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.PROLOGO 

Los conflictos c¡ue existen en los pa!ses, tanto -
pol!ticos, econ6micos, como sociales, generan desplaza
miento de la poblaci6n civil a otros pa!ses en uusca de 
mejores condiciones de vida. 

Por lo anterior, es normal que los conflictos en -
AD~rica Central provoquen que cientos de miles de pers2 
nas huyan a otros pa!ses. 

En este trabajo se intenta hacer un esfuerza para_ 
dar una visi6n ~eneral del fen6meno de los centroaneri
canos, en particular de los guatemaltecos que se encuen
tran en M~xico. 

La rrimera oleada de centroamericanos que llegó a_ 
I.f~x:ico fue la nicaraguense. La segunda oleada se inicia 
en el año de 1978, y se compone de salvadoreños, la De
legación de Servicios Migratorios de Tapachula, Chis •• _ 
que es el princiral punto de acceso de los centroaneri
canos para internarse en M~xico, afirma que por esa re
gión entraron a M~xico en 1981, doscientos cincuenta y_ 
nueve mil trescientos cuarenta y cuatro extranjeros y -

salieron solo ciento setenta y dos mil seiscientos seis, 
con una diferencia de ochenta y seis mil setecientos 
treinta y ocho ce11troamericario.s c¡ue puede suronerse que 
perr.:ianecen en ~t~xico o en Estaclos Unidos. 
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Una tensa ola de personas desplazadas por conf lic
tos de centroam~rica, es la de los guatemaltecos que 
comenzaron a llegar a Chiapas, M~xico, a principios de_ 
1981. Estas personas son.las que han recibido una gran_ 
atenci6n nacional e internacional. 

Todos ellos son campesinos e ind1genas, niemb.ros -
de algunas de las etnias mayas tales como Kaljochales,_ 
Mames, Quich~s, etc~tera. 

Sadruddin Aga Kahn, ex-Alto Comisionado de las Na
ciones Unidas para Refugiados, dice que: "La gente huye 
de su pa1s natal por una variedad de razones, y genera! 
mente como resultado de una combinaci6n de factores y -
no de uno solo. ~ntre ~stos se encuentran las guerras e 
insurrecciones, el rompimiento de la ley y el orden, la 
opresi6n y anarqu1a, la persecuci6n y la negaci6n de 
oportunidades para un desarrollo econ6mico y social no~ 
cal". 

Miguel de la Madrid, actual Presidente Uexicano, • 
ha expresado: "Es en el subdesarrollo, en la injusticia, 
donde deben buscarse los problemas profundos de nues- -
tros hermanos centroamericanos". 

La anterior declaraci6n concuerda con la tradicio
nal pol1tica de asilo mexicano, orgullo de la cancille
r1a y la sociedad mexicanas. 

La llegada de los centroamericanos se da en uno de 
los periodos más álgidos de la·historia mexicana, por -
lo que una pol1tica demográfica internacional no es fá
cil. 
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En cuanto a este problema de personas desplazadas 
de Guatemala que llegan a M~xico en busca de una mejor 
situaci6n, la sociedad mexicana est4 dividida en dos -
facciones: 

1). La que percibe como un fen6meno inevitable el 
conf1icto y se em~eña en darle congruencia a la tradi
ci6n de asilo y a la politica exterior de M~xico hacia 
Am~rica Central. 

2). La que los ve como un problema dom~stico que_ 
se debe frenar, as! como plantean que solo se debe dar 
asilo a aquellas personas que demuestren clara y feha
cientemente que sus vidas corren peligro. 



INTRODUCCION 
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I N T R o D u e e I o u 

En el Protocolo de 1967 y Convenci6n de 1951, so-
bre el Estatuto de Refugiados, se define al refugiado -
como una persona que se encuentra fuera de su pa!s y no 
desea o no pueda regresar, o que no puede o desea bus-
car protecci6n de dicho pa!s, por un temor bien fundado 
a ser perseguido por motivos raciales, religiosos, de -
nacionalidad, opini6n pól!tica o pertenencia a un grupo 
social particular. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refu-
giados, va a definir cuando existe un temor bien funda
do. 

Asimismo, existen personas que aun cuando tengan -
ese ta~or bien fundado se encuentran en lo que se ha 
dado en llamar "s1tuaci6n similar;a la de refugiado", 
que quiere decir que se han visto obligados a dejar su_ 
pa!s por la situaci6n inoperante y no quieren regresar_ 
en tanto ~sta continde. Ocasionalmente se les ha descr~ 
to CO!llO v!ctimas de "desastres hechos por el hombre". 

M~~ico no forma parte de la Convenci6n de 1951, 

sobre el ~statuto de Refugiados ni de su Protocolo de 
1967, por lo que vernos que en la legislaciOn mexicana -
no se define lo que es un refugiado, solo se da el con
cepto de asilado pol!tico en la Ley General de Poblaci6n. 
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Los refugiados guatemaltecos que se internan en 

nuestro país a partir de 1981, se encuentran bajo el 

amparo y protección del Estatuto de la Oficina del -

ACNUR. y se denominan "refugiados amparados por el Man
dato del ACNUR." o simplemente "refugiados bajo manda-

to". En consecuencia, la persona que reane las cond~ci~ 

nes de la definición de refugiado goza en Héxico de la 

protección internacional proporcionada por la Oficina -
del Alto Comisionado. 

Bajo asilados políticos se identifican a los ex- -

tranjeros que reciben asilo internacional o diplomático 
en l-!éxico al amparo de las convenciones y tratados in-

teramericanos de los que México es parte. 

Los refugiados guatemaltecos que se encuentran en 

nuestro país, .están establecidos en campamentos en los_ 
Estados de Chiapas, Quintana Roo y Campeche. En la ac-

tualidad el número de ellos asciende a cerca de cuaren

ta mil personas. 

La ayuda para estas personas fluye tanto nacional
mente como internacionalmente. La primera a través de 

una Comisión creada en 1980, para tal efecto y que se.
denomina Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y la_ 

segunda a través del Alto Comisionado de Naciones Uni-

das para Refugiados. 

Sabemos que l!éxico cuenta con una política exte- -

rior referente al asilo con muchos años de tradición 
respetada en la comunidad internacional. 

Los refugiados al encontrarse en nuestro país, ge

neran situaciones tanto sociales, econ6nicas, políticas 
y jurídicas. 



5 

En el. presente trabajo, se ha tratado de dar un 
enfoque sociológico y jur!dico a esta situaci6n, ya que 
se estudian las causas sociales que obliga a estas per
sonas a convertirse en refugiados, as! como 1os fenóme~ 
nos social.es, de adaptación e integraci6n que surgen en 
nuestro pa!s, al. estar estas comunidades de refugiados_ 
guatemal.tecos en nuestro territorio. 

Jurídicamente estudiaremos 1os derechos y obl.iga-
ciones que adquieren 1os refugiados guatemaltecos al 
encontrarse en M~xico, as! como el. estudio de su situa
ci6n de estancia desde el. punto de vista 1ega1. 

Vamos a ver que 1os refugiados guatemal.tecos ten-

dr~n derecho de: Educación, trabajo, asistencia públ.ica, 
l.ibertad de circu1aci6n, as! como de expresi6n, 1o últ~ 
mo, el.aro sin que se inmiscuyan en asuntos pol.!ticos 
del. pa!s. 

La principal. sol.ución a este 1acerante probl.ema de 
refugiados que no sol.o afecta a M~xico, sino a muchos -
países del orbe, lo encontramos en 1a repatriación vo-
luntaria. 

As! como tambi~n.estudiaremos, que el. pa!s que da_ 
protección a refugiados tiene asimismo 1a obl.igación de 

no devol.ver a estas personas a su pa!s de or!gen donde_ 
correr!an peligro en su persona, as! como en el cumpli
miento de sus derechos humanos. 

:;.-.; _..~r__;V • '''1·-·. ~.:.!t. -· 



CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTOS 
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1.1. SIGNIF7CACION GRAMATICAL DE REFUGIADO 

Refugiado es una persona que, a consecuencia de guerras, revolu

ciones o persecuciones pol1ticas, se ve obligada a buscar refu-

gio fuera de su pa1s.(l.) 

La situaci6n tan grave, pol1tica y econ6mica, de Am~rica Lat.!_ 

na en nuestro tiempo, ha prOll"ocado el desplazamiento de un nOme

ro considerable de personas que se alejan de sus pa1ses hacia -

otros, huyendo de peligros reales o aparentes, buscando mejores

condiciones po11ticas, creandose as1 la crisis de refugiados. 

Los refugiados son el resultado de conflictos y persecuciones 

y han sido un fen6meno casi constante en la historia. Los refu-

giados han huido de sus pa1ses debido, principalmente, a.viola-

ciones a sus derechos humanos, y el pa1s que los acepta tiene la 

responsabilidad, en gran medida, de devolverles sus derechos b4-

sicos y su dignidad. 

En las Naciones Un~das, hace aproximadamente treinta años, se 

cre6 un 6rgano dedicado a los aspectos puramente humanitariosde

los problemas de los refugiados: la Oficina del Alto Comisionado-

(1) Real llcademia Española, Di=icnario de la Len;Jua Española, Madrid, tano -
VI, E:iit. Espasa-cal.pe, 1970, p. 1205. 
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de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

El Alto Comisionado d~ las Naciones Unidas para los Refugiados 

asume principalmente la funci6n de proporcionar protecciOn inter

nacional a los refugiados y buscar soluciones permanentes a sus -

problemas. 

La protecciOn internacional se refiere a todas las actividades 

encaminadas a asegurar los derechos b!sicos del refugiado. 

Se observarán las disposiciones de los principios del derecho 

de asilo, as1 como la no devoluciOn, esto es, que no se obligar! a 

ningdn refugiado a regresar a un territorio en el que tenga moti

vos para temer ser victima de una persecuciOn.<2> 

La bdsqueda de soluciones permanentes supone actividades que -

permiten a los refugiados bastarse por s1 mismos de modo duradero, 

convirtiéndose en miembros dtiles de las canunidades y de los pa! 

ses en los que se establecen. 

América Latina lleva decenios de años acogiendo en sus orillas 

a personas desarraigadas, y la reqiOn ha ido concibiendo su pro-

pio marco jur1dico para hacer frente a estas situaciones. 

El periodo anterior y el posterior a la Segunda Guerra Mundial 

-hasta 1972- se caracterizaron por la llegada de cientos de miles 

de refugiados y de personas desplazadas de Europa. En nuestro ca

so particular, en México, encontramos a los refugiados de la gue

rra civil española. El que podr1amos llamar segundo periodo es el 

que siguiO a los acontecimientos de Bolivia de 1972 y a los de 

(2) Asilo y protecci6n internacional de refUgiados, ~co, Universidad Nacio
nal Autlnana de México, Instituto de Investigaciones .J\Jr!dicas, p. 22. 
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Chi1e y Uruguay en 1973. 

Por vez primera, 1a Comunidad :r:nternaciona1, por conducto de-

1a Oficina de1 A1to Canisionado de las Naciones Unidas para 1os -

Refugiados, tuvo que proporcionar asistencia a los refugiados1 -

una de sus principa1es tareas consistiO en vigi1ar que Astos es

tuvieran debidamente protegidos.<3> 

A partir de 1978, el problema de los refugiados de AmArica L~ 

tina se desp1az0 a AmArica Central, empezando por 1os refugiados 

de NicaragÜa, que en su mayor parte huyeron a Costa Rica, Hondu

ras, MAxico y Panam&. 

Como se menciono antes, existe el principio de 1a no devolu-

~· e1 cua1 ha sido aceptado en general por 1os paises de Amé

rica Latina y puede ser considerado cano una parte m&s de1 dere

cho consuetudinario de 1a reqiOn. 

A nive1 universal vemos que existe la ConvenciOn de 1951 y el 

Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados -que es un 

instrumento de las Naciones Unidas-, a los que se encuentran adh!, 

ridos 15 Estados miembros de la OEA, as1 como el articulo l4de -

la DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos, la DeclaraciOnde -

las Naciones unidas sobre el Asilo Territorial y otros pactos y -

acuerdos que tratan de cuestiones que afectan a los refugiados. 

En lo que respecta al marco org&nico para la protecciOn de -

los refugiados en Am~rica Latina, deben destacarse las funciones 

del Alto Comisionado, a través de sus tres oficinas regionales. 

(3) '?:dan;, p.' 26~' 
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Vemos, igualmente, que en algunos paises ha sido más frecuen

te la creaci6n de co.~ités nacionales de refugiados¡ en México, -

por ejemplo, se cre6 la Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugiados-

(COMAR). 

La OEA ha respaldado plenamente los esfuerzos de la Comunidad 

Internaciona1. En la ONU se ha dicho que " ••• el otorgamiento por 

un Estado de asilo, es un acto pacifico y humanitario, y como -

tal, no puede ser considerado inamistoso por ningdn otro Estado, 

y deber1a propagarse y aplicarse por doquier en Am~ica Latina··-

" (4) 

En Am~rica Latina se han distinguido, tanto por el derecho -

positivo como por la doctrina, dos formas o categortas de asilo: 

el asilo territorial -a veces denominado refugio pol1tico o, si!!!_ 

plemente, refugio- y el asilo politice -también conocido cano -

asilo diplan4tico.<5> 

Ambas instituciones, en América Latina, responden a una idea

y una concepci6n comunes. En otras latitudes, especialmente en -

Europa, el asilo evoluciono hacia el reconocimiento del asilo t~ 

rritorial y el abandono de importancia del asilo diplomático¡ en 

cambio, en Arn~rica Latina, ambas instituciones evolucionaron con 

junta y para1elamente. 

El Tratado de Montevideo de 1939, al regular el refugio, se -

refiere a los refugiados como sin6nimo de "enemigos politices".-

(4) Idan, p. 26. 
(5) Idan, p~ . 35. 
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En este tratado el asilado territorial es el refugiado. 

La ConvenciOn de La Habana de 1928 utiliza la expresiOn refu

giados pol1ticos, como sin6nimo de asilados y asiladospol1tico~ 

La DeclaraciOn Universal de Derechos Humanos de 1948 proclama 

el derecho a buscar asilo y de beneficiarse del mismo en otros 

pa1ses; aunque la Declaraci6n Universal no es un tratado, sino 

s6lo un texto adcptado mediante una resoluciOn de la Asamblea Ge 

neral de las Naciones Unidas. 

Todos los pa1ses latinoamericanos votaron a favor de la Decl~ 

raciOn Universal de 1948 y tambi~n lo hicieron afirmativamente -

con respecto a la resoluci6n de la Conferencia de Teher4n (1968) 

que proclamo la obligatoriedad jur1dica de respetar la Declara-

ci6n Universal. 

El asilado territorial en Am~rica es la persona que se refu-

g ia en un Estado como consecuencia de que es perseguida por el -

hecho de imput4rsele la comisi6n de "delitos pol1ticosº (Tratado 

de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1889, art1culo -

16), "delitos pol1ticos concurrentes en que no prodede la extra

dici6nº (art1culos 11 y 12 del Tratado de Montevideo sobre Asilo 

y Refugio Pol1ticos de 1939). 

La ConvenciOn de Caracas sobre Asilo Territorial (art1culo 3) 

habla de personas "que sean perseguidas por sus creencias, opi-

niones o filiací6n pol1tica o por actos que puedan ser considera 

dos delitos pol1ticos o personas perseguidas por motivos o deli

tos pol1ticos". 

Es claro, por ende, que procede el asilo territorial en caso

de delitos pol1ticos o canunes conexos o relacionados con los --
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delitos pol1ticos.<6 l 

La aceptaci6n de una persona como asilado territoria1 no la -

transforma inmediatamente en refugiado, a los efectos de la Con-

venciOn de 1951 y del Protocolo de 1967; pero, sin dudas, const~ 

tuye un elemento de juicio importante de considerar por las auto 

ridades que deben calificar el refugio político. 

En el derecho internacional americano el concepto de refugia-

do, establecido por las convenciones interamericanes o por trat~ 

dos latinoamericanos al respecto, es el mismo que el de asilado-

territorial. 

En la Convenci6n de 1951 se prevé el derecho de los refugia-

dos a no ser expulsados, se establece que es deber del Estado no 

expulsar a los refugiados, se prohibe expresamente la expulsi6n-

y la devoluci6n. 

El Estado territorial tiene, en el derecho internacional ame-

ricano, el deber de impedir que los refugiados realicen en sus -

territorios actos que pongan en peligro la paz p~blica del Esta

do de que proceden. 

En cuanto al principio del "non refoulement" (no devoluci6n), 

éste se encuentra reconocido tanto en el derecho americano como-

en el sistema de las Naciones Unidas. Podemos encontrarlo en la -

Convenci6n de San Jos~, en los p~rrafos 8 y 9 de su articulo 22. 

Art1culo 8.- En nirgtln caso el extranjero µ.tede ser expulsado o devuelto 

a otro paj'.s, sea o no de su prigen, donde S.t derecho a la vida, o a la -

(6) El reto jur:idico del derecho de asilo, México, Acadania ~cana de Dere
chos Humanos, El Cole;¡io de México, 1985, p. 6. 
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libertad personal, est:(!i en riesgo de violaci6n par causas de raza, nacio

nalidad, religi6n, condici6n social o de sus opiniones pol!ticas. 

Articulo 9.- Es prohibida la exp.ilsi6n =lectiva de extranjeros. 

Como sabemos, hoy en dia en América Latina, en algunas regio-

nE!s, el cumplimiento pr&ctico del principio del "non refoulement" 

pasa por una aguda crisis; con esto se quiere decir que los per

SE!guidos politices se entreguen a otros pa!ses, sean o no su ori 

gen, pas&ndose por alto el procedimiento de extradici6n. 

Se puede afirmar que la legislaci6n de los pa1ses latinoamer~ 

canos sobre extranjeros, residencia, asilo y refugio, es en gen~ 

ral ambigua. En muchos casos, no se prev~ de manera especial el -

status jur1dico del refugiado. 

Entre los principales problemas que afectan a los refugiados-

latinoamericanos se encuentra la carencia de leyes internas que -

reconozcan y definan en forma clara la condici6n de refugiado p~ 

l1tico, desde el punto de vista de su situaci6n jur1dica. 

Por lo tanto, vemos que el término refugiado sirve para desi~ 

nar, desde antiguo, a personas desplazadas de su na1s de origen, 

por razones de inconformidad con el ordenamientc vigente en su -

lugar natal o de residencia o victimas de él, que buscan en te--

1:ritorio extranjero condiciones de vida menos angustiosas ym&s -

seguras. 

1.2. SIGNIFICACION GP.AMATICALDE ASILADO POLITICO 

Asilo es un derecho de residencia que concede el gobierno de -

un pa1s a sübditos extranjeros que huyen del suyo por motivos --
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po11ticos, religiosos, cul.turales, etcétera.{?) 

Es diferente al asilo diplomático, que es aquel que conceden-

las representaciones diplom4ticas en un pa1s a las personasque -

acuden a refugiarse en sus locales a consecuencia de vicisitudes 

po11ticas. 

El asilado pol1tico, veremos que es un extranjero que se in--

terna en territorio nacional: "para proteger su libertad, o su -

vida, de las persecuciones po11ticas en su pa1s, autorizado por

el tiempo que la secretar~a de GobernaciOn juzgue conveniente, 

atendiendo a las circunstancias que en cada caso concurran, la 

misma Secretar1a podrA otorgarle la calidad que juzgue convenien 

te para continuar su leqa1 estancia en el pa1s." 

Asimismo, si el asi1ado-pol1tico se ausenta del pa1s, perder& 

todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que ha 

ya salido con permiso de la propia dependencia. <9 > 

El derecho de asilo se conoce desde la antiguedad, pues ya -

los griegos lo conced1an como una noci6n de inviolabilidad, en 

donde el perseguido pod.1a encontrar protecciOn para su vida. 

Los romanos no aceptan el derecho de asilo, pero éste tuvo un 

resurgimiento en la Edad ~edia. Las Leyes de partidas definieron 

al asilo como un privilegio para iglesias y cementerios. 

~4s adelante, la Constituci6n francesa de 1791 establec1a que 
; 

"se concede derecho de asilo a los extranjeros desterrados de su 

(7) Real Acadania Española, op. Cit., tano 'IV, p. 1302. 
(8) Enciclopedia de M~co, 4a. ed., ~co, tano I, Etlit. Enciclopedia de -

Mt!K:ico, s. A., 1978, p. 1411. 
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.patria por causa de libertadn. 

La Convenci6n, en un decreto, consagraba: <9> 

Ia Ccnvenci&l Nacional. declara en nanbre de la Revoluci6n Francesa, que -

CCllCeder:!i fraternidad y socorro a todos los p.ieblos que quieran recobrar

su liberta:l y encarga al Peder Ejecutivo que dA a los generales las &tie

nes necesarias para l.levar &OCULLOS a esos pueblos y defender a los ciu~ 

danos cuando hayan sido vejados o puedan seclo, p:r amor a la libertad. 

Napole6n, en 1805, dict6 algunos decretos que afectaron buena 

parte de la Europa· imperial. 

Las naciones americanas son l.as que han reglamentado y perfe~ 

cionado el derecho de asilo, heredado de Europa por conductode -

España. 

El primer documento multilateral para establecer el derecho -

de asilo en AmArica fue el Protocolo suscrito en Li.ma, Pertl, en -

1867, el cual tuvo un car:!icter meramente declaratorio. 

En 1928 se elabor6 la Convenci6n de La Habana, en la cual se -

fijan nonnas sobre asilo diplom:!itico. 

En 1939 las naciones latinoamericana suscriben la Convenci6n-

de Montevideo, que limit6 el derecho de conceder y obtener asilo 

a los perseguidos politicos, ast como el Estado podta reconocer

y calificar la naturaleza de los :cotivos de persecuci6n!10> 

En la legislaci6n interna el asilo est~ regulado por las dis-

(9) Op. cit., supra nota 2, p. 143. 
(10) P~z Nieto Castro, Ieonel, Derecho .internacional privado, 2a. ed. , Mél<i 
co, Colección Te>ctos Jur!dicos Universitar:i.os, p. 70. 



15 

posiciones de la Ley General de Poblaci6n y de su reglamento. 

El asilo tiene la finalidad de proteger al perseguido por r~ 

zones religiosas, pol1ticas, raciales, sociales o de cualquier-

otra !ndole. 

El derecho de asilo está consignado en los tratados interna

cionales que M~xico ha· suscrito, y es un deber de humanitarismo 

que M~xico ha cumplido a trav~s de la historia. 

Por otra parte, vemos que es necesaria la pacificaci6n del 

área centroamericana. En la actualidad, esto es una necesidad 

para que disminuya el flujo de refugiados a nuestro pa1s. 

El gobierno mexicano siempre se ha preocupado por la obser~ 

vancia del respeto a los derechos humanos, al igual que otros -

pa!ses del área latinoamericana. Al respecto, la doctora Tatia

n~ B. de Maekelt sostiene lo siguiente: 

Ios juristas ilustres de ~ica Latina han dicho en diversas oportuni

dades ccn respecto al derecho de asilo, en el sentido de que el mism::> -

es una de las pr:lmeras y más leg!t1mas ocnquistas del derecho intema•

cional. americano de la que poda1DS sentirnos en vexdad orgullosos, pues 

en nuestro continente la f<mlallaci&\ y aplicaci6n de este instituto ha

sido -<XI'! raz&l y penosas excepciones- oonstantaoente respetada desde -
el nacUniento de nuestros Estados independientes en la pr:imera parte -:-
del siglo XIX. (ll) 

· (ll) Óp~ cit., su¡lta nota 2, p;" 161. · 
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1.3. DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN LOS EXTRANJEROS AL 

INTERNARSE EN NUESTRO PAIS EN CALIDAD DE ASILADOS POLITICOS 

Para llegar al estudio de la condición jur1dica de los asila-

dos pol!ticos, en este apartado debemos primero estudiar qu~ es -

lo que nuestra ley considera como extranjeros-

El art!culo 30 de nuestra Constitución federal establece cier-

tos requisitos para que un individuo sea considerado mexicano y -

para que pueda adquirir la nacionalidad mexicana, por nacimiento

º por naturalización. (l2) 

En nuestro derecho existe una plena igualdad y equiparaci6n -

entre mexicanos y extranjeros, seg11n se establece en el art!culo -

l~ de nuestra Constitución: 

En los Estados Unidos Mexicanos tcdo :1nd1viduo gozará de las garant!as que 
otorgue esta Constituc:l6n, las cuales no podrdn restringll'se ni suspendet

se, sino en los ca.sos y cc:n las ccndici.ales que ella m1sm establece. 

Asim~smo, el art!culo 30 constitucional nos dice: 

r.a nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o p:Jr naturalización. 
A) Sen mexicanos par nac:lmiento: 

I.- I.os que nazcan en texritario de la Repablica, sea cual. fuera la na
ciaial.idad de sus padres: 

II.- I.os que nazcan en el extranjero de pl!llkes mex:i.can:ls¡ de padre mexi

cano o de madre mexicana; 

III.- I.os que nazcan a bordo de enbaxcaciones o aeronaves mexicanas, sean 

(12) P~ Nieto Castro, Leonel., op. cit., p. 101. 
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de guerra o mercantes. 
B) Son mexicanos por naturalizaci&: 

I.- ws eirtranjeros que obtengan de la Secretada de Relaciones EKte

ri=es carta de nat:uralizaci6n, y 

II.- El var6n o 11Ujer extranjeros que contraigan matrimonio con~ 

no y tengan o establezcan su danicilio dentro del territorio nacional.. 

El art!culo 33 cons.titucional, por su parte, establece lo s.!, 

qui.ente: 

Son extranjeros 1os que no posean 1as calidades deteDninadas en el art! 
culo 30. Tienen derech:> a las garant1as que otoJ:ga e1 capítulo I, t!tu
lo primero, de 1a presente Ccxlst1.t:uc.i6n¡ pero· e1 Ejecut1.vo de 1a 11ni&

tendr4 la facultad exclus1.va de hacer aban'lanar e1 terr1.torio nacional., 
imlediatamente y sin necesidad de ju1.cio previo a todo extranjero cuya -
pmnanencia juzgue 1.noonveniente. 

k>s extranjeros no podrl!n, de ninguna manera, inm1.sc:ui.rse en 1os ·

asuntos pollt:i.oos de1 pa!s. 

Por lo anter1.or, se concluye que ser4n extranjeros las pers2 

nas que no cumplan con los requ1.s1.tos que se consagran en el a~ 

t!culo 30 const1.tuc1.ona1. 

Con base en lo anter1.ormente asentado, vemos que todo 1.nd1.v,!, 

duo gozar4 de las garant!as 1.nd1.vidua1es que otorga la Constit~ 

ci6n, por lo que no ex1.stir4 distinc1.6n al.guna en cuanto a raza, 

sexo, ideol.og!a, racionalidad, etc~tera; en consecuenc1.a, el e~ 

tranjero, en estos t~rm1.nos, se equipara con el. nacional. 

Como sabemos, las garantías 1.nd1.viduales cons1.stir4n en tq-

dos aquellos derechos pablicos que el 1.nd~viduo puede oponer al 

Estado, y que se consagran en el t!tulo I, cap!tulo I, de la 

Const1.tuc1.6n¡ entre estos derechos encontramos el derecho a la -

11.ber1"ad, .. al. .t:~abajo, a la .libre expres1.6n de 1.deas, etc~tera. 
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El goce de las garantías individuales debe ser integro, cont! 

nuo e ininterrumpido, y s6lo por excepci6n afectado su ejercicio 

en casos y bajo condiciones claramente delimitadas en la propia

Constituci6n, la cual otorga un principio de certeza y de segur! 

dad jurídicas bien definidas~13> 

Por lo tanto, la suspensi6n de garantías afectar4 a todos por 

igual. El extranjero tendr4 tambi~n el mismo derecho y obliga--

ci6n que los ciudadanos mexicanos de pagar sus contribuciones, -

as1 como sujetarse al orden jurídico mexicano. 

:Igualmente, se observa que el Ejecutivo tiene l.a facultad de -

expulsi6n que le otorga l.a Constituci6n, contra todo extranjero

que juzgue indeseable. 

Contra esta determinaci6n no procede el juicio de amparo. La -

materia de la condici6n jurídica de los extranjeros, en M~xico,-- ·-

es federal, en virtud de que su regulaci6n compete al Congreso -

de l.a Uni6n, segQn el. articulo 73, fracc16n xv:r, de la constitu

c16n. 

Conforme al. cap!tulo :rv de la Ley de Nacionalidad y Natural1-

zac16n, expedida en 1934, veremos que: 

1~ Se determina que el. extranjero est4 obligado a obedecer y· -

respetar las instituciones,; leyes y autoridades del pa1s, asl e~ 

mo a sujetarse a los fallos y sentencias de nuestros tribunales: 

2~ El derecho de apelar a la protecci6n diplomática de su --

pa!s se considera un derecho totalmente excepcional, y s6lo se -

(13) :tdem, p •. 122. 
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da en casos de denegaci6n de justicia; 

3~ El extranjero puede adquirir bienes inmuebles, aunque con 

cierta limitaci6n, y 

4~ Se les exenta de la prestaci6n del servicio militar. 

Para que un extranjero se pueda internar en nuestro país, de 

be cumplir con las disposiciones de la Ley General de Poblaci6n. 

El artículo 32 de la Ley General de Poblaci6n establece: 

La Secretada de Gobernaci& fijará, previos los estudies dem:lgráfioos -
001resp:i111lientes, el J6neJ:o de extranjexos cuya internaci6n podr4 permi

tirse al país, ya sea por actividades o por zaias de residencia, y suje
tará la .imlig:raci& de extranjeros a las '!Ddal idades que juzgue ~ 

tes, segdn sean sus posibilidades de cxmtr:il:Jllir al progreso nacialal. 

La internaci6n en M~xico de extranjeros podrá hacerse bajo 

las calidades de no inmigrante y de inmigrante, tal y como lo 

establece el artículo 41 de la Ley General de Poblaci6n. 

El art!culo 42 de la Ley General de Poblaci6n nos dice que:

"No inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secreta-

ria de Gobernaci6n se interna en el país temporalmente, dentro

de alguna de las siguientes características ••• " 

Entre las características a que nos referimos en el p4rrafo-

anterior, se tienen las siguientes: 

a) Turista, 

b) Transmigrantes, 

c) Visitantes, 

d) Consejero, 

e) Asilado político, 
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f) Estudiante, 

g) Visitante distinguido, 

h) Visitantes locales e 

i) Visitante provisional. 

Para el efecto de nuestro estudio, nos interesa el extranjero 

que se interna en nuestro pa!s en calidad de no inmigrante, como 

asilado pol!tico, y que la ley al respecto dice: 

v.- Asilado Pol!tiex>.- Es \Ul extranjero que se interna en territorio na
cional, para proteger su libertad, o su vida, ·de las persecuciones poll

ticas en su p!ls, autorizado por el. tiempo que la Secretaria de Goberna

ci& juzgue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en cada ca
so ooncurran. Si el asilado pol!tioo viola las leyes nacicnal.es, sin EJE!!. 
juicio de las sancia:les que por ello le sean aplicable, perder4 su cara:, 
tedst:ica migratoria, y la misma Secretaria le podr.!l otorgar la calidad-

. que juzgue cxmreniente para cait1.nuar su legal estancia en el pais. Asi

mis!D, si el asilado pol!tioo se ausenta del. pais, perder4 todo d~ 

a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido can pecniso 

de la propia dependencia. 

Atendiendo a lo anterior, la Secretaria de Gobernaci6n ten--

dr4 facultad discrecional para: 

1) Determinar cuándo la persona corre el riesgo de perder su 

libertad o su vida, por cuestiones de tipo pol!tico~ 

2) Decidir por cuánto tiempo otorgar4 esta calidad migrato--

ria, y 

3) Otorgar permiso para que el asilado pol!tico se ausente -

del pa!s, sin perder esa calidad. 

El articulo 101 del Reglamento de la Ley General de Pobla--

ci6n, .. en lo concerniente a asilados pol!ticos, regula el otorg!!_ 
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-
miento del permiso en los t~rminos situientes: 

a) Ia Secretada determinará e1 sitio en que e1 asilado deba residir y -

1as actividades a l.as que puede dedicarse y podrá establecer otras IOOda

lidades cuando a su juicio las circunstancias lo ameriten. 

Ahora bien, ya que los asilados pol!ticos se encuentran est~ 

blecidos en territorio nacional, tendrán derecho a: la educa~

ci6n. En M~xico los extranjeros refugiados o no tienen el mismo 

tratamiento que los nacionales respecto a la educaci6n.<l4J 

La Ley Federal de Educaci6n, con resferencia a lo anterior-

mente expuesto, señala: " ••• los habitantes de la Repdblica tie

nen derecho a las mismas óportunidades de acceso al sistema edu 

cativo nacional sin más limitaciones que satisfacer los requis~ 

tos que establezcan las disposiciones relativas." 

De esta forma.se cumple plenamente con los requisitos del ar 

t!culo 22 de la Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados, 

que dispone que los Estados contratantes concederán a los refu

giados el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a 

la enseñanza elemental y "en ninqdn caso menos favorable que el 

concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en ge

neral, respecto de la enseñanza distinta de la elemental". 

En materia de trabajo, el tratamiento que la 1egislaci6n me

xicana da al extranjero refugiado concuerda con los preceptos -

(14) Estudio scbre el ~imen jur!dico de asilados, refugiados y personas -
desplazadas, ~co, SUbsecretar!a de Asuntos Jur!diros de 1a Secretaría Ge 
nera+. d.e.. la OrganiZaci6n de Estados )lmericanos (OFA) , febrero de 1984, p. = 
22~ 
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de la Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados. 

El fundamento de las leyes laborales en M~xico se halla en -

la propia Constituci6n Pol1tica: 

ARI.'. s.- •.. a n1l1guna persona podrá impedtrsele que se dedique a la pr2_ 

fes161, industria, ccmercio, o trabajo que le acanode, siendo 11citos ••• 

La 1egis1aci6n mexicana laboral satisface las exigencia~. de
' 

la Convenci6n sobre e1 Estatuto de l.os Refugiados, pues, en su -

arttcul.o 24, igual.a a l.os refugiados con l.os nacional.es en rel.~ 

ci6n a l.os puntos que expresamente señal.a, y, como se ha visto, 

l.os numerosos beneficios que l.as leyes otorgan a l.os trabajado

res ·al. respecto, no distinguen entre mexicanos y extranjeros. 

Asimismo, veremos que el extranjero, en cal.idad de asil.ado 

pol.ttico, tiene 1os mismos derechos y obl.igaciones que los na-

cional.es en:(l.S) 

a) Asistencia pdbl.ica, 

b) Derecho de asociaci6n, 

c) Libertad de circul.aci6n, 

d) Libertad de expresi6n. 

Lo anterior, siempre y cuando no se inmiscuya en asuntos po

l.tticos del. pats. 

En cuanto a l.a repatriaci6n, l.a l.egisl.aci6n mexicana establ.~ 

ce (Regl.amento del.a Ley General. de Pobl.aci6n, articulo 101.): 

cis> rdan, p. 31.. 
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g) ••• al desaparecer las circunstancias que m:itivaron al. asilo ¡:ol!tico,

dentro de los 30 d!as siguientes, el interesado abana:>nar4 el país con -
sus familiares que tengan la calidad migratoria, entregando los documen

tos migratorios que los amparen en la Oficina ele Población del lugar de -

sa11da ••• 

1. 4. TRATADOS QUE MEXICO HA SUSCRITO EN MATERIA DE ASILO POLITICO 

El tratado es un ajuste, convenio o conclusi6n de un negocio 

o materia, despu~s de haberse conferido y hablado sobre ella, -

especialmente el que celebran .entre s! dos o m4s pr!ncipes o g2 

biernos. Cl&) 

El articulo 133 de la Constituci6n señala que: 

Esta Constituci6n, las leyes del Congreso de la Uni6n que emanen de ella 

y todos los tratados que ·estéi de acuerdo con la misma, celebrados y que 

se celebren por el Presidente de la Rep(llilica, con aprobaci6n del sena
do, serSn la Ley SUprema de toda la Uni6n ••• 

Por lo anterior, deducimos que un tratado ratificado por el -

Senado se equipara con la Constituci6n y las leyes federales, -

siendo la Ley Suprema de toda la Uni6n. 

A continuaci6n mencionar4! los instrumentos internacionales --

de los que M~xico es parte, claro, en materia de asilo pol!ti--

co: 

l. Tratados, convenciones y declaraciones de 4mbito mundial: 
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al carta de Naciones Unidas (aprobada el 25 de junio de 1945, 

entrando en vigencia el 24 de octubre de 1945). 

b) Declaraci6n Universal de Derechos Humanos (10 de diciembre 

de 1948). 

c) Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial 

(14 de diciembre de 1967). 

d) Pactos de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Un.!, 

das (16 de diciembre de 1966). 

e) Pacto de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas (3 de enero de 1976). 

f) Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

sobre Refugiados, en especial las siguientes: 

Refugiados y apátridas (3 de diciembre de 1949). 

Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados 

(ACNUR) (2 de febrero de 1952). 

- Asistencia y protecci6n de los.refugiados. 

2. convenciones y declaraciones de 4mbito interamericano: 

a) convenci6n sobre Asilo (La Habana, 1928). 

b) convenc16n sobre.la Condici6n de los extranjeros (La Haba

na, 1928). 

c) Convenc16n sobre Asilo Político (Montevideo, 1939). 

d) Carta de la Organizaci6n de los Estados Americanos y Prot2 

colo de Reformas (1967). 

e) Convenci6n sobre Asilo Diplomático (Caracas, 1954). 

f) Convenci6n sobre Asilo Territorial (Caracas, 1954). 

g) Convención Americana sobre Derechos Humanos (San Jos~, Co~ 

ta Rica, 1969). 
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h) Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hom-

bre y Carta Internacional Americana de Garant!as Sociales (1948). 

i) Convenci6n sobre Extradici6n (Montevideo, 1933) • 

. ,_,..., .~ . .".' "' ,, ~-~-' '· ,_ ....•. ·~.-....:·-:·' 
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C A P I T U L O I I 

AHTECEDENTES HISTORICOS 

2.1. POSICION DE MEXICO EN MATERIA DE ASILO POLITICO A_ 
TRAVES DE LA HISTORIA. 

Puede afirmarse que, en el presente siglo, m!xico_ 
es el pa!s que ha ejercido ·con mayor generosidad y am-
plitud el derecho de asilo diplomático, no solo en fa-
vor de los perseguidos pol!ticos latinoamericanos, sino 
de personas y grupos europeos.(17). 

El caso más relevante es el de los republicanos e~ 
pañoles, de los cuales fueron recibiüos a partir de - -
1938 más de cuarenta mil. 

En 1954, a ra!z del derrocamiento del gobierno pr~ 
sidido por Jacobo Arbenz, se qoncedi6 asilo a varios 

(17). Enciclopedia de ~~xico, Director Jos~ Rogelio A., 
Edit. Enciclopedia de mSxico, Feo. Sosa No. 303, = 
Coyoacán, 1978, ~~~·· Pág. 459~ Tom~ I •. 
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cientos de guatema1tecos y en 1974 se admitieron cientos 
de chi1enos perseguidos por 1a Junta Mi1itar que derroc6 
a1 gobierno de Sa1vador A11ende. 

Son muy numerosos 1os exgobernantee o futuros ~abe.!: 
nantes 1atinoamericanos que han estado asi1ados en M~xi
co y m4s adn 1os inte1ectuales, politices y dirigentes -
revo1ucionarios. 

Corno se sabe, 1os conflictos sociales suelen acomp_!! 
ñarse de problemas econ6micos, violencia indiscriminada, 
en s1ntesis la alteraci6n de 1a vida diaria. 

En M~xico, la guerra de independencia alej6 a gran
des ntlc1eos de pob1aci6n. La revoluci6n mexicana, cost6_ 

la vida a un mill6n de personas y provoc6 que otro mi- -
116n, 'de un total de catorce millones de personas que V.!. 
v1an en nuestro pa1s en esa ~poca huyeran hacia Estados_ 
Unidos. 

A lo largo de este siglo, siempre han existido flu
jos de centroamericanos hacia .m~xico y Estados Unidos 
v1a M~xico. 

El agudizamiento de la guerra civil en Nicaragua, 
llev6 al derrocamiento de Anastacio Somoza, marca el -
principio de los actuales f1ujos masivos de poblaciOn. 
e 1s>. 

U~. Aguayo Sergio, "El Exodo Centroamericano", Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, M~x., 1985., P. 22.-
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Con el triunfo de la oposici6n encabezada por el -
Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional (FSLN), el De
partamento de Estado Norteamericano acepta que todos 
los refugiados nicaraguenses, con excepci6n de veinte -
mil regresaron y se reintegraron a la vida nacional ni
caraguense, de un.total de d~scientos mil. 

con la catda de Somoza, se inicia la enorme di4sp2 
ra salvadoreña, en 1980 su presencia llama la atenci6n_ 
de gobiernos y de la opini6n pdblica nacional e intern~ 

cional. 

En 1980 el Comit@ Ecum~nico Prorefugiados de Pana
m!, comienza a trabajar con los refugiados salvadore-~
ños, quienes en cantidades cada vez mayores apareclan -
en el pa1s (Panam4) y para 1982, ACNUR ya habla recono
cido mil. 

La Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 
y ACNUR, estiman que hay entre ciento veinte y ciento -
cincuenta mil salvadoreños en M~xico, as1 como tar.ibil!n_ 
que su presencia se hizo evidente a partir de 1980. 

A partir de 1981, empieza a llegar a M@xico una 
ola de campesinos guatemaltecos, que han recibido una -
gran atenci6n nacional e internacional. La cifra ofi- -
cial de ACNUR-COMAR, en octubre de 1983, es de treinta_ 
y ocho mil. (19) • 

(19). Aguayo Sergio, ob. cit., P. 25. 
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Un aspecto importante de la presencia guatemalteca 
es que ha habido diferencias en sus flujos, misma que -
se determina por los acontecimientos al interior de Gu~ 
temala. 

Durante 1980 llegaron pequeños grupos. El primer 
contingente importante fue el de quiniento~ guatemalte
cos que entraron a Arroyo.Negro, Campeche, en f.fayo de -
1981, pero cuarentaº y ocho horas despul!s ya habían sido 
devueltos a Guatemala por las autoridades mexicanas. 

El asilo pol1tico es la autorizaci6n que un Estado 
concede a un extranjero para que venga a residir o per
manezca en ~l, porque dicho Estado lo considera v!ctima 
de persecuciOn pol!tica en otro pa1s. (20). 

Con base en lo anterior, el asilo territorial, es_ 
el que se otorga discrecionalmente a un extranjero para 
que resida permanentemente o por un tiempo limitado en_ 
el Estado que lo acoge, quien al proceder as1 se limita 
a ejercer su soberan1a; por ello normalmente no puede ~ 
dar lugar a conflicto real con otro pa!s. 

Nuestra ConstituciOn y nuestras leyes, se ocupan -
de este tipo de asilo. Conforme al a~t1culo 15 de nues
tra Carta Magna de 1917 - idl!ntico al del mismo ntlmero_ 
de la Constitución de 1857 - no se autoriza la celebra
ciOn de tratados para la extradiciOn de reos políticos,· 

(20). Carrillo Flores1 Antonio., "El Asilo Pol1tico en 
el Derecho Mexicano", Aca.demia Mex. de Derechos .. .., 
·Qumanos~· Ml!x~',· ·1985", P. 2~ · · · · 
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ni para la de aquellos delincuentes del orden comQn que 
hayan tenido en el pa1s donde cometieron el delito la -

condici6n de esclavos. 

En la Conferencia Interamericana de 1954 se aprobó 
la Convención sobre Asilo Ter.ritorial, que Ml!xico rati
ficó en 1982, en ella se recoge la idea de que el Asilo 
Territorial es solo el ejercicio de la soberan1a de un_ 
pa1s, para admitir dentro de su territorio a las perso
nas que juzgue conveniente, y no proceder4 la extradi-
ci6n, cuando sean perseguidos por delitos politices, ni 
cuando la extradici6n se solicite obedeciendo a m6viles 
predominantemente po11ticos. 

Para entender el Asilo es muy importante examinar_ 
la po11tica y la tradición nacionales o regionales. La_ 
tradici6n mexicana, podemos decirlo con orgullo, ha si
do siempre favorable a la protecci6n del perseguido po
lftico, ~osa 16gica, como que muchos de nuestros pr6ce
res de las luchas de reforma, de la intervenciOn y des
pul!s de la revoluci6n, fueron asilados politices, sobre 
todo en Estados Unidos y en Cuba. 

Como anteriormente se habla mencionado, la Consti
tuci6n de la Repllblica Mexicana de 1917, consagra en el 
articulo 15, el asilo territorial. 

Son muy pocas las Constituciones que hablan expre
samente del Derecho de Asilo. Existe un grupo de Const! 

:t;uciones modernas que. se_ refieren al Asilo,., y que en un 
principio establecen un ofrecimiento de asilo bien a to 
dos, bien a ciertas categor!as de refugiados. 
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La c.ás categ6rica es la de la RepQbiica Federal de 

Alemania de 1947 (Art. 16), habiendo otras como la de -
Brasil de 1946 (Art. 151, p4rrafo 33) y la de Hait1 de_ 
1946 (Art. 130) • 

Los paises socialistas tratan el problema de mane
ra diferente, y se limita el Derecho de Asilo, al espe
cificarse en la Constituci6n de la U.R.S.S., articulo -
129: " ••• a los perseguidos por defender los derechos de 
los trabajadores, o por su actividad cient!fica, o por_ 
la lucha por la liberaci6n nacional ••• " 

Por lo que vemos que el Derecho de Asilo no se tr~ 
ta de ninguna obligaci6n internacional: es m:!s bien una 
promesa unilateral sujeta a revocaci6n en cualquier mo

mento.. ( 21) • 

En el caso de Ml!xico, como analiz4bamos, se han d~ 
do notables y cont!nuos ejemplos de generosidad, uno de 
ellos el de los españoles, sin paralelo alguno en otra_ 
parte. Muchos latinoamericanos disfrutan del asilo mexi 

cano y han logrado rehacer aqu1 su vida tras el sufri-
miento de la persecuci6n. 

Son precisamente las naciones como la nuestra, que 
tienen una tradici6n magnifica de apego a los derechos_ 
del hombre y de culto a la libertad entre su poblaci6n, 
las que pueden dar gran contribuci6n a los problemas de 
asilo. 

(21). SepQlveda, Cl!sar., Hl!xico ante el Asilo. Utop!a y 
Realidad,.:rnstit:uto de·Invest1gaciótíes·Jur1dicás,: 
Ml!x., UNAM., P. 23. 



32 

El. t!nfasis que pone M~xico en el respeto universal_ 
a los derechos humanos, exige que se confronte el probl~ 
ma del asilo en todas sus proyecciones y que se le bus-
que un l.ugar decoroso en la provincia jur1dica. 

Asimismo debe reconocerse que debatido entre su tr~ 
dici6n ~oral y humanitaria y las realidades de velar por 
su integridad demográfica, el empleo cabal a sus ciudad~ 
nos, su propia seguridad·y la idiosincracia cultural de_ 
su pobl..aci6n, ha tenido momentos luminosos y ha propend1 
do:a apoyar todo lo que significa el asilo, adn en medio 
de dificu~tades. 

Es evidente que al apoyar en general el asilo, se -
refuerzan los derechos humanos en el campo interno y se_ 
da al. :mundo una muestra de madurez y de estabilidad, a 
la vez que se coopera solidariamente en la soluci6n de -
un probl.ema universal •. 

2.2. SITOACIO~ DE LOS.REFUGIADOS ESPA..~OLES EN 1938, A 
CAUSA DE LA GUERRA CIVIL. 

La guerra civil española fue un conflicto b~lico 
que se desarroll.6 en España desde el. 17 de julio de 1936 
hasta el. 1/o. de abril de 1939. {22). 

En 1879 se fund6 el Partido Socialista Español y se 

recurr1a tanto a la huelga que el gobierno hubo de regu
larla en 1908. 

(22). Enciclopedia General Biblia 20, Edit. Nauta, S.A., 
B~~.!ºl1ª• España, 1981, .. P • .lS.00. 
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En 1917, mientras la agitaci6n social erecta en Es
paña, estalla una huelga general y el General Primo de -
Rivera, Capitán General de Cataluña, di6 un golpe de es
tado militar y proclarnl5 la dictadura, aunque sin tocar 
al monarca, que era ya solo una figura decorativa. . 

El General Primo de Rivera, dimite el 28 de enero 
de 1930. El Partido Repablicano triunfl5 en las eleccio-
nes de abril de 1931, proclamándose la segunda Repdblica 
y Alfonso xrrr abandon6 el pa1s. 

El primer Presidente, ?liceto Alcalá Zamora, se en-
frent6 a la reacci6n conservadora y monárquica y aliada_ 
del capitalismo, al igual que al extremismo comunista. -
( 23). 

La oposicil5n monárquica en el Parlar.iento estaba je
faturada por Jos~ Calvo sotelo, que hab1a sido Hinistro_ 
de Hacienda durante el r(!gimen Riverista y quien fue as~ 
sinado el 13 de julio de 1936, este hecho precipit15 la -
rebelil5n armada de los enemigos de la Repdblica. 

Los sucesos de la guerra civil española, comenzaron 
en las plazas españolas norteafricanas de Melilla, Ceu-
ta, Tetuán y Carache, aquí Jefes y Oficiales iniciaron 

un alzamiento que se extendil5 por toda España. 

El General Francisco Franco se sublev6 en Marrue--
cos, desernbarc6 en España con tropas marroquíes y se le 

(23). Id., p. 1502. 
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unieron los desafectos al sistema. 

Italia y Alemania ayudaron con arr.ias y contingen-
tes humanos a los Franquistas. 

Hubo rasgos her6icos, cono la defensa de Madrid 
por los Republicanos, hasta que se derrumb6 la resiste~ 
cia y los combatientes huyeron a Francia. 

M~ico, apoy6 al gobierno leg!timo en los foros 
internacionales, as! como brindO asilo a los niños ame
nazados por los bombardeos a~reos, y al caer la Repdbl! 
ca, abri6 sus puertas a ·1os Republicanos, entre quienes 
acudieron personajes ilustres en las artes, las letras_ 
Y las ciencias españolas. 

En esa ~poca, era Presidente de la Repdblica, Don_ 
L~zaro Cárdenas, al estallar la guerra civil española,_ 
el Presidente c~rdenas autorizó la venta de armas y Mu
niciones al Gobierno de la Repdblica y consiguió que se 
aprobara en la Conferencia Interamericana de Buenos Ai
res, el Protocolo de No Intervenci6n. 

Durante su gobierno, se r.iantuvo de modo irrestric
to la asistencia a los perseguidos, entre ellos León 
Trotsky y otros europeos e hispanoamericanos, se abrie
ron las puertas del pa1s a cuarenta mil refugiados esp~ 
ñoles. 

En 1938, M~xico precis6 su disposición de recibir_ 
a los perseguidos pol!ticos; durante una estad1a en Pa
r:ls, Vicente Lombardo Toledano, Presidente de la Confe
deraci6n de los Sindicatos ~1exicanos, y Alejandro Carr.!_ 
llo, Director del Peri6clico Sindical "El Popular", de--
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c1araron que en contraposici6n a la práctica de otros 
Estados Sudamericanos, la posici6n revolucionaria no 
constituía un obstáculo para 1a inmigraci6n a M~xico. 
{'2"4). 

Bajo la Presidencia de L~zaro Cárdenas, M~xico era 
un ejemplo de 1ucha firme y valiente de un país poco d~ 
sarro11ado, contra los monopo1ios, como 1a Standard Oil, 
la Shel1 y otros. 

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, :.i~xico -
se manifest6 en favor de la lucha antifascista mundial. 

Se hizo ésto mas patente, con el apoyo que prest6 M~xi
co a1 gobierno republicano de España, en los sectores -
diplomático y militar. 

Terminada la Guerra Civil Española, con el triunfo 

del Franquismo, en Mayo de 1939, se reuni6 en París la 
Confederaci6n Internacional para la Sa1vaci6n de 1os 
ciento cincuenta mi1 republicanos españo1es que se en-
centraban en sue1o franc€s, y varios Estados rechazaron 
1a propuesta de recibir parte de estos refugiados, no -
e1 representante de M€xico que dec1ar6 que M€xico esta
ba dispuesto a acoger a todos 1os refugiados de España. 

En 1940, Francia y España, negocian para 1a entre
ga masiva de 1os repub1icanos españoles, el gobierno 
mexicano, 1ogra e1 fracaso de estos terribles p1anes. 

(2~. Kiess1ing, Wolfang, "E1 Exilio Alemán Antifascista 
en M€xico", Academia Mexicana de Derechos Humanos, 
M€x., 1984, P. 15. 
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El 22 de agosto de 1940, M«btico firma un Acuerdo -
con el Gobierno Franc@s, en el que la parte mexicana se 
compromet1a a dar asilo a todos l.os exiliados español.es 
nativos y naturalizados, mientras que el Gobierno Fran
c~s se comprometi6 a dejar sin efecto la entrega y el. -
castigo pol1tico de los republicanos españoles. 

Las disposiciones mexicanas con respecto al Dere-
cho de Asilo, tomaron en consideraci6n ca.. los beligeran
tes de las Brigadas Internacional.es. 

Solo bastaba, que se presentaran a los Funciona
rios :-iexicanos del Consul.ado en Francia, los doc\ll!lentos 
militares españoles: los miembros de las arigadas Inte~ 
nacionales no necesitaron una admisi6n particular de la 
Secretaria de Gobernaci6n. 

Los exiliados, en H@xico, no solamente gozaron de_ 

un derecho formal de asil.o, de un derecho· al trabajo, -
sino que tambil!!in de la libertad y el derecho de reuni6n 
de fundar organizaciones, de e:q>resarse por escrito. 

Ml!!ixico consider6, ·en aquel.la ocasi6n, y como lo 
hace actualmente, al Derecho de Asilo como un comproni
so de solidaridad, la base de ell.o fue nuestra Constit~ 

ci6n. (25). 

Dentro de la historia·de los refugiados españoles_ 

(25). Id., p. 30. 
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en M~xico, se habla de una historia particular que fue-
ron los Niños de Morelia. 

Estos Niños de Morelia, llegaron a Ml!xico en Junio_ 
de 1937, desembarcaron en el Puerto de Veracruz. El Go-
bierno de L!zaro Cárdenas los acogi6 con la idea de que_ 
permanecer!an en M~xico unos cuantos meses, los necésa-
rios para que los republicanos ganaran la guerra. 

CuanQo termin~ la Guerra Civil Española, con la 
consabida derrota republicana, estos niños fueron rele-
gándose un poco al olvido. 

En 1943, se crearon seis Casas Hogar. Se fundan con 
los fondos del Gobierno Republicano Español, destinados_ 
al auxilio de refugiados. 

Estas Casas Hogar, por falta de fondos fueron cerr!!_ 
das en 1948. Esto signif~c6 la dispersi~n del grupo. Una 
parte de los Niños de !-1orelia hab!a regresado a España,_ 
otra parte se estableci6 en la provincia de la Rep11blica 
Mexicana, la rnayor!a Lo hizo.en el Distrito Federal. - -

(26). 

El gesto de L!zaro Cárdenas permanece, pero aque- -
llos niños que siempre le recordar~n, no llegaron nunca_ 
a organizarse como grupo; su crecimiento es desigual, su 
juventud acaba por desintegrarlos. 

(2$. Revista Fotozoom, Edit. Efectiva, S.A. de c.v., 
M~x., Julio 1983, P. 16. 
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2.3. SITUACION DE LOS REFUGIADOS SUDAMERICANOS EN MEXI
CO, EN EL AflO DE 1970. 

En el Sur de nuestro Continente, las dictaduras M.f. 
litares que se adueñaron del poder instauraron la repr~ 
si6n como forma de gobierno. 

El caso chileno constituye un tr!gico ejemplo de 
persecuci6n pol!tica. En el pasado y a lo largo de su 
historia, Chile tradicionalmente fue pa1s de Asilo. 

Al Golpe de Estado de 1973, invirti6 los papeles,_ 
y por primera vez .desde los remotos d1as de las guerras 
de la independencia chilena, los chilenos salieron al 
exilio en di&spora masiva por sobre toda la faz de la -
tierra. 

En el Cono Sur, los procesos de represi6n pol!ti-
ca, se identifican con la captura del poder por reg1Me
nes militares que inscriben su accionar en el marco te~ 
rico de las llamadas "fronteras ideol6gicas", en una 
idea perversa de la seguridad nacional y en una hipot~
tica guerra interior, corolario de aquella. 

En 1970, en Chile, al cabo de una reñida lucha, la 
Unidad Popular, una coalici6n de partidos de izquierda, 
eligi6 a Salvador Allende Gossens, Presidente; quien 
durante su gobierno trat6 de terminar con la dependcn-
cia econ6mica de su pa1s, para lo cual nacionaliz6 los_ 
recursos naturales, la banca y algunos sectores de la -
industria. 
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La oligarquía nacional, en alianza con intereses -
econ6rnicos extranjeros y los partidos reaccionarios, 

arrastraron a las instituciones armadas al derrocamien

to y asesinato de Salvador Allende, el 11 de septiembre 
de 1973. Desde entonces se instaur6 una dictadura mili

tar. 

Al producirse el golpe militar del 1~ de septiern~~ 

bre de 1973, surgi6 un deterioro entre las relaciones -

diplomáticas de M~xico y Chile, ya que el Gobierno ~ex~ 

cano de aquel entonces, presidido por el Licenciado - -
Luis Echeverría Alvarez, mostraba simpatías por el Pre

sidente asesinado, recordemos que en 1972, el Presiden

te Echeverría realiz6 una importante visita a Chile, en 
la que expres6. la solidaridad de M~xico por el Gobierno 

de la Unidad Popular. (27). 

M~xico concedi6 Asilo Territorial a r:iás de ocho- -

cientos chilenos perseguidos por el r~gimen de la Junta 
Militar, y en vista de que las relaciones diplomáticas_ 

se habían deteriorado hasta el punto de que ya eran ca

si inexistentes, se declar6 rota esa vinculaci6n formal 
en Noviembre de 1974. 

Los instrumentos bilaterales, sin efecto desde - -

1974, firmados por M~xico con Chile son los siguientes: 

A) • Tratado de Amistad, Comercio y navegaci6n -

(1831). 

(27) • Padilla, Luis Alberto, La Experiencia Mexicana del 
Asilo, Perspectivas de los Beneficiados, Ponencia 
para el coloquio "El Reto Jurídico del Derecho de
Asilo", Acad.emia Mexicana· de Derechos Humanos,· - = 
1.1~ié. , ., 19·a s·, P. 13. 
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B) • Convenio sobre el establecimiento del Servicio 
de Valijas Diplom4ticas (1919). 

C). Convenio Sobre Exenci6n de Derechos de Visa de 
Pasaportes de Mexicanos de Origen, que vayan a residir_ 
temporalmente a Chile o de Chilenos de Or~gen que se di 
rijan a Mi!xico con el mismo objeto (1941) • 

D). ~odus Vivendi Comercial (1942). 

E). Convenio de rntercambio Cultural (1960), y 

F) • Convenio que pone ti!rmino a la vigencia del 
cdnvenio sobre Modus Vivendi Comercial (1965) • 

Hoy en d!a, venciendo inumerables obst4culos la d.!_ 
mocracia est4 siendo restablecida en casi todo el Sur 
de Ami!rica, en las dif!ciles condiciones determinadas -
por el enorme endeudamiento externo que sofoca las eco
nom1as y genera conflictos sociales de imprevisibles 
consecuencias. (29) • 

Mi!xico posee experiencia en cuanto al Derecho d.e -
Asilo, pues es y ha sido pa!s de Asilo. En i!pocas ante
riores, recibi6 con amplia generosidad a los republica
nos españoles, as! como franque6 sus Sedes Diplom4ticas 
y abri6 sus fronteras a los latinoamericanos persegui-

dos. 

(29). :rd., p. 18. 
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En la legislaci6n ~exicana vigente sobre poblaci6n, 

considera al asilado po11.tico en la categor!a de no :i.nrn.!_ 
grante y por consiguiente el factor tiempo no tiene la -
virtud de mejorar su condici6n migratoria. La Ratio-le-
gis se funda en el. supuesto de que el. Asilo es erninen.te

mente transitorio. 

El exilio resulta de u~a decisión involuntaria, - -
adoptada por un estado de necesidad. 

En general, l.os exil.iados chil.enos, asilados en U~
xico, por razones ya asentadas, reciben el trato de asi

lados pol.1.ticos, con todos l.os derechos y obligaciones -
que ~sto conlleva. 

Casi diez años transcurrieron antes que la dictadu

ra de Pinochet autorizara, en forma discriminatoria y 

restringida el. regreso de al.gunos exil.iados. 

Los Chilenos, en México, encontraron condiciones 

propicias para vivir y trabajar, y es interesante resal.

tar que chilenos modestos, con poca educaci6n, tuvieron_ 

en el. medio mexicano las mejores posibil.idades de super~ 

ci6n cultural. y econ6mica. 

En la pol.1.tica, l.a causa democr~tica chil.ena ha go

zado de ampl.ia sol.idaridad. La Casa de Chile, y otros 

muchos ejemplos testimonian la inquebrantable decisi6n -
pol.1.tica del Gobierno ?·1ex·icano en pro del rescate de l.a_ 

libertad y l.a democracia en Chile. 
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2 • 4 • SITUACION DE LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS QUE SE 
INTERNAN EN MEXICO A PARTIR DE 1981. 

Centroam~rica atraviesa, por lo que seguramente 
constituye la m4s aguda y severa problern4tica de su his
toria. (30) • 

La cr~sis de los p~ses del 4rea se origin6 por: La 
no satisfacci6n de las expectativas creadas por el cree~ 

_miento econ6rnico1 la no atenci6n de las reivindicaciones 
políticas planteadas; y la negaci6n y violaci6n una y 
otra vez, de todo tipo de derechos. 

En la d~cada de los sesentas, la economía guatemal
teca experiment6 un~ din~ica de crecimiento constante,_ 
en la mayor parte del pe:!odo por encima de la medida de 
las tasas del producto Interno Bruto Total y por habita~ 
te para la regi6n centro.americana en su conjunto. 

La militarizaci6n de la sociedad civil se cor.i9let6_ 
con el hecho de que los Generales terminaron siendo los_ 
Qnicos habilitados para ser Presidentes de la RepQblica. 
Desde 1954 hasta 1985, de los nueve Presidentes o Jefes_ 
de Estado, ocho han sido Oficiales del Ej~rcito y el - -
Onico que no lo fue, el Licenciado Julio Cesar ~~nuez 
l-iontenegro (1966-1970) , entreg6 el poder real a las fueE_ 
zas amadas, a pesar de que constitucionalmente era el 
Comandante General del Ej~rcito Nacional de Guatemala. -
( 31). 

(30). Cr!sis en Centro An~rica y Refugiados Guatemaltecos 
en l·!é:cico. Ciencia y Tecnología para Guatemala -
CITIGUA., cuadernos No. S, 1\.ño 2, junio de 1985, P• 
.32.' . ' . .. 

(31). Id., p. 40. 
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En 1981, comienza el éxodo de campesinos guatemalt~ 
ces al Estado Mexicano de Chiapas, la necesidad los lle
v6 a solicitar refugio, por la violencia institucional -
ejercida por las Fuerzas de Seguridad del Estado Guate-

malteco. 

Los campesinos guatemaltecos son refugiados, confoE, 
me al art1culo 1/o., inciso A, ntlmero 2, de la Conven- -
ci6n de 1951, sobre el Estatuto· de los refugiados y se -

aplica a toda persona que: • ••• debiüo a fundados temores 
de ser perseguida por motivos de raza, religi6n, nacion.!_ 
lidad, pertenencia a determinado grupo social u opinio-
nes pol1ticas, se encuentra fuera del pa1s de su nacion.!. 
lidad y no pueda o, a causa de dichos temores, quiera 

acogerse a la protecci6n de tal pa!s ••• ". 

Hasta I.farzo de 1984, se hab1an documentado sesenta_ 
y ocho incursiones, del ejército guatemalteco a los cam
pos de refugiados. 

Igualmente, a partir de 1984, son reubi~ados en e~ 
peche y Quintana Roo, en cumplimiento de la decisi6n -
adoptada por el Gobierno Mexicano de ubicarlos a maycr -
distancia de la 11nea fronteriza. 

i.figuel de la Madrid, actual Presidente !.texicano, 

afirm6 en su Primer Informe de Gobierno, que el estable
cimiento de una representaci6n permanente de ACNUR en M~ 
xico demostraba la "buena disposici6n del Gobierno de ~~ 

xico para colaborar con los fines humanitarios del Orga

nismo". (32). 

(32). Aguayo, Sergio, Ob. cit., pllg. OS. 



La presencia centroamericana se ha convertido en un 
asunto de preocupaéi6n para organizaciones internaciona
les, oficiales o voluntarias. 

El Ej~rcito Mexicano, tor.16 en este conflicto una 
discreta e inteligente distancia. En 1901, el General 
F~lix Galv:!in L6pez, secretario de la Defensa nacional, 
afirm6 que el Ej~rcito .'·lexicano proteger1a a los guate-

maltecos, en tanto las Secretarias de Gobernaci6n y ~el~ 
ciones Exteriores no tomaran una resoluci6n al respecto. 

Asi.rnismo, en 1981, el Gobernador de Chiapas, en -
aquel ent6nces, Juan Sabines Guti~rrez, afirm6 ~e el 
problema era de la "competencia cel Gobierno' Federal". 

COI:lo puede apreciarse, en torno al fen6rneno de los_ 
refugiados guatemaltecos en H~xico, a las partes intere
sadas: Estado Mexicano y Refugiados, se han sunado otros 
actores. Estos son la Adrninistraci6n neagan y el ante- -
rior r~gimen militar guatemalteco, motivan a estudiar el 
asunto con mayor sensibilidad humana, pero a la vez ana
lizando todos los elementos actuantes, comenzando 9or 
contextualizarlo dentro de la cr!sis en Centroam~rica, -
su din:!imica y su complejidad. (JJ). 

(33). Aguayo, Sergio, Ob. cit., pl'.!.g. 90. 
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CAPITULO I I I 

COMAR. 

COMISION MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS 

3.1. FUNDACION E INTEGRACION. 

La Comísi6n MeJéicaña de Ayuda a Refugiados fue -
creada por Acuerdo Presidencial el d!a 22 de julio de 
1980. 

CO."!AR, es una Cornisi6n intersecretarial que tiene_ 
por objeto estudiar 1as necesidades de los refugiados 
extranjeros que se encuentren en territorio mexicano. 

Es conocido que nuestro pa1s ha sentado en su vida 
independiente una tesis inalterada de asilo a quienes -
sufren persecuci6n por motivos políticos en sus paises_ 
de origen. 

Esta situación plante6 la necesidad de crear una -
Comisión Intcrsecretarial, en la que concurrir1an repr~ 
sentantes de las Dependencias del Ejecutivo Federal, 
que participar1an conforme a sus respectivas competen-
cías, con el fin de proporc~onar ayuda y protecci6n a -
los refugiados. 



46 

El Diario Oficial de la Federaci6n, del d1a 22 de_ 
julio de 1980, dice: (34). 

PRIMERO.- Se crea con car4cter pe.?:l!lanente una Com! 
si6n Intersecretarial para estudiar las necesidades de_ 
los refugiados extranjeros en el territorio nacional, -
que se denominar& Comisi6n Mexicana de Ayuda a Refugia
dos, la cual estar& integrada por el titular de la Se-
cretar1a de Gobernaci6n, quien tendr4 el car4cter de 
Presidente, y un representante de las Secretar1as de 
Relaciones Exteriores y del Trabajo y Previsi6n Social. 

Los titulares de las Secretar1as precis~ 

das en el p4rrafo anterior, designar4n a sus represen-
tantea que fungir4n como Consejeros Propietarios, as1 -
como a los suplentes que cubrir4n las ausencias de -
ellos, con las mismas obligaciones y derechos. 

SEGUNDO;- La Comisi6n tendra a su cargo: 

I. Estudiar las necesidades de los refu
giados extranjeros en el territorio nacional; 

II. Proponer las relaciones e intercam
bios con organismos internacionales creados para ayudar 
a los refugiados; 

III. Aprobar los proyectos de ayuda a los_ 
refugiados en el pa1s; 

(34) • Diario Oficial de la Federaci6n, del d1a 22 de ju
lio de 1980. 
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rv. Buscar soluciones permanentes a los -
problemas de los refugiados; 

v. Expedir su Reglamento interior, y 

vr. Las dem4s funciones necesarias para 
el cumplimiento de sus fines. 

TERCERO.- La Comisión se reunir4, a convocatoria -
de su Presidente cuantas veces sea necesario, y celebr~ 
r4 cuando menos tres reuniones al año. 

A las reuniones de la Comisión se podrá_ 
invitar a representantes de otras Dependencias y Entid~ 

des de la Administración Pdblica, que realicen activid~ 
des relacionadas con el objeto de.la propia Comisión. 

CUARTO.- La Comisión se auxiliar4 con un Secreta-
riado T~cnico, el cual estar4 integrado por un funcion~ 
rio designado por cada Secretar!a integrante de la mis
ma, y se encargar4 de formular los estudios y dictllme-
nes que le encomiende la misma, as! como las tareas que 
para el logro de los objetivos de la Comisión le sean -
asignados. 

El Secretariado T~cnico contar4 con un -
Coordinador que ser4 designado por el Presidente de la_ 
Comisión. 

QUrNTO.- Los acuerdos y recomendaciones de la Com.!_ 
si6n se comunicar4n por conducto del Presidente de la 
misma a las Dependencias y Entidades que corresponda, o 
fin de que provean lo"necesnrio para su"cumplimiento. 
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Por l.o que vemos, que l.a Comisi6n Mexicana de Ayuda 
a Refugiados est4 integrada por el. titular de la Secreta 

r1a de Gobernaci6n, que ser4 el. Presidente de la misma, 
as! como un representante de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y del Trabajo y Previsi6n Social. 

Con l.a denominaci6n: "Secretaria de Estado" o "Mi-

nisterio", o "Secretaria del. Despacho", al.udimos a cada_ 
una de l.as ramas de l.a Administraci6n Pdbl.ica constitui
da por el conjunto de servicios y dem4s actividades con

fiadas a l.as D~pendencias, que bajo la autoridad inmedi!!_ 
ta y suprema del Presidente de la Repdblica, aseguran la 
acci6n del gobierno en la ejecuci6n de la ley. (35). 

Nosotros sabemos que entre las facul.tades del Presi 

dent~ de la Repdblica, est4 la de nombrar y removen 1i-
brémente a l.os Secretarios del Despacho. (Art. 89, frac

ci6n II Constitucional). 

Segdn el. art1cul.o 27 de la Ley Org4nica de l.a Admi
nistraci6n Pdblica Federal., la Secretaria de Gobernaci6n, 

~endr4, entre otras facultades: 

Art. 27.- A la Secretaria de Gobernaci6n correspon
de el. despacho de l.os siguientes asuntos: 

••• IV. Vigilar el cumplimiento del.os pr!::. 
ceptos constitucional.es por parte de l.as autoridades del 

(35). Serra Rojas, Andr~s, "Derecho Administrativo", 1.2/a. 
edicil5n, Tomo I, Edit. Porraa, Méx. 1983, p. 525. 
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pais, especialmente en lo que se refiere a las garan- -
tias individuales, y dictar las medidas administrat~vas 

/ 
que requiera ese cumplimiento. i 

VI. Aplicar el articulo 33 de la consti-
tuci6n. 

XXV. Formular y conducir la politica de -
poblaci6n, salvo lo relativo a colonizaci6n, asentamie~ 
tos humanos y turismo. 

Las tres Secretarias que integran COMAR, y por las 
cuales se nombra al Secretariado T~cnico de la misma, -
cumplen cabalmente sus funciones, ayudando asi al desp~ 
cho de los asuntos de la Administraci6n Pablica que COfil. 

peten al Ejecutivo. 

Una compleja interrelaci6n de factores econ6micos, 
pol!ticos, sociales e internacionales tienen a gran pa~ 
te de P.rn~rica Central sumida en el conflicto. 

En materia de asilados y perseguidos, la pol!tica_ 
exterior de M~:cico tiene una larga y consistente tradi
ci6n. Una revis16n de los informes presidenciales desde 
L4zaro Cdrdenas pone en relieve la menci6n constante de 
esta postura, que los Presidentes de MOxico han consid~ 
rada un pilar de la pol!tica mexicana. 

El primer coordinador de cmmR fue Gabino Fraga, -
que con un reducido equipo enpez6 a elaborar proyectos_ 
para dar atención a los asilados de otras nacionalida-
des y .a los miles de salvadoreños que llegaban a M~xico 
buscando protecc16n. 
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Posteriormente se nombr6 a Luis Ort!z Monasterio -
como sustituto de Gabino Fraga. 

Ort!z Monasterio orientó a la COMAR al cumplimien
to de ayuda a los refugiados. 

En mayo de 1983, se anuncia el •pian Chiapas", que 
fue el primer plan especial y estatal con el prop6sito_ 
de atender regiones espec1ficas o situaciones cr1ticas_ 
con una visi6n de largo plazo. 

El actual coordinador de COMAR, es el Embajador 
Osear González, quien ha precisado: 

••• "La decisi6n de reubicarlos en Campeche y Quin
tana ~oo se tom6 para proteger su vida y dar una solu-
ci6n a largo plazo, por medio de la integraci6n econ6m.!_ 
ca, que respete y promueva su identidad cultural" ••• 

3.2. PLANES, PROYECTOS Y METAS DESDE SU FUNDACION A LA 
FECHA. 

El drama de los refugi~dos es uno de los más conm2 
vedores y lacerantes de cuantos hoy padece la humani--
dád. 

En los dltimos diez años, el n11mero de refugiados_ 
ha aumentado en el mundo entre cinco y seis millones, 
para sumar hoy doce millones, sin contar cerca de dos 
millones de palestinos. 

En Campeche, se encuentran trece mil refugiados, 
en, Quetzal~Edzri4 y Maya.;Tecdm; en Quintana Roo cuatro 

mil. 
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Un refugiado pierde el control sobre su vidai pa
sa a depender del exterior. Desde esta perspectiva, lo 
más positivo de Campeche y Quintana Roo es el esfuerzo 
serio para dar una soluci6n estable, por integrarlos -
econt5micamente. 

La autosuficiencia implica que los guatemaltecos_ 
tengan la posibilidad de bastarse a sf mismos, de tra
bajos sin ser sobreexplotados. 

El Seminario de Bacalar sobre integraci6n produc
tiva de los refugiados guatemaltecos en el Sureste de_ 
M~ico, realizado por el Alto Comisionado de las Haci2 
nes Unidas para los Refugiados y la Comisi6n Mexicana_ 
de Ayuda a Refugiados, en abril de 1985, ha dado cont,!. 
nuidad a las recomendaciones del Seminario de Campeche 
·de 1984. 

Los temas que se trataron con importancia priori

taria fueron: 

La retibicaci6n de los refugiados en Chiapas y su 
integraci6n a los Estados de Campeche y Quintana Roo. 

El proceso de integraci6n de refugiados en Campe
che y Quintana Roo, ha avanzado r4pidamente y se de
muestra por el hecho de que, en menos de un año, la 
etapa inicial de emergencia está casi superada. 

En su origen, los proyectos a iniciativa de refu
giados fueron planteados por ACNUR, como parte del es-
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quema de los programas que esta instituci6n implemen- -
ta. (36). 

Estos fueron pensados para satisfacer las necesidª 

des e inquietudes de familias que tuvieron como inte- -
grantes un mínimo de diez personas. 

El presupuesto asignado para estos proyectos, ha -
sido relativamente pequeño, y se destina a dar apoyo en 
la compra de materia prima y herramientas. 

Para la conformaci6n de los proyectos se ha segui
do distintos caminos: 

1. Mediante convenios, en donde interviene tanto -
COMAR como los refugiados y se estipulan las responsabf 
lidades y funciones de cada una de las partes. 

2. Con la elaboraci6n de proyectos sencillos, por_ 
la comunidad, asesorados por COMAR. 

Dentro de este marco se han desarrollado los si- -
guientes proyectos en los poblados de Maya-Teclhn y Que.!;_ 
za1-Edzn4·. ( 37) • 

Dos tiendas comunitarias, una en cada asentamien-
to, tres granjas avícolas de engorda, dos en Maya-TecQm 
y una en Quetzal-Edzná, dos carnicerías; una en cada 

(36). Seminario ACNUR-CmtAR-REFUGI:ADOS, SillO-Playa, Cam
peche, Centro de Docurnentaci6n de la Comisi6n Mexi 
cana de Ayuda a Refugiados, m~x., Mayo, 1986,p. 447 

(37 >. rd., .p. 45. 
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asentamiento. Cinco molinos para granos, uno en cada P2 
blado. Y una panaderta en Maya-Tecdm. 

Los recursos materiales y financieros se han entr!'! 
gado directamente a la comunidad, ya sea a sus rep~ese!!. 
tantes o Comit~~ de Trabajo, y ellos manejan el proceso 
desde el principio. 

E1 Comitd de Trabajo, para 11evar a cabo los pro-
yectos productivos, recurre a: 

1. Gesti6n del proyecto. 

2 .• Control Financiero Contable. 

~- Comercializaci6n y 

4. Adquisici6n de insumos. 

Para llevar a cabo estas tareas, han sido apoyados 
por COMAR, mediante la capacitaci6n y asesorta en la 
autogesti6n y administraci6n de los proyectos, a fin de 
lograr mayor eficiencia en su operaci6n. 

A pesar del dxito que han tenido ciertos proyectos, 
se deben ver cuidadosamente en su proyeccci6n, ya que -
han sido el motivo de fracaso de proyectos llevados por 

una o varias familias. 

La mayor!a de ¡a población de refugiados guatemal
tecos proviene de la región occid~ntal de Guatemala, 
que se caracteriza por la poca fertilidad de la tierra, 
ya que solo permite el autoconsuíno"a la poblaciOn du--
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rante seis meses, oblig4ndolos a emigrar a las costas, -
los seis meses restantes. 

La poblaci6n es mayoritariamente ind1gena y monoli~ 
gbe, siempre han sido sujetos de discriminaci6n, ma,rgin~ 
ci6n y opresi6n cultural, por lo que es muy esc~ptica y_ 
susceptible al trato. 

Al internarse en territorio mexicano se van establ~ 
ciendo a lo largo de la zona fronteriza, previa aproba-
ci6n de los ejidatarios mexicanos y posteriormente de ~~ 
las autoridades federales. 

A! establecer relaciones con los mexicanos logran -
obtener convenios en usufructo por un año, otros alqui-
lan t~erras para la producci6n de ma1z y friJol, llegan
do a alcanzar la autosuficiencia. 

Cada poblado se reun16, de acuerdo a como se encon
traban en su pa1s (38 ) , posteriormente cada grupo nombr6 
un representante. Del pleno de representantes se elige -
un Representante General, un Vicepresidente y un Secret~ 
río de Actas. 

Esta Organizaci6n ha tenido sus problemas, princi-
palmente: 

l/o. Por la heterogeneidad en la conformaci6n de -
los poblados. 

(38). Id., p. 54. 
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2/o. La relativa representatividad, por 1a desi
gualdad en el '.~ero de familias de cada grupo. 

3/o. Los criterios de los grupos para elegir a sus 

representantes. 

En el momento que se empieza el programa producti
vo del 85, se abren tambi~n las posibilidades de. contr~ 
tarse como asalariados: Chapeo de potreros, desmonte y_ 
zafra. Esta alternativa obliga a una forma de organiza
ci6n que permita combinar el trabajo comunitario con el 
trabajo asalariado; los representantes obtienen consen
so de sus respectivos grupos y en reuni6n, acuerdan, -
permitir treinta d1as de labor comunitaria, por igual -
n&nero de d1as para trabajo asalariado. 

Dentro de las metas de los programas productivos 
para el año de 1985, tenemos: 

En los asentamientos de Maya-Tecdm y Quetzal-Edzn4 
recibirán durante 1985 la alimentaci6n b4sica y suple-
mentaria que necesiten. Se cubrirán todas las necesida
des de los refugiados con problemas de nutrici6n. 

Una de las metas: doce mil quinientos refugiados 
habrán recibido raciones de alimentos básicos y suple-
mentarios. 

Logro obtenido: Durante 1985, la poblaci6n atendi
da fue de doce mil quinientos refugiados guatemaltecos, 
en los asentamientos de Maya-Tecdm y Quetzal-Edzná. 
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Meta: Mejoras con respecto a la cantidad y calidad 
de atenci6n en el Hospital General de Campeche. Ningan_ 

refugiado se verá afectado por falta de medicinas bási
cas en ninguno de los asentamientos. 

Logro obtenido: La atenci6n en el Hospital General 
de Campeche, mejor6 en calidad, debido a la adquisici6n 
de material e instrumental adecuado, mediante una apor
taci6n de COMAR. 

Meta: Se dispondr~ de veinte litros de agua por -
persona diariamente. 

Logro obtenido: Se dispuso de 21.7 litros por per

sona en promedio. 

Aunque ya se tienen definidos indicadores, metodo
log1a e instrumentos t~cnicos para el seguimiento, se-
gan COMAR, falta revisar aquellos que permitan la eva-
luaciOn de la ejecuci6n, efectos y repeEausiones del 
Programa 1986. 

3.3. FUNCIONES DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS_ 
PARA REFUGIADOS. 

En su resoluci6n 319 (IV), de 3 de diciembre de 
1949, la Asamblea General de las Naciones Unidas deci-
di6 crear una oficina del Alto Comisionado para los Re
fugiados a partir del 1/o. de enero de 1951. 

El Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los refugiados fue aprobado 
por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1950, co
mo anexo a la resoluci6n 428 (V) • 
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La labor del Alto Comisionado es humanitaria y so
cial y de car4cter enteramente apol!tico. 

El Alto Comisionado presenta anualmente un informe 
a la Asamblea General por intermedio del Consejo Econ6-
mico y.Social. 

Existe tambi@n el Comit@ Ejecutivo del Programa ~
del Alto Canisionado, que entre otras causas aprueba y_ 
supervisa los Programas de Asistencia Material de la 
Oficina del Alto Comisionado, as! como asesora @ste. 
Esta integrado por treinta Estados. 

El Alto Comisionado, actQa bajo la autoridad de la 
Asamblea General de la o.N.U., asume la funci6n de pro
porcionar protecci6n internacional, bajo los auspicios_ 
de la O.N.U., a los refugiados que reOnan las condicio
nes previstas en el Estatuto de 1951. As~ como busca 
soluciones permanentes al problema de los refugiados, -
facilitando la repatriaci6n voluntaria de los refugia-
dos. 

El Alto Comisionado tendr4 competencia respecto 
a: (3'9). 

1/o. 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 

(39). Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refqgiados, Academia Mex;L. 
cana de Derechos Humanos, M@xico, 1986, p. 6. 
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del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, 

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

tituci6n de la Organizaci6n Internacional de Refugia- -
dos. 

2/o. Cualquier persona que, como resultado de aco~ 
tecimientos ocurridos antes del 1/o. de enero de 1951 y 

debido a fundados temores de ser perseguido por motivos 
de raza, religi6n, nacionalidad y no pueda o, a causa -
de dichos temores o de razones que no sean de mera con

veniencia personal, no quiera acogerse a la protecci6n_ 
de su pa!s. 

El Alto Comisionado deber4 asegurar la protecci6n_ 
de los refugiados a quienes se extiende la competencia_ 

de la Oficina del Alto Comisionado, por los medios si-
guientes: 

A) • Promoviendo la conc1usi6n y ratif icaci6n de 

convenios internacionales para proteger a los refugia~
dos, vig~lando su aplicaci6n y proponiendo modificacio
nes a los mismos. 

B). Promoviendo, mediante acuerdos especiales con_ 
los gobiernos la ejecuci6n de todas las medidas destin~ 
das a mejorar la situaci6n de los refugiados y a redu-
cir el ntímero de los que requieran protecci6n. 

C). Tratando de obtener que se conceda a los refu

giados permiso para trasladar sus haberes y especialme~ 

te los necesarios para su reasentamiento. 

D). Manteni~ndóse en contacto"permanente'"Con los· - · 
gobiernos y las organizaciones intergubernamentales in

teresadas. 
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E). Facilitando la coordinaci6n de los esfuerzos -
de las organizaciones privadas que se ocupen del biene~ 
tar social de los refugiados. 

El Alto Comisionado administrar! y repartir& entre 
los organismos particulares y, eventualmente, entre los 
organismos pdblicos que considere m4s aptos para admi-
nistrar tal asistencia, los fondos, pdblicos o priva- -
dos, que reciba con este fin. No podr! recurrir a los -
gobiernos en demanda de fondos ni hacer un llamamiento 
general sin la aprobaci6n previa de la Asamblea General: 

Tomando en cuenta todos los ingresos registrados -
desde enero de 1985, incluyeñdo las contribuciones anu~ 
ciadas por diversos pa~ses, el total de los fondos dis
ponibles para los Progrmnas Generales de ACNUR en 1985 
ascendi6 a doscientos setenta y nueve millones de ddla-
res. 

En 1985 existi6 un d~ficit de cuarenta millones de 
d6lares de los trescientos diecinueve millones requeri
dos para la ejecuci6n de los Programas Generales. 

El Comit6 Ejecutivo de ACNUR aprob6 un presupuesto 
de trescientos treinta millones de d6lares para los Pr.2_ 
gramas Generales de 1986. (40). 

(40). Revista "Refugiados", publicada por ACNUR, No. 12, 
diciembre de 1985, p. 22. 
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Se previ6 que las mayores sumas se destinen a Pa-
kist~n (51,l millones), Somal!a (22.9 millones), Sud~n_ 
(21.7 millones), Tailandia (21.6 millones), Hondura~ 
(11.5 millones), Ir4n (11.3 millones), Etiop!a (10.3 mi 
llones), México (9.9 millones), Zaire (8.8 millones) y_ 

Costa Rica (8.7 millones). 

En el momento critico 'en que los Programas de Ayu
das a los Refugiados atraviesan una crisis financiera,_ 
se espera que los pa!ses donantes se unan a la causa 
internacional del humanitarismo y asuman sus responsab.!_ 
lidades conforme a los principios de la cooperaci6n in
ternacional y el reparto de la carga. 

3.4. CONTRIBUCION INTERNACIONAL PARA LLEVAR A CABO LOS_ 
PHOGRAMAS DE COMAR. 

En el caso de los refugiados guatemaltecos en Méx.!_ 
co, ACNUR destina a esas necesidades nueve millones de 
d6lares al año. 

De esta cantidad, ACNUR a su vez da a COMAR para -

el desempeño fiel de sus programas sesenta mil -.d6lares, 
amén de el presupuesto que el Gobierno Federal otorga a 
COMAR. 

Desde el establecimiento de la democracia en Guate 

mala, se espera que los Presidentes de M~xico y esta N~ 
ci6n que ha ingresado a la democracia celebren pl~ticas, 
as1 también con ACNUR, con miras a identificar y crear 
las condiciones para el regreso a su pa1s de origen, de 
los refugiados guatemaltecos. 
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Un pequeño ntlmero de refugiados guatemaltecos ha,_ 
sin embargo, elegido retornar al pa!s, animados quiz4 -
por el nuevo tono de las declaraciones oficiales, ya 
que el Presidente Cerezo ha invitado a todos los refu-
giados guatemaltecos en el extranjero a qüe regresen a_ 
sus pueblos o a cualquier otro lugar de su elecci6n de!!. 
tro del territorio nacional. 



C A P I T U L O IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN 
LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS CON SU -

ESTANCIA EN EL PAIS. 
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CAPITULO :IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQU:IEREN LOS 
REFUGIADOS GUATEMALTECOS CON SU ESTANC:IA __ 

EN EL PA:IS. 

4.1. CAL:IDAD MIGRATORIA. 

Los extranjeros gozan de todas 1as garant1as que -

estab1ece la Constituci6n, con 1as excepciones que la -
misma señala, pero, a fin de que dicho extranjero pue

da internarse y permanecer legalmente en nuestro pa1s,_ 
tendr4 que curaplir con las disposiciones que al respec
to determina 1a Ley General de Poblaci6n. (41) 

El art!culo 32 de la Ley General de Poblac16n est~ 
blece, respecto de la illl!l1graci6n: 

"La Secretar!a de GobernaciOn fijará, previos los_ 
estudios demográficos correspondientes, el n11mero de 
extranjeros cuya internac10n podrá permitirse al pa1s,_ 
ya sea por actividades o por zonas de residencia, y su-

(41). PArez-Nieto Castro, -Leonel.-Derecho Internacional 
Privado. Colecci6n Textos Jur1dicos Universitarios-. 
2/a. edici6n, M~xico, p. 87. 
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jetará la inmigraciOn de extranjeros, a las modalidades 
que juzgue pertinentes, segdn sean sus posibilidades de 
contribuir al progreso nacional". 

Como sabemos, la Ley General de Poblaci6n, cuando_ 
se refiere a la calidad migratoria de no inmigrante, y_ 

en particular a la de asilado político, establece: 

"Asilado Político. Es un extranjero que se interna 
en territorio nacional, para proteger su libertad o su_ 
vida, de las persecuciones políticas en su pa1s, autor.!_ 
zado por el tiempo que la Secretar1a de GobernaciOn ju~ 
gue conveniente, atendiendo a las circunstancias que en 
cada caso concurran; ••• La misma Secretaria podrá otor
garle la calidad que juzgue conveniente para continuar_ 
su legal estancia en el pa!s. Asimismo, si el asilado -
pol1tico se ausenta del pa1s, perderá todo derecho a r~ 
gresar en esta calidad migratoria, salvo que haya saI'idó 
con permiso de la propia Dependencia". 

Con frecuencia los conceptos de asilo y refugio se 
utilizan como sinOnimos. Sin embargo, aunque ambos se -
refieren a personas desplazadas de su lugar de residen
cia habitual por ser perseguidos por razones pol1ticas, 
y que buscan protecci6n en otro pa!s, no son t~nninos -
un1vocos~ y se diferencian en aspectos importantea".'{~42) •• 

El asilo procede a ser solicitado a un Estado, - -

(42). O'Dogherty Laura. Documento sobre asilo y refugio_ 
en M~xico, Acaderaia Mexicana.de Derechos Humanos, 
Ml!xico, 1985, p. l. 
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cuando los extranjeros que lo solicitan corren peligro_ 
por su vida o libertad, en su pa1s de origen, por deli
tos políticos. 

El concepto de refugiado, como sabemos, lo encon-
tramos en la Convenci6n del Estatuto sobre Refugiados -
de 1951, y el Protocolo de 1967, y ser4: •Toda persona_ 
que, debido a fundados temores de ser perseguida por m~ 
tivos de raza, religi6n, nacionalidad, pertenencia, o -
determinado grupo social y opiniones pol!ticas, se en-
cuentre fuera del pa!s de su nacionalidad, y no pueda,_ 
o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la pr~ 
tecci6n de tal país: o que, careciendo de nacionalidad_ 
o hall4ndose fuera del país donde antes tuviera su res~ 
dencia habitual, no pueda, o, a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a dl•. 

La definici6n de refugiados introduce un elemento_ 
subjetivo, que es: •1os fundados temores da ser perse-
guido•. El asilo se otorga en un an4lisis caso por caso, 
sobre los motivos que justifican el demandarlo, es de -
vital importancia presentar pruebas que demuestren la -
persecuci6n por delito político, y es prerrogativa del_ 
Estado asilante juzgar discrecionalmente el car4cter 
de delito. 

En M~xico, se reconoce el derecho de toda persona_ 
de "buscar y recibir asilo en territorio extranjero en_ 
caso de persecuci6n por delitos políticos o comunes co
nexos con los políticos. (43 ). 

(43 )~ Id~ p!g~' 3. 
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El derecho de otorgar asilo, es una prerrogativa -
del Estado, es decir, es una facultad discrecional. Por 
lo que los derechos de los asilados estan sujetos a las 
disposiciones que cada Estado considera adecuadas. 

En la Convenci6n de Asilo Territorial de 1954, el_ 
art!culo 4 afirma que: "sin perjuicio de lo dispuesto -
en los art!culos siguientes, ningGn Estado est4 obliga
do a establecer en la legis1aci6n o en sus disposicio-

nes o actos administrativos aplicables a extranjeros 
distinci6n alguna motivada por el solo hecho de que se 
trate de asilados o refugiados pol!ticos". 

M~xico no es parte de la convenci6n Sobre el Esta
tuto de Refugiados de 1951, ni el Protocolo de 1967, 
que son los instrumentos mas completos y generales de -
regu1aci6n de la condici6n de refugiados, as! como est~ 
blece un C6digo de Derechos basicos que los Estados de

berán considerar como el m!nimo nivel de trato. 

Como no se reconoce la categor!a de refugiado en -
M~ico, la mayor!a de los guatemaltecos se ven imposib~ 
litados de ajustarse a las disposiciones vigentes y pe
dir asilo. No pueden justificar la persecuci6n en forma 
individual y solo una pequeña minor!a puede probar que_. 
la participaci6n pol!tica ha sido la causa de la hu!da. 
(44) • 

(44). Id. piig. 5. 

'.· .. - •. •O\··~~~.·.,, _, 
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En 1982 se llega a un acuerdo entre el Alto Comi
sionado de las Naciones Unidas para Refugiados y el 
Gobierno de Ml!xico. Ml!xico reconoce el mandato del Al
to Comisionado, que emana de la ~esoluci6n 428 (V) de_ 

la Asamblea General de Naciones Unidas, para la Prote~ 

ci6n de Refugiados. Esto resuelve la estancia legal de 
algunos grupos de refugiados, aw::que no se llega a una 
soluci6n de manera global. 

Los guatemaltecos que se re!ugiaron en la zona 
fronteriza de Chiapas,. reciben reconocimientos "Prima_ 

Facie", es decir en forma conjunta de ACNUR, por lo 
que se les reconocen los derechos fundamentales. 

Los demas refugiados contindan en una situación 
de ilegalidad aunque en este momento, en general se tE_ 
lera su presencia. 

4.2. ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES. 

Las principales disposiciones que se refieren al_ 

rl!gimen de propiedad inmueble del extranjero en Ml!xico 
son: 

A). Ley de Extranjería y Naturalización de 1886. 

B). Artículo 27 Constitucio~.al fracción I (1917). 

C). Ley Orgánica de la Fracci6n I del Art!culo 27 
Constitucional de 1926, y 

D) •· Decreto del 29 de junio de 1944~"' 
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De la fracci6n X del art!culo 27 constitucional se 
desprende que el Estado .Mexicano puede otorgar el domi
nio a extranjeros sobre tierras, aguas y sus accesio- -
nes; que se les podr4 otorgar concesiones a los extran
jeros sobre los citados bienes. (45). 

Lo anterior se sujetará: 

A). Que convengan ante la· Secretar!a de Relaciones 
Exteriores· en considerarse como nacionales respecto' de_ 
dichos bienes. 

B). A no invocar, por lo que toca a esos bienes, -
la protecci6n de sus gobiernos; en caso contrario, los 
perderán en beneficio de la Naci6n (cláusula Calvo) • 

C). Dentro de una zona de c~en kil6metros a lo la~ 
go de la frontera, y de cincuenta en las playas, existe 
absoluta prohibici6n para que adquieran el dominio di-
recto sobre los citados bienes (zona prohibida) • 

El artículo 12 del C6digo Civil del Distrito Fede
ral, dice que: 

•Las leyes mexicanas, incluyendo las que se refie
ren al estado y capacidad de las personas, se aplican a 
todos los habitantes de"la Repl1blica, ya sean naciona-
les o extranjeros, estl'!n domiciliados en ~lla o sean 
transe11ntes". 

(45). Pl'!rez Nieto Castro, Leonel •. ob. cit. p. 103. 
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Este criterio coincide con lo dispuesto por el. ar
t!culo 12 de la Convenci6n Sobre el Estatuto de los Re
fugiados, el cual hace aplicable la Ley del Pa!s de Asi 
lo al Refugiado, que se haya en ese pa!s en cuanto se -
refiere a sus relaciones de familia y al estudio y cap~ 
cidad de las personas. 

De conformidad con el memorándum de 28 de julio de 
1982, de la Oficina Regional del ACNUR en M~ico, dice: 

•El Gobierno de M~ico expide Documento de Indent~ 
dad que permite a los refugiados vivir legalmente en el 
pa!s e inclusive trabaja all!, de conformidad con la l~ 
gislaci6n interna", y dentro del. alcance del mandato -.
del ACNUR. (46) 

Por lo que vemos que los refugiados guatemaltecos, 
tienen derechos a adquirir bienes inmuebles, tal y con_ 
las reservas que nuestra Constituci6n marca a extranje
ros, pero como sabemos, son comunidades ind!genas muy -
pobres, m:!s bien se integran a los procesos productivos 
que se fijan en los campamentos, instalados por el Est!!_ 
do Mexicano, en Campeche, Chiapas y Quintana Roo, bajo __ 
el auspicio de CO:.u\R y ACNUR, y que a continuaci6n se -
mencionar:!n. 

(46) • Estudio Sobre el R~g:ilnen Jur!dico de Asilados, Re
fugiados y Personas Desplazadas. Subsecretar!a de 
Asunto.s .Jui'!dicos de. la Secretaria General de la. = 
O.E.A., M~xico, 1984, p. 23. 
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4.3. OBLIGACION DE LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS PRODUCT! 
VOS PARA INTEGRARSE A LAS CO,MUNIDAOES MEXICANAS. 

El trabajo es un atributo inherente al hambre, con 
el que ~ste transforma a la naturaleza, al tiempo crie -
se transforma a s! mismo. El trabajo és as! un proceso_ 
de individuos que 1.mplica aprendizaje, que se acumula y 
sintetiza en la cultura de una sociedad. 

La ConstituciOn Pol!tica de los Estados Unidos Me
xicanos, en su art!culo 5, consagra la libertad de tra
bajo y en el art!culo 123, p4rrafo VII, reconoce el de
recho del trabajador extranjero para trabajar en igual
dad de condiciones con el nacional en lo que al salario 
se refiere, pero la Ley General de Poblaci6n, al regla
menta~ el derecho de los extranjeros al trabajo, estat~ 
ye que, en el momento de darse a cada extranjero el pe~ 

· miso respectivo por la Secretar1a de Gobernaci6n, se i!.1.. 
dicar! en ~l cuales son las actividades y, por tanto, -
las formas de trabajo que se le permitir4 desarrollar,_ 
quecl4ndole prohibidas todas las dem4s. <47> • 

El art1culo 32 constitucional dice: 

"Los mexicanos ser4n preferidos a los extranjeros, 
en igualdad de circunstancias para toda clase de conce
siones y para todos los empleos, cargos o comiéiones 
del Gobierno en que no sea indispensable la calidad de_ 

(47). Id. p. 28. 
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ciudadano. En tiempo de paz ningdn extranjero podrA se~ 
vir·en el Ej@rcito ni en las Fuerzas de Polic!a o Segu
ridad Pdblica, para pertenecer a la Marina Nacional de_ 
Guerra, o a la Fuerza A@rea, y desempeñar cualquier caE 
go o Comisi6n en ellas. se requiere ser mexicano por n~ 
cimiento ••• " 

El tratamiento que la legislaci6n mexicana dA al e~ 
tranjero refugiado en materia de trabajo concuerda con_ 
los preceptos de la Convenci6n Sobre el Estatuto de los 
Re~ugiados. 

En los art!culos 17. 18 y 19, la Convenci6n da no~ 
mas que, en general, sigaifican la mera exigencia que -
se d~ al refugiado, el trato mAs favorable posible y en 
ningdn caso menos favorable que el generalmente conced! 
do en las mismas circunstancias a los extranjeros. 

En M~ico. no hay leyes ni reglamentos que den a -
los refugiados un trato diverso al de todos los extran
jeros en relacidn con el empleo remunerado o el trabajo 
por cuenta propia. 

La comunidad de refugiados. tienen caracter!sticas 
comunes en las cuales basarse para pensar en las formas 
que puede asumir su trabajo productivo. 

La Organizaci6n del Trabajo Productivo de los Ref~ 
giados Guatemaltecos, se concentra en propiciar las foE 
mas del trabajo campesino de las que ellos son conoced~ 
res, en su mdltiple riqueza y variedad. 
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Esta forma de organizaci6n los integra, los agrega 
a la sociedad en la regi6n, dentro de las pol1ticas que 
el-Estado Mexicano ha definido. 

En los Estados de Campeche y Quintana Roo, existen 
terrenos nacionales suficientes para los requerimientos 
del ndcleo actual de refugiados: el problema está en la 
asignaci6n de estos recursos a nacionales de otro pa1s, 
sin afectar los derechos de los mexicanos. 

La tierra que los campesinos guatemaltecos requie
ren para el trabajo, puede ser puesta bajo el ámbito 
jurisdiccional del municipio, con lo que se fortalece-
r1a su capacidad de gesti6n en materia de desarrollo 
rural segan se establece en la cláusula XIV, del Cap1t~ 
lo VI del Convenio Unico de Desarrollo. 

Mediante la integraci6n, los refugiados tienen la 
posibilidad de rehacer su vida, a trav~s del acceso al 

usufructo de la tierra y a otras formas de trabajo y de 
recibir servicios educativos y de salud. 

Las regiones receptoras se benefician con una fuer 
za de trabajo adicional y de la infraestructura requer~ 
da para los refugiados. 

La meta de la integraci6n es la autosuficiencia de 
los refugiados. La integraci6n y la autosuficiencia, 
presupone un proceso gradual y a largo plazo que impone 

nuevos y difíciles retos a los refugiados, a COMAR, al_ 
ACNUR, a los Gobiernos de los Estados y a las otras pa~ 
tes interesadas. 
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Se ha considerado muy importante, la motivación de 
los refugiados y su disposici6n a participar activamen~ 
te en los proyectos productivos. 

Tambi~n, se deben buscar para los refugiados, con
diciones de vida si.Jllilares a las de los campesinos mex~ 
canos de las poblaciones cercanas a los asentamientos. 

Se busca, asimismo, que los proyectos productivos_· 
. de integraci6n se adecOen a los requerimientos de desa
rrollo regional y que contribuyan as! a la satisfacci6n 
de las necesidades locales. 

La prioridad la tendrán, los proyectos de produc-
ci6n agr!cola, que se combinar4n con el trabajo campes~ 
no de subsistencia y auto-consumo y complementado con -
el trabajo asalariado. 

CO!~'\.~ sugiere, que los proyectos de producci6n se_ 
acompañen de estudios t~cnicos b~sicos sobre el suelo,_ 
agua, ecosistemas de los asentamientos de la poblaciOn_ 
refugiada. 

En la planificaci6n del trabajo asalariado se debe 
prever el control de las condiciones de salud de los r!!_ 
fugiados. 

Tambi~n se deben alentar actividades secundarias -
como la alfarer1a, zapater!a, etc~tera, en la organiza
ci6n para el trabajo se buscar4 combinar formas comuni
tarias de producci6n con la familiar. 

. ,.·1 
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A trav~s de los proyectos de integraci6n, se esti

mula 1a participaci6n de diferentes grupos de la comun~ 
dad, como mujeres, ancianos, etc~tera, dentro de1 marco 
de su tradici6n cultural y productiva. 

En genera1, 1os proyectos productivos para inte- -

grarse a las comunidades mexicanas, estimulan la convi
vencia . entre mexicanos y guatemaltecos a trav~s de ac

tividades deportivas y culturales conjuntas, as! como -
actividades laborales. (~8). 

4.4. REPATRYACION VOLUNTARYA. 

La legislaci6n mexicana, contempla en el Reglamen
to de la Ley General de Poblaci6n, en el art!culo 101,_ 
fracci6n vrr, inciso g), que: 

"Al desaparecer las circunstancias que motivaron -
e1 asilo po1!tico, dentro de 1os treinta dtas siguien-

tes, .el interesado abandonarli el pats con sus familia-
res que tengan la ca1idad migratoria, entregando los 

documentos migratorios que los amparen en la Oficina de 
Poblaci6n del 1ugar de salida". 

Es un principio generalmente aceptado que la repa
triaci6n voluntaria, cuando es factible, es la soluci6n 

más deseable en la situaci6n de cualquier refugiado. 

(48). Producci6n y Autosuficiencia como proyecto cultu-
ral en:A~R-CO!tAR., Seminario de Bacalar, M~xico, 
1985. p. 1.2. 

,, ; . 
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Para ~sto se presupone la eliminaci6n, o mitiga- -
ci6n de la causa de temor o·peligro que provoc6 la hu1-
da del refugiado de su pa!s de origen, as! como el pa!s 
de or!gen acepte readmitir a sus propio~ ciudadanos, 
as! como cooperar con el pa!s de asilo para asegurar su 
regreso en completa seguridad. 

El esfuerzo m!s reciente emprendido por el Alto 
Comisionado·de Naciones Unidas· para Refugiados, para 
promover la repatriaci6n voluntaria, es el del 16 al 19 
de julio de 1985, que convoc6 en San Remo, para discu-
tir el tema. 

El mandato del Alto comisionado le ofrece plena 1! 
bertad para promover la repatriaci6n voluntaria, toman
do iniciativas en este sentido, promoviendo el di41ogo_ 
entre las partes interesadas. 

La acci6n internacional para promover la repatria
ci6n voluntaria exige que se analice la situaci6n exis
tente en el pa!s de origen. 

La ayuda internacional al reasentamiento de los r~ 
fugiados en su pa!s de origen es un elemento importante 
para promover la repatriaci6n y evitar una nueva aflue~ 
cia. 

Actualmente, con el retorno de la democracia a Gu~ 
temala, el Presidente Cerezo, ha invitado a los refugi~ 
dos guatemaltecos, que retornen a su pa!s sin ningan t~ 
mor, garantizándoles que se resp~tarán sus derechos -
inherentes a su calidad de ciudadanos guatemaltecos. 
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4.5. LIMITACIONES AL DERECHO DE ESTJtNCIA. 

Nuestra Carta magna, asegura debidamente la liber
tad individual de todos los habitantes, sin discrimina
ción de nacionales y extranjeros. 

Asimismo, el articulo 11 Constitucional establece: 

•Todo hombre tiene derecho para entrar en la Repd
blica, salir de ella, viajar por su territorio y mudar_ 
de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pa
saporte, salvoconducto u otros requisitos seméjantes. -
El ejercicio de este derecho estar4 subordinado a las -
facultades de la autoridad judicial, en los casos de 
responsabilidad criminal o civil, a las de la autoridad 
admi~istrativa, por lo que toca a las limitaciones que_ 
impongan las leyes sobre emigración, inmigración y sal~ 
bridad general de la Reptiblica, o sobre extranjeros pe~ 
niciosos residentes en el pa!s". 

El art!culo 16 constitucional dice: 

•Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de man
damiento escrito de la autoridad competente que funde y 

motive la causa legal del procedimiento. No podr4 li- -
brarse ninguna Orden de Aprehensión o detención a no 
ser por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, 
acusaci6n o querella de un hecho determinado que la ley 
castigue con pena corporal, y sin que est~n apoyadas 
aquellas por declaración, bajo protesta, de persona dia 

J}i!I, de fe o por otros .datos que .hS:gan pr()bl!lble la, res¡;io!!. 
sabilidad del acusado". 
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En cuanto a medidas restrictivas, el arttculo 108, 
de la Ley General de Poblaci6n estatuye que: 

"Son de orden pdblico, para todos los efectos leg~ 
les, 1a expulsi6n de los extranjeros y las medidas que_ 
dicte la Secretarta de Gobernaci6n para el aseguramien
to de los extranjeros en estaciones migratorias o en 
lugares habilitados para ello, cuando tengan por objeto 
su expulsi6n del pats•. 

Asimismo, el art!culo 109, del Ordenamiento legal_ 
antes invocado dispone: 

"Los arraigos de extranjeros decretados por las 
autoridades judiciales o adoinistrativas, no impedir4n __ 
que se dicten las 6rdenes de expulsi6n que la Secreta-
rta de Gobernaci6n dicte contra los mismos". 

El Reglamento de la Ley General de Poblaci6n disp!:!_ 
ne en su arttculo 101, fracci6n VII, inciso a), que la __ 

Secretarta de Gobernaci6n •determinar4 el sitio donde 
el asilado deba residir•, lo que en realidad importa 
una limitaci6n al Derecho de Estancia. 

4.6. SITUACION A PARTIR DE ABRIL DE 1984. 

La situaci6n que se caracteriza a partir de abril_ 
de 1984, es la reubicaci6n de los refugiados en los Es
tados de Campeche y Quintana Roo, debido principalmente 

a las incursiones del ej~rcito guatemalteco a los carnp~ 

. m~nt:~!il d.~l Est11.d'?. (i~ C!l.~apas,. poniendo en peligro la 
vida de los refugiados que ah! se encontraban. 
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Por decisi6n del Gobierno l•lexicano, los refugiados 
guatemaltecos ubicados en la frontera sur de Ch1ápas 
fueron trasladados a los Estados de Campeche y Quintana 
Roo. 

-. 
ACNUR respet6 esta medida del. Gobierno de M~xico 

de al.ejár a los refugiados· a una distancia prudente de_ 
la frontera. La reubicación de los refugiados l.ejos de_ 
la frontera corresponde a criterios universalmente ace2'' 
tados por las Naciones Unidas ya que garantiza l.a segu
ridad de los refugiados y favorece la creación de sol.u
ciones duraderas. 

Hubo ciertas dificultades en la tarea de reubica-
ción de refugiados, derivados de l.a reticencia que por_ 
diferentes motivos, manifestaron algunos grupos de ref.!:!. 
giados. 

A la fecha existen todas l.as condiciones de infra
estructura adecuada para recibir a los refugiados en 
los Estados de Campeche y Quintana Roo. 

Se han fortal.ecido los m~todos de convenc1.miento 
utilizados hasta ahora para la reubicaci6n. Para tal 
efecto, se reestructuraron los programas de trasl.ado, 
empleando material.es de difusi6n e información apropia
dos, como audiovisuales, gráficos, etc~tera, as~ como -
se organizarán visitas más frecuentes y de mayor dura-
ción a los nueve asentamientos.· 

_Toda ayuda a refugiados es proporcionada a trav~s_ 

de COMAR, ya que es el órgano legalmente fac\lltado para 
~ centralizar y canalizar l.a asis't:e~ci~ a r~fugi~d~s. 
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E1 Embajador Osear González, Coordinador de COMAR, 
precislS: 

•La decisi6n de reubicar1os en Campeche y Quintana 

Roo se tom6 para proteger su vida y dar una so1ucidn a_ 
largo p1azo, por medio de 1a integraci6n econ6mica, que 
respete y promueva su identidad cu1tura1•. 

•La frontera sur es la frontera con la guerra y eL 
conflicto. Mlbc:ico quiere mantener una estricta neutra1.!_ 
dad basada en su tradiciona1 po11tica de no interven- -
cidn y autodeterminaci6n. Quiere tambiAn evitar que de~ 
de Mlbc:ico se lancen ataques a otros patses, o que los -
refugiados, se conviertan en pretexto para incursiones_ 
en Mlbc:ico de alguno de los bandos. MAxico quiere evitar 
violaciones a su integrid~d.territorial•. 

·1•, .•••• ·i¡·•·, ·'' 



C A P :I T U L O V 

CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS QUE SE ENCUENTRAN ES 
LOS ESTADOS·DE CAMPECHE, QUINTANA ROO Y CH:IA?:..S. 
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CAPITULO V 

CAf.fPA?U::NTOS DE REFUGIADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS 

ESTADOS D:C CM1PECHE, QUINTANA ROO Y CHIAPAS. 

5.1. SITUACION GEOGRAFICA. 

El fen6neno de los centroamericanos en M~xico, no -
solo se relaciona con la pol!tica exterior, sino que se_ 
enpalna directamente con la pol!tica dom~stica. En otras 
palabras, es de la incumbencia de cuando menos cuatro 
Secretar!as: Relaciones Exteriores, Gobernaci6n, Trabajo 
y Defensa. 

Como sabemos, Ml!ixico no es parte de la Convenci6n -
de 1951, ni en su protocolo de 1967, sin embargo, rccon2 
ce el mandato del Alto Comisionado que emana tle la rcso
luci6n 428 (V) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

Las personas que se amparan bajo la protecci6n del_ 
Estatuto de la Oficina de ACUUR, se denominan "Refugia-
dos anrarados por el mandato de ACNUR", o sim:r;>lernente 
ºRefugiados bajo mandato", en contraposici6n a los "Ref~ 
giados de la Convenci6n" que son aquellos que se encuen
tran en pa!ses que son partes de· la Convencil5n de 1951 o 
en el Protocolo de 1967. 
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Toda persona que responda a los criterios del Esta
tuto de ACNUR, redne las condiciones necesarias para r~ 
cibir la protecci6n de las Naciones Unidas·r.roporcionad¡i 
por el Alto Comisionado, independientemente de que se e~ 
cuentre o no en un:pa1s que sea parte de la Conven~i6n -
de 1951 o en el Protocolo de 1967. 

Por lo que, la persona que redne la condiciones de 
la definici6n de refugiado goza en m~xico de la protec-
ci6n internacional proporcionada por la Oficina del Alto 
Comisionado. 

Bajo estas condiciones actualmente se encuentran en 
el Sureste de M@xico treinta y ocho mil novecientos ref~ 
giados guatemaltecos: veinte mil cuatrocientos.en Chia-
pas, ~oce mil quinientos en Campeche y seis·mil ·en Quin
tana Roo. 

Se han repatriado nil doscientos refugiados, bajo -
la supervisi6n de ACNUR y COMAR. Aunque t~i~n, varios_ 
miles de refugiados guatemaltecos han retornado a su -
pa1s cruzando la frontera por los mismos puntos en que 
llega"?:"on a .'f@xico sin realizar ningdn tr~te migrato
rio. (49). 

En 1984 hab1a una poblaci6n de cerca de cuarenta y_ 
seis mil refugiados guatemaltecos en Chia~as. Por deci-
si6n soberana del Estado Mexicano, los refugiados guate-

(49). Fuente CO~AR. "Datos Básicos", noviembre de 1986. 
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ma1tecos fueron reubicados en los Estados de Campeche y 
Quintana Roo. 

Durante 1934·y 1905 fueron reubicados dieciocho 

mil quinientos refugiados en los asentamientos de Quet
zal-Edzntt y Maya-Tecdn en Campeche, Los Lirios y .Maya-
Balam en Quintana Roo. 

En Chiapas quedan sesenta y seis campamentos cons

ti tu!dos por m4s de cuatro rail familias que a pesar de_ 
la labor de ,cqnvencir:liento llevada a cabo por COMAR, se 
niegan a ser reubicados. 

El Estado de Chiapas se encuentra situado en la 
porci6n meridional de la Repablica, tiene una superfi-
cie de 73,887 kil6metros cuadrados (3.8 t del total del 
pa!s) y linda al Uorte con Tabasco, al Este con GuateI:I!, 
la, al Sur con el Oceáno Pac!fico y al Oeste con Vera-
cruz y Oaxaca. 

Está integrado por ciento once municipios. 

En Chiapas, actualmente, existen tres zonas donde_ 
se encuentran campamentos: Margaritas, Trinitaria y co
nalapa. 

En Margaritas se encuentran treinta campamentos, -

con una población de once mil cuatrocientos veintitres_ 
refugiados. 

En Trinitaria se encuentran diez campamentos, con_ 
.una poblaci6n,.de-refugiados de·cuatro·mil setecientos -
sesenta y tres. 
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Por dltimo en Conalapa, existen veintisiete carnpa-
nentos que albergan a cuatro mil trescientos veintisiete 
refugiados. 

Por lo que venos que en el Estado de Chiapas actua! 
mente, en las tres zonas anteriormente descritas se en-
cuentra una poblaci6n de refugiados guatenaltecos que 
asciende a veinte nil cuatrocientos quince. 

A estos campamentos, ACIWR y COl-IAR, conjuntamente 
prestan atenci6n y servicio de todo tipo, a los refu~ia
dos que ah! se encuentran. 

Por lo que vemos, que en los sesenta y siete campa
mentos que existen en Chiapas, hay diez ra@dicos de COMAR, 
as! como diez m@dicos del 7.M.s.s.-COPLA!.fAR y m@dicos de 
la Secretaria de Salud, dentro del programa de atenci6n_ 
~@dica que ·ACNUR y COMAR desarrollan en esas zonas.(50). 

El Estado de Car.ipeche, se encuentra en la parte oc

cidental de la Pen!nsula de Yucat4n, se halla situado e~ 
tre los paralelos 17°48'44• y 20º47'00" de latitud Norte 
y los meridianos 89º25' y 92º27' de longitud Oeste del -
meridiano de Greenwich. 

Limita al Horte y Noreste con el Estado de Yucatl!n; 
al Este con Quintana Roor al Sur, con la Rep~blica de 
Guatenala, al Sur y Suroeste, con Tabasco; y al Oeste y_ 
Noroeste, con el Gol~o de M@xico. 

(50). 7d. 
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En Campeche se encuentran dos campamentos en Quet
zal-Edzná y Maya-Tecdm, albergando a una poblaci6n de -
refugiados de siete mil seiscientos veintitres y cuatro 
mil ochocientos treinta y nueve, respectivamente, ha- -

ciendo un total de doce mil quinientos sesenta y d9S re 
fugiados guatemaltecos en ese Estado. 

Una vez ubicados los refugiados en Campeche y sup_!! 
rada la etapa de emergencia, se plante6 la necesidad de 

aprovechar las habilidades y destrezas adquiridas por -
@stos, canaliz4ndolos hacia la producción de bienes ne

cesarios para las actividades que se desarrollaban _al -
interior de los asentamientos, as! corno aquellos que P2, 
dr!an tener un mercado, tanto al interior, corno al ext_!! 
rior de los asentamientos, de tal forma que ~eneren in
gresqs que contribuyan a alcanzar su autosuficiencia.··
(51 ) • 

Ahora bien, por dltimo, en Quintana noo, se encuen 

tran dos campamentos, en Dan Jos@, Los Lirios y Maya B~ 

lBl!lr· con una población de dos mil cincuenta y seis y 
tres mil setecientos noventa y cuatro refugiados, ha- -
ciendo un total de cinco mil ochocientos cincuenta refu 
giados. 

El Estado de Quintana Roo se encuentra situado en_ 

la porci6n oriental de la Pen!nsula de Yucatán, tiene -

una superficie de 50,843 kil6rnetros cuadrados. Linda al 

(Sl). Intervenciones COMAR-CAMPECHE. Seminario ACNUR-co~·
MAR-RI:FUGXJ\.DOS. CO'.-mR, Siho-I'laya, Campeche. ~ayo 
.1986,¡,:. p. 37.-··~-. ~. '···- ,., .. -.-;,,.;.;'.;'-- ',,, , .. -
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Norte con el Golfo de México y e1 r:stado de Yucatán; al 
Este con el Mar Caribe, al Sur con Belice y 1a Repllbli
ca de Guatemala; y al Oeste con el Estado de Campeche. 

De los cerca de tréinta y nueve mil refugiados gu~ 
ter.ialtecos que se encuentran en el pa!s, encontramos 
que pertenecen a diversas clases de grupos ~tnicos y 

que son: (52 ) 

E T N I A s No. DE PERSONAS PORCENTAJE 

I<anjobales 21,651 55.913 % 

Mames 6,020 15.57 % 

Chujs 3,8136 10.05 % 

Kekchies 2,603 6.73 % 

Ladinos 2, 404 .. 6.22 % 

Jacaltecos 979 2.54 % 

Quich~s 867 2.25 % 

Ixil 139 .36 % 

Kekchique1es 128 .30 % 

Totales: 38,677 100 % 

5.2. MODULOS y FUNCIONES DE LOS CAUPAZ1ENTOS. 

Desde que Vinicio Cerezo lleg6 a la Presidencia de 

la República de Guatemala, el 14 de enero de 1986, aca
baron por fin los largos años del r~gimen militar. 

(52). Fuente COaAR. "Datos Básicos", Noviembre ele 1986. 
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El 14 de febrero de 1986, cien refugiados, ~sto es 

diecisiete familias, fueron repatriadas desde .H~xico, -

bajo los auspicios del ACNUR. Fue una primera operaci6n 

de repatriaci6n llevada a cabo con el nuevo gobierno. 

La rnayor!a de los refugiados guatemaltecos anhelan 

una repatriaci6n voluntaria, hacia su pa!s. 

Acerca de la repatriaci6n voluntaria, COHAR, esti

ma que en el periodo comprendido entre 1984 y 1936 han_ 

habido mil ciento sesenta y seis repatriaciones volunta 

rias. 

Los campamentos, tienen como funciones, 8ás que n~ 

da, de que los refugiados guatemaltecos se integren a -

los proyectos productivos instalados por el Gobierno M~ 

xicano para tal efecto, am~n de proporcionarles asiste~ 
cia a los refugiados en todos los sentidos. (53). 

En los nuevos asentamientos de Campeche y Quintana 

Roo, se construyeron cl!nicas, escuelas, sistemas para_ 

la distribuci6n de agua potable, redes el~ctricas, can! 
nos internos y de acceso, iglesias, mercados, etc~tera. 

Como anteriormente se ha asentado en la planeaci6n 
y construcci6n de los asentamientos se consideran dos -

aspectos: 

(53). Id. 

,. -· ., :....,. 
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1/o. Que el nivel de vida de los refugiados fuera 
equivalente a1 de las poblaciones mexicanas vecinas, y 

2/o. Que la infraestructura y los servicios creados 
para los refuqiados pudieran tambi~n beneficiar a los me 
xicanos de la zona. 

En las diez mil hect4reas de terrenos nacionales, 
que los Estados de Campeche y Quintana Roo asiqnaron a 
los refugiados, se sienbra actualmente matz, frijol, -
arroz, ·hortalizas y frutales, ast como existen progranas 
pecuarios para la producci6n de carne, leche, huevo y 

miel, as1 como talleres y artesan!as. 

mis de cinco mi1 niños asisten a la escuela donde -
promotores de educaci6n de la propia comunidad conducen_ 
un programa bilincj\le y bicultural elaborado expresamente 
para los refugiados. (54). 

As1 como con la poblaci6n adulta se ha fomentado la 
alfabetizaci6n y la capacitaci6n t~cnica. 

Por disposici6n del Gobierno Mexicano los refugia-
dos podrán seguir trabajando por su autosuficiencia en 
1os Estados de Chiapas, Car.ipeche y Quintana Roo, hasta -
en tanto sea posible su repatriaci6n a Guatemala. 

Den~ro de los programas de salud, instalados en los 
campamentos, encontramos: 

(54) • Id. 
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1). Control de paludismo, 
2). Control de tuberculosis, 
3). Campañas de vacunaci6n: Polio, D.P.T., saram~~ 

pidn, tet4nica, tifoidea. 
4). Desparacitaci6n intestinal y de la piel. 
5). Educaci&n para saneamiento ambiental. 
6). Capacitacidn para promotores de salud. 
7). Control de la caries. 
8). Control de fiebre reUlll4tica. 

En cuanto a la dieta b!sica por habitante al d1a,_ 
tenernos: 

dad. 

Alimentos b4sicos: 

Ma1z 
Aceite 
Pescado o pollo 
Leche 
Frijol 
Harina de trigo 

300 gramos • 
• 022 Lts. 

30 gramos. 
26 gramos. 

100 gramos. 
33 grm:los. 

Los refugiados son consecuencia de la inestabili--

El concepto de refugiado tiende a incluir cada vez 
'mas a aquellas personas que huyen no solamente de ~a 
persecuci6n po11tica, s1no tambi~n de la violencia de -
los conflictos a:rnados, e incluso de los desastres eco
n6micos y ecol6gicos. Hoy en d1a, las situaciones en 
que viven los refugiados son part~ integrante de los 
principales problemas pol1ticos a los que se en:frentan_ 

• los Estados. 
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Conviene hallar soluciones que Í~vorezcan el reto~ 
no voluntario de los refugiados hacia sus pa1ses de or~ 
gen, su asentamiento provisional en paises de primer 
asilo y/o su asentamiento en terceros paises. Se hace,_ 
por tanto, necesaria una acci6n a nivel internacioria1, 
regional y nacional. 

Habr!a que exhortar a 1os Estados para que adopten 
un enfoque regional a~rontanüo a estas soluciones en un 
esp!ritu de justo reparto de la carga. 



e o N e L u s X o N E s 
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e o N e L u s X o N E s 

PRL"IERA: Los refugiados son el resultado de con-
flictos y persecusiones, y han sido un fen6meno casi -
constante en la historia. 

SEGUNDA: M~xico no es parte de la Convenci6n So-
bre el Estatuto de los Refugiados (1951), ni de su Pr2 
tocolo (1967). 

TERCERA: M~~ico reconoce a los refugiados solo a_ 
trav~s de ACNUR y se les llama •refugiados bajo manda
to". 

CUARTA: La Ley General de Poblaci6n, hace refere~ 
cia al "asilado pol!tico" caracterizdndolo corno un ex
tranjero no irunigrante cuyo ingreso al pa!s se permite 
para proteger su libertad o su vida, de persecuciones_ 
pol!ticas en su pa!s de origen. 

QUXUTA: No existe en la legislaci6n mexicana una_ 
def:f.nici6n jur!dica de "refugiado"; sin embargo, Mt!!xi
co reconoce el Mandato del Alto Comiaionado de Hacio-
nes Unidas para refugiados y ha autorizado el estable
cimiento de una oficina del ACNUR en nuestro pa:l'.s. 
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SEXTA: México respeta el principio de la no devo
luci6n, el cual se consagra eri la Convenci6n Americana 
de Derechos Humanos de la cual es parte. 

SEPTIMA: México no accede a la extradici6n de pe~ 
sonas que puedan ser objeto de persecuci6n pol!tica en 
el Estado requirente. 

OCTAVA: México reconoce para los extranjeros to-
das las garant!as individuales consagradas en la Cons
ti tuci6n Pol!tica. 

NOVENA: El Ejecutivo tiene la facultad de expul-
sar del territorio nacional "inmediatamente y sin nec~ 
sidad de juicio, a todo extranjero cuya permanencia 
juzgue inconveniente" (Art. 33 constitucional) • 

·DECIMA: México otorga permiso de estad!a, perma--· 
nencia y residencia, as! como documentos de identidad_ 
y permiso de trabajo, a los asilados conforme a las 
disposiciones legales y reglamentarias. El mismo trato 
se les da a los refugiados. 

UNDECil~A: Mt!xico está de acuerdo con los precep-
tos de la Convenci6n de 1951, en cuanto al trato a los 
refugiados en relaci6n al trabajo, educaci6n, derechos 
de expresi6n de pensamiento y de asociaci6n, libertad_ 
de circu1aci6n, as! como a las garant!as individuales_ 
en general. 

DUODECIMA: La Legislaci6n Mexicana no hace dife-
rencia entre nacionales y extranjeros en cuanto al li
bre acceso a los Tribunales de Justicia. 
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DECIMA TERCERA: Los refugiados guatemaltecos se encue~ 
tran bajo e1 amparo y protecci6n de1 Estatuto de 1a Oficina 
de1 A1to Comisionado de Naciones Unidas para refugiados. 

DECDIA CUARTA: M~ico cuenta con 1a Comisi6n Mexicana_ 
de Ayuda a Refugiados, 6rgano intersecretarial creado en 
1980, espec~ficamente para ayuda a refugiados. 

DECIMA QUINTA: Los refugiados guatemaltecos se encuen
tran en los Estados de Campeche, Quintana Roo y Chiapas_, 
distribuidos en campamentos, y actualmente asciénden a cer
ca de cuarenta mil personas. 

DECIMA SEXTA: se trata de solucionar este problema, 
mediante la repatriaci6n voluntaria, y puede decirse que 
este proyecto tiene grandes espectativas por el retorno de_ 
la democracia a Guatemala, con el gobierno de Vinicio Cere
zo. 
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