de volver al lugar de origen. 

Cierto es que existen diferentes casos donde no todos viven o enfrentas 

una situación igual, lo único que los identifica como iguales es la situación 

de ser refugiados y es gracias a la ONU, a través de la Asamblea General 

la cual en su primer periodo de sesiones celebrada en 1946 donde se 

aprobó una resolución, estableciendo que no serla obligado a regresar a 

su pals de origen ningún refugiado o persona desplazada que tenga razón 

válida para ello, surgiendo también el ACNUR creado el 1o. de enero de 

1951 por un periodo de tres años de acuerdo a la resolución 319 (IV) del 3 

de diciembre de 1949 y 428 (V), del 14 de diciembre de 1950, de la 

Asamblea General, posteriormente viendo la necesidad de atender el 
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problema de refugiados se decidió dar prórroga por un periodo de cinco 

años renovable a partir del 1 o. de enero de 1954; de ahí hasta nuestros 

días sigue vigente. 

Gracias a ese proceso nos permite explicar en primer término qué es un 

refugiado, segundo qué es el ACNUR, qué hace, cuáles son sus funciones 

y qué participación ha tenido en México, tercero se hará mención al asilo, y 

cuarto; se verá el problema de los refugiados en México; la politlca que ha 

manejado el gobierno mexicano hacia ellos y los derechos humanos de los 

refugiados. Sin embargo toda esta Información se ha englobado bajo el 

titulo de: "La participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados en México". 

Ahora se hará referencia muy específica de cada parte contenida, en el 

capitulo 1 aparecen varias definiciones, pero la definición más Unlversallsta 

es dada por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 

que a la letra dice "resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1o. de 

enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguido por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, que se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de 

tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de 

tales acontecimientos, fuera del pals donde antes tuviera su residencia 

habitual, y no quiera regresar a él", (2) siendo aplicados de acuerdo a las 

(2J ACNUR. La situación de los Refugiados en el Mundo 1993 p. 187 
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circunstancias que afronta cada pals, por lo que queda a consideración del 

leyente cuál es la más adecuada o más completa según su punto de vista. 

Bajo la definición universal de "refugio", se desprenden dos instrumentos 

que serán revisados en el capitulo 11, al igual que el surgimiento del 

ACNUR, teniendo su sede en Ginebra, Suiza, para qué fue creado, qué es 

lo que persigue y por último, las actividades que ha realizado el ACNUR en 

México, este punto es importante a nuestra consideración ya que la 

participación del ACNUR ha sido de gran interés en diversas ocasiones: 

evitando la expulsión de algunos "reconocidos", deteniendo el 

encarcelamiento o ayudar al excarcelamiento de ciertos refugiados. 

El capitulo 111, contiene el tema de asilo, esta materia es importante para 

este tema de estudio, ya que al igual que el primer apartado, se dan diferentes 

definiciones de lo que es "asilo" y cuál es la diferencia entre asilo y refugio, 

puede ser que no haya tal divergencia, pero lo que si es un hecho es que de 

acuerdo con la información doctrinal el asilo es una institución jurldica en lo 

cual un pals "asilante" brinda refugio a una persona física denominada 

"asilada" para proteger la vida, la integridad corporal, la libertad o dignidad de 

la persona asilada, de persecuciones de carácter politice, procedentes del pals 

donde tiene su residencia habitual el asilado. A su vez, la palabra "refuglum" 

que deriva de la voz latina significa: "asilo, acogida o amparo", o bien "lugar 

adecuado para refugiados". (3) Esta no es una palabra sinónima de asilo pues, 

(3JEnciclopedla Jurldica Omeba. Oriskill, S.A., Buenos Aires, 1979, Tomo/ p. 826 
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una persona puede tener un lugar adecuado para refugiarse, pero tal lugar 

puede no gozar del privilegio de detener la acción de los perseguidores; 

cuando realmente se desea eficacia frente a las actuaciones persecutorias y 

para que éstas sean neutralizadas debe referirse al asilo y no al refugio de ahl 

que exista el derecho de asilo y no derecho de refugio. 

Se finaliza con el capitulo IV, con el problema de los refugiados en México. 

Es claro que el gobierno mexicano desarrolló en los BO's una política de 

tolerancia y en el caso de los refugiados que se ubican en los campamentos al 

sur del país, una polltlca de reconocimiento, protección y asistencia, pero 

careciendo de cualquier respaldo jurídico. 

Realmente la inserción de la figura de "refugiados" en la legislación 

mexicana fue una medida política con profunda repercusión Internacional, ello 

permitió en cierta manera ajustar la legislación a la política de refugio; asl 

como los cambios realizados a la Ley General de Población permitieron 

adecuar el marco legal del gobierno mexicano a una política migratoria que 

tuvo Inicio con el reconocimiento de varias personas guatemaltecas, por lo que 

el objetivo fundamental y primordial de este trabajo es enmarcar el papel que 

ha venido realizando el ACNUR en México ha ralz del problema de los 

refugiados y que tan importante ha sido ya que muchos encontraron un lugar 

donde vivir y obteniendo seguridad y hasta cierto punto esto ha disminuido el 

flujo de migrantes-refuglados. 

La ayuda aportada por diversos paises al ACNUR han contribuido al 

sustento del mismo y sólo asl seguirá haciendo frente a la situación vivida por 

los refugiados a nivel mundial. 
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CAPITULO l. REFUGIADOS 

1.1. CONCEPTO DE REFUGIADOS 

A lo largo de la historia, muchos han sido los conflictos sociales que afectan 

al ser humano lo que ha llevado al surgimiento de términos que enmarquen 

de manera más concreta el fenómeno social del que se trate, por ello van 

emergiendo significados que o bien maduran o se modifican totalmente, de 

acuerdo a las circunstancias prevalecientes en momentos claves. 

El problema de Interés radica en el refugio; si bien éste no es un tema 

nuevo puesto que sus origines se pueden observar desde tiempos remotos; 

sin embargo, para tratarlo es básico conocer qué es un refugiado, de ahi que 

la base principal de inicio es conocer el o los significados que tratan el tema, 

un factor que influye en los diferentes conceptos de refugiados es la amplia 

gama de interpretaciones que se le ha Ido dando dependiendo de su situación 

ya que varia de acuerdo a las circunstancias que afronta cada pais y es 

frecuentemente dificil determinar las mejores medidas para ser aplicadas en 

cada caso; desprendiéndose entonces una necesidad posterior, basarse en 

uno sólo que fuera reconocido a nivel general; hasta ahora el término de 

mayor auge reconocido a nivel internacional es el que se desprende de la 

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados; aunque ésta será 

trabajada en el capitulo 11 de esta investigación. 

El significado de lo que es un refugiado, punto central del primer capitulo 

no es suficiente ya que la participación de los Estados afectados es inevitable; 

surge entonces su participación para dar al refugiado el amparo que amerita, 
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por ello también se habla de la Protección Internacional del refugiado 

concibiéndola como respuesta a las necesidades de éste y no a los intereses 

nacionales del país. 

Cabe destacar que la Protección Internacional se basa en el principio de no 

obligar a nadie a regresar en contra de su voluntad a un país donde su vida 

o libertad pueda correr peligro. 

La Protección internacional viene ligada al Derecho Internacional que 

ayudará a definir la condición jurídica de los refugiados, claro que con esto se 

crean nuevos instrumentos internacionales que van naciendo por la evolución 

tan drástica del problema, pues bien en la historia contemporánea se ha 

actuado conjuntamente para aliviar el' sufrimiento de los desarraigados. 

Con el paso del tiempo muchos han sido los acontecimientos que ha 

enfrentado el hombre tales como: los conflictos politices (guerras, asilados 

polltlcos); y conflictos sociales (religiosos, étnicos, desastres naturales). Por 

lo tanto, el ser humano se ha visto en la necesidad de trasladarse a otro pals, 

que no sea el suyo, con la finalidad de mejorar su nivel de vida. 

El problema de migración no es algo nuevo, ya que se daba desde tiempos 

remotos; claro que las causas no eran iguales. Al principio el hombre se 

trasladaba de un lugar a otro, por necesidades de subsistencia básicas; tales 

como: alimentación, vestido y vivienda; sin embargo, llegó el momento en que 

se vuelven sedentarios y empiezan a desarrollarse en varias entidades con 

una organización parecida a la de los Estados modernos y con fronteras 
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claramente definidas, suscribiéndose algunos tratados entre los gobernantes 

de las reglones en Jos que se hacía referencia a Ja protección de quienes 

huían de su propio país. Tal es el caso de un Rey Hitita que suscribió un 

tratado con el gobernante de otro país, en el que se decía así: "En cuanto a 

Jos refugiados declaró bajo juramento lo siguiente: cuando un refugiado venga 

de vuestro país al mio, no os será devuelto. No es lícito devolver a su país a 

un refugiado que se encuentra en suelo hitita".(4) 

Actualmente se ha presentado con mayor auge el problema de refugiados, 

pero qué es un refugiado; realmente no se cuenta con una definición exacta 

del término que resulte adecuada para todos Jos fines. Cuando se trata de 

objetivos humanitarios, el contenido de ese concepto resulta distinto al que se 

le da a los acuerdos Internacionales; Incluso ya desde 1938 se inició un 

período de conceptualización de dicho término, apegado a los aspectos 

políticos y sociales. 

Durante ese año el Comité lntergubernamental para los Refugiados (CIR) 

llevó a cabo una reunión en Francia ahí se adoptó una resolución en la cual 

se definía como refugiado a: 

1. Las personas que no hayan abandonado todavía su país de origen pero 

que se vean obligados a emigrar por causa de sus opiniones políticas, 

creencias religiosas u origen social; 

(4) La situación de los re,ugiados en el rnundol' ACNUR, pág.189 
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2. Personas que teniendo este temor ya hubieran abandonado el pals de 

origen, pero aún no se hubieran establecido en otra parte de modo 

permanente. 

Dicho Comité ayudaba a personas de origen alemán y austriaco; para 1941, 

en el "lnter - Allled Commlttee for Post War Requlrements", se propusieron 

nueve categorlas para determinar quien era refugiado, éstas son: 

1 . Personas o poblaciones desplazadas, separadas de sus 

necesitadas de auxilio; 

hogares 

2. Expatriados, grupos de personas que estaban fuera del pals al comenzar 

la guerra; 

3. Refugiados, personas expatriadas por razones políticas sin protección legal 

ni residencia fija en su pals de origen; 

4. Deportados, personas que han salido de su pais debido a una orden de 

expatriación o deportación; 

5. Fugitivos de guerra, personas obligadas a dejar su pais a causa de la 

guerra. 

6. Expulsados, personas expulsadas a la fuerza por una potencia ocupante. 

7. Intrusos, personas plantadas por paises del Eje en territorios ocupados o 

anexados. 
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e. Evacuados. personas que han sido trasladadas de una reglón que ofrecla 

peligro de acuerdo con la potencia defensora u ocupante. 

9. Trabajadores forzados de Eje. personas procedentes de territorios 

ocupados por el Axis. y puestos a trabajar, con el concurso o no de los 

mismos trabajadores.(5) 

En 1943, el término refugiado se entendla como: "Todas las personas 

lndeoendlentemente del lugar donde se encuentre. que como resultado de 

acontecimientos ocurridos en Europa han debido abandonar el pals de su 

residencia. por cuanto sus libertades se encuentran amenazadas por motivos 

de raza religión u opiniones politicas".(6) 

Otro concepto también se deriva de las grandes guerras mundiales 

surgiendo problemas de definición entre los paises del Este-Oeste; los 

primeros consideraban a los refugiados como, aquellos que hablan sido 

victimas del nazismo y fascismo. Para el segundo era el derecho de los 

Individuos en base a los postulados de la Carta del Atlántico y sobre todo la 

necesidad de consultar la opinión individual de cada uno de ellos y que en 

caso de proceder a la repatriación esta deberla ser voluntaria. 

(5 J Martlnez Viademonte, JostJ Agustín. El derecho de as11o. p. 124. 125. 

(6) l'fJrez Bevia, J. Antonio •La determinación del Estatuto de Refugiados•. Anuario del Derecho 

Internacional, v. 6, 1982, p. 1 78 

l.l. 



Sin embargo con el gran flujo de personas desplazadas en los años 20 y 

30s; la Comunidad Internacional decide crear una institución especializada y 

determinar acuerdos internacionales para otorgar a otras personas un Estatuto 

especial denominándolas como refugiados. 

Los primeros Instrumentos que surgieron no contenían una definición 

universal del refugiado sólo era una descripción por grupos y nacionales. 

Al final de la Segunda Guerra Mundial los paises aliados enfrentaban un 

gran problema por los millones de personas desplazadas que se encontraban 

en Europa; es asl que la Asamblea General de Naciones Unidas creó una 

serle de organismos Internacionales ~orno: la Organización Internacional de 

Refugiados (OIR) en 1946. El objetivo de la OIR era determinar la condición 

de refugiado; en su constitución incluia la siguiente definición: 

• .. a la persona que ha dejado o está fuera de su pals de nacionalidad o en el 

qye antes residía habitualmente y quien tanto si ha retenido o no sy anterior 

nacionalidad oertenece a uno de los sh;¡uientes grupos: 

1. Victimas de los reglmenes nazis o fascista o de reglmenes que tomaron 

parte a su lado en la Segunda Guerra Mundial. 

2 Los republicanos españoles y otras victimas del régimen falangista en 

España· 

3 Personas consideradas como refugiados antes de que estallara la Segunda 

Guerra Mundial a causa de su raza religión nacionalidad u opiniones 

polfticas11
• 

12 



La palabra "refugiado" se aplica también a cualquier persona que no sea 

persona desalojada, que se encuentra fuera del pals de que es nacional o en 

el que antes resldla habitualmente, y quien, como resultado de 

acontecimientos ocurridos después de haber estallado la Segunda Guerra 

Mundial, no puede o no quiere, aprovecharse de la protección del Gobierno de 

su pals de nacionalidad o anterior nacionalidad. 

Se aplica también la palabra "refugiado" a personas que, habiendo residido 

en Alemania o Austria, y siendo de origen judlo, extranjeros o personas sin 

patria, fueron victimas de la persecución de los nazis, o se les detuvo en uno 

de aquellos paises, o se vieron obligados a escapar de ellos y se les hizo 

volver después a los mismos, como resultado de la acción del enemigo o de 

las circunstancias de la guerra, y no han podido todavia volverse a establecer 

firmemente en ellos.(7) 

También se aplica la palabra "refugiado" a niños abandonados que sean 

huérfanos de guerra o cuyos padres han desaparecido, y que estén fuera de 

sus paises de origen. 

La OIR funcionó hasta fin de 1950; y es en ese periodo donde se realizó 

una reunión con los delegados de los paises miembros de la ONU, con la 

finalidad de buscar una solución más amplia al problema de personas 

desplazadas en el mundo; surgiendo dos tendencias: 

(7) Resoluciones adoptadas por la Asamblea General durante la segunda parte de su primera 

sesión del 23 de octubre al 15 de diciembre de 1946, p.137. 
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1. Delegaciones que preferlan una definición limitada en el tiempo y 

geográficamente; 

2. Los que preferlan una definición más universal. Finalmente la conclusión 

que sobresalió fue la definición unlversallsta, de ahl se desprendieron dos 

Instrumentos: 

a) El 1o. de enero de 1950 El Estatuto de la Oficina del ACNUR. 

b) La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. 

Básicamente los dos Instrumentos ~ontlenen la misma definición de lo que 

es refugiado, ya que ambos marcan los requisitos que debe cubrir una 

persona para ser considerada como refugiado; y el régimen legal al que se 

someterá. 

El concepto de la Convención se determinó como: "resultado de 

acontecimientos ocurridos antes del 1 o de enero de 1951 y debido a fundados 

temores de ser perseguido por motivos de raza reljglón nacionalidad 

pertenencia a determinado mupo social y opiniones políticas que se encuentra 

fuera del país de sy nacionalidad y no pyeda o, a causa de dichos temores 

no quiera acogerse a la protección de tal pais· o que careciendo de 

nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fyera del 

país donde antes tuviera su residencia habitual y no quiera regresar a él". (8) 

IBJ ACNUR. La situación de los Refugiados en el Mundo~ p.165. 
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Para 1969 surgió la Convención de la Organización de la Unidad Africana, 

en Addis-Abeba, en ella señala en su Artículo 1 o. párrafo 2 una definición de 

refugiados mucho más amplia y moderna, ya que toma encuenta 

acontecimientos políticos ocurridos en el continente de Africa, dicha definición, 

dice "se considera también como refugiados a las personas que a causa de 

una agresión, una ocupación o dominación extranjera o acontecimientos que 

perturben gravemente el orden público en una parte o en su totalidad de su 

pais de origen, o nacionalidad, se ven obligados a buscar refugio fuera de su 

país". 

Como se puede identificar el término de refugiados ha ido evolucionando 

debido a las nuevas necesidades que fueron imperando según la época y la 

reglón, pese a que todos los refugiados poseen características similares unos 

de otros por ejemplo las personas que: 

-Se encuentran fuera de su tierra de origen careciendo de hogar y estando 

faltos de protección nacional y los que emigran involuntariamente, víctimas de 

la política, de la guerra o de catástrofes naturales. 

Como se ha observado cada concepto es muy similar puesto que retoma 

aspectos como: 

-Temor fundado de ser perseguidos. Ello puede ser resultado de acciones 

emprendidas por las autoridades gubernamentales con políticas opresivas; o 

bien por sectores de la población. En el primer caso se incluyen una gran 

cantidad de ciudadanos de estados no liberales-autoritarios, personas que son 
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perseguidas debido a opiniones politicas opuestas a las del régimen vigente 

en su pals de origen. En el caso de aquellos perseguidos por sectores de la 

población, ubicamos a aquellos que por causa de su origen étnico, creencias 

religiosas, nacionalidad o condición social huyen de su pais de origen. 

Existe una amplia gama de interpretaciones respecto a la definición de 

refugiado, ya que la situación varia de acuerdo a las circunstancias que 

afronta cada pals y es dificil determinar las mejores medidas para ser 

aplicadas en cada caso; por lo que se debe analizar las causas internas que 

crean el problema y las consecuencias externas que esto implica. 
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1.2. PROTECCION INTERNACIONAL DEL REFUGIADO 

La polémica por definir quiénes son emigrantes, quiénes refugiados y 

quiénes desplazados, dependiendo de las causas que motivaron su 

movilización, sean éstas objetivas o subjetivas, adquieren una dimensión 

diferente. 

Las razones objetivas como el hambre, la miseria, la explotación, etc., han 

generado una situación tal, cuyos niveles alcanzan el carácter de conflictos 

Internos que enfrentan a grandes sectores de la población contra aquellos que 

detentan el poder público, politice y económico. Estos últimos para mantener 

sus privilegios recurren a la violación sistemática de los derechos individuales 

de las poblaciones, que generan las condiciones subjetivas como "el temor 

fundado de perder la vida" que propicia el flujo masivo de personas en busca 

de refugio en otras tierras. Lo importante en esta situación es que, ya sea el 

mlgrante o el refugiado, abandonan su pals por infringir sus derechos 

fundamentales, tanto civiles y políticos como los económicos, sociales y 

culturales. 

Asi que, un refugiado es un extranjero desprotegido, es decir, es una 

persona que carece del amparo diplomático y consular de su país de origen. 

Por lo que, la Idea de Protección Internacional es un resultado de la Protección 

Nacional; teniendo sus Indicios en el periodo de las dos guerras mundiales, 

limitada a grupos especlficos de refugiados sea en su razón de origen nacional 

o geográfico. Fue asi que en 1921 la Sociedad de las Naciones Unidas confió 

al Explorador norteamericano Fridtjof Nansen, su primer Alto Comisionado, la 
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Protección de los Refugiados de la Revolución Rusa . Posteriormente se 

adoptaron medidas de protección a los refugiados de origen armenio, asirlo, 

caldeo, turco y kurdo.(9) 

Ahora bien, el concepto de Protección Internacional de los Refugiados 

surge para reemplazar la protección perdida. Este concepto, se formaliza por 

primera vez en una Resolución 428 (V) del 14 de diciembre de 1950. En dicha 

Resolución, que es el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, se atribuye al Alto Comisionado :bil 
Función de proporcionar protección internacional bajo los auspicios de las 

Naciones~ a los refugiados que se encuentran bajo su mandato. Como 

veremos a continuación: 

1. Aprueba el anexo a la presente resolución que constituye el Estatuto de la 

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

que a la letra dice: 

"El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

actuando bajo la autoridad de la Asamblea General asumirá la función de 

proporcionar protección Internacional, bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas, a los refugiados gue reúnan las condiciones previstas en el presente 

Estatuto y de buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados, 

(9) ACNUR Consejero jurídico de la sección América Latina del 2 en Ginebra. •vista su resolución 

319A (IVJ del 3 de diciembre de 1949. 



ayudando a los gobiernos y, con sujeción a la aprobación de los Gobiernos 

interesados, a las organizaciones privadas, a facilitar la repatriación voluntaria 

de tales refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales. 

En el ejercicio de sus funciones, y especialmente si llegare a presentarse 

alguna dificultad respecto, por ejemplo, a cualquier controversia relativa al 

estatuto internacional de esas personas; el Alto Comisionado solicitará al 

dictamen de un ~omité consultivo en asuntos de refugiados si se creare tal 

comité."(1 O) 

2 Pide a los Gobiernos se sirvan cooperar con el ACNUR en el desempeño 

de sus funciones relativas a los refugiados a quienes se extienda la 

competencia de su Oficina, en particular en la forma siguiente: 

a) Llegando a ser parte en convenios internacionales encaminados a la 

protección de los refugiados, y adoptando las medidas de aplicación 

necesarias en virtud de dichas convenciones; 

b) Concertando con el Alto Comisionado acuerdos especiales para la 

ejecución de las medidas destinadas a mejorar la situación de los 

refugiados y a reducir el número de los que necesitan protección; 

110) Resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea General durante el perfodo 

comprendido entre el 19 de septiembre y el 15 de diciembre de 1950.p.p. 49-50. 
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c) Admitiendo en sus territorios a refugiados, sin excluir a los que pertenecen 

a las categorias más desamparadas; 

d) Ayudando al Alto Comisionado en sus esfuerzos para favorecer la 

repatriación voluntaria de los refugiados; 

e) Favoreciendo la asimilación de los refugiados, especialmente facilitando su 

naturalización; 

f) Proporcionando a los refugiados doc_umentos de viaje y otros, como los que 

normalmente expedirlan a otros extranjeros sus autoridades nacionales, 

especialmente aquellos documentos que puedan facilitar el reasentamiento 

de los refugiados; 

g) Permitiendo a los refugiados trasladar sus haberes, especialmente los 

necesarios para su reasentamiento; 

h) Proporcionando al Alto Comisionado información acerca del número y la 

situación de los refugiados, de las leyes y de los reglamentos que les 

conciernen. 

Todos los puntos anteriores son vitales para evitar se sigan afectando los 

derechos humanos de los refugiados; de ahl el interés de Naciones Unidas 

al delimitar quiénes son refugiados, estableciéndolo a través de instrumentos 

internacionales tales como: Convenios, Acuerdos, Protocolos y Resoluciones 

como la antes mencionada. Cabe señalar que en ella radica la importancia de 
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dar posibles soluciones a la situación critica en que se encuentran los 

refugiados, logrando de esa manera la protección internacional, a quienes lo 

necesitan realmente gracias a las medidas adoptadas por esta resolución se 

pretende lograr que el refugiado alcance la seguridad fuera de su territorio, a 

pesar de los obstáculos directos e Indirectos que afrontan para ello y en 

ocasiones al no reconocimiento de la condición de refugiado. 

El ACNUR ha participado interviniendo ante las autoridades para que estos 

refugiados obtengan la seguridad inmediata, si bien los requisitos de una 

seguridad temporal son la admisión del pais de refugio, los derechos humanos 

básicos y el respeto del principio de la no devolución (reasentamlento) 

ayudando en su caso a la repatriación voluntaria de aquellos que asl lo 

requieran, asi como el traslado de ciertas pertenencias; esto hace que sea un 

apoyo real para los refugiados que de alguna manera se han encontrado solos 

por el simple hecho de estar fuera de su territorio; realmente la participación 

de la ONU es indispensable para evitar que la situación de los refugiados 

empeore, claro, que los gobiernos deben apoyar este tipo de resoluciones o 

acuerdos para que llegado el momento estén aptos para aceptar "X" número 

de refugiados y sobre todo teniendo un trato como el de cualquier extranjero 

en ese pals. 

Es Importante recordar un punto que se establece en esta resolución como 

es la de que el ACNUR proporcione la información necesaria acerca de las 

leyes y reglamentos que les conciernen, porque de alguna manera los 

diferentes gobiernos se verán obligados a respetarlos o llevarlos a la práctica. 
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También es importante que los gobiernos analicen si es posible o no la 

naturalización tomando en cuenta su situación interna, ya que cada uno posee 

ciertas normas jurldicas y socioeconómlcas diferentes, por ello no todos 

aceptan la naturalización. Sin embargo la ayuda que les proporciona el 

ACNUR es que por lo menos existan lineamientos más uniformes y no haya 

diferencias tan notorias entre el trato que cada gobierno de a los refugiados; 

recordando que éstos se diferencian de otras personas necesitadas de ayuda 

humanitaria por su necesidad de recibir una protección internacional. La 

mayoria de la gente puede dirigirse a sus propios gobiernos e Instituciones 

públicas para que estas protejan sus derechos y su seguridad flsica. Los 

refugiados, en cambio, no pueden hacerlo. En muchos casos huyen 

aterrorizados de las agresiones que p1;1rpetra el Estado; en otros, escapan de 

la opresión. 

La protección que la Comunidad Internacional otorga a los refugiados 

reconoce las necesidades especificas de aquellas funciones que tienen 

fundadas razones para temer que sus propios gobiernos no les protejan contra 

los abusos o no puedan hacerlo. Constituye un sustituto temporal de las 

garantías normales hasta que el refugiado pueda volver a beneficiarse de la 

protección nacional, bien porque regrese voluntariamente al pals de su 

nacionalidad de origen o porque adopte otra nacionalidad. Hasta que no se 

encuentre una solución de este tipo, la protección internacional significa 

también que en los paises de asilo no se discriminará a los refugiados, 

permitiéndose les tener por lo menos los mismos derechos civiles y económicos 

de que disfruten los demás inmigrantes legales. 
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La protección Internacional se basa en el principio de que no se debe 

obligar a nadie a regresar en contra de su voluntad a un país donde su vida 

o su libertad puedan correr peligro por motivos de "raza religión nacionalidad 

pertenencia a determinado grypo social y opiniones polltlcas" el término legal 

por el que se conoce esta garantla es el de non-refoulement. La misma puede 

llevarse a cabo mediante la cooperación con los gobiernos a nivel polltlco, 

aunque extender la protección de conformidad con lo dispuesto en Convenios 

Internacionales sigue siendo una acción humanitaria y apolítica. La protección 

Internacional se concibe como respuesta a las necesidades del refugiado, y no 

a los intereses nacionales del pais de asilo. 

La protección debe abarcar la seguridad física de los refugiados, la cual 

tiene, a su vez, una doble dimensión. Por un lado, la seguridad personal frente 

a las agresiones perpetradas por fuerzas armadas, escuadrones de la muerte 

o asesinos aislados. Pero la protección flsica también significa garantizar la 

vida de las personas mediante la protección de ayuda humanitaria. La comida, 

el agua, la higiene y la asistencia sanitaria son fundamentales para poder 

sobrevivir. 

Otros instrumentos internacionales que ayudan a la delimitación de la 

protección del refugiado estableciendo y definiendo normas fundamentales 

para los mismos son; la Convención y el Protocolo que han sido ampliamente 

reconocidos tanto en el plano regional como en el interno; esta Convención y 

Protocolo se verán en el capitulo 11, pero también puede ver (anexo 1 ). 
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La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados describe en algunos 

Artículos las normas generales del trato que deben recibir las personas 

consideradas como tales (Art.33) donde se estipula que "ningún Estado 

Contratante podrá por expulsión o devolución. poner en modo alguno a un 

refugiado en las fronteras de territorjos donde su vida o libertad peligre por 

causa de sy raza religión nacionalidad pertenencia a determinado grupo 

social o de sus opiniones políticas". 

La Convención tiene también en cuenta el estatuto juridico personal del 

refugiado. Este debe ser autorizado, por ejemplo, a contraer matrimonio y 

tendrá, Igual que los ciudadanos nacionales, acceso a los tribunales de 

justicia. Sus hijos deberán tener acce~o. como mínimo, a la escuela primaria. 

Al refugiado se le permitirá ganarse la vida, como asalariado o por cuenta 

propia, si es asalariado, debe recibir el mismo trato que los ciudadanos 

nacionales en cuanto a pago y condiciones de trabajo. Las autoridades del 

país de asilo están obligadas a proveer al refugiado con un título de viaje 

como sustituto del pasaporte que ya no puede utilizar, este título de viaje será 

para visitar otros paises y permitirá su readmisión en el pals de asilo cuando 

desee regresar. Esta cláusula es conocida como "Cláusula de retorno". 

La Convención pide a los gobiernos que faciliten al máximo la naturalización 

corno ciudadano del pals de asilo al refugiado que lo desee, y que asl deje de 

ser refugiado. Aunque los términos de una Convención suponen su obligado 

cumplimiento para el pals firmante, es también necesario que estos términos 

estén reflejados en las leyes y los reglamentos administrativos del pals de 

asilo. Consecuentemente, el Alto Comisionado alienta a los gobiernos a que 
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ajusten sus leyes que reconozcan especlflcamente los derechos de los 

refugiados. En contrapartida, éstos deberán respetar las leyes del pals y no 

se Involucrarán en actividades políticas dirigidas contra el gobierno del pals de 

donde proceden. Asimismo, la Convención no es aplicable a aquellos 

refugiados que caen bajo la competencia directa de organismos de las 

Naciones Unidas que no sean el del Alto Comisionado para los Refugiados, 

tales como los refugiados de Palestina, que están bajo la jurisdicción del 

Organismo de Obras Públicas y Socorro, y los que posean la nacionalidad de 

su pals de asilo o un estatuto equivalente. 

Además de la Convención y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 

existen otros instrumentos Internacionales como: 

•El cuarto Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de vida a las 

personas civiles en tiempo de guerra: Art.44 y Art.73 donde hace mención de 

la situación de los refugiados. apátridas y desplazados. 

•La Convención de 1954 sobre el Estatuto de los apátridas. 

•La Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia. 

•La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial de 1967. 

En cuanto a la posición de México en el ámbito internacional ha 

desarrollado una polltica de gran proteccionismo hacia sus propias leyes 
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Internas, adoptando la teoria del Dualismo Moderado creado por Vedroz, la 

cual establece la coexistencia y la validez de ambos ordenamientos juridlcos, 

el internacional y el interno. 

Retomando la Convención y su Protocolo veremos que no han sido 

ratificados por el Gobierno Mexicano y sin embargo están generalmente 

reconocidos por éste al estipular las normas minimas en materia de 

refugiados, y asi lo ha hecho presente al reconocer dentro de su legislación 

interna la figura juridica del refugiado, adoptando ciertos preceptos de estos 

instrumentos universales en lo que respecta a la no penalización por su 

estancia ilegal a los refugiados asl como el acceso a los tribunales y a la 

asistencia pública de ellos. 

En casi todo el mundo el problema de los refugiados está alcanzando 

proporciones criticas, ejerciendo intensas presiones sobre las estructuras e 

instituciones de protección internacional. Con mucha frecuencia, las 

necesidades de los refugiados están reñidas con los intereses de los Estados 

y con el pragmatismo poUtico. Muchos de ellos necesitan de protección al huir 

de los conflictos armados, de las violaciones generalizadas, de las graves 

alteraciones del orden público y de las violaciones generalizadas de los 

Derechos Humanos. Actualmente existe gran número de las antiguas 

demandas de protección internacional, surgiendo otras nuevas, ya que la 

mezcla de refugiados con inmigrantes económicos complica los intentos de 

protección. 
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Los paises de asilo deben hacer frente a las constantes exigencias polítlcas 

y económicas de su propia población, al tiempo que cumplen obligaciones 

internacionales que actualmente tienden más a crecer que a disminuir las 

presiones sobre el sistema de protección vigente hacen que sea imperativo 

aprovechar las nuevas posibilidades de cooperación internacional. Puesto que 

es dificil conservar los principios de protección mientras se perfilan nuevas 

propuestas que equilibren las necesidades humanas. 
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1 3 DERECHO INTERNACIONAL DE LOS REFUGIADOS 

Ya desde tiempos muy remotos; en la época antigua, se podlan localizar 

diferentes instituciones internacionales equivalentes a las actuales; sólo que 

se ha Ido evolucionando de acuerdo a los diferentes acontecimientos que 

enfrenta el mundo; claro que esos cambios surgen como consecuencia de la 

actitud del mismo hombre. Si bien desde el siglo XVI se produjo la formación 

de grandes estados europeos, que comparados con la actualidad siguen 

existiendo cambios en el contexto internacional. 

El Tratado Internacional está sujeto a formalidades necesarias para su 

adecuado funcionamiento; además de que se ve como una actividad jurídica 

internacional, claro que esto se va a d;;ir a través de largas negociaciones. Un 

ejemplo de ello se ve con los Hititas que dentro de su actividad Internacional 

en el ámbito jurldico, todos sus documentos son tratados de paz y entre sus 

gobernantes se Intercambiaban diferentes documentos diplomáticos mediante 

la firma de Tratados, estableciéndose incluso el tratado Internacional más 

antiguo, formalizado entre el Faraón Ramsés 11 y el rey de los Hititas, muestra 

que hace 4000 años los movimientos migratorios se reglan por acuerdos 

internacionales. Estos movimientos de migraciones humanas ya se producían 

dentro de los confines naturales de los Estados, o más allá de ellos, siendo un 

fenómeno social al Igual que la extradición; donde los Hititas ya establecian 

reglas. 

El interés actual es ver cual ha sido el alcance de la protección 

Internacional para todas aquellas personas desplazadas por causa de los 

diferentes conflictos mundiales que han influido en este proceso. 
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En todas partes del mundo, el Estado se ha establecido progresivamente 

como el marco exclusivo para determinar la Identidad de las poblaciones, 

aunque sin lograr mantenerlas firmemente asentadas. La pobreza de los 

Estados, producto del desarrollo desigual, ha obligado a muchas personas del 

hemisferio sur a emigrar al norte con la esperanza de encontrar alll su 

felicidad. La violencia estatal arrastra a poblaciones considerables a través de 

brechas sembradas en las murallas constituidas por las fronteras. La 

supervivencia de las especies pone de relieve el elemento de ficción de todo 

el poder estatal: se explica asl la dimensión universal que ha adquirido 

actualmente el fenómeno de los refugiados. El advenimiento de las 

organizaciones Internacionales de primera generación ha contribuido a la 

producción de un acumulamiento de normas, basadas en preocupaciones 

humanitarias y sociales, que las organizaciones internacionales de 

reasentamiento, donde quiera que se hayan establecido, deberán perfeccionar 

y elaborar, basándose en un marco jurldico Internacional y en la práctica de 

los Estados en materia de concesión para dar asilo a millones de refugiados. 

La comunidad Internacional ha buscado medidas para luchar contra las 

causas fundamentales de las migraciones, estudiando la posibilidad de ampliar 

el ámbito de las actividades internacionales para contrarrestar los 

desplazamientos involuntarios. 

Para abordar el problema de estos desplazamientos masivos forzosos, en 

los que la persecución puede ser uno de los motivos que incitan a la huida, se 

han realizado estudios en distintos foros con la finalidad de adoptar criterios, 

la razón es que la comunidad Internacional participe en la aplicación de 
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medidas destinadas a hacer frente a todos los motivos que explican la huida. 

Los elementos fundamentales de la protección internacional siguen siendo 

el respeto de los derechos básicos de los refugiados, en particular su 

seguridad y su protección contra la devolución. 

A medida que los descubrimientos modernos y el progreso tecnológico 

ocasionan una creciente interdependencia, ésta debe acelerar un mayor 

desarrollo del derecho internacional, y por último, para que ocupe un lugar 

importante en el concierto de las naciones es que, sea tan impuesto como la 

ley de nuestras actuales sociedades nacionales. Pero para poder hacerlo debe 

estar de acuerdo con las realidades !'!el mundo, con las necesidades de la 

sociedad y con el ánimo de la Humanidad. Todos vivimos para el dia en que 

la justicia pueda establecerse en los corazones no sólo de los hombres, sino 

también de las naciones. 

"El nombre de esta disciplina {Derecho Internacional) fue usado por 

Jeremias Bentham a partir de 1789. En castellano se continúa utilizando junto 

con el nombre de Derecho Internacional, la designación Derecho de Gentes; 

la palabra gentes significa, desde el siglo XVI pueblos organizados 

politicamente. En realidad el derecho internacional empieza a surgir 

contemporáneamente a la formación de los grandes Estados de Europa, en 

el siglo XVI, sin embargo su desenvolvimiento se va dando a través del 

Congreso de Viena (1815), que a la vez señala el esplendor de la diplomacia 

clásica, dejando al derecho internacional bien estructurado. Después del 

Congreso ya señalado y hasta la Primera Guerra Mundial, el derecho 
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Internacional alcanza un desarrollo prodigioso de sus Instituciones tales como 

el surgimiento de la opinión pública Internacional, el desarrollo de las 

represalias, la Intervención se Instaura y la esclavitud desaparece.(11) 

El Derecho Internacional es históricamente la primera disciplina que se 

configura como ciencia de la sociedad internacional, pero en el S. XX se da 

el desarrollo de una nueva disciplina clentlflca, las Relaciones Internacionales, 

que se convertirán entonces en la ciencia de la sociedad internacional; a pesar 

de ello, las Relaciones Internacionales y el Derecho Internacional como 

ciencias entran en inevitable contacto debido a que ambas coinciden en 

cuanto a su objeto de estudio, cada una desde su perspectiva, para alcanzar 

sus metas como ciencias que aspiran a un conocimiento de la realidad 

Internacional, con aportacionas que cada una de ellas realiza. Por una parte 

el estudio de las Relaciones Internacionales está multi-compuesto por las 

relaciones que se desarrollan entre los miembros de la sociedad "llamada 

comúnmente familia de naciones"· y se entiende como los sistemas de 

pensamiento, métodos de Investigación por medio de los cuales se perciben 

y analizan los hechos de la vida internacional, y por otra parte, "El Derecho 

Internacional no puede prescindir de los conocimientos aportados por las 

Relaciones Internacionales y éstas a su vez no pueden olvidar la dimensión 

normativa de la sociedad Internacional aue estudia" .(12) 

f 11 )Sepúlveda, César. Derecho Internacional. México. 199 7. p. 3 

(12) Celestino de/Arenal. •E/ Derecho Internacional Público y las Relaciones Internacionales como 

ciencia de la realidad internacional•. Anuario Mexicano de Relgcipnes lnternaciqna/es 1980,.47 
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Una de las consecuencias del desorden Imperante en la escena 

Internacional es el desplazamiento de miles de personas lejos de sus lugares 

de origen debido a la represión, la guerra civil, las violaciones masivas e 

Individuales de los derechos humanos, es por ello, que a lo largo de la historia 

se han registrado movimientos de refugiados, hombres, mujeres y niños, miles 

de Individuos a causa de lo ya mencionado. Estos con frecuencia han sido 

olvidados, muchos de ellos se han establecido en el primer pals al que llegan, 

otros tantos han cruzado fronteras más lejanas. 

En el siglo XIX hubo poca preocupación por analizar este problema, los 

grupos de refugiados eran relativamente pequeños y muchos de ellos optaron 

por emigrar a América y otras tierras recién descubiertas. Sin embargo al 

Iniciar el nuevo siglo surge la preocupación por crear un régimen normativo 

hacia los refugiados que pudiera garantizar la supervivencia y trato dignos de 

los mismos. 

~ 
Una primera observación se referirla a. la utilización de la palabra 

"derechos" en el sentido de derechos subjetivÓs, de atribuciones o facultades 

que los seres humanos poseen en virtud de su reconocimiento por el Derecho 

Interno y en su caso por el Derecho Internacional. En cambio en las 

expresiones "Derecho Internacional Humanitario" y "Derecho Internacional de 

los Refugiados" el término "Derecho" esta utilizado como derecho objetivo, en 

el sentido de un conjunto de normas que en Derecho Internacional, regulan lo 
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referente a la protección de los Individuos en caso de conflictos armados tanto 

lntemaclonales como lnternos.(13) 

Asf que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial el problema de los 

refugiados era bastante grave, por lo que al termino de ello, surge la inquietud 

de crear nuevos Instrumentos internacionales que definieran la condición 

jurídica de los refugiados. Por ello no es accidental que el Derecho 

Contemporáneo sobre los Refugiados apareciera entonces, es en ese período 

cuando se crean los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Resolución 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1 950 por la cual se 

estableció el ACNUR y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados fueron el resultado de esa época. 

El Derecho Internacional se basa principalmente en el principio del respeto 

a la vida y la dignidad humana. En las Convenciones de Ginebra se estipula 

que todas aquellas personas que no participan de forma activa en las 

hostilidades ya sean civiles o excombatientes, deben ser respetadas y 

protegidas contra las consecuencias de la guerra, a la vez que se les facilita 

una asistencia imparcial. 

La mayorfa de los '1ujos de los reFugiados de nuestro tiempo son 

consecuencia de conFlictos armados. El Derecho Internacional Humanitario 

debe tener, pues, una ünportancia cada vez mayor, tanto por lo que respecta 

(13) CFr. Hdctor Gros, Espíe// *Derecho Humanos .. Derecho lnternaclonal Humanitario; y Derecho 

Internacional de Jos ReFugiados-, Anuariq Mexicano de Re/aciwes tnrernaciqna/es 1982, p.232· 

233. 
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a la protección de los refugiados que se ven atrapados en la contienda 

como a la prevención de las salidas de refugiados, garantizando los derechos 

de la población civil, incluidas las personas desplazadas dentro de su propio 

país. 

El Derecho Internacional de los Refugiados es desde entonces el marco 

jurídico en el que se basa el tratamiento y asistencia hacia los refugiados, 

debido a que -el Derecho Internacional ha adquirido dimensiones cada vez 

más humanitarias con el fin de asegurar/es la protección humanitaria esta 

evolución del derecho se refleja en tres ramas diferentes: primera, legislación 

sobre derechos hu1T1anos; segunda, derecho de asilo; tercero, derecho 

humanitario. - ( 14) 

El primero proporciona un marco de normas universales que los Estados 

deben acatar a tratar a quienes se encuentran bajo su jurisdicción, ya que 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se refiere a la existencia 

de derechos cuyos titulares son todas aquellas personas físicas bajo 

cualquier situación. Por Derechos Humanos entendemos independientemente 

de la teoría que se aplique a aquellas facultades, atribuciones o exigencias 

fundamentales que posee el hombre declaradas reconocidas o atribuidas por 

yo orden jurídico La concepción contemporánea de los derechos humanos 

incluye los tradicionales derechos civiles políticos económicos sociales y 

cyl!yrales asr como los nuevos derechos surgidos de las exigencias del 

mundo actual particularmente debido a los problemas del desarrollo, el medio 

ambiente, la paz y la libre determinación de los más importantes. 

( 14) ACNUR. Op. cit. p.69 
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El conjunto de principios y normas en el que el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos regula la cuestión de los Derechos Humanos se 

conoce como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este derecho 

nace para muchos, en América, con la Conferencia lnteramericana sobre 

problemas de la guerra y de la paz, o de Chapultepec de 1945. 

Posteriormente en la IX Conferencia de Estados Americanos celebrada en 

Bogotá en 1 948 este movimiento a favor de los derechos humanos vuelve 

a estar presente. En diciembre de ese año se creó la Declaración Universal 

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

La cuestión de los derechos humanos es una materia regulada a la vez por 

el Derecho Interno y por el Derecho Internacional. Los derechos de cada ser 

humano sólo pueden existir con la puesta en marcha de un orden jurídico 

vigente y sólo pueden ser limitados en su ejercicio por los derechos de los 

demás hombres y de las exigencias de la vida social ello en base a pautas 

establecidas y sin ningún tipo de discriminación; pero las convenciones 

sobre derechos humanos no reconocen los derechos directamente a los 

individuos, ellas imponen obligaciones a los estados signatarios para que 

reconozcan tales derechos. 

El segundo, trata de proteger a las personas que se han visto obligadas 

a abandonar su país por motivos de persecución o violencia, y cuyos 

gobiernos no quieren o no pueden protegerlos. 

El tercero, les facilita ayuda y protección a las victimas de guerra. Sus 

origines se remontan a 1 864, año en que se adoptó la primera Convención 
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de Ginebra a instancias del Comité Internacional de la Cruz Roja. En la 

actualidad se encuentra codificado en las cuatro convenciones de Ginebra 

de 1949 y en los dos protocolos adicionales adoptados en 1977. En 1993, 

un total de 1 81 Estados se habían suscrito las Convenciones de Ginebra, lo 

que les confería una validez prácticamente universal, mientras que los 

protocolos adicionales 1 y 11 se habían adoptado por 1 25 y 11 6 Estados 

respectivamente. 

No obstante, el Derecho Internacional Humanitario presenta una limitación 

importante, pues no cubre todas aquellas situaciones en las que se registra 

un conflicto armado, además de que su aplicación no resulta fácil cuando se 

desencadena una guerra civil. El Protocolo 11 que trata de los conflictos 

internos, excluye expresamente las perturbaciones y tensiones de carácter 

interno, como los disturbios y los actos de violencia aislados y esporádicos. 

Por consiguiente, una serie de situaciones en las que se ponen en grave 

peligro la seguridad y el bienestar de la población unilateral, se declaran al 

margen por los gobiernos afectados. 

Se puede decir que tanto el Derecho Internacional Humanitario y el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos son ramas que convergen, 

no se excluyen, muchas veces se traslapan por lo que se puede afirmar que 

es necesario la cooperación y coordinación entre los métodos y prácticas de 

ambas áreas. 

El Derecho Internacional de los Refugiados es una rama del Derecho de 

Gentes, se ha constituido de principios y normas que tienen sus raíces en 
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concepciones humanitarias que descansan tanto en la buena voluntad de los 

Estados como en documentos jurídicos internacionales. Por ello las normas 

del Derecho Internacional de los Refugiados se relaciona muy de cerca con 

las de los derechos humanos en tanto que los refugiados además de sujetos 

de su rama particular lo son de las garantías que consagra el sistema de los 

derechos humanos.( 15) 

El Derecho Internacional de los Refugiados puede vincularse con el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos tomando en cuenta que 

posee características especiales y medios de aplicación específicos. De 

acuerdo con Gross Espiell puede incluso ser visto como "una rama del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos latu sensu" debido a que 

los principios y normas del Derecho Internacional de los Refugiados se 

encuentran también en la Declaración de los Derechos Humanos (arts. 13 y 

14), en Pacto de los derechos civiles y políticos (arts. 1 2 y 13) en la 

Declaración Americana de Derechos Humanos (art.22).f76J Garvey Jack 

reconoce que el Derecho Internacional de los Refugiados descansa en una 

premisa humanitaria. Es una premisa lamentablemente inadecuada para 

nuestra época aunque no invalida. La situación ha cambiado, el Derecho 

Contemporáneo de los Refugiados creado en el período posterior a la 2a. 

f15J Cfr. Cásar Sepúlveda op.cit. p. 297 

(16} Héctor Gross, Espiel/, "Derechos Hu1T1anos ..... p. 243 y 244 
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Guerra Mundial buscaba ayudar a las poblaciones europeas victimas de la 

persecución nazi. Hoy el problema de los refugiados es profundamente 

diferente. los perseguidores son gobiernos capaces de atentar contra los 

derechos fundamentales de los refugiados.(17) 

Actualmente pueden percibirse dos tendencias en cuanto a los enfoques 

que se da al problema de los refugiados. Por una parte, los teóricos 

profundamente arraigados en su dogmatismo legal. Por otra, las personas 

operativas, preocupadas más que nada por cuestiones políticas, sociales e 

incluso económicas. La naturaleza compleja del problema de los refugiados 

hace necesario extender y promover el conocimiento sobre el Derecho 

Internacional de los Refugiados. 

Una vez examinadas estas tres ramas del Derecho Internacional se puede 

decir que existe gran afinidad entre ellas puesto que las tres persiguen el 

objetivo de proteger a las personas. Todas buscan por métodos distintos 

ayudar a los infortunados que debido a circunstancias violentas se ven en 

la necesidad de huir. El área más significativa de preocupación para el 

Derecho Internacional de los Refugiados es el éxodo masivo de personas que 

se da en todas partes del mundo. 

(17J Cfr. Garvey Jack ·roward a reformulation of lnternatlonal Refugees Law• t:JilDtiH.á. 
fntematiqnal Law Jornal. v.26, pp.483. 
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Cuando se usa el t.érmino .. refugiado", en Derecho Internacional, t.iene un 

sentido especifico, limitado que comprende tan sólo a aquellos individuos 

que se encuentran fuera de sus países de origen por motivos de persecución 

debido a opiniones políticas, discriminación racial, nacionalidad, creencia 

religiosa, etc. Cuando un individuo se aleja de su pats no solamente deja 

atrás su hogar sino también corta sus lazos legales con él. Como extranjero 

lleva consigo muchas desventajas, raramente se beneficia con las ventajas 

que se otorgan a los visitantes. No tiene los mismos derechos legales que 

los ciudadanos del nuevo país que cuenta con pocas oportunidades de éxito. 
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CAPITULO 11. ANTECEDENTES DEL ACNUR 

2.1.CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL ESTATUTO 
DE LOS REFUGIADOS DE 1951 y PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO 

DE LOS REFUGIADOS DE 1967 

El origen de esta Convención se da en virtud de una decisión tomada por 

la Asamblea General celebrada en Ginebra en el verano de 1951; una 

Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para redactar dicha 

Convención que regulace el estatuto jurldlco de los refugiados. Como resultado 

de sus deliberaciones el 28 de julio de 1951 se aprobó la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados que entró en vigor el 21 

de abril de 1954. 

Esta Convención unifica los acuerdos internacionales previos sobre 

refugiados y constituye la codificación más completa de los derechos de los 

refugiados que se haya intentado hasta la fecha en el plano internacional. 

Establece normas básicas mlnimas para el tratamiento de los refugiados sin 

perjuicio de que los Estados les otorguen un tratamiento más favorable. 

Ahora bien, al transcurrir el tiempo y surgir nuevas situaciones de 

refugiados, se dejó sentir cada vez más la imperante necesidad de que se 

aplicaran las disposiciones de la Convención; en consecuencia se preparó un 

Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados que se presentó a la Asamblea 

General en 1966; en su resolución 2198 (XXI) del 16 de diciembre de ese 

mismo año se tomó nota del Protocolo y pidió al Secretarlo General que 

transmitiera su texto a los Estados a fin de que pudieran adherirse al mismo. 
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El texto auténtico del Protocolo fue firmado por el presidente de la 

Asamblea General y por el Secretario General en Nueva York el 31 de enero 

de 1967 y transmitido a los gobiernos, entrando en vigor el 4 de octubre de 

1967. 

El Protocolo amplió la aplicación de la Convención a las "nuevas 

situaciones de refugiados" es decir, a quienes reunlan las condiciones de la 

definición de la Convención, pero hablan pasado a tener la condición de 

refugiados como consecuencia de los acontecimientos ocurridos después del 

primero de enero de 1951.Nota, es importante aclarar que estos dos 

documentos como ya se mencionó en el capitulo anterior se pueden verificar 

en el anexo 1 . 

Hoy en día dicha convención sigue vigente en un punto vital como es el 

término que se le ha dado al refugiado, haciendo una aclaración detallada de 

éste, delimitando quién se considera como refugiado y a quién no; ya que no 

se aplicará a toda persona, un caso se deja ver en aquellas personas que 

habiendo perdido su nacionalidad la hayan recobrado voluntariamente asi 

como otros casos que esta Convención aclara. Además, contiene diferentes 

articules donde establece derechos, pero a la vez obligaciones tanto para el 

Estado como para el refugiado logrando un equilibrio, primero de los Estados 

que son directamente afectados, asi como de aquellos que pudieran estar en 

tal situación; esto es porque el refugiado se ve obligado a respetar las leyes 

y cumplirlas en el país que le esta concediendo asilo, pero a su vez el Estado 

tiene que dar un trato similar al que otorga a sus nacionales. 
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Naciones Unidas mediante la participación directa del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados logra mantenerse al tanto de la 

situación real por la que atraviesa este fenómeno; pero mejor aún le permite 

Ir determinando las mejores estrategias para que sean llevadas a la práctica, 

así como dar información acerca de la condición del refugiado, el cumplimiento 

de la Convención, de los Reglamentos y Leyes decretadas que asten o entren 

en vigor relativos al problema de refugiados, no se debe olvidar que todas las 

leyes o reglamentos serán comunicados al Secretario General de las Naciones 

Unidas para asegurar su aplicación. 

Para el refugiado esta Convención resulta necesaria en cuanto le concede 

un status jurídico, al permitirle contar con documentos que le ayuden a 

identificarse ante las autoridades del país de asilo y a la vez se concede la 

libertad de viajar a otro país, asimismo otorga ayuda a los refugiados ilegales 

para que regularicen su situación. 

Lo cierto es que resulta fundamental contar con este tipo de Instrumentos 

internacionales (Convención y Protocolo), porque gracias a ellos los Estados, 

primero son enterados de la situación real en que vive un refugiado, y, 

posteriormente se logra su participación que es valiosa puesto que como se 

mencionó al principio es básica la solidaridad Internacional, ya que no todos 

los países participan en la práctica de estos Instrumentos; y a medida que el 

problema evolucione se requerirá la ratificación de los Estados que aún no 

astan suscritos tanto en la Convención como en el Protocolo. 
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2.2 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 

REFUGIADOS (ACNUR). 

2.2.1 ORIGEN DEL ACNUR 

Era evidente la necesidad de crear una organización internacional con 

mayor capacidad para resolver el problema de los nuevos movimientos de 

relugiados, por lo que la ONU mostró gran interés por llevar a cabo esta idea 

pues reconocla que la tarea de cuidar a los refugiados era una cuestión de 

interés interna y que, de conformidad con la Carta, la Comunidad de los 

Estados debía asumir la responsabilidad colectiva por las personas que 

huyesen de las persecuciones. Por consiguiente, la Asamblea General, en la 

segunda parte de su primer periodo de sesiones celebrado a fines de 1946, 

estableció la Organización Internacional de Refugiados, que sucedio a las 

organizaciones internacionales existentes dedicadas a la asistencia y 

repatriación de refugiados, personas desplazadas y prisioneros de guerra, de 

los que habla inicialmente unos 21 millones, diseminados por toda Europa. 

Las tareas de la OIR consistían principalmente en proteger y reasentar cerca 

de 1,620,000 personas reticentes a regresar a sus paises de origen por haber 

perdido todos sus vinculas con ellos o por haber cambiado la situación polltica. 

La OIR se concibió como un organismo especializado de las Naciones 

Unidas, de carácter temporal, cuyo objetivo principal consistía en buscar 

soluciones a los problemas de los refugiados y las personas desplazadas que 

vivian todavla de asistencia con ayuda y apoyo a las autoridades locales y los 

organismos voluntarios. Sin embargo, pronto se puso de manifiesto que el 
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problema de los refugiados no era un fenómeno temporal y que habrla que 

realizar un mayor esfuerzo Internacional organizado. Los estados miembros de 

la OIR estimaron conveniente que las propias Naciones Unidas asumiesen la 

responsabllldad por los refugiados, basándose principalmente en que todos los 

estados miembros de las Naciones Unidas participasen en sufragar los gastos 

que ocasionaban la ayuda a los refugiados, y en que, como habla mejorado 

la situación en muchos paises receptores, las Naciones Unidas estaban en 

mejores condiciones para prestar a los refugiados la asistencia necesaria. Asl 

que, en 1949, las Naciones Unidas asumieron una responsabllldad más directa 

por la acción Internacional a favor de los refugiados, al cesar las actividades 

de la OIR se ofrecieron dos posibilidades a la Asamblea General: confiar dicha 

tarea a un departamento de la Secretarla de las Naciones Unidas, o crear, 

dentro del marco administrativo y financiero de las Naciones Unidas, un órgano 

especial capaz de actuar Independientemente. A propuesta del Secretarlo 

General, se adoptó la segunda fórmula, la Asamblea General adoptó esa 

decisión por estimar que era preferible que el futuro órgano permaneciese lo 

más alejado posible de las consideraciones pollticas con que tenla que 

enfrentarse la Secretarla de las Naciones Unidas. También estimaba que un 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados tendrla la 

Independencia, la autoridad y el prestigio necesario para poder Intervenir cerca 

de los gobiernos, especialmente en la tarea de velar por la protección 

Internacional de los refugiados. 

Por lo que, el 1o. de enero de 1951 fue creada la Ollclna del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR) por un 

periodo de tres años, de conformidad con las resoluciones 319 (IV), del 3 de 
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diciembre de 1949, y 428 (V), del 14 de diciembre de 1950, de la Asamblea 

General. La Oficina se estableció como órgano subsidiario de la Asamblea 

General en virtud del articulo 22 de la Carta, sobre una base análoga a la de 

otros programas de las Naciones Unidas, como el UNICEF y el PNUD. 

Asi pues, la Asamblea General decidió prorrogar el mandato del ACNUR 

durante un periodo de cinco años renovable, a partir del 1 o. de enero de 1954. 

La Asamblea General, de conformidad con su resolución 47/104 aprobada en 

su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, decidió mantener en funciones 

la Oficina por un nuevo periodo de cinco años, del 1o. de enero de 1994 al 31 

de diciembre de 1998. 

11 .,,Reconociendo la necesidad de una acción internacional concertada en 

favor del creciente número de refugiados y personas desplazadas de que se 

ocupa el Alto Comisionado. 

Considerando la labor excepcional que ha desempeñado la oficina del Alto 

Comisionado al proporcionar orotecclón internacional y asistencia material a 

los refugiados y personas desplazadas y al promover soluciones permanentes 

a sus problemas. 

Observando con profundo reconocimiento la manera eficaz en que la oficina 

del Alto Comisionado se ha ocupado de las diversas tareas humanitarias 

esenciales que se le han confiado. 
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1. Decide mantener en funciones a la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados por yn nyevo periodo de 5 años a 

partir del 1 o. de enero de 1994 

2. Decide además examinar a más tardar en sy gulncyagéslmo segundo 

periodo de sesiones las djsooslclones relativas a la Oficjna del Alto 

Comisionado con miras a determinar si la Oficina debe segylr en funciones 

despyés del 31 de diciembre de 1998 .. "(18) 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por 

encargo del Secretario General, elige al Alto Comisionado para los Refugiados, 

desde que en 1951 se creó el ACNU.R ha habido ocho Altos Comisionados 

a saber: Sr. Gerrit J. van Heuven Goedhart (Paises Bajos) diciembre 1950 -

1956, Sr. Augusta R. Lindt (Suiza) diciembre 1956 - diciembre 1960, Sr. Félix 

Schnyder (Suiza) diciembre 1960 - diciembre 1965, Sadruddin Aga Khan (Irán) 

diciembre 1965 - diciembre 1977, Sr. Poul Hartling (Dinamarca) enero 1978 -

diciembre 1985, Sr. Jean - Pierre Hocké (Suiza) enero 1986 - noviembre 1989, 

Sr. Thovarld Stoltenberg (Noruega) enero 1990 - noviembre 1990, Sra. Sadako 

Ogata (Japón) enero 1991 - hasta el presente. La Alta comisionada actúa bajo 

la autoridad de la Asamblea General, también rinde cuentas al Comité 

Ejecutivo del ACNUR, organismo compuesto actualmente por 46 paises que 

supervisa los presupuestos de ayuda del ACNUR. 

(1 Bl Resoluciones y Decisiones aprobadas por la Asamblea General durante su cuadragésimo 

séotlmo perlado de sesiones Vol.I 15 de septlembre-23 de diciembre de 1992 p.195. 
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Ahora bien, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 1 del Estatuto, el Alto 

Comisionado actúa bajo la autoridad de la Asamblea General y sigue las 

instrucciones que le den la Asamblea General o el consejo Económico y Social 

(ECOSOC). También Informa al Comité Ejecutivo del Programa del Alto 

comisionado. Dicho procedimiento es llevado a cabo conforme a lo dispuesto 

en el Estatuto, a) el Alto Comisionado sigue las instrucciones que le dan la 

Asamblea General y el Consejo Económico y Social. Por conducto del Consejo 

Económico y Social presenta anualmente un informe completo de sus 

actividades a la Asamblea General , donde es examinada primeramente por 

la Tercera Comisión. Desde 1970, el Consejo Económico y Social sólo 

examina el informe anual del ACNUR si el Alto Comisionado o uno de sus 

miembros pide que se incluya en el programa como en 1991, cuando el 

informe del Alto Comisionado fue examinado por el Consejo Económico y 

Social en el curso de su segunda sesión habitual. En caso contrario, el 

Consejo Económico y Social se limita a transmitir el informe a la Asamblea 

General sin debatirlo. Los aspectos administrativos y financieros de las 

actividades del ACNUR son examinados por la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) y por la Quinta Comisión 

de la Asamblea General. 

b) De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del Estatuto, el Consejo 

Económico y Social, en su 13 período de sesiones, celebrado en 1951, 

estableció un Comité Consultivo para los Refugiados encargado de 

asesorar al Alto Comisionado en el ejercicio de sus funciones, cuando éste 

lo solicitase. El Comité se componía de 15 estados miembros o no de las 

Naciones Unidas, escogidos atendiendo el interés que habla demostrado 

47 



por resolver el problema de los refugiados y a su devolución a esta causa. 

El Comité permaneció en funciones hasta la creación del Programa del 

Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados (FONUR) a comienzos 

de 1955. En virtud de lo dispuesto en las resoluciones 832 (VIII) de la 

Asamblea General y 565 (XIX) del Consejo Económico y Social, aprobadas 

en 1954 y marzo de 1955, respectivamente, el Comité Consultivo se 

organizó como Comité Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para los 

Refugiados que conservó las funciones consultivas de su predecesor, 

especialmente respecto del ejercicio de las funciones del Alto Comisionado 

con arreglo al Estatuto y en particular la función de protección. Además, se 

encargó al Comité que supervisara el programa de asistencia material del 

Alto Comisionado y determinara . un objetivo financiero y un plan de 

operaciones anuales. El Comité se componía inicialmente de 15 

representantes de Estados que eran miembros del Comité Consultivo 

anterior y de cinco miembros adicionales, y en 1957 se agregó un nuevo 

miembro. 

c) A raíz de la decisión adoptada por la Asamblea General en su resolución 

1166 (XII) de que el programa de Fondo de las Naciones Unidas para los 

Refugiados no se proseguiría después del 31 de diciembre de 1958, el 

Comité Ejecutivo de dicho Fondo fue reemplazado a partir del 1 o. de enero 

de 1959 por el Comité Ejecutivo del programa del Alto Comisionado. El 

Comité Ejecutivo celebra actualmente un periodo anual de sesiones en 

Ginebra en el otoño, a fin de aprobar los programas de asistencia material 

para el año civil siguiente y fijar los objetivos financieros necesarios para 

llevarlos a cabo. 
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d) De conformidad con el mandato previsto en el párrafo 5 de la resolución 

1166 (XII), el Comité Ejecutivo debía estar integrado por representantes de 

20 a 25 Estados Miembros de las Naciones Unidas o Miembros de uno de 

sus Organismos Especializados, elegidos por el Consejo Económico y 

Social a base de la distribución geográfica más amplia posible, entre los 

Estados que hubieran demostrado interés por resolver el problema de los 

refugiados. 

e) Las actividades del ACNUR en el marco de los Programas generales se 

comunicaron al Comité Ejecutivo desde la creación de éste. A partir del 25 

período de sesiones del Comité, celebrado en 1974, el Alto Comisionado 

informa al Comité Ejecutivo sobre sus programas especiales del mismo 

modo que sobre las demás actividades financiadas con cargo a los 

programas generales. 

En el párrafo dos del Estatuto se declara que: "la labor del Alto 

Comisionado tendrá carácter enteramente apolitico· será humanitaria v social 

v por regla general estará relacionada con grupos y categorías de 

refugiados".{19) Su carácter universal se refleja en el hecho de que el ACNUR 

tiene la obligación de proteger a los refugiados y las personas desplazadas, 

cualesquiera que sean y dondequiera que esten. 

(19) Documento de lnforrnación. ACNUR,, p.3 
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2.2 2 FUNCIONES DEL ACNUR 

El Alto Comisionado tendrá competencia respecto: 

A. !)Cualquier persona que haya sido considerada como refugiado en virtud de 

los Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las 

Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del 

Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la 

Organización Internacional de Refugiados; 

li).Cualquler persona que, como resultado de acontecimientos ocurridos 

antes del 1 o. de enero de 1951 Y. debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política, se 

encuentre tuera del pals de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera 

acogerse a la protección de ese pals, o que, por carecer de nacionalidad y 

estar tuera del país donde antes tenla su residencia habitual, no pueda o, a 

causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia 

personal, no quiera regresar a él. 

Las decisiones adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados 

durante el periodo de sus actividades en cuanto a la condición de refugiado 

de una persona, no Impedirán que se conceda el estatuto de refugiado a 

personas que reúnan las condiciones establecidas en el presente párrafo. 

El Alto Comisionado dejará de tener competencia respecto a cualquier 

persona compendiada en la precedente sección A si esa persona: 

50 



a) Se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del pafs de su 

nacionalidad; 

b) Ha recobrado, voluntariamente, la nacionalidad que habla perdido; 

c) Ha adquirido una nueva nacionalidad y goza de la protección del Gobierno 

del pals de su nacionalidad; 

d) Se ha establecido de nuevo, voluntariamente, en el pals que habla 

abandonado o fuera del cual habla permanecido por temor de ser 

perseguida; 

e) Por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue 

reconocida como refugiado, no puede seguir invocado, para continuar 

negándose a acogerse a la protección del Gobierno del pals de su 

nacionalidad, otros motivos que los de conveniencia personal; no podrán 

Invocarse razones de carácter puramente económico; o 

f) SI se trata de una persona que no tiene nacionalidad y , por haber 

desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida 

como refugiado, puede regresar al pals donde tenla su residencia habitual 

y no puede seguir invocando, para continuar negándose a regresar a ese 

pals, motivos que no sean de mera conveniencia personal. 

B. Cualquier otra persona que se haya fuera del pals de su nacionalidad o, si 

carece de nacionalidad, fuera del pals en el cual tenla su residencia 
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habitual, por tener o haber tenido temores fundados de ser victima de 

persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones 

pollticas, y no pueda o, debido a ese temor, no quiera acogerse a la 

protección del gobierno del país de su nacionalidad o, si carece de 

nacionalidad, no quiera regresar al país donde antes tenla su residencia 

habitual. 

Queda entendido que la competencia del Alto Comisionado defina en el 

precedente párrafo no comprenderá a una persona: 

a) Que tenga más de una nacionalidad; 

b) Que continúe recibiendo protección o asistencia de otros órganos y 

organismos de la ONU. 

El Alto Comisionado deberá asegurar la protección de los refugiados a 

quienes se extienda la competencia de la Oficina del Alto Comisionado, por los 

medios siguientes: 

*Promoviendo la conclusión y ratificación de convenios internacionales para 

proteger a los refugiados; 

*Promoviendo mediante acuerdos especiales con los gobiernos, la ejecución 

de todas las medidas destinadas a mejorar la situación de los refugiados y 

reducir el número de los que requieran protección; 
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"Asistir a los gobiernos en su esfuerzo para fomentar la repatriación voluntaria 

de los refugiados o su asimilación en nuevas comunidades nacionales; 

"Admitir a refugiados sin excluir a los de categorlas más desamparadas; 

•aue se conceda a los refugiados permiso para trasladar sus haberes y 

especialmente los necesarios para su reasentarnlento; 

•aue los gobiernos informen acerca de la situación de los refugiados que se 

encuentran en su territorio, y de las leyes y reglamentos que les conciernen; 

·estableciendo contacto con organizaciones intergubernamentales y privadas 

que se ocupen de cuestiones de refugiados. 

El Alto Comisionado emprenderá cualquier otra actividad adicional que 

pueda prescribir la Asamblea General, en particular la repatriación y 

reasentamlento de refugiados asimismo administrará y repartirá entre los 

organismos particulares y públicos que considere más aptos para administrar 

tal asistencia, los fondos públicos o privados, que reciba con este fin. 

También podrá rechazar toda oferta que no considere adecuada. 

El Alto Comisionado no podrá recurrir a los gobiernos en demanda de 

Fondos ni hacer un llamamiento general sin la aprobación de la Asamblea 

General, y deberá elaborar un informe anual a la Asamblea General, por 

conducto del Consejo Económico y Social; su informe será examinado como 
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tema separado del programa de la Asamblea General. (20) 

Las funciones principales del ACNUR son la protección de los refugiados 

y la búsqueda de soluciones permanentes de sus problemas. Esto queda de 

manifiesto en la primera frase del párrafo 1 del Estatuto que dice asl: • El Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, actuando bajo la 

autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar 

protección Internacional, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los 

refugiados que reúnan las condiciones previstas en el presente Estatuto, y de 

buscar soluciones permanentes al problema de los refugiados ... "(21) 

Al desempeñar la primera funclófl , el ACNUR trata de promover la 

adopción de normas Internacionales para el trato de los refugiados y la 

aplicación efectiva de esas normas en lo que respecta al empleo, la 

educación, la residencia, la libertad de desplazamiento y la protección contra 

su devolución a un país en el que un refugiado tenga fundados temores de ser 

perseguido. Al desempeñar la segunda función, el ACNUR trata de facilitar la 

repatriación voluntaria de los refugiados y su reintegración en su pais de 

origen o, cuando esta solución no sea factible, facilitar su Integración en los 

paises de asilo o su reasentamlento en un tercer pais. 

(20) Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el periodo comprendido entre el 19 

de septiembre y el 15 de diciembre de 1950. pp.118-119. 

(21) lbldem. p.5 
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El ACNUR desempeña un papel principal en la coordinación de la ayuda a 

los refugiados y a las personas desplazadas. Salvo en circunstancias 

especiales, sus actividades de asistencia material se desarrollan por conducto 

de las autoridades nacionales o locales del país interesado, de otras 

organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas, de Organizaciones No 

Gubernamentales o de Organismos Técnicos Privados. 

La base jurídica de la función de protección que desempeña el ACNUR 

figura en el párrafo 1 del Estatuto y las resoluciones posteriores de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Al ejercer esa función el ACNUR 

trata en particular de: 

a. Promover nuevas adhesiones a los instrumentos básicos internacionales 

relativos a los refugiados y garantizar que las normas definidas en esos 

instrumentos se apliquen con eficacia mediante la adopción de medidas 

legislativas y/o administrativas a nivel nacional. 

b. Garantizar que los refugiados reciban un trato conforme con las normas 

internacionales reconocidas y gocen de una condición juridica adecuada y, 

en su país de asilo permanente, se los sitúe en lo posible en las mismas 

condiciones nacionales de ese país en lo que se refiere a los derechos 

económicos y sociales, de modo que se facilite su integración local. 

c. Promover la concesión de asilo a los refugiados y asegurar que no se 

obligue a los refugiados a volver a un país donde tengan fundados temores 

de ser perseguidos (no devolución). 
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d. Garantizar que las solicitudes de asilo de las personas que afirman que 

son refugiadas se examinan dentro del marco de procedimientos adecuados 

y que, mientras se examinan sus solicitudes, las personas en busca de 

asilo queden protegidas contra la devolución forzosa a un pals donde 

tengan fundados temores de ser perseguidas. 

e. Promover un conocimiento y una comprensión más amplias a nivel 

universal y regional de los principios internacionales reconocidos para el 

trato de los refugiados y las personas desplazadas. 

f. Ayudar a los refugiados a que dejen de ser refugiados ya sea mediante 

la repatriación voluntaria a su pals de origen o, si ello no es factible 

mediante la posible adquisición de tal nacionalidad de su pals de 

residencia. 

g. Facilitar la reintegración de los retornados mediante estrechas consultas 

con los gobiernos concernientes y a través de un control de la aplicación 

de las amnistias, garantias o seguridad que han permitido el retomo. 

En varios casos, la seguridad personal de los refugiados y de las personas 

en busca de asilo ha sido gravemente amenazada o violada con violencias 

flslcas, actos de piraterla o detención abusiva. El ACNUR concede una 

Importancia creciente a los refugiados para asegurar su protección contra tales 

actos. 

Otro aspecto importante de la función de protección del ACNUR consiste 
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en las actividades para promover la reuniflcaclón de las familias de los 

refugiados. 

En junio de 1993, el ACNUR tenla 3703 funcionarios para llevar a cabo sus 

funciones; de ellos, 810 estaban destinados en la sede de Ginebra, y 2893 

estaban desplegados en un total de177 delegaciones en 106 palses.(22) 

(22) ACNUR. La situación de los refugiados en el mundo. 1993.p.171 • 
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2.2.3 ASISTENCIA MATERIAL DEL ACNUR 

La protección Internacional es esencial, pero en muchos casos no basta por 

si sola; es Indispensable una Asistencia Material para que los refugiados o 

personas desplazadas puedan lograr soluciones permanentes para sus 

problemas ya sea mediante la repatriación voluntaria, el asentamiento en el 

pais de primer asilo o la migración a otro pals. 

Puede ser que ni el primer pals de asilo, que tiene la responsabilidad 

principal de facilitar asistencia, ni los organismos voluntarios estén en 

condiciones de suministrar los fondos necesarios para financiar todas esas 

medidas; por ello la Asamblea General en su sexto periodo de sesiones en su 

resolución 538 (VI) B aprobada en febrero de 1952, autorizó al Alto 

Comisionado a que, con arreglo a lo previsto en el párrafo 10 del estatuto, 

hiciera un llamamiento para conseguir fondos destinados a prestar ayuda de 

urgencia a los grupos de refugiados más necesitados. El fondo que se 

constituyó asl, denominado Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, siguió en funcionamiento hasta la creación, en 1954, del 

Programa del Fondo de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

En consecuencia, la Asamblea General en su séptimo periodo de sesiones, 

celebrado en 1952, Invitó al ACNUR a examinar la situación en consulta con 

el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a fin de determinar con 

los gobiernos Interesados los medios más eficaces para financiar la Integración 

de los refugiados. 
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En la Resoluclón 538 (VI) referente a la Asistencia a los Refugiados y su 

Protección (parte B) a la letra dice: 

• ... Teniendo en cuenta la urgencia de encontrar soluciones al problema de los 

Refugiados, entre ellos la repatriación a sus paises de origen de los 

Refugiados que expresen el deseo de regresar a ellos. 

Autoriza al Alto Comisionado a que, con arreglo a lo previsto en el párrafo 

1 O del Estatuto de su oficina, haga un llamamiento para conseguir fondos 

destinados a prestar ayuda de urgencia a los grupos de refugiados más 

necesitados comprendidos en su competencia; 

Recomienda a todos los Estados directamente interesados en el problema 

de los refugiados, así como a los organismos especializados y a los demás 

organismos intergubernamentales interesados, que, al preparar y ejecutar 

programas de reconstrucción y desarrollo económico presten especial atención 

a este problema; y pide al Alto Comisionado que contribuya a fomentar las 

actividades emprendidas en este campo teniendo debidamente en cuenta la 

conveniencia de repatriar a sus paises de origen a los refugiados que 

expresen el deseo de regresar a ellos. 

Encarece a los Estados interesados en la cuestión de los movimientos 

migratorios queden a los refugiados comprendidos en la competencia del Alto 

Comisionado todas las facilidades posibles para permitirles participar en los 

proyectos encaminados a fomentar las migraciones y acogerse a los 
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beneficios de tales proyectos ... "(23) 

Tras Iniciarse con éxito un programa de proyectos de Integración 

experimentales financiado con una donación de la Fundación Ford, la 

Asamblea General en su noveno periodo de sesiones, celebrado en 1954, 

aprobó la resolución 832 (IX) por la que autorizaba al Alto Comisionado a 

establecer un fondo llamado Fondo de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (UNREF), y a emprender un programa de cuatro años encaminado 

a obtener soluciones permanentes para los problemas de los refugiados ( 

mediante la repatriación voluntaria, la Integración y el reasentamlento). Asl 

como continuar la ayuda con carácter de urgencia en los casos de mayor 

necesidad, ya con la resolución 832 (IX) estableció el modelo para todas las 

actividades ulteriores de Asistencia del ACNUR que se desarrollaron durante 

los años siguientes, y estableció ciertos principios básicos que se explican en 

la sección relativa a la politica del ACNUR con respecto a la Asistencia 

Material. 

En la Resolución mencionada anteriormente trata los siguientes puntos: 

" ......... 1.- Autoriza al Alto Comisionado para que, de conformidad con el 

Estatuto de su Oficina, emprenda un programa encaminado a obtener 

soluciones permanentes, dentro del periodo de su mandato actual, para los 

refugiados a quienes se refieren las propuestas formuladas en su Informe a la 

Asamblea General en su noveno periodo de sesiones; 

(23) Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante su sexto período de sesiones del 

6 de noviembre de 1951~5 de febrero de 1952. pp.36·37 
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2.- Solicita del Comité de Negociaciones sobre los Fondos 

Extrapresupuestarlos, que, en cooperación con el Alto Comisionado, entable 

negociaciones con los gobiernos de los Estados Miembros y no Miembros, a 

fin de obtener contribuciones voluntarias destinadas a un fondo establecido en 

conformidad con las propuestas del Alto Comisionado (cuyo monto habrá de 

determinarlo el Comité Consultivo del Alto Comisionado durante su próximo 

periodo de sesiones). que se dedicará principalmente a promover soluciones 

permanentes, y que permitirá asimismo a que se preste ayuda con carácter de 

urgencia en los casos de mayor necesidad, quedando incorporado a dicho 

fondo autorizado en la resolución 538 B (VI) de la Asamblea General. 

... 6.-Solicita de los gobiernos interesados que al negociar con el Alto 

Comisionado acuerdos sobre los proyectos para lograr soluciones 

permanentes que sean presentados con arreglo a este programa, den 

seguridades de que si algunos de los refugiados comprendidos en el programa 

necesitan aún recibir ayuda al final del periodo estipulado, dichos gobiernos 

asumirán al respecto la plena responsabilidad financiera ..... "( 24 ) 

(24) Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante su noveno perfodo de sesiones 21 

de septiembre-17 de diciembre de 1954. pp.21-22. 
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A finales de 1957 se habla reducido el número de refugiados sin reasentar 

las necesidades restantes y la posibilidad de que apareciesen nuevas 

afluencias de refugiados que indujeron a la Asamblea General a convenir en 

que el ACNUR continuase el Programa de Asistencia a los Refugiados, según 

se describe en su resolución 1166 (XII) aprobada en 1958. 

De conformidad con esa resolución y con las decisiones adoptadas 

posteriormente por el Comité Ejecutivo del UNREF y por su sucesor el Comité 

Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado, el Alto Comisionado fue 

autorizado a hacer electivo un Programa de Asistencia Anual, conocido en la 

actualidad como Programas Generales; de hecho las actividades de asistencia 

del ACNUR se agrupan en dos amplias categorlas de programas: 1.

Programas Generales (se incluye una reserva del programa, y la Asignación 

General para Repatriación Voluntaria). y 2.- Los Programas Especiales. En lo 

referente a este último se ha encargado, en la actualidad de cuidar más de 10 

millones de refugiados y personas desplazadas. 

Los refugiados que astan dentro de la jurisdicción del ACNUR pueden 

recibir asistencia en virtud de los programas generales dentro de los limites 

financieros aprobados por el Comité Ejecutivo. Los refugiados y las personas 

desplazadas que astan en una situación similar a los refugiados fuera de su 

pals de origen quedan normalmente incluidos en los programas generales. Las 

actividades concretas emprendidas a solicitud del Secretario General de las 

Naciones Unidas como la Asistencia a las personas desplazadas en su pals 

y las actividades especiales financiadas principalmente por un gobierno 

donante para fines concretos se Incluyen en los programas especiales. Los 
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nuevos grandes programas, especialmente los destinados a hacer frente a 

situaciones de emergencia para los que es necesario un llamamiento especial, 

forman parte de los programas especiales hasta el momento en que pueden 

Integrarse en el ciclo de programación del ACNUR. Las nuevas situaciones de 

menor amplitud se financian mediante asignaciones del Fondo de emergencia 

del Alto Comisionado o, en su caso, mediante asignaciones de la reserva del 

programa. 

Las medidas de Asistencia Material varian mucho según las necesidades. 

La integración en asentamientos rurales constituye en general, la mejor 

solución para los refugiados que provienen de un medio rural y que no pueden 

confiar en una pronta repatriación; la asistencia material comprende el socorro 

inmediato, la asistencia a la repatriación voluntaria o a la integración local, el 

reasentamiento mediante la migración a otros países, asl como el 

asesoramiento, la educación y la asistencia juridica. Los tipos de Asistencia 

Material son: 

Socorro Inmediato: consiste principalmente en el cuidado y 

mantenimiento de los nuevos refugiados o personas desplazadas en 

los casos en que se requieren en gran escala, diversos elementos 

básicos, como alimentos, albergue y asistencia médica. En los 

últimos años se ha necesitado este tipo de ayuda en Afrlca, América 

Central, Asia y Medio Oriente más que para asegurar la supervivencia 

muchos organismos ajenos al ACNUR colaboran con él facilitándole 

diversos elementos de servicios de socorro. 
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2 Asistencia de Emergencia : Estas medidas han girado en torno al 

desarrollo de una capacidad de respuesta adecuada y rápida a las 

necesidades de dotación al personal y necesidades materiales en 

operaciones de emergencia, en cuanto al personal para situaciones 

de emergencia se ha dado mayor carácter Institucional al mecanismo 

para movilizar equipos que hagan frente a estas situaciones 

compuestos de personal propio del ACNUR, asi como de personal 

cedido por otros organismos pero no sólo de esa manera se ha 

preparado el ACNUR, sino que también ha desarrollado su capacidad 

para la rápida movilización de apoyo material al personal y a las 

operaciones; claro que se prepara y reserva articules de apoyo como 

vehlculos, equipo de telecomunicaciones, equipo de oficina, de 

supervivencia y en necesidades operacionales se han establecido 

depósitos de emergencia de articules de socorro como: tiendas de 

campaña, láminas de material plástico, mantas, baterías de cocina 

etc. Además el ACNUR dispone de otras cantidades de estos 

articulas mediante contratos prenegociados con abastecedores y 

reservas de otros organismos. Estas disposiciones sobre 

almacenamiento han permitido atender las necesidades de las 

operaciones de emergencia asi como dedicar oportunamente estos 

articulas a otras operaciones en curso. En el transcurso de 1993 y 

1994, las medidas de preparación del ACNUR para situaciones de 

Emergencia facilitaron las respuestas oportunas a un número sin 

precedentes de nuevas situaciones de emergencia, a menudo 

coincidentes relativas a los refugiados en todo el mundo. 
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Una actividad más del ACNUR en cuanto a la formación para hacer frente 

a situaciones de emergencia, fue el Inicio de cursos para desarrollar la 

capacidad de gestión de emergencias del personal listo para hacerse cargo de 

esas situaciones. El curso se celebra dos veces al año, junto con la selección 

de personal para formar la lista del equipo de respuesta en situaciones de 

emergencia. Además en las regiones se siguió aplicando el programa de 

capacitación en gestión de emergencias, destinados a un grupo más amplio, 

Incluyendo personal del ACNUR, contrapartes gubernamentales y personal de 

organizaciones no gubernamentales. La actividad de emergencia del ACNUR 

fue financiado por el Fondo de Emergencia del ACNUR y mediante 

llamamientos especiales. 

3. Atención y Manutención: Esta actividad esta apegada a la de 

Asistencia de emergencia; ya que surge después de esta como 

necesidad de las diferentes operaciones de los refugiados. Los paises 

en donde se ha trabajado son la exYugoslavia, en Africa, Etiopia, 

Guinea, Kenya, Malawi, Asia Sudorienta!, Bangladesh, en éste se 

puso en práctica un programa importante para los refugiados 

procedentes de Myanmar. 

4. Repatriación Voluntaria: La Asistencia para la repatriación voluntaria 

depende de las funciones de asistencia material y de protección del 

ACNUR. El elemento de protección consiste en asegurar que la 

repatriación sea voluntaria. Además, se ha reconocido que el Alto 

Comisionado tiene Interés legitimo por las consecuencias del retorno, 

especialmente cuando este retorno se ha producido como resultado 
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de una amnistla o de cualquier otra forma de garantla. "El elemento 

de asistencia consiste en ayudar a los refugiados. cyandg sea 

posible a superar las dificultades prácticas gye implica sy 

repatriación yolyntaria " (25 ) 

El ACNUR tiende a asegurarse de que los refugiados contaran con ayuda 

básica al regresar a su pafs sobre todo porque a su regreso su situación es 

critica. Esta ayuda puede darse, gracias a los diferentes programas especiales 

del ACNUR apoyados tanto por la Asamblea General como el ECOSOC 

quienes han adoptado conjuntamente varias resoluciones que apoyen esa 

actividad. 

5. Integración Local: este ayuda a los refugiados y personas 

desplazadas a valerse por si mismos en su pals de residencia o de 

primer asilo; esto se da cuando no es posible la repatriación 

voluntaria, siendo la residencia local la mejor opción para ellos, esto 

les permite no sólo tener autonomfa social y económica hasta que se 

logre la integración local en un número cada vez mayor de casos, lo 

que serla la repatriación definitiva. En los paises Industrializados esa 

asistencia reviste diversas formas como suministro a refugiados de 

préstamos o donaciones para que se establezcan en una profesión 

ayudándolos mediante la formación profesional a aprender un oficio. 

En zonas rurales, los grupos de refugiados reciben asistencia para 

ser económicamente productivos mediante la promoción de 

actividades agrfcolas y otras actividades que generen ingresos 

(25) Ibídem. p. 12. 
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como Industrias artesanales y empleo en obras públicas. En cambio en los 

centros urbanos el refugiado recibe asistencia principalmente en forma 

Individual mediante consultas jurídicas, asesoramiento, educación, formación 

profesional, desarrollo de pequeñas empresas y colocación de un empleo.(26) 

6. Educación: esta ha ayudado para facilitar la Integración de los 

refugiados, esta actividad la proporciona el ACNUR a nivel de 

enseñanza primaria y secundarla elemental; en cuanto a la 

enseñanza superior se proporciona con cargo a la cuenta de 

educación para los refugiados del ACNUR, ésta coopera con la 

UNESCO y el programa de las Naciones Unidas de Enseñanza y 

Capacitación para el Afrlca Meridional. Se da atención especial al 

problema de los refugiados que buscan empleo o posibilidades de 

educación en zonas urbanas principalmente en algunos paises de 

Afrlca, claro que también participa la Oficina para refugiados 

africanos de la QUA asl como otras organizaciones no 

gube~~amentales. 

7. Asesoramiento: se encarga de ayuda a los refugiados a escoger una 

solución adecuada a sus problemas y aprovechar posibilidades que 

se ofrezcan; actualmente se está prestando apoyo para el 

establecimiento y desarrollo de servicios de asesoramiento para 

refugiados, la mayorla de ellos funciona por conducto de organismos 

voluntarios, principalmente en los centros urbanos. 

(26 J ONU. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los refugiados. 

( A/49/1 2J.Nueva York. 1994.p.1 2 
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8. Rehabilitación para refugiados impedidos: esto se da a través de la 

estrecha cooperación con organismos voluntarios que realizan 

programas locales especiales de asistencia y tratamiento, atendiendo 

los problemas graves de salud y victimas de tortura o de otras formas 

de violencia, de mujeres en situación de peligro, mediante la 

promoción de esos programas. 

9. Reasentamiento: el ACNUR trata con los diferentes gobiernos, su 

finalidad es obtener las condiciones de reasentamiento convenientes 

y adecuadas para los refugiados tanto los físicamente aptos como los 

impedidos, además alienta a los gobiernos a que liberalicen sus 

criterios de admisión de refugiados y prepara programas especiales 

de Inmigración. 

1 O. Asistencia Jurídica: se presenta para ayudar a cada refugiado a 

cumplir formalidades administrativas de su pals de residencia, se 

presta asimismo a refugiados que son objeto de procedimientos 

judiciales que afectan a su condición de refugiados. Esta asistencia 

consiste principalmente en proporcionar a los refugiados los servicios 

de abogados competentes. 

68 



Realmente la Asistencia Material del ACNUR se oñenta ante todo a facilitar 

soluciones permanentes, pero con frecuencia la Oficina se ha visto llamada a 

suministrar socorro Inmediato en la fase inicial de un nuevo problema de 

refugiados. 

Los parámetros de la polltlca de las actividades de asistencia del ACNUR 

son determinados principalmente por la Asamblea General, el Consejo 

Económico y Social y el Comité Ejecutivo del programa del Alto Comisionado. 
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2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ACNUR ANTE EL PROBLEMA 

MEXICO-REFUGIADOS 

El constante tránsito de centroamericanos a través del pals no es algo 

nuevo, porque muchos de ellos atravesaban nuestra frontera con la finalidad 

de llegar a los Estados Unidos atraídos por expectativas de mejoramiento 

económico; pero aproximadamente en los BO's se ve con mayor gravidez el 

problema del refugio ya que en 1980 llegan éxodos masivos de salvadoreños 

temiendo por su vida; en 1981 se Inicia la llegada masiva de guatemaltecos. 

En un principio muchos de ellos fueron deportados a su país, pero debido a 

criticas y protestas contra el gobierno mexicano no sólo en el ámbito 

Internacional sino entre los grupos d~mocrátlcos del pals, fue que en 1982 

México firmó un convenio con el ACNUR destinado a movilizar recursos 

internacionales para la atención de los refugiados en los campamentos; en 

1984 el ACNUR junto con la COMAR deciden reubicar a la población refugiada 

de Chiapas, a los Estados de Campeche y Quintana Roo, tal como el gobierno 

mexicano lo habla decidido. México ha Incluido en su Ley General de 

población un término de refugiado (como se verá más adelante), pero le sigue 

correspondiendo al ACNUR determinar la condición de refugiado; aunque 

comparte con las autoridades de migración puntos de vista y recomendaciones 

dirigidas a mejorar estas regulaciones y a Involucrar a las autoridades 

mexicanas en el ejercicio de determinación; por su parte el ACNUR ha 

utilizado (hasta la década pasada) una definición restringida de refugiado, 

relacionada con la idea de asilo político Individual. Apartir de los ochenta, 

Introdujo la noción de "víctimas de la violencia generalizada" y empezó asi a 

utilizar la noción más amplia del refugio. 
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Cabe mencionar que en el sistema internacional se contempla tres tipos de 

refugiados: 

1. Activistas. Victimas Individuales de la persecución en función de sus 

opciones politicas. 

2. Grupos afectados directamente por la violencia debido a su pertenencia a 

cierto grupo social. 

3. Grupos situados entre dos fuegos; que se encuentran atrapados o 

expuestos a situaciones de violencia generalizada. (27) 

En México, el ACNUR se ha limitado al área de los campamentos y a la 

Ciudad de México. Por otro lado, en la misma zona metropolitana, son muy 

pocos los casos que ha reconocido el Alto Comisionado en relación a la 

magnitud de la problemática. 

La intervención del ACNUR ha sido de gran Importancia en diversas 

ocasiones: para detener la expulsión de algunos "reconocidos", para evitar el 

encarcelamiento o ayudar al excarcelamlento de ciertos refugiados en la zona 

metropolitana y en la zona sur del pals, y en otras labores fundamentales de 

protección. Sin embargo, las limitaciones de su trabajo son muchas: una de 

éstas, sin duda, es la falta de información entre grandes grupos de población 

(27) Cfr. Aristide R. Zolberg. Astri Suhrke y Sergio Aguayo. Escape From Violence. Oxford 

University Press. N.Y. 1989. 
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centroamericana#' que ignora t:anto sus derechos fundamentales, como la 

posibilidad misma de recurrir a la Oficina del Alto Comisionado para solicitar 

protección. 

En el caso de los refugiados centroamericanos, dispersos en el pals, el 

ACNUR llega a dar un reconocimiento (sin valor legal en México); pone esos 

casos a consideración de servicios migratorios para que pueda tramitar 

individualmente alguna forma migratoria. El proceso de legalización es muy 

restrictivo, servicios migratorios rechaza frecuentemente las solicitudes 

argumentando que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley. 

La mayor parte de los casos resueltos a través del ACNUR obtienen una 

visa de visitante con permiso de trabajo (FM3). 

Otros casos adquieren la calidad de inmigrantes (FM2), o de estudiantes 

(FM9). Un número muy reducido de casos obtienen la categorla "asilado 

poiltico" : entre los casos presentados por el ACNUR en 1990 un sólo 

centroamericano obtuvo el (FM10). 

En noviembre.de 1993 los Servicios Migratorios fueron estructurados bajo 

el nombre de Instituto Nacional de Migración (INM). Durante los últimos dos 

años los Servicios Migratorios han tenido ocho directores y cambios en su 

personal, esto ha afectado seriamente las actividades de protección del 

ACNUR. En años recientes, el Gobierno de México ha mantenido una politica 

restrictiva para la regularización migratoria de casos individuales de ciertas 

nacionalidades. El reasentamlento a un tercer pals es pues la única opción. 
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en estos casos, el ACNUR trabaja concertadamente con las embajadas, 

especialmente la de Canadá y Australia. 

Con el apoyo del ACNUR, el proceso de redocumentación de los refugiados 

guatemaltecos en el Sureste de FM3 (permiso de trabajo en agricultura) a 

FMR (documento de refugiado) fue iniciado pero nunca finalizado. Debido a 

cambios en la administración se ha suspendido la expedición de estos 

documentos. Además, las autoridades del INM han decidido cancelar las FMR 

y reiniciar el proceso de evaluación. Como consecuencia, la posición legal de 

los refugiados continúa pendiente (en Chiapas el 50°/o de los refugiados 

mayores de 12 años se encuentra pendiente de documentación, mientras que 

en Campeche todos los refugiados mayores de 12 años han sido 

documentados). 

En cuanto al trabajo realizado por el ACNUR durante 1994 fue marcado por 

los siguientes elementos: el conflicto armado en Chiapas y la subsecuente 

militarización del estado, las invasiones de tierra, los desplazamientos internos 

en la zona donde se localizan los campamentos de refugiados; inquietud 

generalizada de la población, especialmente de campesinos y terratenientes; 

la campaña electoral, las elecciones y el cambio de administración. Chiapas 

se vio directamente afectada por el conflicto pero las consecuencias de éste 

se sintieron en todo el país y afectaron el trabajo del ACNUR. Como 

consecuencia, las autoridades mexicanas se han estado alejando de los 

planes de integración de los refugiados y las actividades de protección. Se ha 

aconsejado a los refugiados a limitar sus movimientos al minimo a fin de evitar 

problemas con las autoridades. Esto, aunado al desplazamiento de familias de 
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campesinos mexicanos que daban trabajo temporal a los refugiados, ha 

afectado seriamente los ya escasos Ingresos de los refugiados. 

En febrero de 1995 el 60°/o de los campamentos de refugiados en Chiapas 

se encontraban en la zona potencial de enfrentamiento entre el ejército 

mexicano y la guerrilla. En caso de que el ejército mexicano requiera que la 

zona sea evacuada, el ACNUR continuará manteniendo una presencia discreta 

para asistir en caso de evacuación y contribuir con centros de recepción y 

asistencia para los evacuados.(28) 

El ACNUR ha trabajado en México, la asistencia de la siguiente manera: 

La salud; la atención que se da a los refugiados esta a cargo de 

Instituciones mexicanas como el IMSS, otros por ONG's, que reciben ayuda 

directa de donantes a través del ACNUR. 

La educación; en Campeche y Quintana Roo se cuenta con escuelas que 

proporcionan educación primaria; en Chiapas también se da este tipo de 

preparación, sólo que una parte asiste a escuelas primarias mexicanas y otros 

reciben clases en los campamentos por ONGs, COMAR; aquf el ACNUR da 

los incentivos a los maestros y los materiales de educación, aunque la SEP, 

se encarga de proporcionar los libros para los alumnos. 

(28) ACNUR. Información General, México.1995. p.3 
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La Capacitación; aquí el ACNUR ha tratado de que sean al máximo a través 

de Instituciones mexicanas y proporciona mediante la COMAR, los costos de 

transportación, subsistencia y viáticos de los instructores, si es necesario. 

El objetivo principal del ACNUR para 1995 es el de continuar asistiendo en 

la repatriación voluntaria de los refugiados guatemaltecos y ayudar en la 

fmplementacfón de solucfones durables para que aquellos que decidan 

permanecer en México; respecto a éstos últimos, se continuarán las 

negociaciones con las autoridades mexicanas para la transferencia de la 

responsabilidad de los asentamientos de los refugiados en Campeche y 

Quintana Roo a las autoridades federales y estatales como parte del proceso 

encaminado a la eventual Integración de los refugiados que opten por no 

regresar a su país de origen, así como mejorar las habilidades de éstos con 

la finalidad de que sean autosuficfentes, y seguirá fortaleciendo sus relacfones 

con las autoridades mexicanas en cuanto a la determinación de la condición 

del Refugiado. 

Hasta ahora, el ACNUR en México no tiene conocimiento de casos 

nacionales mexicanos que hayan sido reconocidos como refugiados en otros 

países. Sfn embargo, a partir del conflicto en Chiapas, unas cien personas han 

cruzado la frontera con Guatemala por períodos cortos el ACNUR en 

Guatemala ha entrevistado a personas, ninguno califica como refugiado y 

ninguno a solicitado el reconocimiento. 
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2.4. CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE REFUGIADOS 

CENTROAMERICANOS (CIREFCA) 

Se celebró en Guatemala en mayo de 1989, el Gobierno presentó el "Plan 

de Autosuficiencia e Integración para los Refugiados en Campeche y Quintana 

Roo", programa que recibió el apoyo de la Comunidad Europea y de los 

gobiernos de Alemania, España, Finlandia, Noruega y Suecia. Posteriormente, 

y durante la primera Reunión Internacional del Comité de Seguimiento de 

CIREFCA celebrada en Nueva York en junio de 1990, actualizó y 

reconceptualizó el plan antes mencionado y presentó el "proyecto de 

promoción de Actividades Generadoras de Ingresos para los Refugiados 

Guatemaltecos en el Estado de Chiapas". Este proyecto ha sido 

generosamente financiado por la Comunidad Europea y Suecia. Los Gobiernos 

de Japón y España (a través del Gobierno Autónomo del Pais Vasco) también 

han contribuido en especie y financiamiento a la asistencia brindada por la 

COMAR a los refugiados en Chiapas dentro del marco de CIREFCA. 

El Plan Multianual para Campeche y Quintana Roo fue diseñado para lograr 

la autosuficiencia e integración de los 18, 500 refugiados reasentados en los 

estados ya mencionados, mediante un programa integral de Inserción 

productiva que incluye planes de desarrollo social, fisico·espacial y productivo. 

De esta forma, el Gobierno llevó a la práctica el compromiso adquirido en el 

plan de acción de CIREFCA de "emprender acciones en favor de la población 

refugiada, que, en lo posible, se adapten los niveles de vida prevalecientes en 

las comunidades de acogida y beneficien a la población local. 
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En Campeche existen cuatro asentamientos de refugiados guatemaltecos, 

mientras que en Quintana Roo se ubican otros cuatro ya que entre los medios 

para lograr la autosuficiencia se encuentra la dotación de una Infraestructura 

adecuada de servicios en los ocho poblados construidos y destinados para los 

refugiados, los asentamientos cuentan con agua potable, letrinas, escuelas, 

etc., los refugiados de estos estados tienen acceso al trabajo solidario y al 

usufructo de tierras, los cuales son administrados mediante un fideicomiso 

bancario. De esta manera, los refugiados han logrado un nivel de 

autosuficiencia bastante elevado y un mejoramiento de su nivel de vida. 

El Plan Multlanual prevé una transferencia paulatina de los servicios, tanto 

organismos del Estado (Federal, Estatal y Municipal) como a los propios 

refugiados. Este proceso de transferencia de responsabilidades estará 

concentrado en los servicios sociales. Cabe hacer notar que los servicios de 

salud y educación en los asentamientos de Campeche y Quintana Roo, al 

Igual que en Chiapas, son ya previstos mayormente por instituciones estatales, 

con el apoyo de los mismos refugiados promotores de salud y de educación. 

Se han efectuado varias reuniones entre COMAR y ACNUR para apoyar al 

proceso de transferencia, y se han Identificado las distintas autoridades 

estatales concernidas así como ONGs de relevo. 

México ha puesto en funcionamiento desde el 18 de septiembre de 1989, 

el Comité Nacional de Coordinación y Seguimiento de CIREFCA, integrado por 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), las Secretarlas que 

conforman la COMAR (Gobernación, Relaciones Exteriores, Trabajo y 
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Previsión Social y la Secretaria de programación y Presupuesto. El Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el ACNUR también forman 

parte de dicho Comité. Por otra parte, el 23 de febrero de 1990 quedo 

formalmente establecido el grupo de apoyo al plan de acción concertado de 

CIREFCA. Finalmente, y dada, la peculiaridad del Programa en Chiapas, se 

constituyó el 2 de julio de 1991 el Grupo de Apoyo para el Programa de 

Chiapas, el cual Incluye a los representantes de la Comunidad Europea y de 

Suecia en México. 

Conviene también mencionar que se han desarrollado dos reuniones 

cuadripartitas (ACNUR, COMAR, ONGs, Refugiados), las cuales significan una 

nueva modalidad en el marco de los grupos de apoyo, ya que no sólo 

participan las organizaciones no gubernamentales sino también representantes 

de los propios refugiados. En estas reuniones, se intercambia información 

básica sobre las actividades de los participantes en favor de los refugiados 

y se coordinan dichas actividades. 

A lo largo del año 1991, la región ha presenciado eventos pollticos y 

económicos importantes, que refuerzan las condiciones objetivas para una 

mejor aplicación del Plan de Acción. Esto ha sido posible gracias al apoyo que 

ha brindado la Comunidad internacional, la mayorla de esas contribuciones 

fueron anunciadas en la reunión de Nueva York. 

Los mecanismos de seguimiento, tanto a nivel nacional como regional, han 

sido consolidados y han demostrado claramente su capacidad para adaptar el 

proceso CIREFCA a la situación que se desarrolla en la región. Los paises 
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centroamericanos, Belice y México, informan a la Comunidad Internacional 

sobre el impacto del Plan de Acción, los cambios ocurridos en las poblaciones 

objetivo de CIREFCA, y el diálogo que ha sido llevado acabo con otros actores 

comprometidos en el proceso, en consecuencia, los paises presentan nuevas 

estrategias y proyectos que pretenden responder a necesidades no 

satisfechas. 

Esta evolución demuestra la vigencia del proceso CIREFCA para la 

consolidación de la paz en la reglón, hecho que ha sido subrayado en todos 

los comunicados de las Cumbres Presidenciales Centroamericanas desde 

1990. 

CIREFCA fue concebida y se ha desarrollado en medio del conflicto en la 

reglón centroamericana. Ha facilitado los primeros pasos de la paz y ahora 

esta contribuyendo a los procesos de reconciliación nacional. Uno de los 

mayores logros de CIREFCA fue facilitar un retorno, generalmente en 

condiciones de seguridad y dignidad de poblaciones desarraigadas a sus 

lugares de origen. Para aquellos refugiados que decidieron permanecer en 

paises de asilo, se encontraron medidas para facilitar su integración local. En 

ambos casos, el logro de CIREFCA consistió en establecer un foro apolltlco 

y humanitario que permitió llegar a acuerdos sobre criterios de tratamiento 

básico de los grupos concernidos asl como mecanismos para brindarles el 

apoyo material requerido. 

CIREFCA no sólo ha permitido la movilización adicional de recursos 

financieros hacia la región, también ha asegurado que estos recursos 
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contribuyan al desarrollo de principios y estrategias para el tratamiento de las 

poblaciones-objetivo, esto fue puesto de relieve en la Reunión del Comité de 

Seguimiento llevada a cabo en Managua el 6 de febrero de 1992 con la 

Comunidad Internacional en la cual se enfatizaron temas como el Respeto a 

los Derechos Humanos básicos, documentación, acceso equitativo a los 

medios de producción y participación de todos los actores en la definición de 

las prioridades. 

La situación en Centroamérica en 1992 refleja una mayor diversidad que la 

prevaleciente al comienzo de CIREFCA en 1989. El tema de la Integración y 

repatriación de Refugiados sigue siendo prioritario en Guatemala y México. El 

mayor reto consiste en lograr una integración efectiva de grandes contingentes 

de repatriados y retornados a sus comunidades de origen, muchas de las 

cuales fueron seriamente dañadas durante el conflicto de la década pasada. 

Parece necesario en esta etapa reconciliar dos aspectos distintos y 

aparentemente encontrados, los cuales son esenciales para el proceso 

CIREFCA: 

1. La necesidad de mantener el dinamismo de un proceso regional que 

ha demostrado su capacidad en ofrecer soluciones prácticas a la 

problemática de las poblaciones desarraigadas, a través de un marco 

común de principios y estrategias; y , 

2. El deseo de integrar el espíritu de CIREFCA en los programas 

nacionales de mayor cobertura, lo cual requiere de mecanismos 

alternativos de movilización de recursos. 
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2.5 COMISIQN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR> 

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, creada el 22 de julio de 

1980. 

Es un organismo intersecretarlal, presidido por el Secretarlo de 

Gobernación. Sus funciones son atender y estudiar las necesidades de los 

refugiados extranjeros en México y proponer la forma en que se deben 

relacionar y realizar intercambios con los Organismos Internacionales que 

ayudan a los refugiados. Además, aprueba los proyectos de ayuda y busca 

soluciones a los problemas de los refugiados y expide su reglamento interior. 

Con los lineamientos anteriores se crea la COMAR con carácter 

permanente e integrado por 3 Secretarlas de Estados: Secretarla de 

Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social. En su 

creación de la COMAR, sorprende ante todo la incorporación de los términos 

de "refugio" v "refugiado" en el vocabulario oficial, cuando estos eran 

inexistentes en los instrumentos jurídicos nacionales. Esta contradicción 

expresa de nuevo la franja de ambigüedad en la que se ha movido el 

gobierno. 

El 2 de marzo de 1981 se firma el acuerdo de colaboración COMAR

ACNUR, y en éste se sostenla la "cooperación" para la elaboración y 

financiamiento de programas destinados a atender a refugiados y asilados 

(29). 

(29 ) Excdlsior. marzo 4. 198 1. 
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Hasta mediados de 1982 su labor de la COMAR, se concentró en la 

atención de los refugiados centroamericanos en la Ciudad de México 

particularmente de los salvadoreños. 

Para el 31 de marzo de 1982 el representante de la COMAR el Lic. Luis 

Ortlz Monasterio, recibió a miembros del Frente Nacional contra la represión 

de Guatemala para oir denuncias de los problemas que existlan en algunos 

de los campamentos de refugiados; además reubicó a un gran número de 

familias salvadoreñas en varios municipios del Estado: Puerto Vallarta, 

Guadalajara; en esos lugares instalaron talleres artesanales con esto la 

COMAR dejó de atender población refugiada dispersa para trasladar su 

operación a Chiapas, debido a la llegada masiva de los guatemaltecos a esta 

zona. En octubre de 1982, se formaliza la presencia del ACNUR en México 

a través de un convenio destinado principalmente a movilizar recursos 

internacionales para la atención a los refugiados en campamentos. 

Se dice que los refugiados reubicados en Campeche y Quintana Roo, van 

logrando poco a poco hacer por ellos mismos las cosas, y resolver sus 

problemas, cultivan tierras con ayuda de un fideicomiso, tienen pueblos con 

calles trazadas, solares, viviendas sencillas, agua entubada etc. Según la 

COMAR, los refugiados han logrado vivir como los campesinos mexicanos de 

esa zona, gracias a la ayuda Internacional; esta ha sido importante ya que la 

mayor parte del dinero que llega a COMAR es para alimentación, salud y 

educación. 
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Las funciones de COMAR que se relacionan con la conservación de la 

cultura de los refugiados son: 

- Respetar las formas de organización dentro de la Comunidad y en la familia. 

- Buscar condiciones parecidas al lugar donde vlvlan y atender el gusto por el 

trabajo. 

- Reubicación de los refugiados a lugares en donde existan condiciones que 

ayuden a la autosuficiencia y a la Integración de los refugiados. 

En Campeche, Quinta Roo los proyectos principales son los relacionados 

con el trabajo; en cambio, en Chiapas continúan siendo los programas de 

asistencia. Estos deben proporcionar apoyo a la salud, alimentación, 

educación, vivienda, agua, saneamiento y atención a la población más 

necesitada. 

Los técnicos de la COMAR y del ACNUR participan en la tarea de hacer 

proyectos de desarrollo rural, con el objetivo de que la población refugiada 

sea productiva y autosuflclente. Los programas de Integración comunitaria 

estan dirigidos al desarrollo regional. 

El programa educativo de la COMAR se inició a mediados de 1984, y se ha 

planteado como uno de sus objetivos principales proporcionar Instrucción 

básica a todos los niños refugiados, es decir, preescolar, primaria y 

secundaria. 
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En ese mismo año, el ACNUR y la COMAR decidieron reubicar a la 

población refugiada de Chiapas a los estados de Campeche y Quintana Roo, 

argumentando principalmente la falta de tierras disponibles en el estado de 

Chiapas, y el peligro que corrfan los refugiados al permanecer en las 

cercanías de la frontera Sur, donde eran frecuentes las incursiones del ejército 

guatemalteco. 

Después de las primeras deportaciones masivas y de las fuertes criticas 

que éstas provocaron (tanto por parte del ACNUR como por la Comunidad 

Internacional en general) el gobierno reconoció a algunos contingentes de 

refugiados guatemaltecos al Sur del pafs, y las deportaciones tendieron a 

realizarse por grupos pequeños y desde las oficinas locales de Servicios 

Migratorios (orden de funcionarios menores). 

La COMAR, el convenio con el ACNUR y el reconocimiento de los 

refugiados guatemaltecos, al sur del pais coinciden en una política exterior 

particularmente critica hacia la violencia desatada por las dictaduras 

centroamericanas. En este marco, fue sin duda fundamental el papel que tomo 

México en la firma del Acta de Paz de Contadora, en la que se incluyó un 

apartado sobre los refugiados y los desplazados, en él se puntualizó la urgente 

necesidad de dar una respuesta satisfactoria al problema de los refugiados, 

como un paso ineludible para resolver la situación centroamericana. La 

COMAR en su práctica cotidiana, ha estado más vinculada con la Secretarla 

de Gobernación, que esta encargada fundamentalmente del orden interno en 

el pais. Esto explica cierta tendencia de esta comisión a "burocratizar" los 

asuntos, perderse en pragmatismo y en flexibilidad y tender hacia el 
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lnmobillsmo y la autosuficiencia politica. 

La COMAR representa un esfuerzo Institucional por resolver la enorme 

problemática del refugio centroamericano, que en ocasiones ha sido ocultada 

o Ignorada. Por distintas y complejas razones, los guatemaltecos de los 

campamentos han recibido una respuesta a veces débil y limitada a través de 

la COMAR, en cuanto a sus necesidades fundamentales: educación, 

alimentación, atención a grupos vulnerables y salud. 

En cuanto al reconocimiento de la población ubicada en campamentos fue 

hasta 1990 parcial y condicionada. Por ejemplo, los refugiados del Estado de 

Chiapas que se hablan negado a la reubicación promovida por la GOMAR 

tenlan que renovar sus permisos de trabajo. Ello es característico de la actitud 

de la COMAR ha llegado a tomar decisiones arbitrarlas respecto a la atención 

de los refugiados que considera como menores de edad. 

Cierto es que las guerras y la intolerancia son temas recurrentes en la 

historia de la humanidad y los refugiados son sus eternos protagonistas. en 

1995, más de 23 millones de hombres y mujeres y niños de todo el mundo han 

abandonado sus países de origen para escapar de la persecución y la 

violencia. Cada dia, unas 10,000 personas en todos los continentes se 

convierten en refugiados. Es decir, 10,000 personas al dla escapan de sus 

paises hostigados a causa de sus creencias religiosas o pollticas, pertenencia 

a determinado grupo social, nacionalidad u origen étnico. Por lo menos otros 

24 millones huyen dentro de sus propios paises. Son desplazados Internos y 

muchos también huyen por las mismas causas, pero no se les considera 

refugiados porque no han cruzado una frontera Internacional. Si sumamos las 
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cifras de refugiados y desplazados, tenemos que este planeta, una de cada 

130 personas se ha visto forzada a dejar su lugar de origen. (30) 

La mayorla de la gente puede recurrir a su propio gobierno e instituciones 

públicas para proteger sus derechos y su integridad flsica, aunque sea de un 

modo imperfecto. Los refugiados, en cambio, no pueden hacerlo. En muchos 

casos huyen con apenas la ropa que llevan puesta, aterrorizados por las 

agresiones que perpetra el propio Estado. En otros, escapan de la opresión 

que el estado no puede evitar, por haber perdido el control de territorio o por 

haber dejado de cumplir sus funciones. 

El organismo encargado de dar protección internacional a los refugiados es 

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 

creado en 1951 por la Asamblea General con un carácter humanitario y 

estrictamente apolltico. Entonces era obvio que resolver el problema de los 

refugiados no estaba en manos de cada pals sino que era responsabilidad de 

toda la Comunidad internacional. El ACNUR se creo con un carácter 

transitorio, con la misión de resolver en tres años la situación del millón de 

refugiados que dejo la Segunda Guerra Mundial en Europa del Este. Se 

suponla que los refugiados se integrarlan en las sociedades donde hablan 

encontrado asilo y que luego el Alto Comisionado podrla ser disuelto. 

Desafortunadamente, 44 años más tarde, el ACNUR no ha podido cerrar 

sus operaciones ante el sostenido crecimiento del fenómeno de las 

migraciones forzadas en todos los continentes. Hoy las dos funciones básicas 

l30J CONONGAR. Diagnóstico de la CONONGAR sobre la situación de los refugiados 

centroamericanos en México. 1991. pags.3.4, 1 O. 
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del Alto Comisionado continúan siendo 

-La protección de los refugiados, y -la búsqueda de soluciones duraderas a 

sus problemas. 

En materia de protección, el ACNUR trata de promover la adopción de las 

normas Internacionales recogidas en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Estatuto de los Refugiados, que data de 1951, complementada con 

el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967). Ambos Instrumentos 

Internacionales norman el trato de los refugiados en materia de empleo, 

educación, residencia, libertad de desplazamiento y protección contra su 

devolución a un pais donde el refugiado tenga fundados temores de ser 

perseguido. 

En la búsqueda de soluciones duraderas, el ACNUR trata de facilitar la 

repatriación voluntaria de los refugiados y su reintegración en su pais de 

origen cuando las circunstancias asi lo permiten. Cuando esa opción no es 

factible, procura facilitar la integración en el pais de asilo o el reasentamlento 

en un tercero. 

El ACNUR, además, desempeña un papel principal en la coordinación de 

la ayuda a los refugiados y a las personas desplazadas, en caso de que los 

gobiernos afectados lo soliciten al Secretario General de la ONU. Salvo en 

circunstancias especiales, en sus actividades de asistencia material se 

desarrollan por conducto de las autoridades nacionales o locales del pais 

interesado, de otras organizaciones de las Naciones Unidas, de Organismos 

No Gubernamentales o de Organismos Técnicos Privados. 
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A principios de los años 90 los optimistas preveían que se reducirían los 

refugiados en el mundo: varios antiguos conflictos armados hablan disminuido 

de Intensidad, lo que aparentemente abría la vía para repatriar a miles de 

personas. 

A medida que avanza la década, la euforia con que se acogió el final de 

la Guerra Fria ha dado paso a una ponderada revaluación del modo en que 

las nuevas realidades geopolíticas afectan a los refugiados. 

Desde la crisis de refugiados generada por la Guerra del Golfo Pérsico en 

1991 el ACNUR ha puesto en marcha una serie de mecanismos para 

responder con rapidez y agilidad a las cada vez más dramáticas emergencias. 

Y a pesar de la magnitud de las cifras de refugiados que hoy atiende el 

ACNUR y de los graves problemas que han provocado en los desbordados 

países de asilo, el Alto Comisionado está convencido de que se puede y se 

debe hacer un trabajo de prevención de las crisis mediante la presencia de la 

comunidad internacional en las zonas de potencial estallido de conflictos. 

En México el ACNUR es conocido por su labor en los territorios de lo que 

fue Yugoslavia o en las emergencias de Ruanda y Chechenia: sin embargo, 

se encuentra oficialmente aqui desde 1982, por acuerdo firmado entre la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y el Representante del Alto Comisionado. 

El Gobierno mexicano solicitó su presencia para atender a decenas de miles 

de campesinos guatemaltecos que buscaron refugio en Chiapas durante el 

conflicto armado en su país a principios de los años 80. 
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La contraparte gubernamental del ACNUR aqul es la Comisión Mexicana 

de Ayuda a Refugiados {COMAR), que aunque es trlmlnlsterlal {Gobernación, 

Relaciones Exteriores y Trabajo) dependen de la Secretarla de Gobernación. 

En México la Ley General de Población de 1990 reproduce la definición de 

refugiado acordada seis años antes por varios paises latinoamericanos en la 

Declaración de Cartagena: refugiado es aquella persona que huye "de la 

violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 

masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan alterado 

gravemente el orden público". Se trata de una de las definiciones más 

avanzadas de este campo del Derecho Internacional. 

México alberga aún en su territorio a casi 40 000 refugiados guatemaltecos 

reconocidos en el sur del pals; más de 18 000 han regresado ya a su pals 

mediante sucesivas operaciones de repatriación voluntaria; estas 

repatriaciones han sido coordinadas entre la Comisión Mexicana de Ayuda a 

Refugiados {COMAR), la Comisión Especial de Asistencia a Refugiados y 

Retomados de Guatemala {CEAR) y las Comisiones Permanentes de los 

Refugiados guatemaltecos en México apoyados por el ACNUR. (31) 

Además, el ACNUR ha reconocido a 3 000 refugiados de América Latina, 

el Caribe, Afrlca y Europa que habitan en centros urbanos. A estos últimos les 

otorga protección y apoyo en los procesos de documentación; asistencia 

material mlnima para los ancianos y minusválidos; y pequeñas becas para los 

estudiantes. 

(31) ACNUR. lnFormacidn general.México. 1995,, p.4 
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Durante estos 13 años de operación en México, el ACNUR ha puesto en ple 

en el sureste un programa de asistencia por unos 60 millones de dólares 

proporcionados por la Unión Europea, Suecia, Noruega, Estados Unidos, 

Canadá, Japón, España; Italia, Finlandia, Reino Unido, Paises Bajos y 

Alemania. Con esa colaboración se han edificado los asentamientos en 

Campeche y Quintana Roo en tierras federales en unos casos y adquiridas 

mediante un fideicomiso, en otros casos, y se los ha dotado de la 

Infraestructura básica: servicios de electricidad, agua potable, sistema de riego, 

escuelas, clinicas, mercados, locales comunales, Iglesias. Se han puesto en 

marcha proyectos productivos que van desde la cria de ganado, hasta la 

siembra de frutales o elaboración de textiles con el fin de que los refugiados 

sean capaces de generar ingresos. Además, se Imparten talleres de 

capacitación en varios campos, con miras a que los refugiados alcancen 

condiciones de vida equivalentes a las de los campesinos mexicanos en 

términos de ingresos, empleo y acceso a los servicios, si es que optan por 

quedarse en México, o que faciliten la repatriación y la reintegración en 

Guatemala. Se calcula que en un 30°/o de ellos optarian por vivir en 

México.debido a que se encuentran en una situación lo suficientemente 

aceptable, como para no desear ni repatriarse, ni trasladarse a un nuevo 

poblado o bien deseen voluntariamente trasladarse a algunos de los 

asentamientos de Campeche o Quintana Roo. (32) 

En Chiapas, donde no hay asentamientos del ACNUR, con la compleja 

situación social y de tenencia de la tierra, aunado a la dispersión de los 

refugiados, se hace imposible establecer programas como los de Campeche 

(32JCIREFCA. Sfntesis de los avances, estrategias y propuestas. San José Costa Rica. 1992, 

p.45 
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y Quintana Roo. En Chiapas los refugiados viven en ranchos y ejidos para los 

cuales trabajan como peones por temporadas. Muchos también han 

conseguido ubicarse en tierras de la Iglesia católica, donde crian animales y 

cultivan para su propio consumo, pero en proporciones que les Impiden ser 

autosuficientes. Algunos viven en zonas de muy dificil acceso. Alil el ACNUR 

se ve en la necesidad de dar asistencia básica de mantenimiento en salud 

comunal, atención materno-infantil; alimentación, educación y capacitación 

para reforzar el papel de las mujeres en el desarrollo de la comunidad. Se 

trata de un apoyo que garantiza su sobrevivencla pero no conduce a la 

integración en México ni a la autosuficiencia. 

La presencia de refugiados en el. sureste de México ha significado un 

Impacto positivo en varios aspectos para la población local. La producción y 

abastecimiento en los mercados locales de granos básicos, ganado porcino y 

otros productos como la jamaica, descansan en un gran porcentaje en manos 

de los refugiados. Con el producto de sus ventas, ellos han adquirido 

camiones para el transporte de pasajeros y productos, que brindan servicios 

a bajo costo a sus vecinos mexicanos. Con mano de obra refugiada se ha Ido 

restaurando la zona arqueológica maya de Edzná, en Campeche. En Chiapas, 

las clínicas y centros de salud atienden también a los campesinos mexicanos 

y los refugiados han eliminado plagas y reforestado el Parque Nacional Lagos 

de Montebello. El sistema de viveros que manejan los refugiados, en un 

proyecto de generación de ingreso, ha permitido la reforestación de varios 

municipios de la zona fronteriza con Guatemala. 
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El otro componente Importante del programa del ACNUR en México es la 

repatriación. Regresar al pals de origen es una decisión voluntaria de cada 

refugiado y el papel del Alto Comisionado es asegurar que se lleve a cabo en 

condiciones seguras y dignas. 

Se apoya la repatriación de todos los refugiados que lo solicitan pero sin 

duda las operaciones que reciben más atención de la prensa y el público son 

las repatriaciones de guatemaltecos, por tratarse muchas veces de 

operaciones colectivas y algunas de ellas a zonas de conflicto. Los repatriados 

también reciben protección del ACNUR en su pals por un tiempo, y mediante 

micro proyectos de desarrollo comunitario se busca contribuir al proceso de 

reconciliación y a su reintegración en la sociedad. 

Según los planes establecidos por los refugiados y los gobiernos de México 

y Guatemala, este año se repatriarán unas 1 0000 personas principalmente a 

las provincias de Quiché, El Petén y Huehuetenango. Durante el primer 

semestre del año, ya la mitad de ellas habla regresado a su pals. 

Ante la complejidad de la crisis internacional de refugiados, ACNUR 

mantiene que si hay una solución, pero que exige respuestas globales 

complejas. Deben ocuparse de las causas de éxodo y de las legitimas 

preocupaciones de todas las partes en conflicto. Deben contemplar los 

derechos y obligaciones de los refugiados y del resto de la población afectada, 

de los paises de acogida y de origen, de los grupos de oposición de los 

terceros paises y de las organizaciones Internacionales. 
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Además, una solución duradera debe radicar en el proceso más amplio de 

la pacificación, el mantenimiento de la paz y el fomento al desarrollo. El 

acceso a los medios de subsistencia, la protección de los derechos de las 

minarlas y la representación de todos los repatriados en los gobiernos serán, 

probablemente, elementos de una respuesta compleja. De lo contrario, la 

gente volverá a salir de su pals para sobrevivir. 

Mientras se discuten estos temas polltlcos vitales, es Imprescindible e 

Imperativo luchar porque en todo el mundo se mantengan abiertas las puertas 

para quienes necesitan asilo. Es lo menos que se puede pedir. 
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CAPITULO 111. ASILO 

3.1 LOS ORIGENES DEL ASILO 

El vocablo asilo es de origen griego, procede de la expresión ásylon, 

este es un término compuesto del prefijo "a" que significa "sin" y de la 

palabra "silaein" que es "despojar", "quitar" (33) 

La etimología de su palabra nos indica que se trata de un lugar 

privilegiado de refugio para los delincuentes, según Llttré "lo que no puede 

ser tornado, lo que es inviolable un lugar del que nadie puede ser sacado 

a la 'uerza ", Desde el punto de vista de su mera significación gramatical, 

el asilo alude al lugar donde encuentran refugio los perseguidos. Para que 

tal refugio pueda operar es preciso que ese lugar sea privilegiado y ese 

privilegio significa que el sitio sea inviolable por quienes ejercen la 

persecución pues, sino fuera así no se producirla el amparo o la protección 

necesaria a los perseguidos. 

El asilo, en su más amplio sentido, constituye, según definición 

formulada por el lnstitut de Droit lnternational en su sesión de Bruselas de 

1918, la protección que un estado otorga a un individuo que huyendo de 

persecuciones injustas busca refugio en su territorio o en un lugar sometido 

a su autoridad fuera de su territorio; aqul se enmarcan las dos clases de 

asilo existentes, a saber: el refugio territorial y el asilo diplomático. 

(33) Enciclopedia Jurídica Omeba. Driskill, S.A .• Buenos Aires. 1979. Tomo 1, p.826 
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Pero el asilo, desde el punto de vista de su mera significación 

gramatical, alude al lugar en donde encuentran refugio los perseguidos. 

Para que tal refugio pueda operar es preciso que ese lugar, como ya se 

mencionó sea privilegiado. 

Algunos elementos que encontramos en el asilo son: 

1 . Lugar donde se encuentra el refugio 

2. Individuo o individuos perseguidos 

3. Persona o personas que ejercen los actos persecutorios 

4. Personas que controlan el lugar donde tiene realización el refugio 

o amparo 

5. Suspensión de los actos de persecución. 

6. Tutela de individuos perseguidos 

7. La tutela brindada protege la vida, la integridad corporal, libertad y 

dignidad. 

Todos esos elementos no están determinados con precisión en el 

concepto meramente gramatical pero, la lógica los impone. 

A su vez, la palabra refugio deriva de la voz latina refugium, que 

significa: "asilo, acogida o amparo" o bien, "lugar adecuado para 

refugiarse ".(34) No es una palabra sinónima de asilo pues, una persona 

puede tener un lugar adecuado para refugiarse pero tal lugar puede no 

gozar del privilegio de frenar la actuación de los perseguidores; cuando 

134) Op. Cit. 
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realmente se desea eficacia frente a las actuaciones persecutorias para que 

estas sean neutralizadas debe aludirse al asilo y no al refugio de ahl que 

existe derecho de asilo y no derecho de refugio. 

El concepto del Asilo como tal se remonta a hace 3500 años por lo 

menos y se encuentra, de una u otra forma en los textos y tradiciones de 

muy distintas sociedades de la Antigüedad. A mediados del segundo milenio 

a. de .J.C., al empezar a desarrollarse en Oriente varias entidades con una 

organización parecida a Ja de los estados modernos y con fronteras 

claramente definidas, se suscribieron algunos tratados entre los gobernantes 

de la región en los que se hacía referencia a la protección de quienes huían 

de su propio país. 

En el Siglo Vil a. de .J.C., el rey asirio Asurbanipal, refiriéndose a un 

refugiado procedente de la tierra de Elam, dijo que "se ha postrado a mis 

reales pies", esto es, que solicitó asilo y éste le fue concedido.(35) 

Si bien en el interior de la antigua Grecia habla numerosos santuarios 

religiosos, también era respetado el asilo exterior. Herodoto cita el caso de 

Adrastus, un frigio que huyó a Sardis, en Lidia (actualmente Turquía), tras 

matar de modo accidental a su hermano. Al presentarse en el Palacio de 

Creso, éste le recibió amistosamente y le dijo que podia quedarse cuanto 

tiempo deseara. El asilo se recoge también en un drama clásico: en la 

tragedia de Sofocles Edipo en Colona, el Rey ateniense, Teseo, se apiada 

del exiliado Edipo y le acoge en su reino. 

(35) James B. Pritchard. ed. Ancient Near Eastern texts relating to the Old Testament. 

Princeton (EE.UU.): Princeton University Press. 1969 
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En el año 8 de nuestra era el poeta Ovidlo fue desterrado por el 

Emperador Augusto a Tomis, localidad a orillas del Mar Negro (actualmente 

Constanza, en Rumania), en el extremo Oriental del Imperio. Como el 

mismo dice en Tristia (las Tristes), los habitantes de Tomls le recibieron 

calurosamente si bien siguió considerándoles "bllrbaros ", Ovldio se sintió 

conmovido por su hospitalidad, aprendió su Idioma -el gético- y siguió entre 

ellos hasta su muerte. 

En el libro de los Números, del Antiguo Testamento, se muestra a 

Dios diciendo a Moisés que designe 6 ciudades como lugares de refugio 

para los hijos de Israel, para el extranjero y para el que habita en medio de 

vosotros. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo representa 

al niño .Jesús huyendo a Egipto como si fuesen refugiados. Los santuarios 

cristianos fueron familiares conocidos por vez primera en el Derecho 

romano en el Siglo IV, extendiéndose gradualmente su ámbito de 

protección. En el siglo VI, el Emperador Justiniano- anticipándose a las 

modernas leyes en la materia- limitó el privilegio del asilo a aquellas 

personas que no fuesen culpables de delitos graves. 

Desde los primeros tiempos, el asilo ha tenido dimensiones políticas. 

a la vez que humanitarias. La antigua práctica de conceder asilo interior con 

carácter temporal en lugar de permanente, en lugares sagrados, reflejaba 

un respeto por la divinidad y por la iglesia, mientras que la concesión de 

asilo, reyes, repúblicas o ciudades libres era una manifestación de la 

soberanía. 
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Al aumentar el poder de la Monarquía, el Derecho de conceder Asilo 

se convirtió cada vez más en prerrogativa del Estado, disminuyendo en 

consecuencia la Inviolabilidad del asilo en los lugares sagrados. En el siglo 

XVI por ejemplo, el Rey Enrique VIII de Inglaterra abolió numerosos 

santuarios religiosos, y en su lugar designó siete "Ciudades de Asilo". 

De acuerdo con la Información doctrinal el asilo es una Institución 

jurídica en virtud de la cual un país denominador "asilante" brinda refugio 

a una persona física denominada "asilada .. para proteger la vida, la libertad, 

la Integridad corporal o la dignidad de la persona asilada, de persecuciones 

de carácter politico, procedentes del país donde tiene su residencia habitual 

el asilado y el lugar del refugio puede ser otorgado en la sede de una 

misión diplomática ordinaria, en la residencia de los jefes de misión, en los 

locales habilitados por los jefes de misión para habitación de los asilados 

cuando el número de éstos exceda de la capacidad normal de los edificios 

en los navíos de guerras y aeronaves militares en servicio o en 

campamentos militares, o en el territorio del país asilante, por el tiempo en 

que subsista el peligro respectivo. 

El asilo no es simplemente un derecho, es una Institución jurídica. Eso 

significa que haya un conjunto de relaciones jurídicas, derechos y 

obligaciones correspondientes a todas las personas que Intervienen en el 

problema derivado del hecho de que se haya otorgado el asilo y cuya 

unidad de esas relaciones jurldlcas se obtiene en virtud de una finalidad 

común; la protección de la vida, la libertad, Integridad corporal o dignidad de 

la persona del asilado. 
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En la actualidad, quien concede el asilo es un pals, un Estado ya no 

es una Iglesia, un Templo o un Monasterio, a ese Estado se le llama 

asilante porque él tiene el derecho de conceder o negar el asilo. 

El asilo tiene un fundamento tlpicamente humanitario y la protección 

del asilo se produce respecto de actos denominados "persecuciones de 

carácter po/ltico" y con esa frase se trató de excluir a los delincuentes del 

orden común que no esta amparado en el derecho de asilo en virtud de que 

el asilo no protege la Impunidad del crimen sino que protege valores 

supremos propios del ser humano. Con esta referencia a lo polltico como 

punto de conexión con el funcionamiento del derecho de asilo. 

En cuanto al asilo el asilado no ha de ser forzosamente nacional del 

Estado perseguidor, puede ser un extranjero ya radicado en tal Estado, por 

ello se emplea la noción "residencia habitual" y no de "nacionalidad" 

respecto del asilado. 
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3.2 DERECHO DE ASILO 

El Derecho de Asilo es tan antiguo que tuvo su origen en un remoto 

pasado que data desde la existencia del hombre y su evolución se ha 

verificado a través de distintos tiempos y a lo largo de las diversas épocas 

de la historia; su perfeccionamiento ha sido producto de las civilizaciones y 

de la cultura formadas al amparo de Instituciones jurldlcas. Se ha 

considerado, por tanto, al asilo, como una institución humanitaria. 

Desde la época egipcia era diferente el refugiado, que se exilia 

voluntariamente, del desterrado, que es obligado a salir al exterior. En ese 

tiempo el destierro era un castigo grave; de hecho, en el extremo nordeste 

del pals, junto a la frontera de Palestina se levantaba una fortaleza a donde 

se deportaba, después de cortarles la nariz, a los funcionarios culpables de 

abuso de autoridad con sus subordinados. 

Por su parte los hebreos llegaron a convertirse en refugiados por 

motivos económicos ya que de acuerdo al historiador sueco Grimberg, 

llevaban una vida nómada y sus rebaños dependlan por entero de los 

pastores en época de hambre se trasladaban a Egipto donde les era más 

fácil subsistir. Entonces pedían permiso para establecerse en Gesén región 

fronteriza que separaba al Egipto propiamente dicho de la Penlnsula del 

Sinal pero ahl, uno de los faraones subyugó a los hijos de Israel. Lo notable 

de los hebreos es que, a pesar de que fueron desarraigados supieron 

conservar sus vlnculos de nacionalidad sociológica y pudieron regresar a la 

tierra de sus mayores. 
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En Grecia es donde se ven datos relativos al Derecho de Asilo y a los 

refugiados. Los templos y, en particular, el templo de Apolo, constituyeron 

refugios, en donde se estaba al abrigo de todo perseguidor; según 

Grimberg: 

"Se puede afir"1ar con seguridad que Apo/o de De/fas contribuyó en 

gran "1anera a desarraigar la venganza de las costu"1bres griegas; para 

ello se crearon refugios en donde se estaba al abrigo de todo perseguidor; 

con ello los sacerdotes de Apo/o prestaron un gran servicio a la 

co"1unidad".(36) 

En su origen las colonias griegas, en las costas mediterráneas se 

fundaron con refugiados, las grandes emigraciones de los siglos VI.VII y VIII 

son conocidas con el nombre de Segunda Colonización. En la Primera 

Colonización una nación huye de otra y se refugia en las costas extranjeras; 

en cambio la segunda emigración no es una huida, sino la partida de 

ciudadanos aislados que esperan mejorar su situación en otros paises. 

Con la derrota de Leónidas, la flota de los griegos abandonó sus 

posiciones de Eubea al enemigo, evacuó Atenas y el Atlca. Temlstocles 

embarcó a todos sus hombres útiles en los navlos que anclaron entre el 

Atlca y la Isla de Salamina y los atenienses buscaron refugio para sus 

mujeres y niños en Salamina, Eglna y el Peloponeso. 

(36) Carl Grimberg. Historia Universal Daimon. México 1983. Vol.2 p.69 
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En 479 a. de C., por segunda vez, los habitantes del Atlca tuvieron 

que buscar refugio en Salamlna, al presentarse de nuevo los horrores de la 

guerra cuando el ejército persa de Madonlo reemprendió la marcha 

saqueándo todo a su paso. 

Dentro de la propia Hélade hubo luchas entre los mismos griegos. En 

413 a. de C., los espartacos atacaban a los atenienses y la inseguridad 

reinante en el Atlca y la carencia de víveres llevaba multitudes de refugiados 

hacia la ciudad, cada vez más numerosos. 

Fue con la violencia exagerada de las guerras griegas, llegó al 

extremo de vulnerar el Derecho de Asilo en el año 404 a. de C. 

Los Atenienses se refugiaron en Tebas y los tebanos se refugiaron en 

Atenas. En Tebas, sobre todo, hallaron refugio los atenienses ansiosos de 

libertad, poniéndose al abrigo de los 30 tiranos éstos sembraron el terror; 

fue hasta después de 8 meses y un grupo de refugiados atenienses salió 

de Tabas y se encaminó hacia Atenas para establecer las instituciones 

democráticas. 

En el año 379 a. de C., los atenienses correspondieron a los tebanos, 

donde hallaron refugio en Atenas cuando Tebas cayó en manos de los 

opresores, refugiados que eran motivo de inquietud para Esparta. 

Sin embargo el Asilo estuvo vinculado a los orígenes de la historia 

romana, ya que Rómulo dio asilo a los fugitivos de todos los poblados y 
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aldeas cercanas por ello se establecieron en Roma muchos desterrados y 

aventureros. Otro asilo fue consagrado al Dios Neptuno en la isla Calabria. 

De acuerdo a datos registrados en la Enciclopedia Omeba la conquista 

romana en territorio griego, produjo al Derecho de Asilo un carácter más 

jurldlco y más severo; Roma no hizo desaparecer el Derecho de Asilo de 

tipo místico pero, lo volvió más humano, donde el Asilo se apoyaba más en 

el respeto a la majestad del prlncipe que en razones divinas. Fue Honorio, 

Teodosio, Valentiniano quienes dieron las más importantes disposiciones 

referentes al Derecho de Asilo. En las Novelas de Justiniano se niega el 

Derecho de asilo a los homicidas, adúlteros y los culpables del delito de 

rapto. 

En la Edad Media, por ser el asilo una Institución humana, el 

cristianismo lo acogió y le volvió a dar un carácter religioso; practicada no 

sólo en la Iglesia, en Conventos sino también en Cementerios y 

Universidades. 

Según Jacqueline Rochette, en la Edad Media, "la iglesia primero y el 

poder secular después, recibieron el legado del Derecho de Asilo, cuya 

justiNcación se hallaba, en el carácter, tan severo como incierto de la 

justicia en esa época de violencia y en el hecho de que el antiguo derecho 

penal se basara en la venganza. "(37) 

(37) El Derecho del Asilo en Francia, Revista de la Comisión Internacional de Juristas, Vol. V.,no. 

1, p.p. 152-164 

103 



En la época prehispánica se dieron grandes movimientos migratorios, 

dentro del ámbito geográfico que hoy pertenece a México; del asilo territorial 

da testimonio el Códice Tepaneca, escrito en mexicano y chimalpopoca se 

refiere al asilo, de la siguiente manera: 

"Creí en un tiempo, que hallándome en gran enojo de los tepanecas, 

podía refugiarme, en México, y que si el enojo hubiera sido de los 

mexicas, habría encontrado asilo en Atzcaputzalco; pero todo se ha 

perdido y no hay mlJs remedio que morir. "(38) 

De acuerdo a Fray Bartolomé de las Casas hace referencia a la 

existencia de un asilo; "en los templos Indígenas y manifiesta que habla 

tanta reverencia a sus dloses y a sus templos, que cualquiera que se 

refugiase en ellos, por grave que fuera el delito que hubiere cometido, era 

tan libre de la justicia que no lo podla sacar ".(39) 

En el México Colonial, el Emperador de Alemania y el Rey de España 

Carlos V, plasmó el asilo tlpicamente diplomático al decretar: "que las 

casas de los embajadores sirvan de asilo inviolable, como antes los 

templos de los dioses, que no sea permitido violar el asilo bajo ningún 

pretexto. "(40) 

(38) México a través de los siglos, Tomo /, p. 534. 

(39J Los indios de México y Nueva España,, Editorial Porrúa, S.A., Máxico 1971,. p. 77 

(40) Cfr. Carlas Torres Glgena, Asilo Diplomático. Su prActica y su teorla, La ley, S.A., Editora 

e Impresora, Buenos Aires, 1960, p. 34 
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Por consiguiente la Institución del asilo evolucionó con el derecho y 

la organización político - social y cultural de la humanidad; de una 

concepción y práctica religiosa se pasa a un concepto polltico - jurldico y 

humanitario, ya que teniendo su origen en un remoto pretérito que data 

desde la existencia del hombre y su evolución se ha verificado a través de 

los distintos tiempos y a lo largo de las diversas épocas de la historia, 

perfeccionándose gracias a las civilizaciones y culturas formadas al amparo 

de Instituciones jurldlcas, considerándose asl al asilo, como una Institución 

Humanitaria siempre antigua y siempre nueva. 
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3.3 TIPOS DE ASILO 

3.3.1 ASILO POLITICO 

Se dice que todo asilo sería político. Así el asilo diplomático, territorial, 

naval, aéreo y el asilo de refugiados sería asilo político, en cuanto que, en 

todos ellos la razón del asilo se finca en persecuciones políticas. 

El derecho asilante le corresponde determinar el carácter de político 

o no del acto por el que se persigue al asilado. 

El derecho de asilo no protegerá hechos de sangre, o hasta 

magnicidios que entrañan la comisión de delitos del orden común, siempre 

que no se acuda al expediente por el Estado perseguidor de dar matices de 

delito de orden común a una persecución política. 

El carácter de delito del orden común conduce al fenómeno de que la 

actitud ilícita tenga el carácter de delito en el Estado perseguidor y el Estado 

asilante no deseará albergar a delincuentes del orden común ni tampoco 

verá con buenos ojos la impunidad del crimen. En cambio, la situación del 

delito de carácter político determina que, las pasiones desatadas en el 

Estado perseguidor consideren delito las actividades del asilado y que en 

el Estado asilante tales acciones no se consideren dignas de ser punibles. 

Además no se considera como actos políticos los que entrañen acciones 

terroristas; existen delitos políticos y delitos del orden común conexos casos 

en los que ya no será sencillo decidirse a favor del asilo, situación en la que 
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operará la discrecionalidad de la decisión del Estado asllante. 

son: 

Algunas características que se pueden puntualizar del Asilo político 

- el concepto de asilo político alude al tipo de actos que engendran la 

persecución y que son actos considerados lllcltos por el Estado 

perseguidor pero que pueden ser vistos con benevolencia por el 

estado asilante ; 

- entre los delitos políticos habrá algunos de tal gravedad (terrorismo 

y magnicidio, principalmente) en,los que se pedirá su cariz de políticos 

para ceder a su naturaleza grave y repugnará a la concesión del asilo. 

- la calificación de asilo político no es excluyente del asilo diplomático, 

del territorial, del naval o de aéreo, en la actualidad, el asilo es político 

y sólo quedarla fuera la situación de los refugiados que huyen por 

persecuciones étnicas, culturales o religiosas y que no estan 

vinculadas con el fenómeno político. 
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3.3.2 ASILO DIPLOMATICO 

Si nos ceñimos a la Convención del Asilo Diplomático de Caracas, del 

28 de marzo de 1954, suscrita por México en la misma fecha abarco no 

sólo el obtenido en navlos de guerra, campamentos o aeronaves militares 

ya que en todos esos lugares se detenta una Inmunidad de la jurisdicción 

penal local articulo 1 ,que a la letra dice: "El asilo otorgado en legaciones, 

nav/os de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas 

perseguidas por motivos o delitos políticos, ser6 respetado por el Estado 

territorial de acuerdo con las dispocisiones de la presente Convención ... ". 

En ese concepto amplio de asilo diplomático, quedarlan comprendidos el 

asilo naval aéreo, y militar, dada la concurrencia de ese elemento común 

lugar extraldo de la plena soberanfa territorial del Estado perseguidor. 

El asilo diplomático consiste en un privilegio de ciertos lugares tales 

como las embajadas, buques de guerra. En sentido estricto y en forma más 

apropiada a su denominación se determina como asilo diplomático al 

otorgado en las legaciones. La expresión legación tiene el significado 

atribuido por el segundo párrafo del articulo 1 de la Convención de Caracas: 

" ... legación es toda sede de misión diplom6tica ordinaria, la 

residencia de los jefes de misión y los locales habilitados por ellos para 

habitación de los asilados cuando el número de éstos exceda de la 

capacidad normal de los edificios. "( 41 ) 

(41) Compilación de Instrumentos Jurfdicos lnteramericanos Relativos al Asilo Diplomático. 

Asilo Territorial. Extradición y "temas Conexos. ACNUR. 1 992. p. 131 
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El Asilo Diplomático puede encontrar su fundamento en los objetivos 

humanitarios que se mencionaran en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y apoyarse en la inviolabilidad de la sede de la misión y la 

inviolabilidad de la residencia de los jefes de misión esta consagrada en la 

Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en los Artículos: Art. 22: 

• 1. Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado 

receptor no podrán penetrar en ellos sin consentüniento del fe'e de 

la misión. 

2. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas 

las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra 

toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la 

rnisión o se atente contra su dignidad. 

3 .. Los locales de la misión, su rnobiliario y demás bienes situados en 

ellos, as/ como los medios de transporte de la misión, no podrá ser 

objeto de ningún registro, requisa, embargo, o medida de 

ejecución. "( 42) 

En el Artículo 1, inciso i) de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas define que, por "locales de la misión", se entienden los 

edificios o las partes de los edificios, sea cual fuere su propietario, 

(42) Publicado en el Diario Oficial de 5 de abril de 1957. Cfr. su texto en Carlos Arellano 

Garcfa. Derecho Internacional Público. Edit. Porrúa. S.A .• Méx. 1 983, Vol.I. pp. 574·577 
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utilizados para las finalidades de la misión, incluyendo la residencia del Jefe 

de la misión, asl como el terreno destinado al servicio de esos edificios o de 

parte de ellos. De acuerdo con César Sepúlveda manifiesta que el Asilo 

Diplomático "consiste en el refugio que obtiene una persona en una 

embajada, legación o consulado extranjero para escapar de la acción 

persecutoria de los procesos judiciales de las autoridades locales, 

constituye una excepción al principio de la soberanla del Estado". (43) 

Por su parte Jacqueline Rochette define al Derecho Diplomático como "la 

facultad de que dispone un Estado en virtud de una regla jurfdica o en el 

ejercicio tradicional de su cortesía para proteger en su territorio o en otros 

lugares situados bajo la autoridad de sus órganos administrativos 

(representación diplom;Jtica o buques de guerra) a individuos cuya vida o 

libertad están amenazados por el estado de su nacionalidad, que les 

persigue por motivos polfticos, étnicos o religiosos ". ( 44) 

De acuerdo a ese concepto se considera que el asilo diplomático no sólo 

procede respecto de Individuos nacionales del Estado perseguidor, sino 

también en relación con individuos que tengan su residencia habitual en el 

Estado perseguidor. 

(43) Terminología usual en las Relaciones lmernacionales, Derecho Internacional Pllblico. SRE .• México 

1976, pp.15-16 

(44) El derecho de asilo en Francia, en Revista de la Comisión Internacional de Juristas, Vol. V. No. l 

p.470 
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3 3.3 ASILO TERRITORIAL 

El Asilo Territorial es diferente al asilo diplomático en cuanto al lugar 

donde se otorga el refugio. El asilado penetra al territorio del Estado 

asilante. El Estado asilante ejerce su soberanla en el ámbito geográfico o 

territorio de su pals, a él le corresponde decidir, con plena soberanla si 

admite o no a quien clama por el refugio. 

Max Sorense, se refiere al Derecho que tiene todo estado en ejercicio de 

su soberanla, para admitir en su territorio a las personas que desee, sin 

motivar queja alguna por parte de otro Estado y concluye que ningún Estado 

está obligado por el Derecho Internacional a negar la admisión de cualquier 

extranjero en - su territorio, ni a entregarlo a un Estado extranjero o a 

expulsarlo de su territorio a no ser que haya aceptado alguna restricción 

u obligación particular en este sentido. 

Un punto coincidente con el Asilo Diplomático estriba en que el asilo 

territorial operará respecto de presuntos delincuentes políticos y no 

funcionará en relación con delincuentes a quienes se atribuye delitos del 

orden común. 

A diferencia del Asilo Diplomático, cuya aceptación doctrinal ha sido 

controvertida en Europa y en Estados Unidos, asl que el asilo territorial ha 

sido aceptado a nivel mundial.(ver anexo 2) 

En el articulo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se 
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refiere al asilo territorial en: 

'' 1 En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, 

y a dis,rurar de él, en cualquier pafs" 

En cuanto a que el asilo no protege contra la impunidad del crimen, en 

el párrafo 2 del Articulo 14 cita: 

"2 Esre derecho no podrá ser invocado conrra una acción judicial 

realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas". 
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3.4 PROTECC!ON DURANTE EL ASILO 

La designación de los paises seguros de asilo tienen por finalidad impedir 

que una misma persona presente solicitudes de asilo simultáneamente en 

varios paises o vaya de un país en el que ya se le ha concedido asilo a otro 

que resulte más de su preferencia. Aunque todos tienen derecho a solicitar 

asilo, no se puede exigir el lugar donde disfrutar del mismo. A los 

solicitantes de asilo no les corresponde decidir cómo han de repartirse las 

cargas inherentes a la concesión del asilo. Los refugiados deben solicitar 

asilo en el primer país seguro al que lleguen. No obstante, la aplicación de 

este concepto plantea algunos problemas como: ¿cuánto tiempo necesita 

llevar en un pals una persona para que se le considere pals de primer 

asilo?. En la era de los transportes aéreos que salvan grandes distancias, 

¿basta una parada en tránsito?. Ambas modalidades de país seguro -la de 

origen y la de asilo- adolecen del mismo problema fundamental: determinar 

que se entiende por seguridad. 

En el marco del debate sobre el asilo, ''país seguro" es aquel en el que 

no se corre grave peligro de persecución. País seguro de origen, por tanto 

es aquel que no genera refugiados. El término puede aplicarse también a 

los paises de asilo, es decir, a aquellos paises en que los refugiados no 

corren peligro ni dependen sobre ellos la amenaza de que sean devueltos. 

El concepto de pals seguro de origen tiene dos aplicaciones posibles. Por 

un lado, puede servir para valorar las solicitudes de asilo individuales. Por 

otro, constituye un peligroso obstáculo en potencia al derecho a solicitar 
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asilo, encontrando un fundamento discutible en el derecho internacional. La 

designación de determinados paises como "seguros" no sólo es polémica, 

sino que con frecuencia está muy politizada. 

Si el concepto de pals seguro se utiliza en el procedimiento para la 

concesión del asilo, crea una presunción contraria al derecho que el 

solicitante debe impugnar. Mientras exista la posibilidad de Impugnar, no 

difiere mucho de la práctica habitual. A la hora de tramitar los expedientes, 

se tiene por lo general en cuenta la Información sobre la situación existente 

en el pais del demandante de asilo. 

Los peligros que encierra el concepto de pals seguro derivan de que el 

mismo puede emplearse para excluir a grupos nacionales enteros a efectos 

de la concesión de asilo. En numerosos paises no es fácil valorar con 

precisión la situación polltica y el grado de observancia de los derechos 

humanos, que pueden cambiar con suma rapidez, asl corno de un grupo 

social o étnico a otro. La combinación de una clasificación Imperfecta de 

paises seguros y una negativa tajante a que se tomen en consideración los 

casos de asilo procedentes de ellos, podría dar lugar a que los refugiados 

fuesen devueltos a su pals de origen y corriesen grandes peligros. 

Una vez otorgado el asilo, los refugiados son objeto de amenaza contra 

su seguridad y bienestar como consecuencia de su misma condición de 

refugiados. Algunas de ellas tienen que ver con la peculiar vulnerabilidad de 

los campos de refugiados frente a ataques procedentes del exterior. Otras 

son consecuencia del aislamiento y la dependencia que a menudo afligen 
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a la población acogida en los campos, que se ve sometida a maniobras de 

manipulación y explotación por parte de funcionarios inferiores o por 

autodenominados "lideres". Los más expuestos a los peligros son los 

refugiados a quienes todavla no se ha reconocido oficialmente. 

Los campos de refugiados constituyen un objetivo fácilmente visible. 

Albergan grandes concentraciones de personas, a menudo partidarios de 

uno de los bandos contendientes. Quienes habitan en ellos son 

frecuentemente sospechosos con razón o sin ella de conspirar contra el 

gobierno de su pais de origen. A veces, fuerzas armadas del pals de origen 

o del asilo atacan los campos de refugiados, ataques como estos se 

producen con bastante más frecuencia de lo que generalmente se cree. Por 

ejemplo, los campos de Camboyanos en Tailandia, los de afganos en 

Pakistán, los de refugiados salvadoreños en Honduras, los guatemaltecos 

en México y, recientemente, los de somalles en Kenia, han sido objeto de 

ataques. Los campos de refugiados donde conviven civiles y gente armada, 

son especialmente vulnerables; las incursiones militares contra los campos 

suelen justificarse con el argumento de que éstos sirven de cobijo a los 

combatientes. Existen formas de abordar este problema, ambas firmemente 

impulsadas por el ACNUR, aunque no siempre con éxito. La primera es que 

los campos se instalen a suficiente distancia de las fronteras internacionales 

medida que suele incitar la oposición tanto de los gobiernos de los paises 

de asilo como de los mismos refugiados. La segunda es exigir el carácter 

estrictamente civil y humanitario de los campos; sin embargo, la teorla es 

más fácil que la práctica, pues las comunidades de los refugiados están 

generalmente muy politizadas y profundamente comprometidas con los 
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conflictos que provocaron su éxodo y la organización Internacional de los 

campos suele estar en manos de dirigentes. 

La desmilitarización de los campos es Imprescindible para asegurar la 

protección de los refugiados y para conservar el carácter apolltlco y 

humanitario del estatus de refugiado, totalmente Incompatible con la 

actividad militar. 

Los campos son vulnerables aun cuando no exista riesgo inminente de 

agresión exterior, y los residentes están expuestos a coacciones bien de 

funcionarios locales bien de elementos de sus propias filas. 
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CAPITULO IV. EL PROBLEMA DE LOS REFUGIADOS 

EN MEXICO 

4.1. POLITICA Y ESTADO DE DERECHO EN MEXICO 

4.1.1 POL!TICAS DEL GOBIERNO HACIA LOS REFUGIADOS 

Tradicionalmente el gobierno mexicano se ha caracterizado por una 

polltica ambigua hacia los refugiados centroamericanos, su tolerancia y en 

ocasiones su propia extralegalidad, le han permitido actuar en forma arbitraria, 

antes de 1988 la polltica del gobierno mexicano se resumía: 

A pesar de no contemplar el estatuto de "refugiado" en su legislación, 

reconoció a un número limitado de refugiados en la zona sur del pals. Sin 

embargo, este le sirvió para presentar una imagen politica positiva frente al 

refugio a la Comunidad Internacional. Por tanto, la mayor parte de la población 

mlgrante centroamericana no ha sido reconocida como refugiada, ha sido 

diseminada y sujeta a todo tipo de violaciones a sus Derechos Humanos. 

El estatuto de refugiado que el ACNUR otorga en la Ciudad de México 

desde 1981 y a raíz del Convenio con COMAR, carece de valor legal y no 

conduce a la concesión de ningún documento migratorio. De tal forma que los 

refugiados reconocidos por el Alto Comisionado siguen siendo sujetos a la 

"buena voluntad" de Servicios Migratorios para su permanencia en el pals. 
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La frontera sur fue tradicionalmente una frontera "abierta• tanto por el 

número reducido de funcionarios de migración que patrullaban la zona, como 

por la dificultad de vigilar efectivamente las reglones selváticas de la región 

chlapaneca. Esta tolerancia fue propiciada por la necesidad de mano de obra 

barata y transitoria en la región del Soconusco. Pero esa actitud de las 

autoridades migratorias no fue respaldada por un marco de protección legal 

hacia la población que lograba huir de sus paises, y esta se vio obligada a 

vivir en la extralegalidad, sujeta a todo tipo de extorsiones, arbitrariedades y 

violaciones por parte de las autoridades. 

México no ha firmado la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951, ni el Protocolo adicional de 1967 aunque se adhirió a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos de San .José en 1969, que 

prohibe la expulsión colectiva de extranjeros de los territorios nacionales, se 

negó a asumir el articulo 62, que reconoce como obligatoria la jurisdicción de 

la Corte lnteramericana de los Derechos Humanos por lo que el gobierno de 

México ha sido cuidadoso de su imagen en el ámbito Internacional, de tal 

forma que trato de evitar las deportaciones masivas (1982-1989); fue a través 

de la GOMAR que el Gobierno hizo un esfuerzo considerable al crear un 

Instrumento Institucional que brindara cierta protección y asistencia a un grupo 

de refugiados reconocidos en nuestro territorio. 

El término de refugio no tenla respaldo en ninguno de los Instrumentos 

de la legislación mexicana hasta las reformas de la Ley General de Población 

de 1990; pues ya desde el 22 de julio de 1980 el Presidente López Portillo 

creó la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, y después en el 
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Decreto Presidencial del 5 de octubre de 1982, aprobando el Acuerdo de Sede 

entre el Gobierno de México y el ACNUR. Por lo que el gobierno desarrollo en 

los BO's una polltica de tolerancia y en caso de refugiados que viven en 

campamentos al Sur del país, una política de reconocimiento, protección y 

asistencia, careciendo de cualquier respaldo jurídico. 

Cabe señalar que el gobierno mexicano limitó la presencia del ACNUR 

a una Oficina en la Ciudad de México y después de las primeras 

deportaciones masivas y de las fuertes críticas que estas provocaron tanto por 

parte del ACNUR como por la Comunidad Internacional, en general, el 

gobierno reconoció algunos contingentes de refugiados Guatemaltecos. 

Realmente la inserción de la figura de "refugiados" en la legislación mexicana 

fue una medida política con profunda resonancia internacional, que permitió 

en cierta forma ajustar la legislación a la política de refugio. Durante la primera 

reunión de la Conferencia Internacional Sobre Refugiados Centroamericanos, 

en 1989, el Gobierno de México anunció su propósito de enviar una Iniciativa 

presidencial; se realizaron un conjunto de reformas a la Ley General de 

Población esos cambios permitieron que la legislación mexicana adoptara 

como categoría migratoria una definición de "refugiado" muy cercana al 

Coloquio de Cartagena (1984), considerados como un concepto amplio y 

avanzado; esta definición quedó incluida en el artículo 89 que a la letra dice 

"la admisión de los No Inmigrantes a los que se refieren los artículos 35 y 42 

fracción VI de la Ley se sujetará a las siguientes reglas: 

1 Los extranjeros que lleguen a territorio nacional huyendo de su país de 

origen para proteger sy vida seguridad o libertad cyando hayan sido 
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amenazadas por violencia generalizada la agresión extranjera los conflictos 

Internos la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias aye 

hayan perturbado gravemente el orden público serán admitidos 

provisionalmente por las Oficinas de Migración debiendo permanecer en el 

puerto de entrada mientras resuelve cada caso la Secretarla. La Oficina de 

Migración correspondiente informariJ de esta situación al Servicio Central por 

la vla más expedita. Esta última resolverá la conduncente a cada caso 

panicular. 

//. El interesado, al solicitar el refugio, deberá expresar los motivos por los 

que huyó de su país de origen, sus antecedentes personales, los datos 

necesarios para su identificación y el medio de transpone que utilizó. 

111. Otorga la autorización por el Servicio Central, se tomar<Jn las medidas 

necesarias para la seguridad del refugiado y se vigilariJ su traslado al lugar 

donde deberá residir, el cual estará determinado en la rnisma autorización. 

IV. No se admitirá corno refugiado al extranjero que proceda de pafs distinto 

de aquél en el que su vida, seguridad o libenad hayan sido arnenazadas, 

salvo en aquellos casos en que se demuestre que no fue aceptado en el pafs 

del que provenga o que en aquél sigue expuesto el peligro que lo obligo a 

huir de su país de origen. 

V. Todos los extranjeros admitidos en el pa/s como refugiados, quedarán 

sujetos a las siguientes condiciones: 
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a) La Secretarla determinanJ el sitio en el que el reFugiado deba residir a las 

actividades que pueda dedicarse, y podrá establecer otras modalidades 

regulatorias de su estancia, cuando a su juicio las cir~cunstancias lo ameriten. 

bJ Los reFugiados podrán solicitar la internación a México de su esposa e 

hijos tnenores o incapaces, para que vivan bajo su independencia 

econ6rnica, a quienes se les podriJ otorgar la misma caracterfstica migratoria. 

También podrá ser otorgada a los padres del refugiado cuando se estime 

conveniente. 

c) Los extranjeros que hayan sido admitidos como refugiados, sólo podrán 

ausentarse del pafs previo pertniso del Servicio Central, y si Jo hicieran sin 

éste o permanecen fuera del país más del tiernpo que se les haya autorizado, 

perderiJn sus derechos migratorios. 

d) El reFugiado no podrá ser devuelto a su pafs de origen, ni enviado a 

ningún otro en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazados. 

e) La Secretarla podrá dispensar la sanción al que se hubiere hecho acreedor 

por su internación ilegal al pals, al extranjero a quien se otorgue esta 

característica migratoria. 

f) Las autorizaciones a que se refiere este articulo se concederán por el 

tiempo que la Secretarla lo estime conveniente. Los permisos de estancia se 

otorgarán por un año y si tuviesen que exceder de éste, podrán prorrogarse 

por uno más y as/ sucesivamente. Al efecto, los interesados deberán 
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solicitar la revalidación de su permiso dentro de los treinta dlas anteriores al 

vencimiento del mismo. Esta revalidación ser<J concedida si subsisten las 

circunstancias que determinaron el refugio y siempre que se haya cumplido 

con los requisitos y modalidades señalados por la Secretarla. En la misma 

'arma se procederlf con los familiares. 

gJ El carnbio de lugar de residencia o ampliación o cambio de actividades, 

estar<J sujeto a un permiso, debiendo cubrirse los requisitos que señale la 

Secretarla. 

h) La estancia en el pals bajo la condición de refugiado, no crear<J derechos 

de residencia. 

i) Cuando a juicio de la Secretarla desaparezcan las circunstancias que 

motivaron el refugio, el interesado deber;J abandonar el pals con sus 

familiares que tengan la misma caracterlstica migratoria dentro de los treinta 

dlas siguientes, o bien, podriJ acogerse a lo establecido por el artlculo 59 de 

la Ley. 

JJ Los refugiados están obligados a manifestar sus cambios de estado civil, 

asf como el nacimiento de hijos en territorio nacional en un periodo máximo 

de treinta dfas contados a partir del cambio, celebración del acto o 

nacimiento". (45) 

(45) Ley General de Población y Reglamento. Secretarla de Gobernación, 1993. pp. 57-59 
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Las reformas a la Ley General de Población permitieron adecuar el 

marco legal del gobierno mexicano a una politica migratoria Iniciada con el 

reconocimiento de varios contingentes guatemaltecos que se Internaron a 

México de 1981 a 1984 siendo albergados en campamentos. 

El gobierno de México viene a perfeccionar su marco jurídico dando un 

carácter legal al reconocimiento de facto de los refugiados y permite 

reconocer a otros refugiados pero corrobora y legitima su politlca 

discriminatoria hacia los refugiados no reconocidos o "ilegales": incluso para 

dificultar la entrada de los centroamericanos al pais, se mandó desde 1987 

una circular a las representaciones diplomáticas mexicanas en América Central 

y dependencias fronterizas de Relaciones Exteriores y Migración mexicana 

donde se asentaba el listado de requisitos que deberían cumplir los solicitantes 

de visa de turista mexicano, figurando como tarjetas de crédito, cartas de 

trabajo con antigüedad de 3 a 5 años, cuentas bancarias, etc. El gobierno 

mexicano estaba simplemente unificando criterios de migración con los 

Estados Unidos. 

El refugio sólo puede tener un sustento politico oficial si se reconoce la 

existencia de un Estado de guerra, de violencia generalizada y de violación a 

los Derechos Humanos en los países centroamericanos. Con el viraje de la 

política mexicana hacia la reglón, considerando que esta ha emprendido el 

camino hacia la reconciliación y la paz, el .'.'.IlúYgiQ" va perdiendo su razón de 

ser. 
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Asl, se han puesto a Ja orden del dla los problemas de retomo, la 

Integración, o expulsión, bajo el pretexto de que la mayor parte de los 

centroamericanos que siguen migrando lo hacen ahora por causas 

económicas. 

Realmente el gobierno mexicano ha definido a lo largo de su historia 

polltlca, una serie de normas relacionadas con el tratamiento de los flujos 

migratorios en su territorio, contenidas principalmente en la Ley General de 

Población; esos cuerpos legales han sufrido transformaciones en el tiempo, 

como consecuencia de las nuevas situaciones por las que ha ido transitando 

el país. 

A partir del gobierno salinlsta, la politica de México hacia los 

indocumentados se ha cerrado considerablemente. Es sorprendente notar que 

las reformas a la Ley de Población, que vienen a resolver una laguna juridlca, 

coinciden con un aumento de la represión contra los "ilegales" y de las 

deportaciones. Asl, pareciera que el gobierno mexicano ha considerado 

conveniente cerrar esa amplia faja de "tolerancia extralegal" que lo habla 

caracterizado. 

El gobierno, siguiendo su tradición de asilo y respondiendo a las 

presiones de la Comunidad Internacional y de la Sociedad Civil Mexicana, 

tenla que dar respuestas alternativas a la necesidad de protección legal de la 

población refugiada, sin por lo mismo renunciar a su independencia frente a 

autoridades Internacionales. 
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En este espirltu la respuesta dada por el gobierno, aunque real fue 

limitada y discrecional. Se dio por medio del reconocimiento de facto por parte 

de COMAR de los refugiados guatemaltecos asentados en los campamentos 

de la zona sur del pals. 

En el caso de los centroamericanos dispersos en el pals, el ACNUR liega 

a dar un reconocimiento (sin valor legal en México); y pone esos casos a 

consideración de Servicios Migratorios para que pueda tramitar individualmente 

alguna forma migratoria. El proceso de legalización es muy restrictivo. 

Servicios Migratorios rechaza frecuentemente las solicitudes, argumentando 

que no cumple con los requisitos establecidos por la ley. 

Cuando hablamos del reconocimiento de la población ubicada en los 

campamentos, es de señalar que esta fue, hasta 1990 parcial y condicionada. 

Por ejemplo, los refugiados del Estado de Chiapas que se hablan negado a 

la reubicación promovida por la COMAR tenían que renovar sus permisos de 

residencia cada mes y no tenían permiso de trabajo. Ello es caracterlstico de 

la actitud de la COMAR que no acepta se ponga en duda su autoridad y 

competencia y ha llegado muchas veces a tomar decisiones arbitrarias 

respecto a la atención de los refugiados que considera en general como 
11 menores de edad11

• 

La enorme mayoría de los centroamericanos no emprenden los trámites 

para regularizar su situación legal: muchos desconocen los procedimientos y 

las instancias administrativas del ACNUR, de las ONGs o del gobierno 

mexicano; otros desconflan de las instituciones y temen ser deportados al 
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acudir a alguna oficina; la mayoria sabe que su única oportunidad de 

sobrevivir en México es la de permanecer en la clandestinidad. 

La mayor parte de los casos resueltos a través del ACNUR obtienen una 

visa de visitante con permiso de trabajo (FM3). Otros casos adquieren la 

calidad de Inmigrante (FM2), o de estudiante (FM9). Un número muy reducido 

de casos obtiene la categoria de asilado politice: entre los casos presentados 

por el ACNUR en 1990, un sólo centroamericano obtuvo el FM10. 

Los trámites son largos y complicados. Algunos de los requisitos son 

verdaderos obstáculos administrativos de tal forma que es muy dificil que un 

refugiado logre, por su cuenta, regularizar su situación. Asi la ley establece 

que es necesario poseer una visa actualizada para solicitar otra. 

Además, para obtener un permiso de trabajo (FM2 o FM3) es necesario 

tener una propuesta concreta de algún empleador, y éstos generalmente sólo 

dan empleo a un extranjero si tiene un permiso de trabajo ya tramitado. 
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4.1.2 REFORMAS A LA LEY GENERAL DE POBLACION 

Durante la primera reunión de CIREFCA en 1989, el Gobierno de México 

habla anunciado su propósito de enviar una iniciativa al Congreso para incluir 

el refugio "como figura jurídica diferenciada de la del asilo político". 

Es con ese antecedente que la CONONGAR presenta, el 7 de noviembre 

de 1989, a las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y a la 

Cámara de Diputados y Senadores, una propuesta para modificar la Ley 

General de Población. 

Esta Iniciativa es una respuesta a la necesidad de adecuar el marco 

jurídico-legal a la realidad, regularizando las medidas político-administrativas 

del gobierno para con la población refugiada. 

La modificación del marco legal nacional debe hacerse en base al 

concepto más amplio del refugio aceptado ahora a nivel regional; es decir 

según las recomendaciones de la Declaración de Cartagena de noviembre de 

1984, a la que se adhirió México, y que formula la definición más avanzada en 

nuestra área y dice que" ... en vista de la experiencia recogida con motivo de 

la afluencia masiva de refugiados en el área centroamericana. se hace 

necesario encarar la extención del concepto de refugiado De este modo la 

definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la 

región es aaye!la que además de contener los elementos de la Convención de 

1951 y Protocolo de 1967 considere también como refugiados a las personas 

que han huido de sus paises poraue su vida seguridad o libertad han sido 
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amenazados por la violencia generalizada la agresión extranjera los conflictos 

Internos la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias 

que hayan perturbado gravemente el orden público", (46) 

Asimismo recomienda la adecuación de los marcos jurídicos legales 

Internos a los principales instrumentos internacionales. Siguiendo este 

principio, la propuesta contempla tanto la Ley misma como su reglamento ya 

que la figura del refugiado serla obsoleto sin que se definiera el procedimiento 

que permita su Implementación. 

El 23 de mayo de 1990, el Presidente de la República envla a la Cámara 

de Senadores una iniciativa de Decreto que reforma y adiciona la Ley General 

de Población para incorporar la figura de refugiado como calidad migratoria. 

Sorpresivamente, la Cámara de Senadores aprueba el 28 de junio de 1990 la 

iniciativa presidencial, haciéndole varias modificaciones sustantivas en el 

sentido de las propuestas de Cartagena y de la Coordinadora Nacional y en 

beneficio de los refugiados. 

El 5 de julio, la Cámara de Diputados aprueba el Decreto tal como lo 

enviaron los senadores y las reformas entran en vigor el 17 de este mismo 

mes, modificándose los artlculos 6, primer párrafo; 42, fracciones 111 y IV, 

articulo 63 y 64. 

(46) Compilación de Instrumentos Jurídicos Internacionales: Principios y Criterios relativos a 

Refugiados y Derechos Humanos. ACNUR. 1 992. p.369 
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Los artículos que se refieren a Jos refugiados son : 

El articulo 2o. fracción IV establece que • la Secretarla de Gobernación 

velará por el respeto a Jos derechos humanos y especialmente. por fa 

Integridad familiar de Jos sujetos a esta Ley" 

El articulo 63, establece que Jos No Inmigrantes, "están obligados ha 

Inscribirse en el registro Nacional de E>Clranjeros dentro de los treinta dlas 

siguientes a la fecha de su internación" 

El articulo 64: "los extranjeros cuando sean requeridos por Ja Secretarla 

de Gobernación deberán comprobar su legal internación y permanencia en el 

pals· .. •. Debido a que prácticamente ningún refugiado pudiera cumplir con 

estas disposiciones, el párrafo último del articulo 42 fracción IV, viene a 

atenuar diciendo que "la Secretaría de Gobernación podrá dispensar Ja 

sanción a que se hubiera hecho acreedor por internación Ilegal al pals al 

extranjero a quien se otorgue esta característica migratoria atendiendo al 

sentido humanitario y de orotección que orienta la institución del refugiado.• 

El articulo 42, fracción VI, define al refugiado según la descripción más 

amplia que es la de Cartagena. Asimismo respeta el principio de no

devolución. Sin embargo, consideramos que la frase: "La Secretarla de 

Gobernación renovará su permiso de estancia en el país cuantas veces lo 

estime necesario." Debería de ser un poco más explicita para dejar claro el 

criterio según el cual sigue siendo necesaria Ja renovación del permiso de 

estancia, o sea, Ja desaparición de las causas de Ja huida del extranjero. 
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El artlculo 118 establece las sanciones aplicables a los "oo!leros• o 
11covotes" entendidos como "quien por si o por medio de otro y otros pretenda 

llevar o !leye a nacjonales mexicanos a Internarse al extranlero en forma 

lli!smL..: 

Las reformas a la Ley General de Población dan un reconocimiento 

oficial al fenómeno de refugio en la reglón; a sus características propias como 

es el ingreso masivo de extranjeros al territorio nacional, y a la necesidad de 

brindarles una protección jurídica. 

Al mismo tiempo que se legaliza el reconocimiento de facto de los 

refugiados guatemaltecos asentados en los campamentos de la zona sur del 

país, por primera vez se reconoce oficialmente la existencia de refugiados de 

otras nacionalidades. 

Al establecer una adecuación del marco jurídico, se reconoce 

implícitamente que el fenómeno sigue existiendo; además se respeta los 

principios más básicos de protección inscritos en los principales Instrumentos 

Internacionales, como es el principio de la no-devolución. 

Junto a estos puntos positivos, otros quedan ambiguos. Antes que nada, 

es necesario volver a decir que todas estas reformas se quedarán a nivel de 

"buenas intenciones" mientras no exista el procedimiento mediante el cual se 

puedan implementar. 
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La nueva Ley otorga todas las facultades a la Secretarla de Gobernación 

para otorgar la nueva calidad migratoria y no deja claro el papel de la COMAR. 

Por otra parte, existe un gran temor de la población "no reconocida" en 

cuanto a una aplicación selectiva de la Ley. Probablemente muchos no 

querrán arriesgarse a solicitar la regularización de su situación por temor ha 

ser deportados. 

Así, es indispensable que el gobierno presente a la brevedad posible el 

reglamento y ratifique la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. 
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4.2. DERECHOS HUMANOS QE LOS REFUGIADOS EN MEXICO 

Existen diversos instrumentos Internacionales para la Protección de los 

Derechos de Refugiados y desplazados. Los principales son la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 

Protocolo adicional de 1967. En ellos, se prohibe la expulsión o devolución de 

los refugiados a territorios donde peligre su vida, y se afirman derechos 

fundamentales de los refugiados tales como la libertad de movimiento por el 

territorio nacional, el acceso a los tribunales de justicia y a la asistencia 

judicial. 

Bajo argumentos contradictorios, el gobierno mexicano no ha firmado la 

Convención ni el Protocolo: en algunas declaraciones ha afirmado, por 

ejemplo, que su propia Constitución es más adelantada en materia de 

asistencia y de protección, o ha considerado caducas las cláusulas de la 

Convención. Sin embargo, México es signatario de otras declaraciones en 

materia de asilo y refugio, tales como la Convención sobre Asilo Diplomático 

de Caracas de 1954 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 

San José de 1969. Asimismo, México ha firmado la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948 ( ver anexo 3) en la que se establece que los 

derechos poHtlcos, civiles, económicos y sociales son comunes a todos los 

Individuos, tanto ciudadanos como extranjeros. 

A nivel regional, México tomó parte Importante en el Coloquio que se 

realizó en la Ciudad de Cartagena, Colombia, en 1984, "sobre la protección 

jntemacjonal de los refugiados en América Central México y Panamá· 
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oroblemas jyrldlcos y humanitarios". De este Coloquio, surgió la "Declaración 

de Cartagena", que constituye sin duda el documento más avanzado en 

cuanto a la concertación latinoamericana sobre el problema del refugio (ver 

anexo 4). Un factor importante de la Declaración, que la convertirla en un 

Instrumento de lucha de las ONGs a nivel regional, fue la definición propuesta 

para el "refugiado'" 

ºLa defjnlción o concepto de refugiado recomendable para sy utilización 

en la región podrla ser aquella que además de contener los elementos de la 

Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 considere también como 

refugiados a las personas que han huido de sus paises porque su vida. 

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada la 

agresión, ocupación o dominación extranjera· los conflictos internos la 

violación masiva a los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 

perturbado aravemente el orden público". 

La limitante de esta Declaración es que no tiene carácter obligatorio ni 

constituye un instrumento en el sistema de las Naciones Unidas o de la 

Organización de los Estados Americanos. Sin embargo, lo avanzado de su 

definición y de las cláusulas propuestas la ha transformado en un punto 

Importante de referencia. 

Cabe señalar que la firma de Pactos y Convenciones carece de valor 

real sin una voluntad política por parte de los gobiernos y sin un sistema 

jurldico-polítlco limpio y eficiente, en que el concepto de "protección de los 

refugiados" se establezca como piedra angular. Así, la mayorla de los 
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refugiados en nuestro pais presentan una situación general de ilegalidad que 

propicia todo tipo de prácticas abusivas; de esta forma, los mlgrantes se han 

convertido en un lucrativo negocio. Constituyen la • materia or!ma• de una 

pujante Industria de la extorción que alcanza niveles millonarios, los más 

beneficiados en el negocio son agentes de migración, aduanas, sanidad 

vegetal, judiciales federales, estatales y policlas federales de caminos, quienes 

a cambio de dejarlos pasar, cobran a su vez fuertes cantidades. 

Los mlgrantes que disponen de pocos o nulos recursos, tienen que 

realizar el viaje por etapas. Al pasar por el ltsmo, son objeto de asaltos incluso 

de homicidios. Algunos migrantes tratan de realizar la travesla en cajuelas de 

autobuses foráneos o en cajas de trailers, arriesgándose a morir asfixiados. 

Muchas mujeres son violadas por las autoridades del pals o forzadas por los 

polleros a prostituirse. Las condiciones de extremo peligro en que se realiza 

la transmigración nos habla de la necesidad y urgencia de huir de sus paises. 

Para los refugiados reconocidos de los campamentos, en la Zona Sur del 

pais, la situación es distinta: el viaje de huida ha terminado. Sin embargo, 

viven el drama de haber perdido control sobre sus propias vidas: los 

campamentos siguen dependiendo en gran medida de la ayuda internacional. 

De esta forma, la COMAR, las ONGs y financiadores internacionales tienen 

una presencia importante en todas las áreas de la vida cotidiana. Los 

refugiados carecen de prlvacla y de autodeterminación en su propio hogar. Por 

ello mismo, muchos de sus derechos fundamentales les son legados. Asi, 

mientras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otros tratados 

referidos al refugio, reiteran la libertad de movimiento por el territorio nacional 

134 



y el derecho de escoger libremente el lugar de residencia, los refugiados se 

ven obligados a residir permanentemente en sus campamentos. Para 

desplazarse fuera del estado, tienen que pedir un permiso especial a la 

COMAR, que vigila estrictamente cualquiera de sus movimientos. 

A pesar de que su situación ha sido legalizada, los refugiados de los 

campamentos siguen expuestos a las extorsiones de los agentes de migración 

cuando viajan a las ciudades cercanas. Asimismo, astan sujetos a las 

arbitrariedades de los funcionarios: en julio de 1990, 20 refugiados 

guatemaltecos del Estado de Chiapas fueron detenidos en forma totalmente 

arbitraria cuando trabajaban cerca de un ejido donde se suscitó un problema 

de tierras. En tres días, fueron trasladados a Tapachula para ser deportados. 

Gracias a una intervención del ACNUR, se detuvo a tiempo la expulsión. 

Es debido a tantas injusticias que se dan dentro del conflicto de 

Refugiados, que la comunidad internacional se interese en la promoción y 

protección de los Derechos Humanos a través de la Carta de Naciones Unidas 

en la que los pueblos de las Naciones Unidas hacen constar su determinación 

a reafirmar la fe en los Derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y 

el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres y de las naciones grandes y pequeñas; y con esa finalidad a practicar 

la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos y a emplear un 

mecanismo internacional, para promover el progreso económico y social de 

todos los pueblos. 
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El Interés de los derechos humanos en todo el mundo es enfrentar el 

problema fundamental para encontrar la forma de apoyar y fortalecer el 

desarrollo de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. La 

aplicación efectiva de las normas de derechos humanos en los paises 

depende en gran medida de la capacidad de grupos de sobrevivir y prosperar. 

Por ejemplo, la salida forzada de un país constituye una violación del derecho 

que tienen las personas a permanecer paclflcamente en sus hogares. Negar 

directamente otros derechos fundamentales, como el derecho de la población 

civil a no ser blanco de las acciones militares provoca a menudo deseos de 

huir Inmediatamente. De forma indirecta, la protesta o la resistencia ante las 

violaciones de los derechos humanos pueden originar represalias violentas o 

convertirse en un conflicto en si mismas. La acumulación de abusos unida a 

la violencia, que producen más abusos y un ambiente generalizado de miedo 

es un espiral que con frecuencia da lugar a éxodos masivos de personas. 

Los derechos humanos tienen una función educativa fundamental, ya 

que informan a las comunidades de sus derechos y de las obligaciones de los 

gobiernos de respetarlos. Muchos grupos también ayudan a las victimas de 

violaciones de los derechos humanos a obtener una reparación dentro de lo 

posible en el marco del sistema juridico, o haciendo un llamamiento público a 

las autoridades para que asuman la responsabilidad de dichas violaciones. Por 

el carácter mismo de su labor, esos grupos rara vez gozan de popularidad 

entre los gobiernos represivos que violan los derechos humanos. 

El marco jurídico en el que se desempeñan las ONGs de derechos 

humanos varia de un pais a otro, pero hay algunas características comunes 
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que contribuyen a su funcionamiento. Uno de los elementos importantes para 

crear un ambiente favorable para dichos grupos es que puedan constituirse y 

trabajar sin pasar por un complicado trámite de aprobación previa. El estado 

debe tener los medios para disolver o poner limitaciones a toda organización 

que emprenda actividades ilegales, pero las medidas punitivas contra las 

organizaciones sólo deben ser pronunciadas por un órgano judicial 

Independiente después de celebrar audiencias públicas y no ser producto de 

la decisión administrativa de un funcionario gubernamental. 

En los últimos años, diversos órganos de las Naciones Unidas y otros 

que actúan en el ámbito Internacional han destacado la Importancia de brindar 

apoyo a las organizaciones locales de derechos humanos. Las Naciones 

Unidas estan consagradas a la promoción internacional de esos derechos en 

una escala mundial, uniéndose a sus actividades algunos gobiernos para los 

que la promoción de sus derechos es un aspecto de importancia de su política 

exterior. 

Un aspecto fundamental de la evaluación del historial de cualquier país 

en materia de derechos humanos debe ser una evaluación de las ONGs que 

trabajan en esa esfera. Además, deben ser órganos Independientes de 

vigilancia de esos derechos de cada pals, deben ser fuentes fundamentales 

de la Información en que se basen dichas evaluaciones por oposición a los 

órganos oficiales creados por los gobiernos, que tienen una responsabilidad 

mlnima en las cuestiones de derechos humanos. 
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Algunos gobiernos han promulgado leyes o reglamentos que prohiben 

la creación legal o el eficaz funcionamiento de las ONGs de los derechos 

humanos. Otros intentan frenar la eficacia de esos flujos Impidiéndoles 

recaudar fondos y recibir asistencia y apoyos técnicos con plena libertad. 

Otros gobiernos han intentado controlar las actividades de los gobiernos 

nacionales de derechos humanos negándoles acceso a los medios de 

comunicación que se encuentran en manos del Estado. Algunas formas de 

presión gubernamental sobre esas organizaciones son las amenazas físicas 

y actos de Intimidación; tienen por norma detener o agredir violentamente a los 

defensores de esos derechos. 

Una de las normas de las Naciones Unidas es adoptar medidas 

encaminadas a proteger el derecho de las ONGs nacionales de derechos 

humanos a funcionar con toda libertad. Las Naciones Unidas deben centrar su 

atención en la aplicación efectiva de esas garantias Internacionales. 

Se debe tener presente que los Instrumentos Internacionales de 

derechos humanos llámense Pactos, Convenciones, Convenios, etc., pueden 

ser aplicables en todo el territorio nacional, ejemplo de ello es, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre. 

El antecedente mediato de la Declaración Americana radicó en Sistema 

Interamericano y la OEA. Cabe mencionar que hubo varios Intentos de crear 

otras Confederaciones Americanas entre los años de 1826 y 1948, y varios 

tratados que se hablan firmado si hablaban de cooperación entre Estados para 
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terminar con el comercio de esclavos, Igualdad entre ciudadanos y extranjeros. 

Esta Carta tenla pocas menciones de los Derechos Humanos, lo más 

Importante fue que los Estados se comprometieron a afirmar "los Derechos 

fundamentales del Individuo sin distinción o raza nacionalidad sexo etc ", 

pero la Carta no definió lo que eran los Derechos fundamentales del individuo. 

Sin embargo en esa misma Conferencia en Bogotá en 1948 se proclamó la 

declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero no formo 

parte de la Carta misma y no llevó poder compulsorio. 

No fue sino hasta 1959 que se creó la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos como una entidad independiente que se encargaría de 

promover el respeto de los Derechos Humanos en la región. Su trabajo serla 

Interpretado en conformidad con la Declaración Americana como un 

Instrumento no compulsorio, que representaba la interpretación aceptada de 

lo que eran los derechos fundamentales del Individuo en la Carta de la OEA. 

El sistema Interamericano cambió cuando la Convención Americana entró 

en vigor el 18 de julio de 1978. La Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos fue suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, 

en la Conferencia especializada lnteramerlcana sobre Derechos Humanos. La 

Convención anunció la reorganización de la Comisión lnteramericana y el 

establecimiento de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Dentro de 

esta se encuentra el articulo 22 referente al derecho de circulación y de 

residencia. Dentro de este articulo encontramos algunos puntos que 

contribuyen a salvaguardar los Derechos de los Refugiados: 
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Los números 2 al 5, 7 y 8 que a la letra dicen: 

"El 2 Toda persona tiene derecho a salir libremente de cyalqyler pa!s 

Inclusive del propio". 

El 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del que es 

nacional, ni ser privado del derecho a Ingresar en el mismo. 

El 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio 

extranjero en caso de persecución por delitos pol!licos o comunes conexos 

con los pol!tlcos y de acuerdo con la legislación de cada Estado o los 

Convenios internacionales. 

El 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro 

pa!s, sea o no el suyo de origen donde su derecho a la vida o a la libertad 

personal corra peligro a causa de su raza, nacionalidad, religión, condición 

social u opiniones polftlcas. {47) 

(47) Ely Yamin. Alicia. Un manual para el defensor de los derechos humanos. Mdxico. pp.117-

118 
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4.2.1 CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos que tuvo lugar en 

Teherán del 22 de abril al 13 de mayo de 1968. Siendo la primera que se haya 

jamás organizado en escala mundial con objeto de examinar la cuestión de los 

derechos humanos en todos sus aspectos. Fue convocada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, como uno de los acontecimientos de 

Importancia del año internacional de los derechos humanos 1968. De 

conformidad con lo requerido por la Asamblea General la Conferencia tenía 

ante s( tres tareas principales: 

1) Examinar los avances logrados en materia de derechos humanos. 

2) Evaluar la eficacia de los métodos empleados por las Naciones 

Unidas en materia de Derechos Humanos. 

3) Concebir y preparar un programa de nuevas medidas. 

El programa de la Conferencia inclula los siguientes temas: 

a) Exámen de los avances logrados e identificación de los principales 

obstáculos en los planos Internacional, regional y nacional en materia de 

derechos humanos. 

b) Evaluación de la eficacia de los métodos y técnicas utilizados en 

materia de derechos humanos en los planos internacional y regional; a 
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nivel Internacional los Instrumentos fueron: Convenciones, Declaraciones 

y Recomendaciones; a nivel regional se dieron: mecanismos y 

procedimientos de ejecución, medidas de carácter educativo, 

disposiciones orgánicas e institucionales. 

c) Formulación y preparación de un programa de derechos humanos, 

con miras a promover el respeto universal de éstos y a las libertades 

fundamentales de todos sin distinción por motivos de raza, color, sexo, 

Idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades, en 

particular: 

- Medidas para lograr la rápida y total eliminación de todas las formas de 

discriminación racial en general; 

- La Importancia de la realización universal del derecho de pueblos a la 

libre determinación y de la rápida concesión de la independencia a los paises 

y pueblos coloniales; 

- Cuestiones de la esclavitud y la trata de esclavos en todas sus 

prácticas y manifestaciones; 

- Medidas encaminadas a promover los derechos de la mujer en el 

mundo moderno; 

- Medidas para reforzar la defensa de los derechos humanos y las 

libertades individuales; 
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- Mecanismo internacional para la aplicación efectiva de los instrumentos 

internacionales en materia de los derechos humanos; 

- Promover el pleno goce de los derechos polltlcos, civiles, económicos, 

sociales y culturales. 

d) Respeto y aplicación de los derechos humanos en los territorios 

ocupados. 

Algunas decisiones de la Conferencia son: 

1. Respeto y aplicación de los derechos humanos en los territorios 

ocupados. Se hizo mención de la violación de los derechos humanos y 

las graves consecuencias que puede tener el no respetar las libertades 

fundamentales y los derechos humanos en los territorios ocupados. 

2. Medidas que se han adoptado contra el nazismo y la intolerancia 

racial. La Conferencia condenó al nazismo, el racismo y todas las 

Ideologías y prácticas basadas en el terrorismo y la Intolerancia racial, 

como violación de los derechos humanos y libertades fundamentales; 

haciendo un llamado a los Estados y organizaciones para que difundan 

Ideas progresistas acerca del respeto a la persona a sus libertades e 

ideas. 

3. Descolonización. La Conferencia condenó a todos los regímenes 

coloniales expresando su apoyo a la firme determinación de los 
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movimientos de liberación y de los pueblos en su lucha por la libertad y 

la Independencia, pidiendo a todos los Estados y organizaciones que 

prestaran ayuda política, moral y material a esos pueblos, pidiendo a la 

Asamblea General que prepara un programa especial para la concesión 

de la Independencia a los territorios bajo dominación colonial, y al 

Consejo de Seguridad que acelerara la concesión de la Independencia 

y la libre determinación a los paises y pueblos coloniales. 

4. Derechos de la Mujer. La mujer encareció a los Estados y pueblos 

que adoptaron medidas inmediatas y eficaces para asegurar la igualdad 

de hombres y mujeres para eliminar la discriminación contra la mujer. 

5. Violaciones de los Derechos Humanos. La Conferencia recomendó 

que la Comisión de derechos Humanos prepara un modelo de normas, 

de procedimientos para que gulen los órganos de las Naciones Unidas 

al ocuparse de las violaciones de los derechos humanos. 

6. Medidas para combatir el analfabetismo. La Conferencia Invitó a los 

gobiernos de todos los países en los cuales el analfabetismo esta muy 

extendido; a que intensificaran su colaboración con programas 

destinados a la instrucción de los analfabetos. Fue invitada la Asamblea 

General a que señalara a otros órganos la importancia que tiene la lucha 

contra el analfabetismo como medio de garantizar el goce efectivo de los 

derechos humanos. 
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7. Los derechos de las personas encarceladas. La Conferencia 

recomendó a los Estados miembros que revisen sus leyes y prácticas 

relacionadas con la atención de las personas adoptando todas las 

medidas posibles para asegurar que no esten presas durante largos 

periodos sin que se haya formulado una acusación. 

8. Derechos del niño. La Conferencia pidió a los gobiernos que apliquen 

los derechos del niño mediante la integración de estos derechos a los 

planes nacionales de desarrollo económico y social; Invitando a los 

individuos, organizaciones y gobiernos para que se esfuercen porque se 

hagan cumplir esos derechos. 

9. Desarrollo económico y los Derechos Humanos. Exhortó a los Estados 

en desarrollo, a que continuaran haciendo todos los esfuerzos para 

mejorar el nivel de vida de sus pueblos y reducir las desigualdades 

económicas. 

10. Instrumentos Internacionales. La Conferencia invitó a los Estados a 

que examinen su participación en los instrumentos Internacionales, pidió 

a la Asamblea General que adoptara medidas para garantizar el principio 

de universalidad de los derechos humanos. 

11. Difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

12. Refugiados: La Conferencia Invitó a los gobiernos a adherirse a los 

instrumentos internacionales relativos a la Protección de los Derechos 
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de los refugiados y en particular a la Convención de 1951 y el Protocolo 

de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados afirmó la Importancia que 

reviste el principio de no devolución (contra la voluntad de los 

refugiados) 

13. Proclamación de Teherán. La Conferencia concluyó con la 

aprobación de esta proclamación. En ella la Conferencia declaró que: 

a) Es Indispensable que la Comunidad Internacional cumpla su solemne 

obligación de fomentar y alentar el respeto de los derechos humanos y 

a las libertades fundamentales para todos; 

b) La Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una 

concepción común a todos los pueblos de los derechos Iguales e 

Inalienables de todos los miembros de la familia y la declara obligatoria 

para la Comunidad Internacional; 

c) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y PoHtlcos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Declaración sobre la concesión de la independencia de los paises y 

pueblos coloniales, la Convención Internacional sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación racial, asl como otras convenciones 

y declaraciones en materia de derechos humanos; 

d) Desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

las Naciones Unidas han logrado sustanciales progresos en la definición 
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de normas para el goce y protección de los derechos humanos; 

e) Las Naciones Unidas se han lijado como objetivo primordial en 

materia de derechos humanos, que la humanidad goce de la máxima 

libertad y dignidad; 

!) Los Estados deben reafirmar su firme propósito de aplicar de modo 

electivo los principios que se encuentran en la Carta de las Naciones 

Unidas y en otros instrumentos internacionales, en relación con los 

derechos humanos; 

g) La denegación general de los derechos humanos que acarrean los 

actos de agresión, produce Indecibles sufrimientos humanos y provoca 

reacciones que podrlan sumir al mundo en conflictos cada vez mayores. 

h) La notoria denegación de los derechos humanos deriva de la 

discriminación por motivos de raza, religión, creencia o expresión de 

opiniones, ofende a la conciencia de la humanidad y pone en peligro los 

fundamentos de la libertad, de la justicia y de la paz en el mundo. 

i) La creciente disparidad entre los paises económicamente desarrollados 

y los paises en desarrollo, Impide la realización de los derechos 

humanos en la Comunidad Internacional. 
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CONCLUSIONES 

El Gobierno de México debe permitirle al ACNUR crear más oficinas de 

asesoramiento e Información ya sea en el Estado de Chiapas, Quintana Roo, 

etc., ello servirla para que los refugiados que carecen de Información tengan 

conocimiento preciso de sus derechos fundamentales, como la posibilidad 

misma de recurrir a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados solicitando protección. 

El gobierno mexicano debe hacer a un lado su politica discriminatoria hacia 

los refugiados no reconocidos o ilegales, ejemplo de ello es que en 1987 envió 

una circular a las representaciones diplomáticas mexicanas en América Central 

y dependencias fronterizas de Relaciones Exteriores y Migración Mexicana, 

asentándose en un listado los requisitos que deberlan cumplir los solicitantes 

de visa de turista mexicano; figurando como cartas de trabajo con antigüedad 

de tres a cinco años, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, etc. Esto 

propicia una limitación para los refugiados ya que la mayorla de ellos no 

cuenta con esta clase de requisitos. 

Existe gran temor de la población no reconocida, probablemente la 

mayorla no querrá arriesgarse a solicitar la regularización de su situación 

por temor a ser deportados, por lo que es necesario que el gobierno 

mexicano ratifique la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, ya que 

ambos continúan siendo los Instrumentos más importantes en que se basa 

la protección jurldica internacional del refugio. 
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Cierto que el gobierno mexicano ha definido a lo largo de su historia 

política una serie de normas relacionadas con el tratamiento de los flujos 

migratorios en el territorio; pero sólo astan expresadas a través de 

reglamentos como La Ley General de Población, por lo que únicamente 

queda aguardar las nuevas modificaciones de esta Ley, esperando que 

sean benéficas para los refugiados. 

La protección internacional sigue siendo básica para el refugiado debido 

a que la mayoria de paises reciben a personas necesitadas de esta 

protección. Pese a que en algunos casos las condiciones de mlgrantes 

legales no son favorables muchos de ellos, tratan de utilizar 

procedimientos destinados a los refugiados pero esto indudablemente trae 

las siguientes consecuencias; primero perjudica aun más los derechos de 

los refugiados, otro es que el proceso para asegurar un examen que regule 

la situación como mlgrante legal del refugiado es de costos elevados; todo 

esto toma mucho tiempo, es por ello que en ocasiones dentro de un pals se 

han presentado problemas entre un migrante económico y un refugiado. La 

segunda es que existen gobiernos que recurren a veces a medidas legales 

para aplicar los principios de protección, internación en forma restrictiva, 

negando la protección a quienes la necesitan realmente; además adoptan 

medidas que son llevadas a la práctica que impiden que los refugiados 

alcancen la seguridad. 

El ACNUR si continuará convencido de que hay una solución para la 

crisis Internacional de los refugiados; siempre y cuando lo cooperación de 

los diversos paises sea cada vez más participativa, apoyando a las 



diferentes dependencias que colaboran con el ACNUR y directamente 

respetando los Derechos Humanos de todos los refugiados que se 

encuentren en su territorio. Porque gracias a su solidaridad es probable que 

la repatriación voluntaria tenga los resultados que se esperan; como es la 

nueva integración del refugiado a su pafs de origen, la no afectación ( socio 

- económica ), tanto del refugiado como del pafs de asilo; también la 

conservación de las diferentes ralees culturales que cada estado posee y 

que se van transmitiendo de generación en generación. 
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OONVEtlCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOcl REFUGit.IXJS 

J,es Al"t.nf' Pnrten ("..ontT'nt,nntes• 

Considerando que l.a Carta de l.as Naciones Unidae y J.a Decl.araci6n Universa..1. de 

Derechos del. Hombre• aprobada el. J.O de dic.iernbre de 1948 por 1a Asamblea Genera.J.. • han 

a.1':1.rmado el princ.ipio de que los seres humanos,. s.in distinci6n alguna. deben gozar de 

J.os derechoe y J.ibertades f'undamentales, 

Conaiderando que las Nac.iones Un.idas han mani.f'estado en diversas ocasiones ou 

prof'undo inter's por J.os ref'ugiados y se han esf'orzado por asegurar a l.os ref'ugiados 

el. ejeroic.io md.s ampl..io posibl.e de los derechos y 1.ibertadea f'undamental.es, 

Considerando que ea conveniente revisar y codif'icar l.oa acuerdos internac:l.ona.J..es 

anteriores ref'erentes al estatuto de los ref'ug:lados y a.rnpl..iar, med.iante un nuevo acuer

do, lo. apl.icac.16n de talec instrt.Unentos y la protecci6n que constituyen para J.os 

ref'ugiados, 

Considerando que J.a concesi6n del. derecho de asilo puede resul.t.a.r excesivamente 

onerosa para ciertos países y que J.a soluci6n aatisf'actoria de J.os probl.emns cuyo a.J..can

ce y carácter internacional.es han a.ido reconocidos por J.ao Naciones Unidas no puede, 

por esto mismo, lograrse ain sol.idaridad intcrnac.iona1, 

Expresando el. deseo de que todos J.os Estados, reconociendo el. carácter social. y 

humanitario del. problema de J.oo ref'ugiados, hagan cuanto les sea posible por evi:tar 

que este probl.ema se conv1erta en cauaa de tirantez entre Estados, 

Tomando nota de q~e el. JU. to Comisionado de 1aa Ne.c:lonea Un:ldae para 1oa Ilef'ug:ladoa 

tiene por misicSn val.ar por J.a apl.icacidn de 1aa convenciones 1.nternacional.ea que ase

guran l.a protecci6n a J.os ref'ugiados, y reconociendo que J.a coordinac.idn ef'ecti.va de 

J.as madi.das adoptadas para reeo1 ver ese probJ.ema depender.4. ds 1a ooopsracidn de 1oa 

Estados con el. AJ.to Comisionado, 

Han conven.ido en J.as siguientes disposiciones: 
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Capítu1o I 

DISPOSICIONES GEtJERALEG 

Artículo 1 

DEFINICION DEL TERMINO 11REFUGIAD0 11 

A. A 1oa erect.os de l.a presente Convenc1.6n- el. t~rndno 11rei"ug1.ado 11 se apl.1.card 

a toda personas 

1) Que haya sido considerada como ref"uci.ada en v:l..rtud de l.oe Arregl.os del. 12 de 

mayo de 1926 Y del. 30 de junio de l.928, o do las Convenc:.1.ones de1 28 de octubre de 1933 

y del. 10 da .febrero de 1938, del. Protocol.o del 1.4 de septiembre de 1939 o de l.a 

Consti tuci6n de J.a Organizac1.6n lnternnciona.l de llef'ugi.adoe; 

Las decis:Lones donega.torins adoptada.e por l.a Organizac1.6n Internaciona1 de 

ll.ef'ugi.adoo durante el. per1.odo do ous act.:1.vida.des no mpedi.rán que so reconozca l.a 

condic:16n de ref"ugiado a personas que reúnnn l.as condi.ci.ones estab1ecidns en el. pá

rra.1.'o 2 de l.a presente secc.idn; 

2) Que,, como resu1t.ndo de acont.ecimi.entos ocurridos antes del 1V de enero de 1951 

y debido a J:undados ternoren de oor persegui.da por motivos de rnza,, re1ig:l6n,, nacionali

dad,, pertenenc:la a determinado grupo soci.nl u opi.nionos pol.~t:icas,, se encuentre i"uera 

de1 pa1.s de su na.cional.:idad y no pueda. o,, a. ca.usa de d:ichoo tomoreo,, no qui.ora acoger

se a 1a prot.eccidn de tal país; o que,, careciendo de naciono.11.do.d y ha..11d.ndose,, o. 

conaecuencia de t.a.l.eo acont.ocimientos,, J:uoru del. paia donde antes tuviera su res:iden

c:io. habitual.,, no pueda o, o. causo. de d:ichos temores,, no quiera regresar a lil.. 

En l.oo casos de personas que tonc:nn md.s do una nnc:ional.idad se entenderá que l.a 

expres:idn "del. pa.í.s de ou nnc:ione11.dnd" se rei::iere a cual.qui.era de l.os paises cuya na

ciono.11.do.d posean,, y no ae consi.derará en.rente de lo. protección del. pa:ís de su nacio

nal.idad a la persona que,, sin rnz6n vd.l.ido. deriva.da de un J:undndo temor,, no se haya 

acogido a. la protccci6n de uno <le loa pn:í.nes cuya. nncionnl.idnd posen. 

D. l.) A loa í:ino::; de ln pronente Convenci6n,, l.na pul.nbrns 11nconLoclmion1.os 

ocurrJ.dos antes de1 10 <le enero de 1951" que riguran en el art.;{cul.o l de 1n Decc:idn A,, 

podrd.n entenderse con10 

!:=,) 11e.contecimient.oa ocurridoo ant.ca del 1"' de f:'ncro de 195.l en Eui·o~n.",, o con10 

.~) 11 ... contt:"'cimlcnto:::J ocurr:idos antes del 10 do enero de 1951, on Eu1~opn o ~n 

otro 1ugnr 11 ; 
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y codo. Eut.ndo contratante 1'ormul.ar& en e1 momento de 1a i':Lrma, de 1a rat.i.:!":l.caci6n o 

do l.a adhes:l.6n, una decl.nrac:l.6n en que precise el. al.canee que desea dar a esa expre

s:l.6n, con J.•especto a l.as ob1igaciones o.sumidas por &l. en v:irtud de l.a presente 

Convencidn. 

2) Todo Estado contratante que hoya adopto.do l.a 1'6rmul.a !!,) podr& en cua.1qui.er 

momento extender sus ob11gac1.onee" mediant.c l.a adopci.6n de l.n i'drmul.a B,) por notifi

caci6n diri.cida al. Secretario General de l.as Nac:l.onos Unidas. 

c. En l.os casos que se enumeran a continuaci6n, esta Convenci6n cesará de ser 

apl.icab1e a toda persona comprendida en l.as disposicJ.ones de l.a secoi6n A precedente: 

l.) Si se ha acogido de nuevo, vo1untariamente, a l.a proteccidn del. pa:!s de nu 

nacional.idad; o 

2) Si., h.ab:iendo perdido su no.cional.idad, l.a ha recobrado vo1untar:1.ament.e; o 

:3) Si ho. adquirido una nueva nac:iono.l.idad y disf:'ruta de l.a protecc:1.6n del. pa:S'..s 

de su nueva no.e :l.onal. id ad; 

A) Si vol.untariamente se ha estab1ecido de nuevo en e1 pa:ís que ho.b:!a abandona-

do o i'uera del. cual. había permanecido por temor de ser perseguida; o 

5) Si, por haber desaparecido l.as c:l.rcunst.nnc:i.ns en virtud de l.as cual.es i'ue 

reconocida como re!'ugiada,. no puede continuar negándose a acogerse a 1a protecci6n del. 

pa:ÍS de su nacional.idad ¡ 

Queda entendido, sin embargo, que l.as disposicioneo del. presente pá.rra.1'o no se 

apl.:1.ca.r.&.n a l.os ref:'ugiados comprend:l.dos en el. p&rrai'o l. de 1a seccidn A del. presente 

art:!cul.o que puedan invocar, para negarse a acogeroe a 1n prot.eccidn del. pn!s de su 

nac:i.onal.:1.dad, razones imper:1.osas der:i.vadas de pereecuc:l.ones anteriores; 

6) Si se trata de una persona que no tiene ne.cione.1.:1.dad y, por haber desapare-

cido 1as circunstancias en v:Lrtud de l.ao cua1es .i'ue reconocida como reí'ugiada, está en 

condiciones de regresar al. pa:ís donde ant.es t.en:ía. su residencia ho.bi. tua.1; 

Queda entendido" sin embargo, que l.as diElposiciones do1 presente pá.rraf'o no se 

ap1icarán a. l.os re!'ugiados comprendidos en el. pá.rraf'o l. de l.a eecc16n A del. presente 

art:ícul.o que puedan invocar, para negarse o. acogerse o. l.a protecc16n de1 país donde 

ton:ían su reoidencia ho.bitua.1, razones imperiosa.o dcr:l.vo.dan de persecuciones antorioi~es. 
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D. Esta Convenc:l.dn no aerl!Í apl.:l.cab1e a l.as persona.e que rec:l.ban aatua.imente 

protecc:l.d'n o asistencia de un drga.no u organ:l.smo de l.as Naciones Unidas distinto de1 

A1 to Conda:l.onado de 1as Nac:l.ones Uni.das pnra 1os Reí'ugiadoa. 

Cuando esta protecc:l.dn o as:l.stencia haya cesado por cual.quier motivo,. sin que J.a 

suerte de ta1es personas so haya sol.uc:l.onado de:!'1.n:l.t:l.vamente con arregl.o a J.as resol.u

c:l.ones aprobadas sobre el. part:l.cu1ar por l.a Asamb1ea General. de l.as Naciones Un:l.das,. 

esas personas tendr.tin ipeo f'ncto derecho a J.os bene.C:l.c:l.os del. régimen de esta 

Convencido. 

E. Esta Convoncidn no aerd: npl.icable a J.as personas a quienes 1as autor:l.dades 

competentes del. pa.is donde hayan .!".ijada su rea:l.denci.a reconozcan J.os derechos y obl.:1.

gaciones .:inherentes a l.a poses:l.dn de l.a naciona1idad de ta1 pa.!s. 

F. Las disposiciones de esta Convenc.16n no eerM ap1icabl.ee a persona al.guna 

respecto de 1a cua1 existan motivos .:f'undadoe para considerar: 

.!!,) que ha cometido un delito contra la pazJI un delito de guerra o un de1i.to 

contra J..a human.:ldadJI de los de.f'inidos en los instrumentos internac:l.ona1es e1a'borados 

para adoptar disposiciones respecto de tales delitos; 

.!:?) que ha cometido un grave de1ito común, .f"uera del pa:!.s de re!"1.:laio 1 nntee de 

sor a~tida en iGl. como reí"ugiada; 

.2,) que se ha. hecho cu.lpabl.e de e.et.os contrarios a las .:f'i.na.lidadea y n los pr:in-

cj,pios de las Nacioneo Unidas. 

Artícul.o 2 

OBLIGA CIOllES CEUErlALES 

Todo re1"ug:1ado tienejl respecto de1 pa!s donde so encuentra, deberes que, en espe

oia1, entraftan 1a obligacidn de acatar sus leyes y reglamentos, as:[ como modidns adop

tadas para e1 ms.nteniJ:tdent.o de1 orden p(iblico. 

Artíctüo 1 

PROUIBICION DE LA DISQUMINACION 

Los Estados contratantes aplicarán J..ao disposiciones de esta Convencidn a los 

re:f"ugiadoa, s:in discr1.m:inaci6n por motivos do raza, rel.ig.:ldn o pn!s de origen. 
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J\rt:ículo I+ 

RELIGION 

Los Estados contratantes otorgaró.n e. 1os refugiados que se encuentren en su terri

torio un tro.to por 1o menos to.n :favore.b1e como e1 otorgado a sus nacional.es en cuanto 

a l.a 1ibert.o.d de practicar su re11g16n y en cuanto a l.a 1ibertad de instrucción re1i

giosa de sus hijos. 

Articu1o 5 

DEnECHOS OTOflGADOS INDEPEHD:a:NTE!-lEtlTE DE ESTA COJ.IVENCION 

Ninguna disposici6n de esta Convenci.dn podrá interpretarse en menoscabo de cua1es

qtd..era otros derechos y bene:ficios independi.entcmente de esta Convencidn otorgados por 

l.os Esta.dos Contratantes a 100 re:fugiados. 

Artículo 6 

LA EXPilESION 11EN LAS MISllAS CI:.1CUNGrf.tlCl.A5" 

A l.oa :rines de esta Convención• 1a expresi.6n 11en 1as mi.amas circunntn.ncias" signi

:fico. que el. interesado ha de cumpl.ir todoa l.os requisitoa que so l.e ex1girín si no 

:fuese ret"ugiado (y en particular 1os ref"erentes n l.a. duraci.6n y a l.as condi.ciones de 

eatanc:lo. o de residencia) pare. poder ejercer el. derecho de que se tro.te• excepto l.os 

requisitoa que. por su no.tural.ezn• no pueda cumplir un re:ruc:indo. 

Artículn 7 

EXENCIOU DE IlECIPH.OCIDAD 

1. A reserva de 1o.o diaposici.ones más :fo.voro.bl.es previsto.a en esta Convencidn. 

todo Este.do Contratante otorgará o. l.oo rei"ugiadoo el. mismo trato que otorgue a l.os 

extro.nj eros en genera1. 

2. Despu.Ss do un pl.o.zo do residencia de t.res aftos• todos l.oa re:fugiadoa dia1.'1·u-

tar.d.n. en el. territori.o de 1os Estados Contrato.ntes. l.a exenci6n de reciprocidad 

l.egisl.ativa. 

:3. Todo Estado Cont.ratant.e continuar-'. otorgando a l.oe re;C'ugiadoa l.os derechos 

y bene:ficios que ya 1eo correopondiero.n .. aun cuando no ex:lst:iera reciprocidad• en 1a 

Eecha do entrada en vigor de esta Convencido para tal. Estado. 

4. Los Estados C.Ontrntantes exo.minardn con buena d:lspooici6n l.a pooibil:ldad de 

otorgar o. l.os refugiados• aun cuando no exista rec:iprooidad• otros derechos y beneE:lcios. 
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adom.!Ís de 1oa que 1es corresponden en virtud de 1oe párroJ:'os 2 y 3. as:! come 1a posi

bilidad de hacer extensiva 1n exencicSn de reciproci.dnd a l.os ref'ugiadoa que no re-dnan 

1as condiciones previstas en 1os párrn.i'oa 2 y :3. 

5. Las disposi.c:Lones do 1os párrai'os 2 y 3 se apl.:1.can tant.o a 1oa derechos y 

bsnef'icios previ.st.os en 1os art1.cu1os 13. 18, 19, 21 y 22 de est.a Convenci.cSn coDlO a 

J.oa derechos y 'bt!nei"icios no previstoo en el.J.a. 

/\rt:!culo B 

EXEUCION DE MEDID/\S EXCEPCIONJ\LES 

Con respecto a l.as medidas excepcional.ea que puedan adopt.nrse contra l.e. persona. 

l.os bienes o 1os intereses de nacional.es de un Estado extranjero, 1os Eoto.dos Contra

tnnteo no ap1i.car4n t.al.es medidas, G.nicament.e por causa de su no.ciona1idad, a rei"ug:La

doa que sean oi"i.c:1.b.l.mente nacional.es U.o tul. Eot.ndo. Lon Es1..ndos Contratantes que, en 

virtud de sus J.eyes• no puedan apl.icar el. prj.nci.pio genere.1 expresado en ento art:í.cuJ.o 

otorgarán, en l.os cu.sos ndecuudoa, ex.cncionco en i'avor de tn.l.eo re1"ugiadoo. 

Articulo q 

MEDIDJ'.S Pl\.OVISIONALEG 

Ninguna disposicidn de 1o. presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra 

o en otras circunstancias gro.ves y excepcional.es, un I::ot.ado Contratant.e o.dopte provi

siona1mente, respecto a determinado. persona, 1o.s medidas que estime i.ndispensnbl.es 

para J.a ueguriclad nacional. hasta que t.nJ.. Estado Contratante 1:1_egue a detert.linnr que 

tal. persona. es reo.1.mente un refugiado y que, en au cnso, l.n continuncicSn de 1.n.l.es me

didas es nocesar:lo. para l.a seguridad nnci.onnl.. 

Artículo 10 

OONTntUIDAD DE ilBSIDEN CIA 

1. Cuando W'l rei.'u.gio.do h&.yn si.do deportado durante l.a eegunda guerra. mundi.o.l. y 

tras1aaado e.1 ter .. ~itorio do un I:sta.do Cont.rat.o.nt.o, y reoida en ál., el. per:!odo de te.1 

estnncio. !"orzada se considerorú como de residcnci.o. l.ega.1 .en tnl. territorio. 

2. Cuand,.., un rei'ugiado hayo. sido, durante 1a segunda guerra mundia1, deportado 

de1 territorio de un Estado Contrnta.nt.o y haya Togreoado a. 61 o.ntes de 1a entrada en 

vigor de l.a presente Convención para. eotab1ecer o..11! su residencia, el. tiempo de 
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rosidencin procedente y subsiguiente a t.a1 deport.acidn so considerará como un por.iodo 

ininterrumpido /1 en todos l.os casos en que se requiera rea:idencia :inbter::ump:ida. 

Artículo 11 

MARINOS REFUGIADOS 

En e:J.. caso de l.oe re.f"ugiados normal..mente empl.eados como miembros de la tripulacidn 

de una nave que enarbol.e pabel.l.dn de un Estado Contratante .11 to.l. Estado examinar.& con 

benevol.encia 1a poaibili.dad de autori.zar a tales ref'ugi.ados a establ.ecerse en su terri

to1•1.o y de expedi.rl.es doownentos de viaje o admit:irl.os tempora1mente en su territorio,, 

con l.a principal. .f'ina1idad de .f'aci.l.i tar su establ.ecimiento en otro pa:!s. 

CA.pítu1o II 

OONDI CION .nm IDI CA 

Artículo 12 

ESTATUTO PERSOH/.L 

1. El. estatuto personal. de cada ref'ugiado se regirtf por l.a l.ay del país de 

domicilio o., a f'a1 ta de domicilio,, por 1a l.ey del país de su residencia. 

2.. Los derechos anteriormente adquiridos por cada re.f'ugi.ado y dependientes del. 

eetatuto personal.,, especial.mente l.os de::.·echos inherentes al. mntrimon:io,, ser.d:n respeta

dos por todo Estado Contratante,, a reserva,, en su caso,, del. cumpl.imiento de l.as .f'onna

J.idades esta.b1ecida.s por l.a 1egisl.ac:idn de dicho E9tado 11 y siempre que el. derecho de 

que se trate sea de l.oe que habrían sido reconocidos por l.a l.egisl.acidn del. respectivo 

Estado si e1 i.nteresado no hubiera o:l.do ref'ugiado. 

Art:!cu'lo l ~ 

BIENES HUEBLES E INHUF.DLES 

Los Estados Contratantes concederán o. todo ref'ugiado el. trato !Ido .f'avo1 .. abl.e posi

bl.e,, y en ningt1n co.so menos .f'avorabl.e que e1 concedido genera.1mente a l.oo extranjeros 
en 1as misma.u cirounotonciae /1 respect.o de l.a adquieic:idn de bienes muebl.ea e inla.ueb1es 

y otroo derechoo conexos,, arr:Lendos y otros contratos rel.at:l.voa a bienes muebl.ea e 

innaueb1es. 
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Art:!cu1o 14 

DERECHOS DE PROPIEDAD D~TELEGI'UAL E UIDUSTIUAL 

En cuanto a l.a protocc:16n a J.a prop:1edad i.nduotri.al. 11 y en particular a inventos,, 

dibujos o modeloo induotrial.es, nm.rcas de í'd.brico., nombres comercia1eo y derechos de 

autor sobre Ob:i.'ao literarias, cient:i..1."icas o e.rt!oticaa,, se concedorá n todo rerugiado, 

en el. pe.is en que resido. ho.bitua.l.mente, J.o. misma protecci6n concodida. o. l.oo nacional.es 

de tal. pa:!.o. En el. terr:1:t.or:1o de cue.l.quier ot.1•.., Esta.do Contratante ao l.e conceder.ti ].o. 

rn:1.mne. protecci.Sn concedido. en t11 a l.os naciono.1eo del. po.:1s en que reoitlo. habitual.mente. 

/l.rt:1cul.o 15 

DEll.ECHO DE ASOCIACIOI~ 

En J.o que respecta a. l.ao asociaciones no pol.itico.s ni l.ucro.t.ivo.s y o. J.os oindica

tos, ].os Esto.dos Contratantes concederán n J.os rei'ugiados que res:1.dan l.ognl..monte en el. 

territorio de t.al.es Estadoo el. trato más .f'avornbl.e concedido en l.as mismas circunstnn

ciao o. l.os naciona1es de un po.:10 ex.tro.njero .. 

Art:1cu1o 16 

ACCESO A LOS Tn.IBUIU\LES 

l... .En el. territorio de l.os Estados Cont.ratantes, todo refug:l.ndo tendrá l.ibre 

acceso a 1os tribunal.es de juot:1.c:1.n. 

2. En el. Estado Contrntant.e tlonde tenga su residonc:l.a. habituo..1, todo re.f'ugi.ado 

rec:1.b:Lrtl. c.• m:1.o¡:,¡o trato que un nacional. en cuanto al. acceso a l.os tr:1.bunaJ..es, i.ncl.uao 

1n asistencia judi.c:1.a1 y l.a exenci6n de l.a cn.uci6n 1udicatwn so1v:1. • 

.:3· En 1os Estadoa Contrata.nt.es di.st:1.ntoo de n.quel. en que tenga su 1·es:1.dencia 

habitua1 11 y en cuanto a ].as cuestiones a que se reriere el. pá.rraí'o 2, todo rei"ug:Lado 

recibirá el. 1Rismo trato que un r.aciono.1 del. país en el. cual. tenga su residenci.A. hab:1.tunJ.. .. 

Cnpítul.o III 

A..~~OF;s I.11(1~/ITIVnS 

Al:,_tí.cu1o 17 

E:iPLEO r'.EMUNE.'!AOO 

].,. En cuanto al. dorecho a e1opl.eo remunerado, todo Estado Contrat.anto conceder& 

a l.os re1:'ugindoa que se encuentren l.egal.ment.e on el. terr:l.tor:io de to..l.es t:stndos e1 
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trato más f'avorabl.e concedido en 1as mismas cirounstanc:1.as a 1os naciona1ea de paises 

extranjeros. 

2. En todo caso. 1o.s medidas restrictivao reapecto de 1os extranjeros o de1 

emp1eo de extranjeros• impuestas para proteger e1 mercado nnciona1 de trabajo, no se 

ap1icarán a 1os ref'ugi.ados que ya estén exentos de el.1as en 1a f'echa en que esto 

ConvencicSn entre en vigor respect.o de1 Estado Contratante :interesado, o que reána.n una 

de 1as condiciones siguientes-1 

~) Haber cumpl.ido treo años do reaidenci& en el. pais; 

l?) Tener un c6nyuge que posea 1a nacional. idad de1 pe.is de residencia. El. ref'u-

gi.ado no podrd. invocnr los benericios de esto diapoaici6n en caso de haber abandonado 

su c6nyuge; 

_g) Tener uno o más hijos que posean la naciona.l.idad de1 pais de residencia. 

3. Los Eatadoa Contratantes examina.r&.n ben~vol.o.men1.e 1a asimil.aci6n, en 1.o con

cerniente a l.a ocupacidn de empl.eos remunerados, de 1os derechos de todos 1os refugia

dos a 1.os derechos de 1os naciona1es, especialmente parn 100 rerugiados que hayan en

trado ou e1 territorio do ta1es Estados en virtud du programa.a de contrat.aci&n de mano 

de obra o de planes de i.nmigrac:icSn. 

Artículo 18 

TnABAJO Pon CUENTA P."!OPIA 

Todo Estado Contratante concederá a 1os 1·erugiodos que se encuentren 1ega.1mente en 

e1 territorio de ta1 Estado e1 trato más 1"avoru.b1e posibl.e y en ningón caso menos t:avo

rabl.e que e1 concedido en lns mismas circunstancias eenora1mente a 1os e:x.tranjeros, en 

lo que respecta al. derecho de reo.1.:1.zar trnbajoe por cuenta propi.a en 1o. agricu1tura, 

1a industria, 1a nrteso.nía y el comercio,. y de establecer compañías comercia1es e 

1.ndustr.:1a1ee. 

.'\rt!culo lC) 

PnOFESIONES LIBIDJ\LF.S 

l.. Todo Estado Contro.tnnte concederá a l.oo rer:ugi..adon que se encuentren lego.1-

mente en su territorio, que posean diplomas reconoc.idos por 1ne nutoridndes competentes 

de ta.1 l!!atedo y que deseen ejercer unn prof"enidn libernl.,. el trato mñ.o 1"nvorabl.e posi

ble y en ningdn caso menos 1"avornb1e que e1 ecneral.mente concodido en las miomas cir

cunstancias a los extranjeros. 
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2. Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar. con.!'orma o 

sus l.eyes y constituciones. e1 asentomJ.ento de tal.es rei'ugiadoD en J.os "territorios 

dist:lntoa del. metropol.itano • de cuyas re1aciones internaciona1es sean responanbl.ea. 

Cnpítu1o rv 

BIENESTAR 

ll.rtÍcu1o 20 

nA CIONAHIENTO 

Cuando l.a pobl.acidn en su conjunto eat& sometida a un sistema de racionamiento 

que regl.Blllent.e l.a distr:l.bucidn general. de productos que escaseen, 1os re.t'ugiados reci

bird.n el. mismo trato que l.os nacional.es. 

A:rtícu1o 21 

VIVIENDA 

En ma.teri.a de v:l.vienda.. y en l.a med:!.da en que est& regida por l.e;vea y regl.amentoa 

o sujeta a l.a .t'isca1izaoicSn de J.as autoridades o:f'icia1es. l.os Est.ados Contratantes con

cederd.n a l.oa re!"ugiadoa que se encuentren l.egal.mente en aus territorios el. trato mda 

!'avorabl.e posib1e y en ningdn co.so menos !'avorabl.e que el. concedido general.mente en 

l.as misma.a circunstanc:l.a.a a l.os extranjeros. 

A:rt!cu1o 22 

EDUCACION PUBLICA 

l.. Loa Estados Contratantes conceder.d:n a l.oa rei'ugi.adoa el. mimno trato que a l.oa 

naciono.l.es en J.o que renpecta a J.a enseñanza el.emental.. 

2. Los Esto.dos Contratante9 conceder.d:n a l.os re!'ugiados el. trato nuis !'avorab1e 

poaibl.e• y en ningtln caso menos ra.vorab1e que el. concedido en ].o.a m:l.smaa circunatanci.aa 

a l.os extranjeros en genera..]., respecto de 1s. enseñanza. di.stinta do l.a e1cinento.1 y~ en 

pnrticul.nr. reE"pecto a ncceso u ].os est.udios, reconocimiento do cert:i.i'icados do estu

dios, dip1omas y t:!tu1os univcrsi.tnri.os exped:1dos en el. ext:.'.'anje:ro. excnci.dn de dere

chos y cargas y concesidn de becas. 
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Art:!cul.o 2"J 

ASISTENCIA PUBLICA 

Los Estados Contra.tantos concederán a 1os rei'ug:lados que se encuentren 1ega1mente 

e1 terr:ltor:lo de tal.es Eetndos e1 ndsmo trato que a eue nac:lonal.es en 1o que res

pecta a ae:lstenc:lo. y a socorro púb1:1cos. 

Art:!cu1o 24 

LEOISLACIOU DEL TRABAJO Y SEO UROS SO CI.ALES 

1. Los l!!ot.o.doe Contratante:i concederán a 1os rerug:i.ados que se encuentren lega1-

monto en o1 territ.or:1.o de t.ales Estados el. mismo trato que a los nacional.es on lo con

cern:lente a loa mater:las sigu:lentes: 

!!;) :tomunero.c:1.6n,. incl.uso subs:1.dios i'o.mil:lo.res cuando rormen parte de J.o. remune-

ro.cidn,. horas de trabo.jo. disponicionos sobre horas ex.trnordinar:1.as de trabajo,. vo.co.

c:l.onea con paga,. restr:1.cciones a1 trabajo a domicilio. edad m:!n:lma de omp1eo,. aprendi

zaje y i'orm.a.cl6n pi•oi'esional.. 1.ro.bajo de mujeres y de adol.escenteo y dioi"rute do los 

benei"ic:1.os de los contratos col.activos de trabajo,. en lo. medida en que estas mo.teri.as 

est~n regidas por leyes o reg1amentoo. o dependan do lo.o o..utoridadeo e.dminist.rnt:lvo.u; 

,b) Seguroa sociales (dicposici.onos loga1eo re::;pecto u ncciclentos de1 1.rnbo.jo,. 

eni'ermedades proi'esional.es, matern:ldnd,. cni'ormedod,. invo.l.idez,. anci.a.nidad,. i'al.lecim:1.en

to,. deoempleo,. responso.bi.l.idades i"amilinres y cualquiera ot.rn conti.ngcnc.:ia. quo, con

'i'ormo a 1as 1eyes o 100 reg1o.mentos nncionaleo,. está prevista en un p1nn do noguro 

socia1) • con oujeci6n n las 1imi.tncioncs siguientes: 

..!) Posib:1.1:1dad de diflpooi.c:lonos o.decuudno para 1a conoervaci6n de los derechos 

adquiridos y de los de:..~echos en v:!nu de adquioici6n; 

.!,!) Posibi.1ids.d de que las 1eyoa o reglamentos no.clono.les de1 país de residencia. 

prescriban diapos~c:1.ones especi.e.1es concernienteo a loa benei"icios o la part.ici¡:nci.dn 

en los benei":lcios pagaderos totalmente con f"ondos públicos,. o a suboidio:i paandoa a 

personas que no rednan 1as cond.ic:l.ones de aporta.c.idn prescr.it.ao para 1a conceaidn de 

una pena:1.dn nonna.l.. 

2. El. derecho a indemnizaci6n por 1a muerte de un ref"ueindo,. o. reau1taa de acci-

dentes de1 trabajo o eni"ermedad proi'esiono.l,. no surrirli menoncabo por e1 hecho do que 

el derechohabiente resida L"uero.. del. ter:¡o:1. to:..•io de1 Eato.do Contra.tanto. 
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Art!cu1o 2J 

ASISTENCIA Pum.ICA 

Los Estados Centro.tantea concederain a. 1os rei'ugi.ados que se encuentren 1ega1mente 

e1 terri.t.ori.o de ta1es Esto.dos o1 mismo trato que a sus nacional.es en 1o que res

pecta a o.si.stencio. y a socorro páb1icos. 

Art!cu1o 24 

LEGISLACIOU DEL TRABAJO Y SEGUROS SOCIALES 

1. I.as Et:.ta.dos Con-t.rat.nnte3 concoderán a 1os re.i"ug:l.ados que se encuentren 1ega1-

monto en o1 territorio de t.a.l.os Esto.das c1 mismo t.ro.to que a 1os nacional.es en 1o con

cernient.e a 1nn materias sigui.entes: 

.!!,) 7:.emunornc:l.6n, i.nc1uso subo:l.dios i'ami.11.ares cuando rarmon parte de 1o. remune

ra.cidn, hóro.s de t.raba.jo. disposiciones sobre horas extraordi.nari.ao de trabaja, vaca

ciones con paga., restricci.ones a1 trabo.jo a domicilio• edad m:J'..nima. de empleo, o.prendi.

zo.je y :f'ormo.c.i6n pi•oresionn1, t.ro.ba.jo de mujeres y de u.do1escentes y ditd'rut.e de l.os 

benef"ic.ios de los contre.1.os col.activos de trabajo, en lo. medida en que estas materias 

están regidas por leyes o reglamentos, o dependan clo J.aa autoridades adm:lnist.rativo.s; 

h) Seguros aocial.:is (d:lspo:Jic:lono::i legales respecto u acc:ldcntes de1 1.ro.bajo, 

en.f'ermedo.des prores:lonal.es, maternidad, en:f'ermedad. inval.idoz, ancianidad, !'al.1eci.m:len

to, descmp1eo, responsabil:ldaden :f'aml.linres y cuulqu:lera otru contingencia que, con

t'orme a las leyes o 1os reglamentos nac:lona1es, esté prev:lata en un p1an do neguro 

socia1), con sujec:l6n o. las 1:imitaciones siGUient.os: 

jJ Posibil:ldad de disposicione:J adecua.das pa..ra ln conservaci6n de 1oa derechos 

adquiridos y de los de:..•echos 011 vías a~ ndquisici6n; 

.;!.!) Pos:lbilido.d do que 1 as 1eyco o reglruncntos nnciono.1es de1 po.ía de res:idcncia 

prescriben diaposic:lones especial.en concernientes a l.os benef'icios o 1o. po.rt:lci¡::aci6n 

en 1os benei"icioa pagaderos totalmente con !'ondas p6.b1icos, o e. subs:ld:los pagados a 

perBonas que no rednnn las condiciones de aportaci6n prescritas para 1a concesión de 

una pensi6n normal.. 

2. E1 derecho o. indemnización por 1a muerto de un re:f'ucio.do, o. resul taB de acci

dentes de1 trabo.jo o en:f'ormedad prof'esiona1, no DUi"rirá menoace.bo por e1 hecho do que 

el derechohabicnt.o res:ldn f'uero. del tcr:.~i.to.i.•io dol Estado Contratante. 
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,3. Los Estados Contratantes harán extenoivoa a l.os rei'ug:iados 1os benei'ic:l.os de 

J.os acuerdos que hayan concl.uido o conc1uirán entre e~, sobre J.a conservac::l.6n de l.oa 

derechos adquiridos y de J.oa derechos en vhs de adquisic:l.cSn en tna.teria. de aegUr:1dad 

socj.a1, con sujecidn 11nicament.e a 1aa condici.onee que se apJ.iquen·a-108 nacional.es de 

J.os Estado& sj.gno.tarios de J.oa acuerdos respectivos. 

4. Los Estados Contratantes ex.omi.nai·án con benevol.encia J.a apl.icac:l.dn a J.os re
fugiado a, en todo l.o pos:l.bl.e,, de J.os bene;í":l.o:l.oe derivados de acuerdos ·andJ.ogoa que 

e"ot6n en vigor o entren en vigor entre t.a.1.es Esto.dos Contratantes y Estados no 

contro.t.antes .. 

Cnp:!tulo V 

MEDIDAS AtMINISTll/\TIVAS 

Artí.cu1o 25 

AYUDA ADHINISTitATIVA 

l.. cuando el. ej ercic:1.o de un derecho por un rei"ugiado neceai:t.e norma1mente de 

1e. ayuda de autori.dades extranj erns a 1as cun.l.es no pueda recurrir /1 el. Estado Contra

tante en cuya terri.tor::1.o aqu4SJ. res::1.da tomn.rá 1ae di.sposic:ionea necesarias para que aus r 

propi.ao autoridades o una autoridad internacional. 1e proporcionen esa ayuda. 

2. Las autori.dades o. que so rof'i.ere el párra.f'o l. expedi.rlÍ?1 11 o hard.n que bajo su 

vigil.anc:ia. se exp::1.dan 11 a 1oa ref'ugio.dos 1os documontoo o cert;l..("J.cados que no1~:Lmente 

serian expedi.dos a. l.os extranjeros por suo autoridades naci.onal.es o por conducto de 

ástas. 

,3. Loa documentos o cert.1.f'icados a.s! expedidos reempl.azarlÍ?l a l.os instrumentos 
oJ::;l.cial.ea expedidos a l.oe ex.t.ra.njeros por sus autori.dadea nac:J.onal.ea o por conducto de 

.:Sstas 11 y harán Ee 11 sal.ve prueba en contrario. 

~. A reserva de1 trato excepciono.1 que oe conceda a l.os re:C'ugiados :1.ndigenteo, 

pueden asignarse derechos por 1os servi.cios menciono.dos en ei presente a.rticu10 11 pero 

ta1es derechos serán moderados y estarán en proporcidn con l.os asignadoo a l.os no.ciono.

l.es po:o.• ser"vicios amil.ogos. 

5. Las di.aposiciones del. pi .. esente o.rt:!cul.o no se oponen a l.as de l.os articu

l.os 27 y 26 .. 
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Artícul.o 26 

LIBmTAD DE CJll.CULACION 

Todo Estado Contratant.e conceder4 a los re1'ug:l.ados que se encuentren legal.mente 

ol territorio el derecho de escoger el l.ugar de su res:l.denc:l.a en ta1. terr:l.tor::lo y 

de vi.aj.ar l.:l.bt"ernente por til., siempre que observen los reglamentos ap1:l.co.b1ea en las 

mismas a:l.rcunstancJ.a.s a los extranjeros en general. 

Artículo 27 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 

Loo Estados Contratantes exped:l.r.d:n documentos de :l.dent:l.dad a todo :re:f"ugiado que 

encuentre en el. terr:l.tor:l.o de tales Estados y que no posea un doCUDJ.ento vil:l.do de 

v:l.aje. 

ArtÍcu]o 28 

OOCUM:ENTOS DE VIAJE 

l. Los Estados Contratantes exped:l.rán a l.os ref'ug:l.a.dos que se encuentren legal-

mente en el. terr:l.to:..~io de ta1ea Estados, documentos de v:laje que l.es permi.tan trasladar

se ruera de tal. terr:l.torio, a menos que se opongan a ello razoneo ilnper:l.osas de oeguri

dad nacional o de orden póbl.:l.co, y las di.aposiciones del tinexo a eata Convenci6n se 

apl:l.cariÚ1 a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán exped:l.r dichos documentos 

de vi.aje a cual.qtrl.er otro re1"ug:l.ado que se encuentre en el. territo1~10 de tal.es Eato.dos,, 

y tratarán con benevolenc:l.a a l.os ref'ugio.dos que en el terr..itorio de tales Este.doa no 

puedan obtener un document.o da v..iaje del po.ía en qua roaidnn legal.mente. 

2. Los documentos de v.:l.aje exped..idon n l.os re1'ua:l.ados, en vll·tud de acuerdos 

:l.nternaciona1es p:i·evios, por 1na Partea en taleo acuerdos, sel.~A:n reconoc:l.dos por los 

Estados Contratantes y consi.derados por ellos en :l.guo.1 1'o.rma. que s:l. hubieran si.do expe

didos con arreglo a1 presente articulo. 

Artículo 29 

ORA VAME?lE~ FISCALED 

l.. Loa Estados Contratantes no impondrán a loa ref"ugiados derecho, gravamen o 

:l.mpuesto alguno de cuaJ.qu..ier c1a.ae que di.!"iera o exceda de los que se ex.1.jan o puedan 

ex:ig:l.rse de l.os nacionnlea de tal.es E::itndos en cond:l.c:l.ones anál.oaas. 
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2. Lo dispuesto en eJ.. precedente párraf'o no :impedirá apJ..icar a l.os rei'ugiados 

l.as J..eyea y J..oa reg1amentoa concerniente a a J..oa derechos :lmpuestoa a l.oa extranjeros 

por l.a expedicidn de documentos admJ.nistrativos• i.nc1ueo docwnontos de identidad. 

Artícul.o ,O 
T:tMISFERENCI:./\ DE HABER.ES 

J... Cada Estado Cont.rato.nt.e. de conf'ormida.d con sus l.eyes y reg1amentoa, permi-

tirá a 1os rei'ugiados transi'erir a otro paio, en e1 cual. hayan sido admitidos con i'i

nee de reaeentam.iento • J..os haberes que hayan J..l.evado consigo a.1 territo1~io de tal. 

Estado. 

2. Cada Estado Contratante ex.o.minará con benevol.encia l.as sol.icit.udes presenta

das por l.os rei'ugiados pa:o.~a. que se leo permita. tra.nsi'eri.r sus ha.bares. dondequiera 

que se encuent1~en. que sean necesarios para su reo.sentamiento en otro pais en e1 cua.1 · 

hayan sido admitidos. 

Articulo ,1 
REF'UCI.ADOS QUI:: SE EN CUEN'I'f?.EU n.EGJ\LMENTE Etl EL P AI:S DE REFUGIO 

1. Los Estados Contra.tantea no impondrán aanciones penn.1eo. por causa do 
trada o presencia ilegal.es. a los rei'ur:;:indos que. J..l.egando d:l.roctamento del. terr:l.tor.i.o 

donde su vida o su l.ibertad estuviera amenaza.da en el sentido previ::ito por ol nrt:lcul.o l.• 
hayan entrado o oe encuentren en el. territorio de 1.n1eo Botados sin autoriza.ci6n, n 

condicidn de que se presenten sin demora a la.o autor ido.dos y a.leguen cnusn j ustilicadn 

de su entrada o presencia i1cgal.eo. 

2. Los Estados Contrat.antes no aplicarán a. tales rei'ugie.dos otra.o reotrj.cciones 

de circul.acidn que 1as necesarias. y tul.es reotricciones so ap11.ca.rd.n únicamenLo ha.sta. 

que se haya regularizado su si tt.uici6n en el. pais o hasta que el. rei'ugindo o btengn su 

admisi<Sn en otro puia. Los Esto.dos Contratanteo concederán a. tal. rerugiado un pl.nzo 

razonabl.e y todas 1as racilidades neceoari..ns para obtener su udmisi6n en otro pa.!n. 

Artículo 32 

EXPULSION 

l.. Los Estados Contratantes no expul.oarán o rei'ugiado a.l.guno que se ha1l.e 1ega1-

m.ente en e1 territor.i.o de ta2es Esto.dos. a no ser por razones de aeguridnd nncionu.1 o 

de orden pdbl.ico. 
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2. La expul.si.c.Sn del. re!'ugiado dni.camente se e:('ectu.a.r.&., en tal. caso, en vi.rtud 

de una decisi<Sn tomada coni"orme a l.os procedimientos l.egal.es vigentes. A no ser que 

se opongan a el.l.o razones imperioso.o de seguridad naciono.1, se deberá permi.tir n1 re

i"ugi.ado presentar pruebas excul.pe.tori.as, .!'ormul.er recurso de apel.aci.c.Sn y hacerse re

presentar a este o.facto ante l.a autcri.do.d competente o ante une. o vo.ri.as per-sono.s 

especi.al.mente designadas por la autoridad competente. 

:3• Los Estados Contratantes conceder.d:n, en tal. caso, al. reEug:iado un pl.azo ra

zonabl.e dentro del. cue1 pueda gestionar su admi.si<Sn l.egal. en otro pa:!s. Los Estados 

Contratantes se reservan el. derecho o. apl.iC!!r durante ese pl.o.zo l.as medidas de orden 

:interior que estimen necesarias. 

J\rT.;{cu1o ·n 
PROHIDICION DE EY.PULSION Y DE DEVOLUCION 

( "flEFOULEMENTº) 

l.. Hingíin Estado Contratante podrd., por expulni.<Sn o devol.uci.<Sn, poner en modo 

al.guno o. un rei"ueiado en las !"renteras de territorios donde su vida o su l.ibert.ad pe

l.igre por causa do su 1·aza, rel.igi6n, nacionalidad, pertenencia u determinado g;.•upo 

social. o de sus opiniones pol:iticus. 

2. :Jin embargo, no podró. invocar 1os benei"icio!J de l.a presente disposición e1 

ref'usio.do que sea conaidero.do, por 1·azoneo '!'undo.dao, como un pel.igro para l.a seguridad 

del. pais donde se encuentro. o que, habiendo sido objeto de uno. condena dei'ini.t.ive. por 

del.ita particu1armento grave, constituya una amenaza po.ra l.a comunidad de tal. pais .. 

J\rtí.cu1-o ·34 
NATt.m.ALIZACION 

Los Eotados Contratantes i"acilitar.d:n en todo l.o poni.bl.e l.a animilo.ci6n y l.o natu-

1•al.izo.ci<Sn de 1os ref'ugio.dos. Se eef'orzar.6.n, en especial., por acel.erar 1oa traimites 

de natural.izaci.dn y por reducir en todo l.o posibl.e 1os derechoa y gastoo de tal.es 

traimites. 
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Cnp:!.tu1o VI 

LJI::if'USl GlUNJ!;S 'J.'JtA.N'SITOlUAS_ '.'! DE EJECUCION 

Artícul.o 35 

OOOPERACION DE LAS AUTOTIIDAOOS NACIONALES CON LAS NAC:XONES UNIDAS 

1. Lo~ Esto.dos Contratantes ne comprometen a. cooperar con 1a O!'icina del. A1to 

Coblisionado do 1ao Nnc.ioneo Unidns parn J.os Rerug.indos, o con cua1qu.iern otro orgo.n.ismo 

de 1no Naciones Un.idas que 1e sucediere, en o1 ojercic.io de sus !'une.iones, ~,. en espe

cial. 1e S.!'1.ldarán en su tarea do vigilar 1a s.p1.icnc.idn do 1as disposiciones do esta 

Convencidn. 

2. A i'in de permitir a 1a Ot'icinn do1 :Uto Comisiona.do, o a cual.quiera otro 

orsanisruo clo 1o.s Nnciones Unidas que J.e su.cediere, presentar :Lnf'ormes n 1os cSrgnnoe 

competentes de l.s.s Naciones Uniclnn, 1os Estados Contratantes no compromoten a sumin.is

t.1·a:o.·J.es en f'orma adecua.da 1as int'ormaciones y 1oe datos est.nd:!.sticos que so1iciten 

a.cerca de: 

!!;.) 1a cond.icidn de l.<:>G ret'ugis.dos, 

]2) 1a ejecucidn de esto. ConvencicSn, :3~ 

.s,) 1as leyes, regl.amentos y decretos que entén o entra.ron en vigor, concernien-

tes a 1os :1.•erugindos. 

\rtícu1o '36 
INFO:U-IACION ECO.U: LC ... 'ES ~ fiEGIJ\MENTOS HACIONALES 

Los Estados Contratant.es cornuni.carán a1 Socretario General. de 1as Nr.ciones Un:idas 

el. texto de 1as l.eyes y de l.os reg1amentoe que p1 .. omul.garen para garantizar 1a.ap1:l.ca

c:idn de esta Convención .. 

.fil:._t.Ícul.o 37 

-u::LACION OON OOflVENCIONES .ANTErUOnES 

Sin pe;,, .. juicio· de 1o dispuesto en ol. párra..í"o 2 de1 artícul.o .28, esta Convenci.<Sn 

i·eemp1aza entre l.as Pa.rt.es en el.la a l.oo Acuerdos de 5 de jul.io de 1922, 31 de mayo 

de 1924, 1?. de mayo de 1926, .30 de jun.io de 1920 y .30 de jul..io de 1935, a 1as Conven

ciones de 28 de octubre de 19.3.3 ~,. 10 do !'eb~ero de 1938, a1 P1·otoco1o del. l.Li de sep

t.iembi .. e de 1939 y a1 Acuerdo dc1 15 de octubre da 1946. 
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Ca.pi:tu1o VIT 

CT..AUSULAS FD!ALl!iS 

A"rt$cul-~ 

SOLUCION DE OONTr..OVE.tSI.AS 

Toda controvers;la entre 1as Partes en eota Convenci.6n. respocto de su 1.n.terpreta.

ci6n o ap1i.aaci.6n. que no haya podi.do ser resue1ta por otros madi.os. ser.S. someti.da a 

1a Corte I.nte1~naciona1 de Justi.aie., a pet.ici6n de cua1quiera de 1as Part.es en 1a 

controversia. 

~--12 
FinM/o.• .tATIFICACIOU Y ADltESION 

1. Esta. Convenci6n será abierta o. 1o. f'irtno. en G:l.nebra el. 28 de jul.io do 1951 y. 

despuás de osa i"echa, seriS. depositado. en podor dol Secretario C.enevo.l. de 1o.s ?lo.ciones 

Unidas. Estará abierta o. 1u i":irma en 1u O!'i.cino. Ew..~opeo. do 1.ns tlaci.onen Unidas desde 

o1 28 de jul.i.o hasta e1 31 de a¡;osto de l.951. y quedo..l.-d. nuevamente abi.erta a. 1.o. :f'i:rtna• 

en 1.a Sedo de 1.o.s Naciones Uni.do.s, desde el 17 do aep-t.:1.embre de l.951 hasta el. 31 da 

diciembre do 1c;s2. 

2. Esta Convenci6n estard. abi.ertn a 1o. í'irrnn de todos l.os Est.ados Miembros de 

1.as Naciones Unido.o. asi comt.o de cual.qui.era ot1•0 Esto.do invito.do a la Conf'erencin de 

Plen:ipot.enciarios sob::.-e el. Est.atuto de los '!lei"ugiados y de l.os 11.p&.1.ri.das •y de todo 

Estado al. cuaJ. l.a Aswn.bl.ca. General hubiere di:i.-igido una invit.o.ci.6n a t.al ei"er.t.o. Eota 

Convenci.ón habrá de ser ra.ti!'icado. ~r 1.os i.nstrtunentos de rnt.if'ico.ci6n oe depooi.ta.rán en 

poder del. Sacretario General de 1o.s ?laciones Unidas. 

3. Los Estados a que se rei"i.ere e1 pd.rro.!'o 2 de1 preeente a:;.•t!.cul.o podrd.n adhe

ri.i se a esta Convenci6n o partir del. 28 de jul.io de l.951.. La adhosi6n se ef'ectuará 

mediante e1 dep6oi.to de "Un instrumento de adhes:i6n en poder de1 Secreto.ria Oenera1 de 

las Naciones Unidas. 

~~ 
CLAUSUL/. DE APLIC.ACI.ON T'iltltl.'l'O-".l.AL 

:L. Todo Est.o.do podrá, en e1 momento de l.o. !'irmo., de la rati!'icaci6n o do 1a 

adhesi.6n. dec::Larn.r que esta Convenci6n se hc.rd. extensiva a l.a tot.a.1:1.do.d o a parte de 



- 30 -

l.oo territorios de cuyas rel.aciones :1.nterna.c::Lona1es sea reeponsabl.e. Tal. decl.aro.c16n 

surtird. ei'ecto a part:lr del. momento en quo 1a Convenc:1.6n entre en vigor para e1. Eota.d.o 

:l.nt.eresada. 

2. En cual.qu:Ler momento ul.ter:Lor,. ta1 extens:l.6n se hará por not.ii":Lcnci6n d:Lr:Lgi.-

da al. Secretario Genera1. de l.us No.ci.onos Unidas y surtirá e!'ecto a l.os 90 d:!u.o conta

dos a partir de J.o. !"echo. en l.o. cwtl. el. Secretario Genero1 de l.ae Nucionea Unida.a haya 

recibido l.a not:U'icaci6n o en l.a !'echa do entrada en vigor de l.o. Convención pa.ra. 1.e.1. 

~ato.do,. si esta Mti.ma. i'echn !'uere post.erior. 

3. Con respecto a J.os territorios a 1.os que no se ha.ya hecho ex1.onsiva. l.o. pre-

sente Convencido en el. momento de l.a i"irma 1 de l.n ro.t.ii'ico.ci6n o de lo. nUhooi.611, ce.da 

Esto.do interesado examinará l.a posibilidad de adoptar, a 1a mayor brevedad poaib1o, 

l.as medidas necesa.rms para hacer e:x:t.ensiva lo. apl.icaci6n de esta Convenci6n a. t.u.1es 

territor.ios, a reserva del. consentj,miento de 1os gobiernos de to.les territorios, C'Uan

do sea necesario por razones constituciona1es .. 

hrt:!cu1o ¿i 

CLAUSULA F'EDEruU.. 

Con respecto a l.OG Estadoa i'ederal.es o no unitarios, oo apl.ica.rd.n 1ao disposi.cio

siguientes i 

J!:) En 1o concerniente a 1os art!cul.os de esta Convenci6n cuya ap1ico.ci6n depen-

da de 1a a.cci.dn 1egisl.a.t:iva del. poder l.egis1o.tivo .i'edero.l., l.o.s obl.igaciones del. gobier

no i'edera]. serán, en est.a medida, l.as mismas que l.as de l.as Part.es que no son Esta.dos 

i'edera.l.es; 

.!?) 1::n l.o concerniente a l.oa arti.cul.os de est.a Convenci6n ccya apl.icaci6n dependa 

de l.a acci6n 1egis1ativa de cada uno de 1os Estados, provincias o cantones const:i.tuyen

tes que, en v:trtud del. r~gimen constitucional. de l.a i'ederacidn, no est.Sn ob:Ligados a 

adoptar medidas l.egisl.ativas, el. gobierno i'edero.l., a l.a mayor brevedad poaibl.e y con 

su recomendación i'avorabl.e, comunicará el. tex.to de dichos arti.cul.os a l.as autori.clades 

competentes de 1os Estados, provincias o cantones. 

s_) Todo Esto.do i'edera1 que sea Parte en esta Convención propo~·cionnrá, a peti-

ción de cua.1quiero. otro Est.ado Cont.ro.t.ant.e que l.e haya sido transm:f..tida por el. 

Secretai~i.o General. de l.As ?~o.cienes Unidas, Wlll exposici6n de l.o. 1eg:1sl.aci6n y de l.as 

práctice.s vigent.ea en l.o. Fede1·aci6n !~ en sus unido.deo conat.ituyentes, en 1o concerniente 



- J1 -

a determinada d:l.sposici6n de J.a Convencidn, indicando en qu& medida,. por acc:l.dn J.egis-

1ativa o de 01.ra ::(ndol.e, se ha dado e.Cacto a tal. disposicidn. 

Art.ícul o 42 

RESERVA:J 

l.. En el. momento do l.o. f"irmn, do l.a ratif"icocidn o de J.a ndhesidn, todo Estado 

podrd: 1.'or.tnul.or reservas con respecto a art.icu1os de J.a Convenc:ldn que no sean J.oa 

o.rt..í.cul.os 1, 3 1 J1, 16 (1),. 33 y 36 a 46 inclusive. 

2. Todo Estado que hayo. f"ormul.ado alguna :reaerva con arregln al. párraf"o l. del. 

presente art:ícuJ.o podrá, en cua1quier momento, reti.rarl.a mediante comunicac:l.dn a1 

ei"eoto di.rígida al. Secretario Genern1 de l.as Naciones Unidas. 

Art:!cu1o 4~ 

ENTRADA EN VIGOR 

l.. Esta Convencidn entrará on vigor 90 d:!e.a despu6s de J.a !'echa de depdsito del. 

aexto ::1.nat.rumento de :r&tii'icacidn o de adhe::ddn. 

2. liespecto a cada Estado que rat.if'ique 1n Convención o se adhiera a e11a des

puás de1 depósito del. aexto inatrumento de rati!":l.cac:l.6n o de adhes:l.6n. 1a Convencidn 

entrnrd en vigor 90 d:!as despu&s de 1a !'echa del. dep6s:l. to por ta1 Estado de su :instru

mento de rntii'icnci6n o de adhes:l.dn,. 

Art:ícu1o .?.? 

DENtm'CIA 

1. Todo Estado Contratante podrd en cuo.l.quier momento denunciar est.o. Convenci6n 

mediante notii'icacidn dirigida al. Secretario Cenernl. de 1as Naciones Unidas., 

2.. La denuncia surtird ef'ecto para el t:stado Contratante interesado un afio des-

puás de l.a !"echa en que el. SecretarJ.o Cenernl. de 1as Naci.ones Uni.das l.a haya recJ.bido .. 

3. Todo Estado que hayo. hecho una declaracidn o una not.Uicacidn con arrogl.o a1 

art:!cul.o ~O podi."'á declarar u1 teriormente • mediante notif":l.cacidn di.risida al. SocretarJ.o 

Genera1 de l.o.s Naciones Unidas. que l.a Convcncidn dejará de apl.icarse a determinado te

rr.itori.o designado en l.a noti1"J.cacidn.. La Convenci6n dejnrá de 8.pl.icareo a tn.1 terri

torio un año deopuéa de l.n J'echa en que c1 Secretario Qcneral. hayo. recibido est.a 

not:U.'icacidn .. 
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J\rt!.cu1o 45 

REVISION 

J.. Todo Estado Cont.ra:tant.e podrá en cual.quier moment.o • tllBd~te notliicn.ci6n 

dir:lgida al. Secretario OeneroJ.. de 1a.s Naciones Unidas. pedi.r 1a. rev:1si6n de esta 

Convencidn. 

2. La. Aaamb1ea Oenere.J. de 1as Naciones Un:idas recomendará J.aa medidas que even-

tuo.l.m.ent.e hayan de adoptarse respecto de tal. petici6n. 

J\rticu1o L,6 

NOTIFICACION DEL SECll.ET.ARIO CEUEnAL DE LAS tlACIONES UNIDAS 

El. Secretario Oeneral. de J.as Naciones Unidao inf'orm&J:\.á a todos J.os Esta.dos Miembros 

de l.as Naciones Unidas y a J.os Entados no 'liiiembros a que se rei'iere el. art:icu1o 39 • 

acerca de1 

~) Las decl.oraoiones y notii'icaciones a que se rei'iero 1e. secci6n D del. 

art:icul.o 1; 

.!?) Las firmas• ratliicaaiones y adhesiones a que se rei'iere el. art:!cul.o 39; 

s) Las declaro..oiones y notii'icacionos a que se rei'iere el. art:1cu1o L.O; 

,2) Las reservas, f'ormul.adas o retiradas, a que se rei'iere el. o.rt:1cul.o 421 

.!!,) La fecha en que entrar&. en vigor est.a. Convenci6n, con arreglo a1 art:icul.o .43; 

.!:,) Las denuncias y notii'icaciones a que se ref'iere el. art:icul.o 44; 

g) Las peticiones de revisi6n a que se rof'iere el art:!cul.o ,45. 

EN FE DE LO CUAL. J.oa ini'rascritos, debidamente autorizados • .i"irma.n en nombre de 

respectivos Gobiernos ].a presente Convenci6n. 

HECHA en Ginebra el. d!a veintiocho de jul.io de mil novecientos c;!.nouont.o. y uno, 

en un solo ejemplar, cuyos textos en ingl.és y i'rancés son igual.mente autiSnt.icos, que 

quedará depositado en l.os B.l.~chi.voa de l.as Hac:lonos Uni.das y del. cual. se entregarán 

copias debidamente certi.f'icadas a todos l.os Estados l Iiembros de J.as Naciones Uni.das 

y a J.oe r.atados no miembros o. que se rei'iere e1 art.:!cul.o 39. 
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Ed.!:!:f!f.EJ 
J.. El. documento de viaje o que se 1·ei"iere e1 ort.:!cu1o 21'.l de esto Convenoidn 

serd con1."orme o1 to1ode1o que i"iaura en el. adjunto epdndice. 

2. El. documant.o eat.ar& redactado por 1o lllOnoa en doa idiCT.\8B, uno de J.oa cua-

1es aerif e1 ing1&s o e1 f'¿~anc~s. 

J>j(.r..!:!!.f...o •• :;: 

Con aujecidn a :J..oa res1ementoa de1 po..:!s de expedicidn• ].os nillos '!"'odr4n ser in

c1'1.ddoa en e1 documento de viaje de un mienbro de 1a f'am:l.11.a º• en ci.1·cunstancias ex

cepciona1ea, de otro raf'ugiado adul.to. 

Plfx:!".J!.!".2.....:i 

Loa derechos que se perciban por 1a e::::pedicidn de1 doc\UiWnto no e:stcederá'n de 1a 

tarlia m4a baja que se ap1iquo a 1oa pasaportes naciono1es. 

~_t.. 

Se1vo en casos especial.es o excepciona1es, el. docWl.onto ser& vdl.ido pera el. mayor 

ndmero posibl.e de po:!ses. 

l!ru:!"9~ 

~ dOCUJilento t~ndrd: val.idez por uno o dos afias, e diacrecidn do l.o autorj.dad que 

J.o exp:lda. 

~_J'_p_l! 

l.. La renovaci.dn o l.a prdrroga de vol.i.de= del. dooument.o .i.ncunbcl a. ].o aut.or.idad 

quo J.o e:r.p:ida,. mientras el. t:1tu1ar no so hoya establ.eoi.dO .1égol.1.'lEtl'lto· en otro territo
r:1o y rea:lds l.egol.l11ente en al. terr:1tor1.o de d:lcho autor:ldad.· La e::pedi.c:Ldn·'de un nue

vo doawnonto :1.ncumbe, en ;1.guol.os cond:Lci.o~es, al.a autorida"d quo. e::pidi.d·ei :doéumento 

unt.orior. 
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2. Los representantas dipl.omdtJ.coo o conou1a:t.•es, espeoia1inente autorizados a 

ta1 eJ:ecto 11 esterefn :i'eou1todos para prorrogar, por un pl.ezo que no excede de seis me

aea, 1e val.idez de l.os docwneni.oa de viajes expedidos por sus respectivos Gobiernos. 

3. Los Eetadoe Contratantes exami.nerán con benevol.ano:le l.a posibilidad de reno

var o prorrogar l.a vol.idoz de l.os documentoa do viaje o de expedir nuevos documentos 

a l.oe reí'ugiadoe que yo no residan l.egal.mente en el. territorio de tal.ea Estados y no 

puedan obtener documentos de viaje del. po:!s de su residencia l.egol.. 

Pdrre:f'o 7 

Loe Estados Contratantes reconooertfn l.a val.idez de l.oe documentos expedidos con 

orrecl.o a l.aa disposiciones del. ert.!cul.o 20 de este ConvencicSn. 

Uo"_e.!:2.._Q 

Les autoridades competentes del. pa:!s ol. cual. desee t.rasl.adarse e1 re.f"ug:iado,. si 

eat4n dispuestos a admi..tirl.o y si ae requiere un visado, viaardn el. documentO 'qua 

posea. 

r~d'rraf"o Q '' .. ·.· 

1. Los Eat.adoa Contratante a se co:r.1proltleten a expedir· vi&adoa de tr.S·~~¡:tO a· ioa 

re.f"ugiadoa que hayan ·obtenido visados pa1•0 un territorio" de 'dea-hi..no:.·deri..tl:uVO~ 
- •' . .. 

2. Podr& negarae l.a expedicidn del. vi.aedo por l.oa JDO~ivoa que Perm:l.tan juat:l.1':1.

car l.a nagacidn de visado a cual.quier e::::tranjero. 

~o-2.Q 

Loo derechos. pOr expedicidn de visados de sol.ida, da entrada 'o da, trd'na:ito, 

exoederln da l.a tari1"a mifa baja que se apl.:iqua a J.oa visados de pasaportes 

extranjeros. 

Pd'rra:l"o 1.J.. 

Cuando un re:f.'ugiado haya estsb1ec:ido J.egal.ment.e su residencia en el.. territorio 

de ot.i·o .Catado Contratante, l.a reaponsabil.idad de l.a expedicidn de un nuevo documento 

incurubirif en adel.ante • con1:'onne a J.oa ttSn.ü.noa y condiciones del. art.:!cul.o 28 • a l.a 

toridod competente de tal. territorio, de <!u.i.en podrd sol.icitarl.o el. re.fugisdo. 
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PdrrJ:!.!.o._.16 

La autoridad que expido un nueva docu111ento debord' retirar el. anti.gua y devo1ver

l.o al. po:ía que l.o hoya e::pe<lido, si el antieuo documento espoc:U.'ica quo debe aer de

vuol.t_o al. po.!e que J.o expidid; en coso contrario, l.a autoridad que expide ol. nuevo 

docuniento retirar,$ y anul..ard el. antiguo. 

Pdrrnl'o 1J 

J.. Coda Estado Contratante se cor.1pror,1ot.e o permitir al. titu1or de un documento 

de viajo expedido por tal. Estado con orroel.o ol. ort!cul.o 28 de es1.o Convoncidn, 

grosor a su territorio en cual.quier momento durante el. pl.azo de val.::ldez del. 

documento. 

2. Con sujeci..Sn e l.os disposiciones del pd'rro!'o procedente, un Estado Contra

tante puede exigir que el. titular de ese documento se DOmeta a todos l.as f:ormal.idades 

que pueden ir11ponorse a l.os que sal.en del país o o 1oa que regresen a ~1. 

3. Loe Estados Contrst.ontes Be reservan, en coaos excepcionol.es o en ceaoa en 

que el. permiao de estancia de1 ref"ugiado seo vd'l.1do por t.:lempo dotenrtlnodo, l.a f"acul.

tod de 1:1.r.tl.tor, al. expod:lr el documento, el t.1.ernpo durante el. cual. el. ref'ug:lodo pueda 

volver en plazo no menor de t.rea meoe.:J. 

l &rrnrn 1/. 

Con l.a '6n1.ca reDorvo de l.au d:l~pooiciones del. pdrraf"o 13, 1ua C:!.fi¡:ooic~ones del. 

prusonto onoxo en nado ao oponen o l.oa leyoa y l.ou roglomon1.oa quo rie;en en l.os terr:l-

1.orioa dt.1 l.oa i!:stadoa Cont-rot.onteo l.os condiciones do od1.dsi6n, trdnaito, est.anciu, 

oa1.ob1ecimiunto y aalida. 

Pdrrnr2_..1.2 

Jli 1o oxpedicic:Sn del. doctunento ni l.ua .anotaciones que en 61 se hagan determino-

rdn o 1'lodi.C1curén lo condicidn del. titular, especie1mente cuanto a au necionol.idad. 

Lo expedic1&n del documento no do el 1:.11.ul.or derecho a1guno o 1::i protecci.dn de 

l.o:J reprcauntante~ di.plomdt1.cou o oonaulores del. po:!a roopcctivo, ni con1"1.ero a ta-

1eo roprosentontea derecho do proteccidn. 
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PROTOCOLO O:.BRE EL r:srATUTO DE LO:i nEl<"UGIADOS 

Los Estado e Parten "'" e1 prenento f'rotoco1o 1 

Cons:iderundo que la Convonci6n sobre e1 .Cstatu1.o de 1os 11e!'uciaclos, hecho 

Oinobra e1 23 de ju1io de J..<;;51 (denor.tlnoda en 1o sucesivo 1a Convenc:16n) 1 c61o 

op1ica a 1os ro!'ugiadoa que han pasado e tener tal. cond:icidn como resuJ.tado de 

tecL.Li.ontos ocurridos ontos do1 1R de enero de 1951. 

Considerando que han aurgido nuevos oituaciones de re!"ugiodos desde que 1a 

Convenci6n f"ue adoptodu y que hoy 1e posibiJ.ided, por consigu:iente, do que 1os re!'u

giatlos interesados no quedan comprendiclos en el ómbito de la Convenci.6n, 

Considerando convon1.onte que gocen do i¡;ual. estatuto todos los re.rug:iodos compren

didos en 1o de!"inici6n de 1o Convencido, independiente1.1onte de lo !'echa lÍJBite del lR 

de enero de 1951, 

Han convenido en l.o siauiente: 

Art!cu1o I 

DISPOSI.Ciútn:::J GENERALE5 

1. Loe Estados I"ortes en el. presente Protocolo se obl.igon o aplicar los art:!cu-

-1os 2 a 34 inc1uaive de 1o Convencido o los re!"ugiados que por el preoente se de.f'inen. 

2. A l.os e!'ectos del presente Protocol.o y sol.vo en 1o que respecto o la a~-

coci6n de1 p.trrof"o 3 de este ort.!cu1o 1 e1 t6J.""T:L1.no 11rei"ugiado" denotar& todo persona 

comprend.:Lda en 1e de!".in:Lci6n de1 ert:!cul.o 1 de lo Convencidn, en la que ee dsrdn por 

CJiú.tidos 1as pal.abroe 11 cor,10 resultado de acontecimientos ocurridos antes del. J..D de 

enero de 1951 y ••• u y l.as pal.obres "• •• a coneecuencio de tal.es aconteoi.J,dontoan, que 

!'iguron en el ptírraJ:'o 2 do 1s secci6n A del ort:!cu1o 1 • 

.). El. presente Protocolo serd' opl.icodo por los Eetodoo 1-'ertes en el. mismo sin 

ninc:una 1imi.teci6n geográJ:'ico ¡ no obet.ontc 1 scrdn opl.icebles t.aubidn en virtud del. 

presente Protocolo las decl.arociones vic;on-t.cs hechas por Estados que yo sean Partea en 

la Convenci6n de conL"ormidad con el. :Lnciao !!,) del. pd'rro!"o l. de lo aecc:L6n D del or

t!.cu1o 1 de la Convencidn, sal. vo que se boyan . ampliado con!"orme al ::uirro!'o 2 de 1a 

socci6n B del. ort:!cu1o l.. 
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..1.!:j:.._:(_c_lQp_l..! 

cao1~c:nACIOll Di!: J,A!j .'\U~..:.'O;UDADEJ m\CIUNAL..::.:; t:ülJ LAS NACIOJ·J~J UIO:DAS 

l. Loo Est.ados Port.oa en e1 preoont.c l'rot.ocol.o se obligan a coope1•3r en el. 

ejorc:1.c:1.o du au:i .f'uncionca con l.a O.f'icino del. Al.to Comisionado de l.os Nociones Un.Ldes 

pa.i•a l.os Roi"ugiedoa, o cualquier et.ro orc:ani::n110 da loD llncionoo Unidos (!UO l.o suce

di.ere¡ en enpecinl. l.o eyudardn en uu toreo de vigilar l.o opl.icucidn de J..u.s di.Gp::Jaicio

nes dol. presente J>rotocol.o. 

:::!. A !'in do permi.tir u l.a O.f'J.cino del Al.to Cond.sionodo, o cuol.quior otro orga-

nismo de los Nuc.iones Unic.los que le sucedioro, presentar ini"orrneo e loe drganoe com

petentes de l.ee Necionoo Unideo, los EBtedos Partes en el. presente rrotocolo se obl.i

gen a aumini.etrerl.e en t:ormo ocl~.;:ueda l.ao :l.n!"ornwc:l.ones y l.os datoo ested:!st:l.cop que 

sol.ici ten ace1·ca de: 

.!!,) Le condici6n de los ref'ugiedos; 

~) Le ejocuci6n del pre3ente Protocolo; 

s.) Los l.eyes. recl.eimentos y decrotos. qua est6n o ontreiren on vigor, concer-

nienteo e 1os ref'ugiedos. 

Art:!cul_o--1.J.1. 

IllFOln IACiüll SOBn&:: U::GI ~CIOJT JIACIONAL 

Los Estados Partes en el. presento Protocol.o coi.iunicardn ol. Cocreterio Cenerel. 

do l.aa Haciones Unidas el. te:l:t.o de l.as l.e;:'"Oo y l.oa regl.aJnentos que pror.tul.gar .. in para 

garantizar 1a apJ..icaci6n del. presente i·rotocol.o. 

OOLUCION D~ CúlJTI-..OVl:n.SIILS 

'l'oda controvoreio entre .::atados Partos en ol. presento l'rotocol.o rol.etivo a su :5.n

terpretaci6n o apl.icaci6n• que no hoya podido ser roouel.to por otroo medios, ser6 ao-

111etida a l.a Corto I.n1.ornac:l.onn1 de Justicie• a patici6n do cualquiera de 1os pertea 

'!'Ita l.o aontroveraie. 
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ADlll.!m:ou 

E1 presente Protocol.o estard obiert.o .:i 1a adhesidn de todos J.oo ..;stedos Partes en 

J.e ConvencicSn y de cue1qui.or otro Estado iaembro de l.eo Nociones Unidos, miembro de 

el.{.-6.n organieco especial.izado o que hoya sido invitado por J.o Asa:r.1b1ee General. de J.oe 

Naciones Unidos o adherirse el. : tlsmo. Le adi1esi6n se e:fectuerd 1.1edi.ante el. depósito 

de un instrumento de odhcsi6n en poder del. ~oratorio Cenerol. do l.os Hacionee Unidas. 

Ar..tl..<ll~ 
CLAUSULA FB0..::1.AL 

Con respecto e l.oo Est.;ldo::i ~ederal.es o no unitarios, se apl.icorifn 1es dispos:l.cio

s:l.gu:l.entes: 

.!!,) En l.o concerniente a loa ort.:!ct.tlos de l.a Convención que lmn de epl.icerse 

con.L"or.-.-ie al p&rroí"o 1 del. 3rt.;(cuJ..o I del. pl."esent.e P1~otocol.o, y cuyo opl.icocidn depen

do U.o lo ecci&n J.egisl.at.ivo del poder 1ec,islativo í"ed.eral, l.es oblic:aciones del. 

Gobierno :federal. serán, en esta medida, las r,liemes que l.as de J.oe ....:stedos Partes que 

son DeWdos í'odorel.es; 

!?) En lo concerniente .a los art.:!c\tl.Os de la Convencidn c;:ue han de apllcarso 

cont"o%"L1e al. pd'.rroí'o 1 del. ort.ícul.o l del p1·cnonto .:.·rotocolo, y cuya opl.ic.aci6n depende 

do l.e accidn ler;isletiva de cada wto de 1os •..:otndo9, provinc.1.os o cantone:;, const.:l.tuyen

teo G.Ue, en virtud del r6;:;i11cn constit.ucionnl de la i'ederoci6n, no estén obl.i.cados u 

sdopter n1edidos 1esisletiv.as, ol Gobierno í'eder.al, v le mayor brevedad pooible y con 

su recor..endaci&n .f'ovorohle, co:n.micard el te~:t.o do dichoo ort..ículos o l.os out.or:Ldodeo 

cc.anpetentes del.os Estados, provincios o cont.onos; 

s) Todo .C::st.ado í'ec.iora1 que seo f'ort.e on el presente Protocolo proporcionará, a 

pctici6n de cuol.qu;ier otro ....:.st.ado Port.o 01! el miD'"lO que le haya sido t.rononi t.ida por 

conducto del LJocrot.ario General. de los ?laciones Unidas,,uno exposici6n de lo 1egiol.eci6n 

:· de l.os p1·dctic.aD vigentoa on la Federaci6n y en sus unidodo::i const.j 1.\-ryorJt.cu en lo 

concerniente o doterminoda dispos:l.c16n do l.a Lonven.cidu que hayo da D!'ll.icarrie con.rorina 

al p&rra.t'o 1 del o¡..t:!cuJ.o I do1 preeon1..e Protocolo,, indicando on c:u.S nedida 1 por acción 

logis1ot:l.ve o de otro .índole, se he dedo o!'ecti.vided o tal dispo::iici6n. 
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&::!4_ c~Q-..2...Jlll. 
r'J:SEllVAS y o...;GLAnACiútn.::.; 

1.. Al ti.empo de su adhesi.6n, todo .C:atudo podrá .!"or111u1ar reservas con raopeoto 

o1 ort:!cul.o :LV do1 preaonto rrotoco1o y,, on 1o que i-oopoct.o o 1o up1.icoc:Ldn con.f'o:nno 

o1 art:!oul.o l. de1 presente l'rotoco1o, de cuo1esr1uioro di.oposi.c:iones de 1e Convencidn 

CJ,UO no sean 1os conl.oni.do9 en los ort:l'.cuJ..oo 1,, 3, 1., 16 1) y 33¡ no obst.ente, en e1 

ouuo ele un ~otndo l arte en le Convenc:1.6n, 108 reservo o ;["ormul.odas al amparo de este 

srt:l'.cu1o nn so hor~n extensi.vos o los :..·cf'uci.odos respecto o los cuales se opli.co lo 

Cunvonc!.dn. 

2.. Las 2·eservos .f'ori.n.üodos por l.o!l ..:stadoo l'orte3 en lo Convenci.6n coní'orme ol. 

nrt:!aul.o /~2 de lo r.tlsma serd'n np1:1cob1eo, o r.1onos quo soon reti.rodoo, en rel.ocidn con 

loo obl.icsci.onoa cont.roídoo en virt.ud do1 p;.·~oonto Protocolo. 

:;J. Todo ~atado que hoya i'ormul.odo uno reserva con orrec1o al. p&rre.i"o 1 de1 pre-

sente art.!cul.o podrd retirarlo en cual.quior :1oment.o, mediante coruuni.cacidn a1 et"ecto 

di.rigi.de al. Secretario General. de l.os lJacioncs Unidos. 

4. Le decl.arocidn hecho con!'orme o l.os pá'rro!'os l. y 2 del. art:ícu1o 40 de l.e 

Convencidn por un ~stodo :'ert.e en l.o rni:n:w quo se adhiero ol. presen"l.e l·rotocol.o, se 

conoi.derard op1icab1e con rcopecto a1 presente Protocol.o, a menos c:ue, al. e!'ectuarse 

J.a adheaidn, se dirijo uno noti.f"icsción en contrario por ol. Estado Parto interesado al. 

LJocretario Cenero]. de 1os Hociones Unidos. Lti:J diopooicioneo de l.os plh.Taf'ns 2 y 3 
del. art.:ícu1o 4ú y del. pd'rro!'o 3 del. urt.:íoul.o 41 .. du l.a Convunoidn ae cons::l.derarlfn 

apl.icabl.es ~t~itondi9 ol. presento l'rotocol.o. 

Art~....2...ll_I.J.. 

EHTn.ADA _;¡¡ VICOn 

l.. E.l presente Protocolo entror6 en vieor en J.o !'echa on c¡uo so depoei te el. sex-

to .1.nstrumento de adhes.1.dn. 

2. Respecto o cedo r::etado que so ad.hiero e1 .L·rotocolo despuáo del. depdsito do1 

ae:i:.to .1.natrwnento de 11dheo.idn, e1 ITotocol.o entrará en viaor en 1a i."ecba del. depds:l.to 

por ese Estado de su instru..ionto de adha::iidn. 



Art~s.Y.l.2....,.D; 

DENtnlCIA 

l... Todo Estado Parte en el. presente 1'1·otocol.o podrd' denunc:i:n•1o en cuol.q~er 

uomento tned:iante not:i1."icaci6n dirigida al. Secre1.or.io General. de l.os 1Joc:1onea Un.i.das. 

2. Le denunc:io surtird' ef'ecto para el. l:st.edo I'orte .interesado un afio despu4o 

de 1n :Coche en que el. 5ecretari.o General. do l.o::l Hacioneo Un.ideo l.o huya recibido. 

Art~ct•.1p_~; 

NOTIFI.CACIOUES D~ .:::M!:C~w.:TARIO c.;m:a.J\L DE LAS NACIOJfüS UIJID~'l~ 

fil Secretor.io Genero]. de l.as Noc:ionoo Unidoa irú'ormord' a l.oD !::s1.odos t~eucionedoe 

en el. ortJ:oul.o V Jll!Il!3!. oce1·co de l.a !"echa de entrado en vigor,. odhosionea,. reserves 

:Corruul.odas y ret:l.rodas y denuncios del. presento Prot.ocol.o,. es!. como acerca de l.as de

c1arac:1ones y noti.1.":icoci.onos rel.oti.vas a 4ato. 

Artícul.o :a 
Dl:POSITO Efl LOS AnCHIV0.3 DE LA ~Cllh""TA:U:A DE LAS NACIONES UUIDAS 

Un ejeJUP].er del. presente Irotocol.o,. cuyos textoa chino,. oapaílol.,. i"ranc4s,.· :ingl.4a 

y 1-uso son .igu.al.111ente auténticos,. J.".irmado poi· el. l'res:idente de l.o Asoubl.eo General. y 

por el. Secreter.io General. do l.oa Naciones Un.i.das,. quodard' depos.itodo en 1os orch:ivoa 

clo 1a Secretarla de l.os Ilsc.ionos Unidas. ..:l. !.:ecretor.io General. tra1u:;~tird' cop.isa 

aert:1.1.".icadas do1 r.d.si.10 a t.odos l.os Estados Ia.enbros de l.as Naciones Un.i'3as y a 1os 

de;.td' s Estados menc:ionados en e1 ort!.cu1o V supra • 



.ANEXO 2: 

CONVENCIQN SQBBE ASILO TERBITQBIAL 



ANEX02 

(Suscrita en Caracas el 28 de marzo de 1954 en la Décima Conferencia 

lnteramerlcana). 

Entrada en vigor: el 29 de diciembre de 1954, de conformidad con el 

artículo 4. 

Los Gobiernos de los Estados Miembros de la Organización de los 

Estados Americanos, deseosos de concertar una Convención sobre Asilo 

Territorial, han convenido en los siguientes artículos: 

ARTICULO 1 

Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanla, a admitir dentro 

de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el 

ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. 

ARTICULO 11 

El respeto que según el Derecho Internacional se debe a la jurisdicción de 

cada Estado sobre los habitantes de su territorio se debe Igualmente, sin 



ninguna restricción, a lo que tiene sobre las personas que ingresan con 

procedencia de un Estado en donde sean perseguidas por sus creencias, 

opiniones o filiación polltica o por actos que puedan ser considerados 

como delitos políticos. 

Cualquier violación de soberanla consistente en actos de un gobierno o 

de sus agentes contra la vida o seguridad de una persona, ejecutados en 

el territorio de otro Estado, no puede considerarse atenuada por el hecho 

de que la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u obedezca 

a móviles pollticos o a razones de Estado. 

ARTICULO 111 

Ningún Estado esta obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su 

territorio a personas perseguidas por motivos de delitos politices. 

ARTICULO IV 

La extradición no es procendente cuando se trate de personas que, con 

arreglo a la calificación del Estado requerida, sean perseguidas por delitos 

politices o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la 

extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente polltl

cos. 



ARTICULO V 

El hecho de que el Ingreso de una persona a la Jurisdicción territorial de 

un Estado se haya realizado subrepticia o irregularmente no afecta las 

estipulaciones de de la Convención. 

ARTICULO VI 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, ningún Estado 

está obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o 

actos administrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada 

por el sólo hecho de que se trate de asilados o refugiados políticos. 

ARTICULO VII 

La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce 

a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación 

por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su gobierno 

expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que 

esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual 

se incite al empleo de la fuerza o de la violación contra el gobierno del 

Estado reclamante. 



ARTICULO VIII 

Ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte a los 

asilados o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación que la 

legislación interna de éste reconoce a todos los extranjeros dentro de su 

territorio, a menos que tales reuniones o ,asociaciones tengan por objeto 

promover el empleo de, la fuerza o a la violencia contra el gobierno del 

Estado solicitante. 

ARTICULO IX 

A requerimiento del Estado Interesado, el que ha concedido el refugio o 

asilo procederá a la vigilancia o a la internación, hasta una distancia 

prudencial de sus fronteras, de aquellos refugiados o asilados políticos 

que fueren notoriamente dirigentes de un movimiento subversivo, asl 

como de aquéllos de quienes haya pruebas de que se disponen a Incor

porarse a él. 

La determinación de la distancia prudencial de las fronteras para los 

efectos de la internación dependerá del criterio de las autoridades del 

Estado requerido. 

Los gobiernos de toda lndole que demande la internación de asilados o 

refugiados políticos serán por cuenta del Estado que la solicite. 



ARTICULO X 

Los Internados políticos, a que se refiere el articulo anterior, darán aviso 

al gobierno del Estado en que se encuentran siempre que resuelvan salir 

del territorio. La salida les será concedida, bajo la condición de que no se 

dirigirán al pals de su procedencia, y dando aviso al gobierno interesado. 

ARTICULO XI 

En todos Jos casos en que la introducción de una reclamación o de un 

requerimiento sea procedente conforme a este convenio, la apreciación de 

la prueba presentada por el Estado requirente dependerá del criterio del 

Estado requerido. 

ARTICULO XII 

La presente Convención queda abierta a Ja firma de los Estados Miemb

ros de los Estados Americanos, y será ratificada por los Estados signata

rios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. 



ARTICULO XIII 

El Instrumento original, cuyos textos en español, francés, Inglés y portu

gués son Igualmente auténticos, será depositado en la Unión Panamerica

na, la cual enviará coplas certificadas a los gobiernos para los fines de su 

ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la 

Unión Panamericana y ésta notificará dicho depósito a los gobiernos 

signatarios. 

ARTICULO XIV 

La presente Convención entrará en vigor entre los Estados que la ratifi

quen en el orden en que depositen sus respectivas ratificaciones. 

ARTICULO XV 

La presente Convención regirá Indefinidamente, pero podrá ser denuncia

da por cualquiera de los Estados signatarios mediante aviso anticipado de 

un año. transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, 

quedando en vigor entre los demás Estados signatarios. La denuncia será 

transmitida a la Unión Panamericana y ésta la comunicará a los demás 

Estados signatarios. 



RESERVAS 

GUATEMALA 

Hacemos reserva expresa del articulo 111 en lo que se refiere a la entrega 

de personas perseguidas por motivos o delitos pollticos; porque, acorde

mente con las disposiciones de su Constitución Política, sostiene que 

dicha entrega de perseguidos políticos jamás puede efectuarse. 

Dejamos constancia, por otra parte, que entiende el término "Internación" 

contenido en el articulo IX como simple alejamiento de las fronteras. 

REPUBLICA DOMINICANA 

La delegación de la República Dominicana suscribe la Convención sobre 

Asilo Territorial con las siguientes reservas: 

ARTICULO 1 

La República Dominicana acepta el principio general consagrado en dicho 

articulo en el sentido de que "todo Estado tiene derecho a admitir dentro 

de su territorio a las personas que juzgue conveniente.. pero no renuncia 

al derecho de efectuar las representaciones diplomáticas·que, por consi

deraciones de seguridad nacional, estime conveniente hacer ante otro 

Estado. 



ARTICULO 11 

Acepta el segundo párrafo de este artículo en el entendido de que el 

mismo no afecta las prescripciones de la policía de fronteras. 

ARTICULO 111 

La República Dominicana no renuncia al derecho de recurrir a los procedi

mientos de arreglo pacífico de las controversias Internacionales que 

pudieran surgir de la práctica del asilo territorial. 

MEXICO 

La delegación de México hace reserva expresa de los articulas IX y X de 

la Convención sobre Asilo Territorial, porque seguidas por delitos políticos 

o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradi

ción se solicita obedeciendo a móviles predominantemente polltlcos son 

contrarios a las garantías Individuales de que gozan todos los habitantes 

de la República de acuerdo con la Constitución Polltlca de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

PERU 

La delegación del Perú hace reserva al texto del articulo VII de la Con

vención sobre Asilo Territorial, en cuanto discrepa del artículo VI del 



proyecto del Consejo latinoamericano de .Jurisconsultos, con el cual con

cuerda la delegación. 

HONDURAS 

La delegación de Honduras suscribe la Convención sobre Asilo Territorial 

con las reservas del caso respecto a los artrculos que se opongan a la 

Constitución y a las leyes vigentes de la República de Honduras. 

ARGENTINA 

La delegación de Argentina ha votado favorablemente la Convención 

sobre Asilo Territorial, pero formula reserva expresa con respecto al 

articulo VII, por entender que el mismo no consulta debidamente ni re

suelve satisfactoriamente el problema que origina el ejercicio, por parte de 

los asilados políticos, del derecho de libre expresión del pensamiento. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, presentados sus 

plenos poderes que han sido hallados en buena y debida forma, firman la 

presente Convención en nombre de sus respectivos gobiernos, en la 

Ciudad de Caracas, el dia veintiocho de marzo de mil novecientos cin

cuenta y cuatro. 



ANEXO: 3 

DECUUlACION UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS 



ANEX03 

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS 

Aprobada y adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su Resolución 217 (XXX), de 10 de diciembre de 1948 

PREAMBULO 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad lntrlnseca y de los derechos 

Iguales e lnalineables de todos los miembros de la familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los 

derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración 

más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres 

humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 

palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos 

por su régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido 

al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; 



Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones 

amistosas entre las naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirma

do en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la Igualdad de derecho de 

hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso 

social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad; 

Considerando que los Estados miembros se han comprometido a 

asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el 

respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del 

hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y 

libertades es de mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 

compromiso; 

L• .As•mblea General 

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos 

como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esfor

zarse, a fin de que tanto los individuos como las Instituciones, lnsplrándo-



se constantemente en ella promuevan, mediante la enseñanza y la educa

ción, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 

aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 

Miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e Iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportar

se fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados 

en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, Idioma, 

religión, opinión politica o de cualquier otra lndole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción 

dependa persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 

territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cual

quier otra limitación de soberanía. 



Artículo 3 

Todo Individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona. 

Articulo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y 

la trata de esclavos estan prohibidas en todas sus formas. 

Articulo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhuma

nos o degradantes. 

Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento 

de su personalidad jurídica. 

Articulo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 



toda discriminación que Infrinja esta Declaración y contra toda provoca

ción a tal discriminación. 

Articulo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que viole sus dere

chos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. 

Articulo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena Igualdad, ha 

ser olda públicamente y con justicia por un tribunal Independiente e impar

cial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 

exámen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Articulo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma 

su Inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y 



en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento 

de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o Internacio

nal. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momen

to de la comisión del delito. 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a 

su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 

tales injerencias o ataques . 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, Incluso del 

propio, y a regresar a su país. 



Articulo 14 

1. En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier pais. 

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

mente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósi

tos y principios de las Naciones Unidas. 

Articulo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 

derecho a cambiar de nacionalidad. 

Articulo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tiene derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 

y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos 

podrá contraerse el matrimonio. 



3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Artlculo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, Individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Articulo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión; este derecho Incluye la libertad de cambiar de religión o de 

creencia, asl como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

Individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 



Articulo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho Incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir Informaciones y opiniones, y el difundirlas, sin limita

ción de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Articulo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asocia

ción pacificas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Articulo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su 

pals, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 

Igualdad, a las funciones públicas de su pals. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 

público, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 



habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e Igual y por 

voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del 

voto. 

Articulo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la coopera

ción internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 

cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales, Indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su perso

nalidad. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de su trabajo y a la 

protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salarlo por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, asl como a su familia una exls-



tanela conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derec.ho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus Intereses. 

Articulo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, 

a una limitación razonable de la duración de trabajo y a vacaciones peñó

dicas pagadas. 

Articulo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, asi como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, Invalidez, vejez y otros casos de circunstancias 

Independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asisten

cia especiales. Todos los niños, nacidos del matrimonio o fuera del matri

monio tienen derecho a Igual protección social. 



Articulo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe 

ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La Instrucción elemental será obligatoria. La Instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será Igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali

dad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 

las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 

educación que habrá de darse a sus hijos. 

Articulo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida 

cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 

clentlflco y en los beneficios que de él resulten. 



2. Toda persona tiene derecho a la protección de los Intereses 

morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones 

cientlficas, literarias o artísticas de que sea autor. 

Articulo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social 

internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Articulo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que 

sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 

toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por 

la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 

derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 

de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejerci

dos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 



Articulo 30 

Nada en la presente Declaración podrá Interpretarse en el sentido 

de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona 

para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 

supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 



ANEXO: 4 
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ANEX04 

Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América 

Central, México y Panamá Problemas Juridlcos y Humanitarios. 

Cartagena de Indias, 1984: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recordando las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el 

Coloquio realizado en 1981 en México sobre Asilo y Protección Internacio

nal de refugiados en América Latina, el cual estableció Importantes crite

rios para el análisis y consideración de esta materia; 

Reconociendo que la situación centroamericana en lo que se refiere a 

refugiados ha evolucionado en estos últimos años de tal forma que ha 

adquirido nuevas dimensiones que requieren una especial consideración; 

Apreciando los generosos esfuerzos que han realizado los paises 

receptores de refugiados centroamericanos no obstante las enormes 

dificultades que han debido afrontar, particularmente ante la crisis actual; 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recordando las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el 

Coloquio realizado en 1981 en México sobre Asilo y Protección Internacio

nal de refugiados en América Latina, el cual estableció Importantes crite

rios para el análisis y consideración de esta materia; 

Reconociendo que la situación centroamericana en lo que se refiere a 

refugiados ha evolucionado en estos últimos años de tal forma que ha 

adquirido nuevas dimensiones que requieren una especial consideración; 

Apreciando los generosos esfuerzos que han realizado los países 

receptores de refugiados centroamericanos no obstante las enormes 

dificultades que han debido afrontar, particularmente ante la crisis actual; 

Destacando la admirable labor humanitaria y apolítica que le ha corres

pondido desempeñar al ACNUR en los países centroamericanos, México y 

Panamá de conformidad con lo establecido en la Convención de las 

Naciones Unidas de 1951 y en el Protocolo de 1967; asl como en la 

resolución 428 (V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas para 

los Refugiados se aplica a todos los Estados, sean o no partes de la 

mencionada Convención y/o Protocolo. 



Teniendo Igualmente presente la labor efectuada en la Comisión lntera

mericana de Derechos Humanos en cuanto a la protección de los dere

chos de los refugiados en el continente. 

Apoyando decididamente los esfuerzos del Grupo Contadora para 

solucionar de un modo efectivo y duradero el problema de los refugiados 

centroamericanos, lo cual constituye un avance significativo en la negocia

ción de acuerdos operativos para lograr la paz en la región; 

Expresando su convencimiento de que muchos de los problemas jurídi

cos y humanitarios que han surgido en la reglón centroamericana, México 

y Panamá, en lo que se refiere a los refugiados, sólo pueden ser encara

dos teniendo en consideración la necesaria coordinación y armonización 

entre los sistemas universales, regionales y los esfuerzos nacionales. 

11 

Habiendo tomado conocimiento, con apreciación, de los compromisos 

en materia de refugiados incluidos en el Acta de Contadora para la Paz y 

la Cooperación en Centroamérica, cuyos criterios comparte plenamente y 

que a continuación se transcriben: 

a) "Realizar, si aún no lo han hecho, los trámites constitucionales 

para adherirse a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 

sobre el Estatuto de los Refugiados". 



b) "Adoptar la terminologla establecida en la Convención y en el Proto

colo citados en el párrafo anterior, con el objeto de diferenciar a los refu

giados de otras categorías de migrantes". 

e) "Establecer los mecanismos Internos necesarios para aplicar las 

disposiciones de la Convención y el Protocolo citados cuando se produzca 

la adhesión". 

d) "Que se establezcan mecanismos de consulta entre los paises 

centroamericanos con representantes de las oficinas gubernamentales 

responsables de atender el problema de los refugiados en cada Estado". 

e) "Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados en Centroamérica y establecer mecanismos 

directos de coordinación para facilitar el cumplimiento de su mandato". 

f) "Que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario, 

manifestada Individualmente y con la colaboración del ACNUR". 

g) "Que con el objeto de facilitar la repatriación de los refugiados, se 

establezcan comisiones tripartitas integradas por representantes del 

Estado de origen, el Estado receptor y el ACNUR". 

h) "Fortalecer los programas de protección y asistencia a los refugia

dos, sobre todo en los aspectos de salud, educación, trabajo y seguridad". 



l) •aue se establezcan programas y proyectos con miras a la autosufi

ciencia de los refugiados". 

j) "Capacitar a los funcionarios responsables en cada Estado; de la 

protección y asistencia a los refugiados con la colaboración del ACNUR u 

otros organismos internacionales". 

k) "Solicitar a la comunidad internacional ayuda Inmediata para los 

refugiados centroamericanos, tanto en forma directa, mediante convenios 

bilaterales o multilaterales, como a través del ACNUR y otros organismos 

y agencias". 

1) "Detectar, con la colaboración del ACNUR, otros paises receptores 

de refugiados centroamericanos. En ningún caso se trasladará al refugia

do en contra de su voluntad a un tercer pais". 

m) "Que los gobiernos del área realicen los esfuerzos necesarios para 

erradicar las causas que provocan el problema de los refugiados•. 

n) "Que una vez que las bases para la repatriación voluntaria e Indivi

dual hayan sido acordadas, con garantias plenas para los refugiados, los 

paises receptores permitan que delegaciones oficiales del país de origen, 

acompañadas por representantes del ACNUR y el pais receptor, puedan 

visitar los campamentos de refugiados". 



ñ) "Que los paises receptores faciliten el trámite de salida de los refu

giados con motivo de la repatriación voluntaria e individual, en coordina

ción con el ACNUR". 

o) "Establecer las medidas conducentes en los paises receptores para 

evitar la participación de los refugiados en actividades que atenten contra 

el pais de origen, respetando en todo momento los derechos humanos de 

los refugiados". 
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El coloquio ha adoptado asimismo las siguientes conclusiones: 

Primera. Promover dentro de los paises de la región la adopción de 

normas Internas que faciliten la aplicación de la Convención y el protocolo 

y, si es preciso, que establezcan los procedimientos y recursos internos 

para la protección de los refugiados. Propiciar, asimismo, que la adopción 

de normas de derecho Interno se Inspiren en los principios y criterios de la 

Convención y el Protocolo, coadyuvándose asl en el necesario proceso 

dirigido a la armonización sistemática de las legislaciones nacionales en 

materia de refugiados. 

Segunda. Propiciar que la ratificación o adhesión a la Convención de 

1951 y al Protocolo de 1967, respecto de aquellos Estados que aún no lo 



han hecho~ no vaya acompañada de reservas que limiten el alcance de 

dichos Instrumentos, e invitar a los paises que las hayan formulado a que 

consideren su levantamiento en el más corto plazo. 

Tercera. Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con motivo 

de la afluencia masiva de refugiados en el área centroamericana, se hace 

necesario encarar la extensión del concepto de refugiado, teniendo en 

cuenta, en lo pertinente, y dentro de las caracterlsticas de la situación 

existente en la región, y la doctrina utilizada en los Informes de la Comi

sión lnteramerlcana de Derechos Humanos. De este modo, la definición o 

concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es 

aquella que además de contener los elementos de la convención de 1951 

y 1 Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas 

que han huido de sus paises porque su vida, seguridad o libertad han 

sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los 

conflictos Internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 

Cuarta. Ratificar la naturaleza pacifica, apolltica y exclusivamente 

humanitaria de la concesión de asilo o del reconocimiento de la condición 

de refugiado y subrayar la Importancia del principio internacionalmente 

aceptado mediante el cual nada de ello podrá ser Interpretado como un 

acto inamistoso hacia el pals de origen de los refugiados. 



Qulnt•. Reiterar la importancia y significación del principio de no 

devolución (Incluyendo la prohibición del rechazo en las fronteras), como 

piedra angular de la protección Internacional de los refugiados. Este 

principio imperativo en cuanto a los refugiados, debe reconocerse y respe

tarse en el estado actual del derecho internacional, como un principio de 

jus cogens. 

Sexta. Reiterar a los paises de asilo la conveniencia de que los cam

pamentos y asentamientos de refugiados ubicados en zonas fronterizas 

sean instalados al interior de los paises de asilo a una distancia razonable 

de las fronteras con miras a mejorar las condiciones de protección en 

favor de éstos, a preservar sus derechos humanos y a poner en práctica 

proyectos destinados a la autosuficiencia e integración en la sociedad que 

los acoge. 

Séptima. Expresar su preocupación por el problema de los ataques 

militares a los campamentos y asentamientos de refugiados que han 

ocurrido en diversas partes del mundo y proponer a los gobiernos de los 

paises de Centroamérica, México y Panamá que apoyen las medidas que 

sobre el tema ha propuesto el Alto Comisionado al Comité Ejecutivo del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

Octava. Propiciar que los paises de la región establezcan un reg1men 

sobre el tratamiento mínimo para los refugiados, con base en los precep-



tos de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 y en la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, tomándose además en considera

ción las conclusiones emanadas del Comité Ejecutivo del Alto Comisiona

do de las Naciones Unidas para los Refugiados, en particular la No.22 

sobre la protección a los Solicitantes de Asilo en Situaciones de Afluencia 

en Gran Escala. 

Novena. Expresar su preocupación por la situación que padecen las 

personas desplazadas dentro de su propio pals. Al respecto, el Coloquio 

llama la atención de las autoridades nacionales y de los organismos inter

nacionales competentes para que ofrezcan protección y asistencia a estas 

personas y contribuyan a aliviar la angustiosa situación en que muchas de 

ellas se encuentran. 

Décima. Formular un llamado a los Estados partes de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos de 1969 para que apliquen este 

instrumento en su conducto con los asilados y refugiados que se encuen

tran en su territorio. 

Undécima. Estudiar en los paises del área que cuentan con una pre

sencia masiva de refugiados, las posibilidades de lograr la integración de 

los refugiados a la vida productiva del pals, destinando los recursos de la 

comunidad internacional que el ACNUR canaliza a la creación o genera

ción de empleos, posibilitando asi el disfrute de los derechos económicos, 

sociales y culturales de los refugiados. 



Duod6clma. Reiterar el carácter voluntario e individual de la repatria

ción de los refugiados y la necesidad de que ésta se produzca en condi

ciones de completa seguridad, preferentemente, al lugar de residencia del 

refugiado en su pals de origen. 

Decimotercera. Reconocer que la reunificaclón de las familias constitu

ye un principio fundamental en materia de refugiados, el cual debe Inspi

rar el régimen de tratamiento humanitario en el pais de asilo y de la 

misma manera las facilidades que se otorguen en casos de repatriación 

voluntaria. 

Decimocuarta. Instar a las organizaciones no gubernamentales, inter

nacionales y nacionales a que prosigan su encomiable labor coordinando 

su acción con el ACNUR y con las autoridades nacionales del pais de 

asilo, de acuerdo con las directrices que éstas señalan. 

Decimoquinta. Promover el uso, con mayor intencldad, de los organis

mos competentes del sistema Interamericano y, en especial, la comisión 

lnteramericana de Derechos Humanos con el propósito de complementar 

la protección internacional de los refugiados y asilados. Desde luego, para 

el cumplimiento de esas funciones el Coloquio considera que seria acon

sejable acentuar la estrecha coordinación y cooperación existente entre la 

Comisión y el ACNUR. 



Decimosexta. Dejar constancia de la Importancia que reviste el Progra

ma de Cooperación OEA/ACNUR y las actividades que se han desarrolla

do y proponer que la próxima etapa concentre su atención en la proble

mática que plantea la afluencia masiva de refugiados en Centroamérica, 

México y Panamá. 

Decimoséptima. Propiciar en los paises centroamericanos y del Go

bierno Contadora una difusión a todos los niveles posibles de las normas 

internacionales e Internas referentes a la protección de los refugiados y, 

en general, de los derechos humanos. En particular el Coloquio considera 

de especial importancia que dicha divulgación se efectúe contando con la 

valiosa cooperación de las correspondientes universidades y centros 

superiores de enseñanza. 

El Coloquio de Cartagena, en consecuencia. Recomienda: 

a) Que los compromisos en materia de refugiados contenidos en el 

Acta de Paz de Contadora constituyen, para los diez Estados participan

tes en el Coloquio, pautas que deben ser necesarias y escrupulosamente 

respetadas para determinar la conducta a seguir con relación a los refu

giados en el área centroamericana. 

b) Que las conclusiones a las que se ha llegado en el Coloquio (111) 

sean tenidas adecuadamente en cuenta para encarar la solución de los 



gravisimos problemas creados por la actual afluencia masiva de refugia

dos en América Central, México y Panamá. 

c) Que se publique un volumen que contenga el documento de trabajo, 

las ponencias e informes, asl como las conclusiones y recomendaciones 

del Coloquio y demás documentos pertinentes, solicitando al Gobierno de 

Colombia, al ACNUR y a los organismos competentes de la OEA que 

adopten las medidas necesarias para lograr la mayor difusión de dicha 

publicación. 

d) Que se haga público el presente documento como "Declaración de 

Cartagena sobre los Refugiados". 

e) Que se solicite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados transmitir oficialmente el contenido de la presente Declaración 

a los Jefes de Estado de los paises de Centroamérica, de Belice y de los 

paises Integrantes del Grupo Contadora. 
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