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INTRODUCCION 

M6xico, en divorsas oportunidades, ha sido un pa!s abier
to para aquellos, que, por intransigencia pol!tica o dictadura, -

han tenido que abandonar su patria por estar amenazada su libcr-
tad o su vida. Estos hombros se han íntoc¡rado ,) nuestro proceso 
social ayudando, en varian ocasiones, con sus conocimientos y ex

periencias al desarrollo do laboree tanto acad~micas como t~cnf-

cas. Ello motivó ol intor6s n explicitar y comprender la situa-
c16n jurídica do los asilados y/o refugiados pol!ticos. 

El objeto principal de oste trabajo se concentra en la -

roglamentaci6n nacional a la que se sujetan estas personas, no 
interesando sino a modo do marco de referencia, la concosi6n de -

asilo fuora de laa fronteras de Mdxico ni su normativ.ídad interna 
cional. Ello no obsta que para el tratamiento del tema se haya -
realizado en comparaci6n con el rdgimen internacional: esto en ra

z6n que las normas del Derecho Meldcano que regulan el concepto, -

limitaci6n, espacio de aplicaci6n, c~usas de imposibilidad de oto! 
gamicnto del asilo se encuentran dispersas on diversos cuerpos ju

r!dicos y para un mejor manejo operacional del mismo se vi6 la CD!!, 

veniencia de escoger como metodología de trabajo el mdtodo compara

tivo. 

La hip6tesis inicial que se plante6 era que las leyes me

xicanas protegían expresamente la situaci6n legal y la estancia en 

nuestro pa!s de los refugiados. Asimismo, dado el prestigio inte! 
nacional de México respecto al pleno cumplimionto do los compromi

sos adquiridos con otros Estados, y- conociendo la acci6n desarro

llada por Naciones Unidas en favor de los refugiados, concluimos -
en la conveniencia de sugerir que Mdxico acepte ser signatario del 

Estatuto Internacional sobre los Refugiados ( 1951, Ginebra). 
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La ruta por la quo so transJt6 para la demostración y co~ 

probaci6n o rechazo de la hip6tesis planteados ut supra se formu-

16 llll cuatro cap!tulou que se r;ciíéllan, sumariamente, a continua-
ci6n: 

CapHulo r: La Declarac.i6n Universal de Dercchon Humanos es -

(!Xpuest11 en sus antecedentes y general.idadcn ,as! como los Pactos -

lntornacionalos, tanto de Derechos Civiles y Polfticos como de De

rechos Econ6rr.icos y Cultural es, fueron estudiados para d.1r el con

texto mis gcnarul de la consagraci6n y amplitud de los derechos hu 

mnnos. Pi.1ra dílr continuidad a eBta oxposici6n, se pas6 del campo 

qen~rico e internacional, al nacional y específico de la Constitu

ción Polltica Mexicana. 

Ca¡iJ..~ulo Il: En este capHulo es expuosta la ovoluc16n ideol6-

gicil por la que ha pasado la concepción acerca de los Derechos Hu

manos, encu11drándola dentro de la problemática jur!dica y política 

de los E11t<1dor., con el fin dr! visual.izar la posi.bili.dad de aplica

ción do estos derechos individualco en cada una de lils 6pocas, 

dc!sdc~ la antiquedad hasta nu(~stros dfos. Espec!ficamcnte se estu

dió el proceso hist6rico de nuestras garant!as individuales, des

de las ideas que las inspiraron, hasta su consuqraci6n en la ac -

tual Constituci6n Política, en forma suscinta. 

Cap!t\llo Il l: La limitaci6n del tema do estudio, as! como el or~ 

gen y la situaci6n jur!dica de los refugiados es el objeto de es-

te capitulo. Dentro del cual se hace referencia a los anteceden

tes y mecanismos que han sido empleados tanto por la Sociedad de -

Naciones, cumo por la Organizaci6n de Naciones Unidas¡ esfuerzos -

que hnn dado vida a diversos organismos cuya finalidad ha sido la 

ayuda y protecci6n ú los refugiados¡ plasmados actualmente en el -

(Alto Comisionado de las Nncion0s Unidas para los Refugiados). La 
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importancia y traecrn~ancln d~ oeto caµítulo resido en la necesi

dad do contar con un marco de referencia donde so proyecten, por 

comp1n·ac i6n, J ;1i; normils y d.isposic iones de 1 rt!lc¡ imcn legal mexicano 

para lrn¡ rcf119iados y /o asilados, y por destacar luoqo aquellas -

not..1n cnmunes y 1wnalar los criterios o puntos de divon;encia en
t1·e ambon sistcmai; lcgHlen, intornncl.onal y nacional. 

.9:::r:!tulo l"'.: Es ol r:tipl'.tulo central de la invet>tigaci6n; en ~l 

se ofoctóa ul estudio comparativo entre la lcgislaci6n mexicana, -

dispersa en varios ordenamientos, con el Estatuto lntornacional -

sobn• los Refuqia<loB. El tratamiento comparativo de los mi.amos -

nos conduce a concluir en la cu11venioncia de sugerir la posibili

dad para Móxico do signar el referido convenio. La aubrogaci6n -

al Convcrnio internacional no significaría una violencia al csp1'. -

ritu de la ley nacional, sino que se observa complcmentariedad en

tre ambos sistemas, excepto en los casos que se detallan en el 

texto del capitulo. 

liemos reiterado a lo largo ele esta prescntaci6n que las -

disposiciones que tratan sobre el régimen legal mexicano aplicable 

a los refugiados y/o asilados, se encuentran aisladas en cliversos 

ordenamientos; ello implica una dificultad seria para la sistema -

tizac16n do la misma, atendiendo a que ninguna de estas disposici2 

nea remite o refiere explícitamente a las otras normas aplicables. 

Otro de los escollos-éste insalvable para el desarrollo -

del tema- es el sustrato ideológico: o sea la insubsistencia de -

compromiso juddico del gob.ierno mexicano respecto a los refugia

dos pol!ticos a quienes protege, lo cual logra con la pr~ctica de 

asignar a estas personas una calidad migratoria distinta de la de 

asilado, dejándolo desprotegido al equipararlo as! a las condicio 

nes de cualqui.er Pxtranjero. 
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El trabajo on su conjunto adolece seguramente de fallas, 
una de ül 1.1r,, que de antemano ponemos en evidenc.ia, es la falta 

di.! ojcmplificaci6n n posar de que en la historia do la inmigra -
ci6n de MOxico se registran etapas definidas de ingreso masivo de 
asi.lndos caso do: espafioles durante la Guerra Civil Espafiola; -
chilenos ,, la cn'lda do J\llonde¡ cubanos quo optaron por salir de 

su pa!u en la apoca del triunfo da la Hovoluci6n). Las causas de 

esta falta do tratamiento referido a casu[sticas particulares se 

debo a: al la diversidad de apocas y de condiciones en que se re
giotraron los referidos movimientos masivos de inmigraci6n pol!t! 
ca; b) que no existo literatura ciont!fica que ilustre sobre el -

particular, sequramcnte porque el tratamiento otorgado cae dentro 

del campo de lo confidencial, segtln las autoridades de las Secre 
tarfas de Estado que tienen competencia en el tema. 

Creemos haber señalado loa puntos fundamentales, que ha
cen al tratamiento, tanto c>n n1 cnmpo internacional como nacional. 

Esto no implica, sin embargo, que hayamos agotado E:!l tema ni resue.!, 

to todos los interrogantes, pero esperamos que ello sea objeto de 

un tratamiento m~s exhaustivo en un futuro pr6ximo. 



CAPITULO PRIMERO 

A) LA lJECLARACION UNIVERSAi. DE DERECHOS HUMANOS 

B) EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. 

C) EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLITICOS 



CAPITULO I. 

LA DECLARACION UNIVEUSAL DE DERECHOS llllMANOS. 

A) Generalidades y 

Antecedentes llist6ricos. 

llistóricnmcntc ya se han librado varias luchas para 
lograr el establecimiento y nplicnci6n de los derechos humanos -
para todos los individuos sin distinciones poUticas, racialcs,
rcligiosas o sexuales. Sin cmhnrgo, la mds grande y efectiva -
de estas luchas se Ji6 en 194R cuando la brutalidad aterradora -
provocada por los succ•sos circundantes a la Za. Guerra Mundial -
y durante ésta, ! levaron al rcconocimic'nto 1le que la paz durade
ra es ónicnmentc obtenible a través del respeto de los derechos 
individuales y nacionales. Es por ésto.que la creación de las -
Naciones llnidas, como organismo de carácter intl~rnacional, se -

constituye como un meJio para la consagración de~ los Derechos ·· 
Humanos que tienen como finalidad el respeto universal a éstos 
y u las libertades fundamentales de los hombres, pio<lrn angular 
para una paz estilblc y un orden justo. 

Para el establecimiento <le la Organización de Naci~ 

nes Unidas fue nece5ario darse varios pasosiel primero de los -
cuales, fue la "Declaración de los Al lados" firmada en el Pala- -
cio de Saint James, Londres.el 12 de junio ~e 1941, por los rcpr! 
sentantes de Australia, Canadá, Nueva Zelandia, la Unión Sudafri
cana y el Reino Unido y los gobiernos en el exilio de Bélgica, 
Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, los Paises Bajos, 
Polonia y Yugoslavia, y del General de Gaullc, de Francia. En la 
declaración los firmantes de la misma, reconociendo que "la 

dnica base cierta de una paz duradera radica en la coopernci6n 

voluntaria de todos los pueblos libres en el mundo exento de la -
amenaza de la agresión, donde puedan disfrutar de seguridad econ6 
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mica y social", declaraban que se proponilln "trabajar juntos, y 
con otros pueblos libres, en la guerra y en la paz para lograr 
estos fines" (1). 

Dos meses mlis tarde, el 14 <le agosto de 1941, el · 
Presidente de Jos Estados Unidos Franklin D. Rossclvct el Pri· 
mor Ministro del Reino Unido Winston Churchill, emitieron una · 
dcclaraci6n conocida como In Carta del Atllintico. 

J:I 1" de enero de 1942 los representantes de 26 TI!!_ 

cioncs, que estaban combatiendo contra los agresores del Eje fi! 

maron en Washington U.r:. la Lleclaraci6n de las Naciones Unidas · 
usándose por primera vc.•z el término "Naciones Unidas" .sugerido · 
por el Presidente Roosevclt, Antecedente sumamente interesan· 
te es la declaración firmada on Mosca, el 30 de octubre de 1943 

por Vyachelav M. Molotov de la U.R.S.S., Anthony Eden, del Reino 
Uní.do, Cordel! llcell, de los Estados Unidos de América y Foo · ·· 
Ping Sheung, Embajador dr China en la Uni6n Soviética, Ios cuatro 
gobiernos proclumaron la necesidad de crear una organizaci6n ge· 
neral intcrnncional, basada en el principio de igualdad soberana 
de todos los Estados amantes de la paz y a la cual puedan ingre· 
sar tales Estados, grandes y pequefios, para mantener la paz y la 
seguridad internacionales". (2) 

El primer puso se di6 en el verano <le 1944 en una -
mansión cercana a Washington llamada Dumbarton Oaks.r.n la prime· 
ra fase <le la Conferencia que tuvo lugar del 21 de agosto al 28 

de septiembre de 1944,se entablaron conversaciones entre los re
presentantes de la lJ.R.S.S., el Reino Unido y los Estados Unidos 
de América. En la segunda etapa del 29 de septiembre al 7 de octu· 
bre las pláticas fueron con representantes de China, el Reino ·· 
Unido y los Estados Unidos. 

·----·--.. ··~·----·-----~~-
( 1); 

(2); 

Las Naciones Unidas, manual completo, Ed. Servicios 
<le Información pGblica. Naciones Unidas New York, 
1965 pag. 4 
Idem. pag. S 
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Lu s pro pues t11:; dt• Oumhart.on Oaks se ocupaban primor 

dialm<-'nlr. dl' los propósitos y principios de la orgnnizaci6n, sus 

micmhros, 6rgnnos principales y mecanismos para el mantenimiento 

dl' la pa: r la St'¿:uridnd internacionales y la cooperación intcr-

nJc io11:1 l económica y social. llt' acuerdo con las propuestas, el -

t'lr¡::.1111.i esencial de las Naciones Unidas para la conservación de la 

paz. serta el Const•jo de Seguridnd, l.'n el cual tcndr\'an rcprescnt~ 

ci6n pcrm::rncntc los "cinco grandes" China, Francia, llHSS., el !lcJ_ 

no Unido, y E. U. pero no se l lcg6 a un acuerdo !;nlJTc> la forma de 

votar l'll el Consrjo d(' Seguridad; ¡•sta cuestión fue discutida por 

el Primer ~·lini~tro Chun:hill y el Primer Ministro Stalin en una· 

Conferencia dt> las Naciorws Unidas parn que se reunieran en San Fran

cisco, E.ll., el 25 ,Je abril, con el fin de redactar la c;1rta de · 

dicha organi7nci6n con hase en lah convcrsac1oncs oficiosas de •• 

Dumhartcrn Oaks (:i'). Fl lS dt• abril se reunieron en San Francisco 

los dclcKados de 50 naciones para participar en la Conferencia • 

llamada ofícialmcntt• Confl'rcncia de las ~acíones Unidas sobre Or· 

ganizaci6n Internacional. [! 25 de junio los delegados se reunie

ron en gran sc·sí6n en la Opera llousc dt• San Francisco y aprobaron 

la carta por unanimidad; al dla siguiente la firmaron en unn ce· 

rcrnonia que se celebró en el audítorío Vcteran's Memori11l llall •• 

la Carta entró en vigor el 24 dc> octubre de 1945, 

Una vez fundada la OrRDnizaclón de Naciones Unidas, 

una de sus primeras tareas fue la elaboración de unü Declaración 

de Derechos del 1!0111hre, para lo cual, el Consejo Económico y So· 

c.ial encomendó a su "Comisión de Derechos llumanos" tal misi6n, • 

bajo la dirccci6n de Elconora lloosevclt. Asl en 1945, fue esta· 

blccida la "Comisión de Derechos del Hombre" cuyo programa se • 

propon!a Ja claboraci6n de tres documentos: el primero constnria 

de una declaración de principios; c>l segundo, un Pacto o Trata· 

(3) : Las Naciones Unidas, Manual completo op. cit. pag. 8 
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do estahlcclcndo las ohligncioncs de los Estados frente n toda 
la comunidad y t•n t'l tercero se reglamentada las formas de npll 

caci6n. Este trabajo rcquiri6 tres anos para su elnhoraci6n, · 
en los cuales hubo opínion(~S encontradas, acerca de si este "C6· 

digo lntcrnncional dt~ ncrccho!'" debf;1 adoptar la forma de una • 

lleclnraci6n o un Pacto; para demostrar estas divergencias, podE_ 
mos recordar quc: "en la votación sobre el proyecto de Declara· 
cíón c~n ln Comisión de Derechos Humanos, el representante fran
cés dcstac<~ que la dcclnradón constituin algo nuevo: "el indi· 
viduo se convierte en sujeto de derecho Internacional en lo que 
respecta a su vida y libertad ..• que ninguna autoridad nacional, 
ni internacional ha estado en capacidad de proclamar hasta el -
presente, y mucho menos de darles vigencia." (4). 

Ul gobierno mexicano expresó lo opini6n de que la 

"utilidad e importanc in de la Declame ión rcsul tan aminoradas -
por el hecho de no incl11ir disposiciones que impliquen sancio-
ncs legales. La Declaraci6n tiene por si misma un valor real 
y efectivo¡ en primer lugar, porque expresa precisamente los -
derechos humanos y lns libertades fundamentales que los Estados 
Miembros se comprometen a promover y desarrollar al firmar la 
Carta de las Naciones Unidas y, en segundo lugar, porque pro
clama solemnemente ante el mundo entero un ideal de justicia · 
y libertad que ha de servir de guia y estimulo a los Estados -
en su propia actuación prdctica, y que goza ademls de la apro
bación de ln opiní6n pública internacional" (5). 

Con un criterio distinto: 

"Con mayor cautela, el Reino Unido expresó la -

opinión de que la Declaración constituia "una formulaci6n de 

ideales, una meta hacia la cual la humanidad debería tender, 
y de ningún modo un documento creador de disposiciones legales 

( 4) : 

( 5) : 

Sohn Louis B. "La Declaraci6n Universal de Derechos 
Humanos" Ginebra. Revista de la Comisión Internacio 
nal de Juristas. Ed. especial 1968, pag. 21. -
Sohn Loíus B. op. cit. pag. 22 
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obligatorias, Ct)mo por ejemplo el Pacto", por su parte, ol go• 
hic•r1w ~ucco quiso llegar m:is lejos que los dcm:is; (!Stím6 que 
serla más satisfactorio si los principios sentados en la Decl! 

ración "se l'lcvaran a nivel inll~rnacíonal" (6), 

Lo Comisi6n s61o produjo el primer documento, -

pues los otros dos (el Pacto, y el documento nplicntivo) aQn -
no hnn vi~to lu:. Si bien, rra <lescnhlc que la Declarnci6n Un! 

versal de llcrechos llumanos hubiese sido prt•scntada en un docu-
mc,nto con propiedades coM·citivas no debemos negar1l~ la gran i!!_ 

fluencia internacional que tiene actualmente. Muchos paises -

han adoptado los principios de la Declaración como parte inte-· 
grantc de sus Constituciones nacionales, sic~ndo esto un gran P!!. 
so, yo que como es obvio, lo m&s frecuente y directo acerca de 
111 cuestión de los den•chos humanos, se dlí en la c·sfcra nacional 
y debt~ ser el Estado Nacional el que hrindc en primera instancia 
las condicio1\l's para el lor.ro de esn vida "digna y libre" que · 
es buscada. A partir de lo anterior, nos encontramos tambiEn -
co11 la antimonia del concepto de sohcranla nacional y la inter
dependencia de los Estados¡ al respecto, se presenta el proble-
ma de la competencia y jcrarquia de leyes y la cucsti6n radica 
en la surH~dorid<1d del ma.ndato 1rncional o internacional. Esta·· 

discusión dá origen a una amplia doctrina fuera de este tema; 
sin embargo, es muy importante tomar en cuenta este punto ---· 
pues es en el donde encontramos la explicación del porque -
la lleclaración Hl negoc iarsc tomó "tanto esmero en subrayar · 
su car5ctcr puramente enunciativo y en privarle de todo atri
buto compulsorio" (7), 

La Declaración no es un tratado, no tiene coerci
bilidad f5ctica, ya que fue votada como una resolución de la·· 
Asamblea General, sin embargo, en la votación, por unanimidad y 

(6): 
(7): 

Id cm 
El Orden Social Internacional. Fcl 1pe llerrcra. -
*Pte. del Banco Internacional de Desarrollo. Re
vista Internacional de Juristas. Ed. Especial -
1968. pag. 18 



6. 

sólo con 8 abstenciones (Riclorrusin, Chccoslovaquin, Polonia, -
Arnhia Saudita, Ucrania, Unión Sudafricann, Unión Soviético y • 

Yugoslavia) no se dieron votos en contra y a través de la prácti· 
ca subsiguiente, to1los estos paises, a excepción de Sudafrica • 
han tomado en consideración n la Declaración en todos sus actos -
intc-rnac ionah•s. 

El análisis de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos lo haremos en el cupftulo siguiente y es n través <le éste 
que conoceremos su contenido en forma detallada; en este momento · 
lo que podemos hacer es llegar a la conclusi6n de que si bien la · 
Declaración tiene un gran prestigio internacional, carece de la -
cocrcitividad necesaria para su aplicación, en forma independiente 
de los deseos o posiciones polltico-gubernamcntnlcs <le los paises 
integrantes de la Naciones Unidas, sin embargo los Estados Miem·· 
bros han aceptado ln autoridad de la llcclnración por ser ésta "una 
interpretación autorizada de la Carta. Por otro lado, la Dcclar! 
ci6n dá vigor a las obligaciones de la Carta al dar un sentido más 
preciso a las frases generales de aquella" (8). El panorama--·· 
asf presentado puede ser halaguefto pero persiste el problema de · 
la aplicabilidad real y su puesta en vigor, ya que la Declaraci6n 
no contiene ninguna norma para su aplicnci6n, ni ningOn organismo 
que se encargue directamente de ella. Los intentos de darle posi 
tividad son de dos clases: 

l.· Se ha propuesto a la Asamblea General la crea
ción de un Alto Comisionado para los Derechos Humanos, como un el~ 
mento con un campo de acción amplio que sirviera de órgano consul· 
tor de los Gobiernos en la ¡>romocl6n de los derechos humanos y que 
tendria "acceso a todas las· comlmicaciones que sobre asuntos de de 
rechos humanos, se dirigieran a las Naciones Unidas, aOn las que -

(8); flurnphrey John, ''!.os Derechos llumanos. Las Naciones 
Unidas y el año 1968" Ginebra. Revista de la Comi
sión Internacional de .Juristas. Ed. Especial 1968 •• 
pag. 3 
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contuvieron lns querellas presentadas por individuos y grupos con· 
tra gobiernos y podrlu en tal caso llamar la ntcnci6n de los gobier 
nos interesados" (9). 

Al parecer esta magnífico proposición se ha quedado 
s6lo como parte integrante do los mOltiplcs asuntos aletargados -
en los archivos de In ONU. 

Z. - La Comisión de Derechos flumanos se ha avocado 
a la creación de estudios espaciales acerca de temas concretos que 
afectan o se relacionan con los !Jcrcchos Humanos. No obstante, -
su objetividad resulta poco considerable pues se basa mds en infor 
mes de los propios estados, o de otras comisJones a la Asamblea -
General y muestran primordialmente situaciones jurídicas que, por 
desgracio, no corresponden a las realidades sociales. 

Ln Comisión de Derechos Humanos se entregó, a partir 
de su creación, n la elobon1ci6n de Pnctos que permitieran subsa·

nnr las diferencias <le cocrcitividnd arguidas contra la declaraci6n 
y es asr como después de grandes esfuerzos y libramiento de obstá
culos, el 16 de diciembre de 1966, fueron aprobados. 

1.0S PACTOS DE DBRECl!OS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTU

RALES Y UE DERECllOS l'O!.ITJCOS Y CIVILES 

Cuando comparamos los altos propósitos de la Declara
ci6n Universal de Derechos Humanos con la candente e injusta reali 
dad en que vivimos encontramos que, mientras la Declaraci6n se man
tiene como un instrumento para realizar bcllu retórica política la 
inmensa mayorla de los hombres continúan viviendo en la miseria, el 
hambre y la ~njusticia y podemos decir que la Declaración no es cu~ 
plida por ninguno de los Estados firmantes. Ante esto y en un esfuer 

( 9): !lumphrey .John , ob. cit. pag. H• 
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to Je Jos Naciones Unidas pa~a concrntnr los principios de la De· 

claraclón Universal de Derechos Humanos.que son los mSnimos para 

una vida ,¡ i í!llª del ser huma110, se han buscado inst rumcntos opc~ra· 

tivo~; éOll fucultad coercitiva que permitan llevar a cabo prácti·· 

camcntc los anunciados <le la Declaración. 

Es un hecho incontrovt•rtihl<' que en la existencia • 

humana intcractOan los factores económicos y sociales a lado de 
los polfticos para integrar Je una manera o de otra la vida li·· 

bre y las oport11ni,l3dt'S dt~ desarrollo intq!ral, ind.iviclual )' so· 

cíalrncntc real izada o una exJ stcncia fru~;trantc )' mísera según · 
viva el individuo en una sociedad o dentro de un Estado que pcr

mi t n su participaci6n en la vida social y cultural; permitiendo 

su intervención directa o indirectamente en los asuntos de aclmi
nistración p6blica y en las decisiones pollticas del pals; o ha· 
jo un sistema totalitario que imprima todo el poder del que puc· 

de <lispo1H'r un Estado para nc~arlc al hombn~ (ll ejercicio de -

todos - o de al¡pmos · derechos que teóricamente le ha reconoci

do u través de la llcclnración Universal de Derechos llumanos. Sin 

emhar10 al no establecer lu Carta de las Naciones Unidas los de· 
rechos humanos que <lcbcn ser protegidos y ante la existencia de 
"opiniones divergentes en la interpretación de esta disposición. 

Una afirma que impone un deber general, a los Estados Miembros, 
de respetar los llen•chos Humanos ... 

" La otra expresa que los Es ta dos Miembros no acep· 

tan ninguna obligación definitiva en el campo de los derechos • 
humanos porque la Carta no especifica los derechos que deben · 

ampararse ... las Nacion<'S Unidas han resuelto la contradicción 
aparente y fortaleciendo la convicción de que todos los Estados 

tienen la obligación fundamental de no desconocer pcrsistcnte·

mcnte la promt•sa expres:ida ... " (10) 

( 1 o); Sorenscn Max. "Manual de IX'rccho Internacional Pú· 
hlico. M~xico. Ed. Fondo de Cultura Económica. · 
197 3. pa g. 4 77 
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Ante esta sítu11d6n de indefinición, en 1947, 111 · 
Comi~;íón de los DerC'chos llumnnos preparó el complemento de la Dt 

clanH·í6n lJnlvcrsul de flcrcchos Humanos en dos instrumentos que 

permitieran el cumplimiento 11 los tkrcchos cstahlccídos y que CE_ 

tos fueran considerados como obligatorios, conteniendo as[ mismo 
las reglas de su aplicnci6n. 

En función de que los derechos consagrados en la -
nccl arac íi'.in S(' potll:an ngrupa r cu dos ramas amplias: un11 ccon6mi
ca y soci11l y ln otro de orJcn polltico,en 1954 la Comisión pre
sentó dos proyectos de Pactos; la Asamblea General tardó doce -
anos en someterlos a votación y al final en diciembre de 1966 -
los aprobó sin objec16n. 

Dos instrumentos (Pactos) internacionales para bu! 
car concretamente y bajo la vigilancia tnnto del Consejo Económj_ 
co y Social como Je los Estados firmantes, el cumplimiento del · 
compromiso de toJo Estado <le brindar a los hombres derechos igu~ 

les y do reconocer la igualdad inherente de todos los miembros -
de 111 familia humana". Estos !'netos son: 

a) Pacto Internacional de Derechos Civiles y p~ 

lit.ícos. 
b) Pacto Internacional <le Derechos Bcon6m leos,· 

Sociales y C11J tundes. 

Primeramente comentaremos el Preámbulo de ambos ·
Pactos el cual es id6ntico y cuya importancia radica en la Dccl! 
ración de quc:"no puede real i zarsc el ideal del ser humano libre 

en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado 

del temor, y de la miseria, a menos que se creen condiciones que 
permitan a caJa persona gozar de sus derechos civiles y polfti·· 
cos, tanto como de sus derechos econ6micos, sociales y culturales. 
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y comprendiendo quo el individuo, por tener deberes respecto de · 
otros Individuos y de la comunidad n que pertenece, tiene ln obl! 
¡:ací6n de esforzarse por In consecución y la observancia de los · 
derecho~ reconocidos en este Pacto (11). Pone de relieve asl, la 
ímpurtnncia de los derechos económicos del individuo para la est! 
hilida<l internacional y Jo eleva a ~ujcto de Derecho Internacional, 
pues le confiere la obligación y los derechos de estos Pactos, y 

le otorga la facultad de dirigirse como individuo al Comit6 de De 
recho:. Humanos, según lo indica el Protocolo relativo. 

El articulado de ambos Pactos tiene numerosas simil! 
tudes e incluso varios articulas i<lfintlcos, creemos que por su con 

tenido y finalidad, hasa<los como cstdn en los principios de la Oc· 
clnraci6n Universal de los Di:rcchos llumanos y teniendo como objeto 
su puesta en pr!íctica, consideramos no sea necesario un análisis · 

exhaustivo, ya que en el capítulo siguiente scr!í analizada la pro· 

pía Declaración. 

Sin embargo, podemos hacer referencia a los puntos 

generales más importantes que contienen dichos Pactos. 

El Articulo lo. de ambos Pactos se refiere al dcr! 
cho de todos los pueblos a la libre determinación de su condición 
polltica y de la libr~ disposición <le sus recursos naturales. 

En este articulo se reflejan las preocupaciones de 

esa gran cauda <le paises del Tercer Mundo.o como dice el Dr. H&c
tor Cuadra de "Naciones l'rolctarias",quc aspiran a tener una vida 
libre de presiones e intervenciones por parte de los paises mis 
poderosos que les obligan a tomar determinaciones o a vivir en -
condiciones contrarias a sus recursos y aspiraciones. Tan impor 
tante es este asunto que en diez anos de haberse firmado estos · 

( 11) ; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Documento OPI/289 Servicios <le Informaci6n PGblica. 
N.U. New York enero 1968, Pr6ambulo. 
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Pactos, México lucha por cristnliznr este anhelo proporcionando un 
nuevo instrumento, pucs desi!raciadamcntc el Pacto que analizamos -

no ho sido capaz de lograrlo. 

En cJ Tercer l'erí'odo de Sesiones de la Conferencia -
de las Naciones Unidas sobre Comercio y llcsarrol Jo, Luis Echcvcrrfa 
Alvarez, Presidente de M6xico, se <lirlgi6 nl Plenario de la Asam
blea para manifcstnr, entre otros conceptos. Jos siguientes: 

"Tr:rnsladcmos lo:; principios consagrados de sol ida· 
ridad entre los liomhrcs a la esfera d(• las relaciones e:ntre paises. 

"A lo largo d(• todos estos af\os han ido configurándo
se las bases de lo que bien podría l l(•i:ar a ser una Carta de Dere
chos y Deberes Económicos de los Estados, complementario de la De· 
claración IJnivC'rsal de los Derechos del Hombre". 

Esto propuesta fue acogido con inter6s por los Dele· 
gados asistentes. Los constantes fluctuaciones económicas, la po· 
breza de gran n6mero de países en desarrollo, el perjudicial inter 
vencionismo de las empresas transnacionalcs y la baja capacidad -
en materia tecnológica, unificaron el sentir, para que la propues
ta cristalizara en la formulación <le un nuevo ordenamiento jurldi· 
co internacional. 

1.- Libre disposición de los recursos naturales; 

2.- Respeto irrestricto del derecho que cada pue-
blo tiene de adoptar la estructura económica que le convenga e ·• 
imprimir a la propiedad privada las modalidades que dicte el in· 
terés público; 

3.- Renuncia al empleo de instrumentos y presio-
nes para reducir la soberanla politica de los Estados; 

4.- Supeditación del capital extranjero a las le· 
yes del pafs al que acuda; 
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S.· Prohibición exprcsn a las corporacionos tran! 
nacionalí.'.~ dc intervenir en los nsuntos internos de las naciones; 

6,- Abolic16n de los prficticas comerciales que dis 
criminan las exportnclonos do los pulses no industrializados; 

7.· Vcntnjas económicas proporcionales segGn los 
niveles de desarrollo; 

S.· Acuerdos que garanticen la estabilidad y el · 
precio justo de los productos básicos; 

9.- Amplia y adecuada transmisión de los avances 
tecnológicos y cicntlf icos a menor costo y con más celeridad a -
los paises atrasados; 

10.· Mayores recursos para el financiamiento del 
desarrollo a largo plazo, bajo tipo de interés y sin ataduras. 

La Carta de Derechos y Deberes Económicos de los -
Estados, actualmente está ílprobada (12) pero bástenos mirar por 
la ventana, pura ver como el intervencionismo económico do las 
empresas transnacionnles tienen hoy m6s que nunca asfixiado a -
nuestro pafs,como a tantos otros proletarios y oprimidos. 

El Articulo 3o. proclama la igualdad en el que goce 
de todos los derechos económicos, sociales y cultura les, tanto · 
como <le los civiles y polltlcos, entre hombres y mujeres. Pre
tensión harto lejana <le las realidades actuales pues no podemos 
hablar de igualdad de derechos económicos ni sociales entre dos 
sexos que en nuestro mundo tienen "roles" distintos, el trabajo 
de la mujer no se ha valorado socialmente, depende económicamen 

---------------
( 1 2) : Fue aprobada por la Asamblea General el 12 de dicie! 

bre do 1974 en una votación de 120 a favor, 6 en -
contra y 10 abstenciones. 
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t.c cuui1tlo nn ,J(•l padr<' dd m11rí,lo, en c1rnnto al voto, c:n México 

lrnce apen11~ 11n;1 trcintt•na de alio~; que lo tiene, ademtís el dt•rc· 

cho 111 ~;ufra¡¡io sin l ÍIH'rtad oconómica, "no es ni mfts ni menos 

que una moneda sin u1tin1ci6n sí la cmancipací6n social depon-

ti.lera de Jos dcri:chos políticos, Pn Jos paises con voto unívcr· 

ul no existirían los problcm11s sociales ... (D). 

Por lo 11ntcrior una forma re11l de lograr la igual
dad d<' derechos entre los sexos es acelerar lo partlcipnci6n cul 
niral, ocon6mico y pol!tica de las mujeres. 

Scgu irnos cncont randa i.: 1 líu:rnlas iguales en ambos - • 
Pactos, y son los que se refieren a los casos de suspensi6n o -
llmitaci6n dl~ los derechos protegídos, la cláusula en que se ex

presa que de ninguna manera los proyectos estipulados en los PaE 

tos podrán ser intcrpret;1dos en menoscabo de los derechos aqui 

consagrados o en la !Jcclaraci6n Universal de los Derechos llumanos. 

Asimismo todo el articulado referido a la apertura, 

a la puesta en vigor, la cláusula federal, las enmiendas, las ·· 
adhesiones y ratificaciones que corresponden en el Pacto de Dcr! 

chas Civiles y Pollticos a los Artlculos 48 a 53 encuentra sus · 
correlativos en los nrtlculos del 26 al 31 del Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

PACTO DE DEIU:CllOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURA· 

LES 

El Pacto plasma en su articulado derechos que b4· 
sicamente corresponden u tres áreas y que son: 

a) Derechos Laborales: 

Establece que toda persona tiene derecho a traba· 
jar, obligándose a los Estados Miembros a tomar medidas para • 
(13J: Menscfiik Jutta: La mujer que trabaja: liberación, 

alineación y lucha. Buenos Aires. Ed. Granica -
1972, pag. 91 
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garantizar csu· derecho qur constituy¡! ln forma d.ignn de ohtcner 
la sntisfncci6n Je lns ncccsidnJcs, tonto pcrsonnlcs como fnmili! 

res del in<fi\'iJuo siendo adcmlís "satisfactoria y cquitati.va" es -

dt•cir .-on lib(•rtad y justamcntl' retribuido, a su VI':':~·! !'acto ga

r:111r í ;·a el Jerechn de todo t rahajador a asoc iarsc y formar su or
¡:anízaci6n •h~ defensa ante el capital y el estado, es decir de -
sindical izarse y a mantener estas organi?.acioncs sin presiones pa

ra cumplir su comt•tido otorp,líndolcs su dcnH:ho máximo: el derecho 

de hue l r,11. 

Como el proletario tiene en su trabajo el 6nico pa
trimonio y es lo salud y la protección social lo 6nico que segfin 
este Pacto, put•dt' m;rntenerlo, todos tienen el derecho no sólo a -
la "seguridad social (sino) incluso al "s<)guro social". 

La realidad mexicana se enfrenta agudo y constant! 

mente al fantasma del desempleo~ somos un pals con un crecimiento 
demográfico que no va en relación a la creación de empleos (en -
1976 hay mi 1 loncs de dcscmpl<'1Hlos "La Cámara Nnciona 1 de la Indus 

tria de Transformación afirmó que 12.7 millones de mexicanos se 
hallau marginados económica y socialmente a causa del desempleo -

disfrazado o subemplco, y mo11ifcst6 que urge instrumentar mc<li-

Jas de politicn económica a corto y a mediano plazos para atenuar 
el dcscmplco"(14} que junto con la falta de capacitación forma --
un círculo vicioso que provoca la dcpauperi:aci6n de nuestra nación. 

En cuanto al Seguro Social, instaurado el 19 de ene
ro de 1943, por la promulgación de la Ley del Seguro Social por 
el General Manuel Avila Camacho, ha ido incrementándose no sólo -
la poblaci6n a la que protege sino en las prestaciones que otor
ga. A pesar de ser uno de los grandes logros en nuestro país 
aun queda una gran parte, sobre todo campesina, que no cuenta ni 
con "seguridad social" y mucho menos con Seguro Social. 

[ 14): Excelsior, domingo 7 de noviembre 1976, primera pl! 
na. 
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B) Dorcchos Socinlos. 

Es tan sntil lo difcrcncinci6n entre lo social y lo cult~ 
rol que nos encontramos con nrtlculos corno el 13 del Pacto de ref! 
rcncia que convierte en obligatoria lo cJucaci6n primorin y la po
ne nl alcance de todos ofreci6ndoln gratuitamente. Si bien la ins· 
trucci6n primaria ene en el Amhito cultural tnmbi6n es 11na presta· 
ci6n eminentemente social,que debe llegar hnsta las capas mds po • 
brcs y apartadas de una nación para constituir una 11nidn<l social. 

La protección a In maternidad también se encuentra en es· 
te caso limite, pues es 11na necesidad social su protección, pero -
toma mayor vigencia en In futura madre que trabaja, y se consagra
esta protección, como la de tratamiento de los menores, dentro del 
fimbíto de la legislación laboral. 

Con respecto a la educación que es uno de los grandes re· 
tos a resolver en M6xico, la le~islaci6n nacional la contempla am
pliamente y desde el mfis alto nivel jurldico pues constitucional • 
mente la reglamente en su articulo 3o. 

c) Derechos Culturales. 

Aqui encuadramos el derecho de los padres a elegir el ti· 

po de educación religiosa o moral que deberá d4rseles a sus hijos, 
y primordialmente, reviste importancia la obligación impuesta a los 
estados firmantes de asegurar la ''conservación, el desarrollo y la 
difusión de la ciencia y la cult~ra'', otorgando la indispensable • 
libertad para crear y aprovechar dicha cultura. 

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales C! 
rece de la implementación necesaria para hacerla ejercitar ya que
el mecanismo de control que posee es Onicnmontc el de revisión de· 
los informes presentados por los Estados Miembros, los que serfin -
analizados tambi6n por el ECOSOC*. Finalmente los Estados firman-

• Estos informes desgraciadamente corresponden a situaciones jurí
dicas, mis que a la verdadera situación real y aunado a 6sto son 
rendidos con carácter mfis político que veraz. 



J(¡. 

tes conviene en su Articulo 23 que las medidas para asegurar el 

respeto de los derechos qllc se reconocen en el presente Pncto,co~ 
prendan procedimientos tales como In conclusión Je convenciones, 

la aprobación de rccoml'nd11c iones''. 

PACTO DE flERECllOS POLITICOS Y ClVILES. 

Antes de iniciar un análisis sobre este Pacto es convc -
nientc recordar que el hombre ha tenido a trav6s de la historia -
diversas concepciones aceren de su relación con la sociedad y cl
Estado, mismas que han variado al correr de los siglos como cons! 
cucncia del avance en la filosofía, la economía y el derecho. 

Hablar de derechos civiles implica, desde luego la cxis· 
tcncia del individuo en una organización social frente a la cual· 
actQa y ante la que antepone estos derechos con la finalidad <le · 
protegerse ante la acción (posiblemente arbitraria) de ésta o an· 
te su coorci6n. Para hablar de la situación de libertad o suje • 
ci6n en la que el hombre ha vivido respecto al poder estatal y C2_ 

nocer su posible esfera de acción pOblica, serla necesario unan! 
lisis minucioso de la Tcoria General del Estado; desde la idea 
griega en la que no existe <lifcronciaci6n del Estado sino que se 
le identifica con la sociedad y la pohlnci6n, hasta la idea Hege• 

llana que le asigna una existencia propia subordinando a la soci! 
dad y al individuo ante el Estado como un "ente ideal supremo, t!:?_ 

talizador o trascendente''. Y llegar a la concepción hist6rico·ma
terialista que la concibe como el instrumento por el cual las Cl.!!, 
ses privilegiadas pueden lograr la reproducción de las condiciones 
económicas, ideológicas y jurldicas que aseguren su dominación s2 
bre las clases desprotegidas. Lo anterior rebasa nuestras posib! 

lidades en esto trabajo, sin embargo deberá permanecer como un 
sustrato que nos permito atender la importancia de los derechos · 

obtenidos y encontrar en ellos el reflejo de las diversas corrien 
tes que han influido en su planeaci6n. 

Como anteriormente hemos dicho, el Pacto Internacional · 

de Derechos Civiles y Politicos,cs la elevación a carácter de nor 
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mn obligatorio, (por lo menos <le los pnfses firmantes) do los ide~ 
lt•s expn•sndo~ en ln llcclarnd6n de los Derechos Humanos que por · 
ser un ncucr<lo deo Ja Asamblea c;cnerril de Naciones 1Jníd11s no prcscn. 
ta c-1 carácter de ohligotorin. 

Crccmo~ que el agrupamiento en bloques semejantes de los -
derechos consagr;1<los, es mlis conwnientc que un anlílísis casufstico 

del articulado, por lo tonto podemos decir que esto~ son de tres -
clases: 

1.- Otorgamiento de recursos al individuo frente al Es-
tado. 

Cuando el Estado concretiza su fuerza imponiendo obligaciones 
o sanciones a un individuo afectándole en sus libertades o en su pa
trimonio, este dispone <le procedimientos legales y derechos estnble
cisos que limitan al l~stado en su acci6n, circunscribiéndola a un · 
derecho y a un procedimiento dudo. El Pacto mencionado al respecto 
otorga diversos recursos como son: 

a) El derecho de todo individuo n interponer un • 
recurso efectivo ante autoridades competentes, cuando sus derechos -
o libertades sean violadas, e incluso o la apelación y 11 la amnistía 
si la sentencia le es contraria. No importando si esto es hecho por 
autoridades en ejercicio de funciones oficiales. 

b) Toda persona que sea detenida o privada de su 
libertad tiene derecho a ser oJ<la en un tribunal a la mayor breve -
dad posible y tiene el derecho a conocer las causas de su detención 
y de los delitos que se le imputan. 

e) Los tribunales deberán ser "competentes, indepe!!_ 
dientes e imparciales lo que excluye In posibilidad de juzgar a un 
individuo en tribunales especiales, a obligarle a declarar en contra 
de si mismo; quede prohibida la retroactividad y se establece que·· 
nadie podrl ser juzgado pJr un mismo delito más de una vez. 

Respecto al régimen mexicano encontramos la existencia de una 
1egíslaci6n que protege, incluso en forma constitucional, estas ga· 
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r~ntlas y establece toda unn estructura jurl<lica para su realizo
ci6n. instrumcntdndo5c con el juicio de amparo y los tribunales de 
2n. instancia. 

En el Pacto nos encontramos con un derecho que en M6xico -
no Pstd reconocido: en el expresado por la frncci6n 5 del art. 9 -

que cstahlcct•: "toda persona que haya sido ilegalmente detenida o 
presa, tendrd el derecho efectivo a obtener reparaci6n" y en art. -
14 fracci6n 6 reitera: "toda persona que haya sufrido una pena como 
rcsul tado de tal scntcnci a dchcr11 ser i ndcmni zuda". 

Nuestro derecho no contempla esta garantla, pensamos que -

lo deseable en MExico no es establecer tal reparación de dafto sino 
agilizar el procedimiento y actualizar el sistema de prisión preve! 
tiva,pues,de hecho se considera -según Colfn S11nchez- que "es indi_!!_ 

pensable el aseguramiento de quien ha del inqui<lo para asi auspiciar 

la tranquilidad necesaria de quien ha sufrido violaci6n (15) y fisto, 
es afirmar de antemano, como se demuestra en el párrafo anterior, -
que el detenido "ha delinquido" negando asf al mismo tiempo el der~ 
cho a la presunción <le inocencia declarado -por el artículo 11 de la 
Declaración Universal de Jos llercchos llumanos. 

2. Como parte, del Pacto lnternac:ionnl de Derechos Civiles y 

Politicos encontramos una serie de derechos que son susceptibles de 
encuadrarse en otro "bloque" y que cstli muy relacionado al anterior, 

refiriEndosc a la limitación <le penas corporales y especificamente
al r~gimcn penitenciario. 

Lo más sobresaliente de estas garantías es la abolición de la -
esclavitud y de la scrvi<lumhre asl como de los trabajos forzados, -
la reserva exclusiva de la pena de muerte a los delitos mfis graves. 

La exención Je 6sta a los menores de 18 afias de edad y a las mujo -
res en estado de gravidez (salvedad lógica pues el concebido 

aun no nacido no puede ser privado del derecho a la vida). 

------·---------~·-

( l 5 ) : Colln SAnchez: Derecho Mexicano de Procedimientos Pena -
les. México, Ed. Porrúa 1970. Pg. 174. 
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Y cxprcsnmcntc ln ohliRatoric<lad de constituir un 
r6gimcn pr('nitl'ncíario cuya "finalidad C'scncial SPr.1 la reforma 

)' rcadnptaci6n social dt' los pl'nados" norma que' por sf misma -

constituye In necesidad Je una revisión <le la legi~lación penal 
}' dl'l sistt•ma pcnít\•nciario t!llP proporcio1w los l'lcmcntos nccc· 

sarios pnrn dicha rPnJnptación, talrs como preparación para el 

dt•sempl'i10 1h' 11n trabajo rcm11n•·ra<lor q\ll' h• permita integrarse a 

él Y a su familia, al proceso social y cultural <le su comunidad, 
bolsa de trabajo para excarcelados, servicios m6Jicos asistencia 

les, etc. }'por supuesto ac:ciolH'S TWCL'saríns para qll(' al cumplir 
su condena la sociedad misma lo acepte en su suno. 

Es importn11tl· nwn..: ionar el Artículo 11 del Pacto -

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece que 
"nadie podrá ser cncnrcclado por el solo hecho de no cumplir con 

una ohligación contractual" f:arantía sumamente importante en un 

sistema capitalista donde la propia sociedad crea necesidades· 

consumistas en exceso y que dado las desigualdades económicas · 
debe ser limitada ln sanción penal y no comprometer la libertad 

dd individuo a una deuda civil, f!ste <l(•rccho, México lo cansa-· 

p,r6 a partir Je l!l17 con la promulgación Je la Constitución Po
litica \'!gente (Art. 17). 

3. El Gltimo grupo en que subdividimos el Pac-

to Internacional de ncrr<.:hos Civiles y Políticos son los refcrcn 

tes n la vida tanto personal como a la noción del individuo ·· 
frente a su sociedad y a la manera de agruparse y relacionarse 

en ella. 

Encontramos la consagración de derechos como el de 

tránsito tanto dentro del Estado firmante como para entrar o sa
lir de fistc, estnblcci6ndosc claramente el derecho de toda pcrs2 

na para entrar n su pafs, hecho que es de relevante importancia 
para el estudio de la situación jurídica de los refugiados y para 
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su po~ihlc repatriación. En igunl formn respecto n nuestro cstu· 

1lio nos encontramos t>l Art~culo 13 que protL'!!" a todo extranjero 
contra una expulsión no justificadn, sitHl•lo éstl' uno de los dere· 
chos no aceptados en nuestra lcgislaci6n, ya <¡ue el Artículo 33 
Constitucionnl expresamente otorga la facultad al 1:jecutivo de· 
hacer ahand<inar el tL"rritorio a todo t1xtranjcro "inrnc•diatamente 
y sin ncccsidud Je juicio previo" como resultado dr considerar · 
ln presencia de éste "inconvt'nicntc". 

El l'Xtranjcro tiene libntad <IC' asociaci6n (otorg!J.. 
dn n todo nacional) pero restringida a la no participación en los 
asuntos politices del pnls lo cual no sólo es un reflejo de una 
politica nacionalista sino resultante <le la nc~stn intrrvcnci6n · 
extranjera a que M6xico ha si<lo sometido y ante la cual tanto el 
Estado como la sociedad tienen el derecho de protegerse. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Poli· 

ticos otorga a todo individuo el derecho a la personalidad 
juridica para evitar con 6sto el sometimiento n esclavitud o n 
la privaci6n de ciertos derechos a causa del origen social, fitni 
co o religioso Je determinada persona, este derecho protege tan 
to lo posición polttica como social y patrimonial del individuo. 
En MExico, se sobreentiende este derecho a raiz de la declaración 
de abolición de toda forma de csclavismo. 

La necesidad del individuo de realizarse como ente 

social es fundamental y su desarrollo dehu estar asegurado por -
los derechos de asociaci6n tanto en su forma gen6ricn (reunión -
pacifica) como en forma especifica formando sindicatos, federa· 
clones, asociuciones con cualquier objetivo ya sea cultural, pa
ra su defensa económico en forma de cooperativas, de ayuda social 
o religiosas. Este aspecto gregario y vital para el individuo -
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y 111 sode<lad, tiende a ser protc¡:ido en s11 rcalirnci6n por este 

Pacto en sus Artfrulos 18, 21 y 22 pudiéndose ubicar también el 

27, referido a las m.inorías étnicas, Tl'ligiosas o linguísticas -

que tit•ni.>n <lerecho ;1: "Tcnt•r su propia vida c1ilt11ral, profesar 

o practicar su propia reli¡:ión y cmph'ar '11 propio idioma" para -

lo que es ncc1'sario tc•ncr asl'g11rado el 1lcrccho ,!t· ;isnc iaci6n, · • 

pero dndo las implicncioncs ccon6micns y Ja afectación al Pacto 

federal en muchas ocasiones Jchcr5 restringirse tal garantla en 

beneficio de todo 1111 Estado. 

Los Pactos Internacionales, tanto de Derechos Eco 

n6micos, Socialc5 r Culturales y..:! Je D•'rechos Civiles y Polí· 
tícos son un intento por convertir en ilt•n.•cho positivo la c.•nun· 

ci11ci6n de los !J1:rcchos llumanos plasmada en la Declaración Uní· 

versal, a trnv~s del compromiso Je los Estados Micmhros de los 

Pactos; es importante aclarur que :>i bien, el primeramente mcn· 

cionado, no lw logrado 11n mc(anismo que Jo lleve a vigilar y -

exigir su cumplimiento, el segundo tiene la enorme ventaja de 

haber c n'aJo un: (:9r11_i_!~'..-~Y __ r~~'..J:E..5-:--1i~~-'.'.. ~~E!.'!_~S" que estará in tc¡:re_ 

do por 18 miembros nacionales de lns Estados partes, con facu! 
tud de crear ~u propio rcRlnrnento y con lu posibilidad de con

tar para su dcscmpcf\o de personal )' servicios necesarios pro-· 

porcionados por la Secretaría General dP los Naciones !Jnitlas,

cuyas funcione:; SPrán primonlí:ilnwnte el cx:imen dl' los informes 

presentados al Secretario General de las Naciones Unidas sobre 

los avances y ohstiículos 1k cada país miembro para lograr la -

efectividad de los derechos rcconoci<los en el Pacto, Siendo 

la forma de estos informes pl'ri6dica y obligatoria para los Es 

tados Miembros, el romit~ pondrá asimismo a disposición de los 

Estados partes, !\US buenos oficios para la soluci6n amistosa 

de las controversias suscitadas respecto a la aplicación y el 

respeto de los Derechos Humanos. 

En funci6n, tambi6n del Comit6 la creación de Co

misiones especiales de conciliación que ayuden a la solución de 
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sen ta 11n t'5 fuer::. o mtis para lograr el respeto n los dt•rechos huma· 

nos. En t•stc documt'nto encontramos hás.icamt'ntc C'l otorgamiento 

¡¡}Comité de nrrt'Chos !luma110s 1h• la faculta1l para recibir "comu

nicaciotH~s de indivill11os qtH' alt•guen ser víctimas de violaciones"; 

l'Stl' es un hl'cho f11nclamC'ntal pues impli«a la elevación del indiv!_ 

duo a :rnjt'lo dv dt'r~·cho internacional, pl'rm1ticndo así la intervc~ 

ci6n dt'l Comit(• a ra'i:'. .¡,. nna acusación .índivid1ial. Esto es suma 

mente importante puc~; alirl' la posibilidad para que el individuo· 

pul•,la 1!C'ft•nckrse con 11n inst n1mento m:ís frente al p<l<l<'rín t'Statal. 

El pnh'(•dimiento para lo¡;rar l:1 intervc•nción del -

Comité rcq11i1·n• el agot:imi<:nto tk todos los rccun»os intcrrrns )' -
que l'1 asunto no ~'<' haya somt'\ ido a otro proc\•tlimíento intcrnacio· 

nal par:i su arre¡:lo, 

La acción del Ctimité con~;istc en el examen de las 

informaciones ,JaJ.is por ¡·1 intl i\' hluo qut• n•c lama sus derechos y 

los pn•st•ntaJos por el Estado; lo¡:icamentt· el Estado al poseer -

mayores recursos l\\I<' el i11<IÍ\'itl110, qLJr·da t•n situación privilegifl. 

da; <1iin as1, ('Sto e·> un gr;rn avanct> en m;1teri:1l de Jcrc•chos hum!!. 

nos. 

DcsgrnciaJamcntc este protocolo es optativo y no 

obliga a toilos lo:; Estados Mil'mhros dt'l Pacto el cual entró cn 

vigor el 23 dl' mar~o 1lt> 197h. l.l\•sp11és de· la entrada en vigor· 

del Pacto Internacional de lll•rcthos Civiles y Políticos y de··

ocucrJo con los nrtirulos del 28 al 32, el Secretario General -

de lns Nat iones llni<las, em·íó una nota a los estados parte:; del 

Pacto en que scnaln las disposiciones relativas al establccimicrr 

to drl Comi tó en el término de tres meses: "Se espera que los - -

Estados partes en el Pacto cclehn~n su primera reunión el ~O de 

scpt icrnhre de 1976 y que <ll 1:onfnrmi<lad cun las dlsposiciorws d<.' 

Jo;; ::irtícu1os ~B. 29, 30, 31 y 32 Jel Pacto, elijan a los 18 --

micmhros 1lel Comité> de llerc\'!1os llmnano~" ( 16). 

( 16) : O.N.U. Asamblea General. Documento A/31/202 14 de 
septiembre 1976 
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CAPITULO I I 

LAS GARANTlAS JNDIVIDUAl.ES EN LA C:ONSTITUCION MEXICANA 

A) Ideas que las inspirnn. 

1.os dt·rl·cho:> humanos dcbc11 anal izarse dt•ntro del r§. 

gímcn so..:ial y político en que :.on establecidos, c~to nos lleva 

a tratar de 0ncontrar las ideas inspirador;¡;; en todos los ins

trumentos prntct:torc•s de lo~; de!'l•cho•; humanos que precedieron, a 

su dcclaraci6n en Li Constitución Mn:ícrn;i, princi.palml'ntc en dos 

corrientes )'épocas: el l.ibt'r:tl í~;mn y (•! Estado 1le llcrecho. 

Partirws de la primt'ra vpoc<i, ya qtH' para la anti· 

gucdad y en Ja hlad MC'dia, no pi.hkmos afirmar la tlXistencia de -

tales derechos, puc~; Ju propia e~;tructura ~.acial y el !>istcnw -

de producci6n, negaban a una gr:in masa Je in<liviullos los dcrc-

chos fundamentales al no reconocL·r!t·s como personas y al basar 

la autorldaJ de los gobernante~ en una representación divino, 

En la Edad Ml•dia el predominio de la Iglesia an-

te el Estado dctcrmin6 la falta de libcrtad ideológica. Con el 

nucírnicnto del nuevo sistema de produccí6n, irrumpl' uua nueva 

clase en el poder: la burguesía, quien se expresa intclectun~ 

mente mediante la Ilustración, que luchó contra la nobleza y 

el clero: "Al principio del lq~itimismo y de los privilegios -

estamentales, contrapuso el íusnatural ísrno racionalista, el -

cual cqncC'día dctcrlllinudo~ den:chos na111ralcs a toda persona -

como tal. A partir <le cnlonc•.·', roda institución>' toda mcili 

d:i guhr-rnHrH~ntal tenía quv ,iu:,ti f¡c;;.r:,e 'rntr el trihunril de lu 

ra:éin. (17) 

( 1 7) : Abendroth, hol i'ga11g ,. Kurt Lenk: In~;troducci6n n 
la ciencia políticn" i'.J. An:igramn. Barcelona 1971 
pa¡¡. 62 
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nn el momento en que Locke y Montesquiu, formulan 
ol prindpio ch' la separación <le podcrc's Ro11 ···---···-···-·-

sscau lleva esta tendencia n ln proclamaci6n de que la sobera· 

n[n radica en el pueblo, preparando el terreno para la lucha -
abiPl't:1 ..:ontra la monarquía y el absolutismo; permitiendo asi 

que a trav6s de est;1 corriente: "I:n 1776 se proclamaron en los 

Estados Unidos de Nortcam6ricn por primera vez los derechos · 
Generales del homhrc. En franela, donde todnvla estaban muy -
acentuada:.; Lis barreras c::t:1mcnt:ll~'s, fw• ¡ir(•cisn C!;pc:rar has

ta l:i revolución para suprimir Jos privilc¡¡ios de cima}' dt• 

la Iglesia, y para que el Tcrcl'r Estado qul•dase establecido· 

como naci6n. En 1789 <.;l' proclamaron los derechos t:enerales -

d('] holilhre y del ,:iudadann, en 17~11 Si' ¡ir11mulg6 un<1 constitu

ci6n representativa, y ya en 1793 una constitución cxtrcmuda· 
f!lcntc plebiscitaria". (18¡. 

La po~,tura a~!optada por l'l l í bcral i smo frente al 

poder se explica a trav6s del auge de la hurguesia quien ncc~ 
si taba porwr al Estado unn racionali1.ación )'una limitación 

legal que mermara el poder absoluto. Al destruir mcdiant1~ la 

llustraci6n la concepción Je que el poder pdhlico era una del~ 

gaci6n divina y conv(•rtirlo en una institución representante -

de la sabcran1a popular, la burguesla le impone la obligación 

de buscar el bienestar del pueblo. 

La idea fundamental para lograr este cambio con
siste en someter el poder ejecutivo al legislativo, integrado 

por representantes del pueblo, los cuales mediante discusiones 

parlamentarias llegarían a la obtención del bien general, fun
d5ndosc en 411c (tu6ricamentc) los diputados representaban cfi
r:.nzm\~ntc los int•:rescs ck todo:·. los ci11Ja.!a<lnos, y que el poder 

legislativo cn:no "';upr('1no poJi::" poní;i un coto a las arbitra·· 

r iedadcs dt' Li JutoridaJ .'• ··tor 1::1l;:1 i ~:ualdu<l a todos a través -
<ll• lc\'(·S c:;tablcciila'; L•.>ll anten<JriJ:d, que el poder púhl ico -

!.~.n.l_~_!Ll!_c_E~~'...UI.: --···-
( lfl}: ,\ben<lroth, \1'olfprt¡;. ob. ci"t. pag. fiS 
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En el momento en que Locko y Montcsquiu, formulan 

el principio de la scpnrnci6n de poderes Rou ···---·--·------

sscnu 1 lcva esta tendencia 11 la proclamación de qtw la sohcrn

n[a rndicn en el puehlo, preparando el terreno para la lucha -

ahicrta contra 1:1 mon:1rquía y el absolutismo; permitiendo asi 

que a trav/Ss dti l~sta corricnt1~: ''En 177'1 se procl<1maro11 en los 

Estados Unidos de Norteamérica por primera \'cz los derechos -

generales del hombre. En Francia, donde todavía estaban muy -

a e en tu a Ja !:. 1 a s b a r re r a s e !i t ;¡ m l' n t a le ~ , fu f' p re e i so f• "¡w r a r has -

t:i la rcvolu.:i6n para suprimir lo;; privilegios ¡Jp cuna y dL· 

la Iglesia, y para que el TcrcPr Est.1do q11cdasc establecido 

corno nación. En 1799 ~e proclamaron los derechas generales 

del homhn' y del ciudad;1110, en 17~.ll se promul¡:6 una constitu

ci6n rcprescnt;1tiva, y ya en 17!l3 una constitución oxt.rcmada

mentc plchiscitaria". (18), 

1.:1 postura adoptada por t•l liberalismo frcntc al 

poder se explica a trav6s Jel auge de la burgucsla quien ncc! 

silaba poner al Estado una racionalil.aci6n y una limitación 

legal que merm.Ha el poder absoluto. Al destruí r mediante la 

llustrnci6n la conccpci6n de que el p<l\lcr púhlico era una dele 

¡::ación divina y convertirlo en una institución representante -

de lo sobcranlu popular, la hurgucsla le impone la obligación 

de buscar el bienestar del puchlo. 

La idea fundamental para lograr este cambio con

siste en someter el poder ejecutivo al legislativo, integrado 

por rcprcscntantl'S del pueblo, los cuales mediante discusiones 

parlamentarias llegarían a la obtención del bien general, fun

d5ndosc en que (te6ricame11t<') los ,!iputados rc¡irescntaban efi

cazmente los interese;; tk too.lo'.; los L'.iuJnJadnos, y qut~ el poder 

le¡~i~;lat ivo com0 '':.uprl'me> po<lcr" ponía un roto a las ,1rhítra-

ricdadc<; di:' J¡¡ autoridnJ !" '11nr;;~1bu i~,u:il<laJ a todos a travc:; ·· 

de leyes establecida:; cun anteriori1.LlJ, q1v: el pcH.!er púhlico -

!.!:.!!.5 a q l.!.~--~-~_l i r ._ _____ _ 
(18): Abr.ndroth, \'iol!"¡;:rng. ob. cit. pa¡.;. 65 



La concepción liberal de la actividnd estatal se 
roducfa a la nplicaci6n de las leyes cstoblcci<las por el pue
blo, mediante el poder ler,islativo, convic:rtic11do al Estado · 
en un servidor de la sociedad cuya misi6n se concretarla n V! 
lar por que el individuo pueda dcsarrullarsc lihrcrwntc, sicf!!_ 

pre que al hacerlo respctc el fimbi to de 1 i hcrtad de los otros. 
De lo anterior puede derivarse que el poder Icp,islat ivo o par_ 

lamentarlo as la instituci6n mns importante del Estado lihc·· 
ral. 

Si el parlamento reunía a representantes <lul pu! 
blo entre los que no cxistl~ uno marcado diferencia de intcr~ 

ses, podía conduirsc que a través do un simple ditilogo se o!2_ 
tuviese el bien de todos, expresado en los leyes que el cjec~ 
tivo debla cumplir. nada la importancia asignado a cado poder 
el liberalismo establece que el objetivo buscado no es un equ! 
librio de poderes sino una clara tendencia de fortalecer el · 
legislativo y controlar al ejecutivo. 

Si bien el plant('amicnto <le reprcsentatividnd en el 

parlamento se consideraba como el campo en el cual el proleta
riado podfa manifestar sus necesidades y lograr plasmar sus -· 
ideales. En la práctica, resulta poco creíble que obreros y • 

campesinos pudiesen obtener "una curul" en el parlamento, que 
se convierte en el representante Je la hurgucsla, que elabora 
las normas que le permiten a esta, desarrollarse de la manera 
mi.is adecuada, esto queda claramc·nte expresado con la protec·
ci6n otorgada a Ja propiedad privada, y con el destino dopar! 
do al Estado, que Onicamcnte regula la actividad individual
para que esta no franquee sus limites <le libertad atacando la 
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de otros individuos, pero sin siquiera intervenir en dicha C! 
fera, a lo cual, seg6n los liberales, pcrtenccfan lncluso las 

relaciones familiares, los procesos económicos de producción, 

distríbuci6n y consumo.Por t<;do (c!:oto,omlquit·r ínt·~nto df~ protección 
hacia los obreros en sus relaci1rnes laborales hubiese parecí· 

do un acto fuero de la compctcnc!a estatal. 
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Con el fin de permitir que las rclncloncs entre 
todos los individuos fuesen realizadas en una actividad cons 

· tnnto de libre contrataci6n, Ja ideologfa liberal pugno por 
una igualdnd entre cllos,tcnfondo como partt> nuclear de si · 
misma el establecimiento de los derechos fundamentales del 
hombre. Rstos derechos basados en ln lihcrtn<l de oplni6n; el 

derecho al voto; la libre clccci6n profesional; la libertad 
de impronta; manifiestan en cierto sentido los intereses de 
la burgucsiu, que con los derechos del hombre garantizaba la 
protecci6n a si mismo, convirti6n<lo el Estado n trav6s de ~u 

concepción en un protector de la libertad de los individuos, 
que son iguales, que tienen derechos fundamentales reconoci
dos, en la medí<la de sor humanos y qu<~ por lo tanto es "hom· 
bre económicamente independiente y polfticamcntc emancipado". 

Con el desarrollo del sistema capitalista y la 
formación de grandes centros industriales, de grandes masas 
de obreros que tenfon como única fuente de ingresos su fue!_ 
za do su trabajo, las premisas del liberalismo so vieron d! 
bilidatas. Ya no era factible proclamar la igualdad de co~ 
trataci6n entre un obrero y los grandes industriales. Es -
por ello que la burguesía se ve compelida a transformar al
gunos de sus preceptos fundamentales para que esas grandes 
masas 1 siguieran a su servicio y en forma pacífica; es en
tonces cuando el estado burgu6s se confiere lo obligación -
de velar por la seguridad social de sus ciudadanos. 

EL ESTADO DE DERECHO 

Si en el liberalismo el Ejecutivo debla Onica· 
mente aplicar las leyes establecidas por el poder legisla
tivo, d Estado di: Derecho es ;iqucl que ost;1 rfgí<lo "en su 
legislación, gobierno y administruci6n, al imperio de la · 
ley" (19). El Estado de Dl·rccho bu:;ca no sólo la iglwldad 

y libertad teórica de todos Jos individuos sino la creación 
de condit:iones mínimas de justicia social para que los indi

~.'.lduQ.?__pucd~_r:§_DJE!.C!J.!Y. ser 1 i bre s, ''La i de;1 de 1 i bcrtad, -
(19): Cuadrn lh~rtor "La proyecci(,n lntcrnacional <le los 

!Jcreclw:; di:·! liomlir·(!" Fd. !l.~\.,\.N. lnsti tuto lnves 
ti¡~acíonl's Jurídicas, Méxíco 1970, pag. 13 -

28 



por otra parte, es la clave de la catcgorln 6ticn del Estado 
de ucrocho, pero la libertad no es valor abstracto, slno una 
crcnd6n •1111t in1111 de formas de vida lihre (ZO). Para la ob
tención ,k "1•:;as form:1s de vida libre" es necesario que el -
e~taJo tPn~a intcrvenci6n en la protección de los derechos -
consagrudos al individuo. 

Para que existo un Estado de Derecho es necesa
rio que el gobierno tenga una efectivo representativadad a -
trav6s del sufragio efectivo, de elecciones periódicas, de -
la existencia usegurada de la libertad de expresi6n, donde -
los derechos del homhrc sean realizables para la totalidad 
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de la poblnciAn, con los condiciones minimas de educación, -
protección social y libertad, cncontrAndose adcmSs protegi
da, no s61o en sus relaciones de coordinación con los demás 
ciudadanos, sino ante el poder del propio Estado, quien -
tendrá en el poder judicial es instrumento adecuado para protc 
gcrlo <le posibles arbitrariedades <le la autoridad. Es de·
cír que en el Estado de Derecho 111 división de poderes tiel}_ 

de a que el Estado se convierta en un servidor del pueblo, 
al que le son reconocidos sus derechos -y tiene estos, in! 

trumcntados con recursos efectivos· que le permiten la coª 
creci6n y práctica de los derechos reconocidos por el mismo 

Estado. 

Entre los condiciones básicas para el ciudad! 
no pueda ejercer sus derechos se encuentran los derechos -
individuales económicos y sociales que le permitan un nivel 
de bienestar minimo para poder desarrollarse libremente. 

En el Est~do de Derecho lo divisi6n de poderes 
reviste un car5cter de suma importancia, nsl como el poder 
ejecutivo se encuentro supervisado y puede ser controvertido 

( ZO): Cuadra oh. cit. pag, 66 



por el poJcr judicial, quien mantiene la legalidad, en los ac

tos del ejecutivo. El poder legislativo, receptor de la repr! 
scnt11tlvidad del pueblo también encuentra sus limitaciones, en 

ln propia constitución del pnls o en costumbres y prftcticas º! 
tablccidas que tienden a proteger al individuo y hacer efecti
vos sus derechos fundamentales. 
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El Estado de Derecho para su existencia requiere 
el reconocimiento de todos los individuos a la libertad, la -

justicia y la autentica i¡:ualdaJ; es por esto que en esta far_ 

ma de gob icrno la Dcc la rae i 6n <le 1 os lle re e hos Humanos ndqu ícre 
carta de naturalización, y es 3 la vez el sistema que propicia 
efectivamente la realización <le los ideales expresados en ella. 

Muy brevemente vemos a trotar de encuadrar los -
derechos humanos en los rcglmencs socialistas. Los Derechos 

<lel hombre son un punto importante• en la lcgislad6n social i~ 
ta que comdnmentc los acepta y cstahlcco, sin embargo el pla! 

tcamicnto de ellos es fun<lamcntalm~ntc distinto, a partir de 
la diversa noción adoptada acerca del Estado. 

Para los socialistas el Estado y el Derecho son 
un concepto id~ntico, debido a su esencia concomitante, ya -

que el Estado representa dnicamcntc a la clase dominante y el 

derecho es el sistema a trav6s del cual ejerce su predominio -

frente a las otras clases con la finalidad de conservarse en 

e 1 po<ler 

En el Estado socialista la clase dominante os el 

prolctari11do, que expresa su volunti.lc.l y sus intereses a trav6s 

de norll!as juritlic:1s, la•; cuales hasta c"tc punto no tienen - -

diferencia con ln~ normas <lel derecho no socialista, la difc-· 

renci;J radica en qut• l'l derecho no socialista dicta normas -

para perpetuarse y para generar en el caso dado otras normas, 

tanto que 1a~; normas socialistas llevan en sí mismas su nega

ción, pues pretenden aholir el derecho que ya no scrfi neccsa-
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rio en el momento de instaurnrsc la sociedad sin clases. 

Respecto a los derechos humanos protegidos por el 
Estado socialista hftsicamentc se encuentran los Je carácter 
económico, ya que• se enarbola como medio de consecusíón de la 
lihortad individual, el aseguramiento de las condiciones mate
riales que permitan a Jo sociedad entera la obtención de los -
derechos fundamentales ''Ja legalidad socialista salvaguarda los 
derechos y lihcrtades pol[ticas de los ciudadanos, protege sus 
derechos al trabajo, n la hahituci6n y otros intereses y dere
chos que conciernen n la persona )' a los bienes <le los ciudadn 
nos su vida, :rn dignidad hum11na". (21) 

PoJrra pcns:1rse a raíz de lo anterior que ln def!_ 
nición de los derechos humanos es distinta en la sociedad bur
guesa y en la socialista, ya que en esta la esencia radica en 
la expropiación de los medios <le producci6n de las manos part! 
cularcs, para trunsmitír su propiedad al Estado. Sin embargo, 
"Al comparar los derechos fundamentales 4ue figuran en las con!!_ 
titucioncs de los estados burgueses, con las constituciones so
cialistas se ve que las diferencias de los sistemas políticos -
no conducen necesariamente al establecimiento de listas compl! 
tamentc diferentes de los derechos humanos. En ambos casos los 

mismos derechos han sido reconocidos como fundamentales. 

"f:l principio de la i¡:ualdad de todos los dudada 
nos ante la ley constituye el marco jurldico formal del conjunto 
de derechos humanos tanto en las constituciones burguesas como 
socialistas'' (22). La Jifcrencin radica en que en las constitu
¿iones burguesas la propiedad privada es el derecho fundamental, 
en tanto que las constituciones socialistas enarbolan el derecho 
al trabajo como el generador primordial de todos los dcmds dcro 

~:.ho_s_. ------·-------
( z 1) : 

(22): 

Cuadra 1!6c t or: La prorccc i ón in te rnac i ona 1 de los 
derechos humanos. r:d. lJ.N.A.~f. 1970 pag. 107 
Cuadra ob. cit. pag. 109 



El Constitucionnlismo c.n el siglo XIX. 

La conccpci6n de los derechos humanos formulados 
yn como ciertas condiciones mfnlmas de libertad y de dJsfrute 
de la vida, temporalmente se ubica en los finales del siglo -
XVIII y se desarrolla en el siglo XIX. 

Ul pueblo nortcomurlcono hered6 la tradici6n in· 
glcsa constitucionalista, dándose en lo sociedad norteamerica
na las primeras manifestaciones expresas y concretas del con! 
tituclonalismo representativo del sigla XIX, las cuales están 
imbuidas del pensamiento liberal franc6s que siento las bases 
idcol6gicos de las constituciones americanas. La doctrina de 
la sobcranfa del pueblo, origen de la democracia, es el rcsu! 
tado del pensamiento de Rousscau, quien enarbola la teoría del 
contrato social y lo necesidad de la división de poderes. La 
revolución de 1789 se convirtió en el baluarte de la libertad, 
la igualdad y la fraternidad ''La Declaruci6n de los Derechos 
del llombre y del Ciudadano, que vivh en la conciencia del ·· 
pueblo francés y que fue uno de los objetivos principales de 
los Estados Generales, es la idea universal y humano de la de 
mocracia, que es a su vez igualdad, y libertad'' (23). 

La infiltración en México <le estas doctrinas so· 
bre los derechos humanos y la sobcranfa dol pueblo hicieron -
factible la rebeldía de los hasta entonces colonizados y cxpl~ 
tados, habitantes de la Nueva Espana. A las doctrinas euro-· 
peas conocidas debe agregfirsole el conocimiento del pensamien
to de Simón Bolivur 1 parte importante del pensamiento de nues

tros héro<~s. 

Morclos, en su documento de 23 puntos planteados 
para la Constitución, mejor conocido como "Los sentimientos -
de la Nacíón" establece la abolición de la esclavitud y de las 

----·--·---
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( 23) : Cueva, Morio de la: El constitucionalismo a media 
dos del sielo XIX. Tomo II Ed. U.N.A.M. 1957. 
México. pag. 1233 
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torturas y oshozn en el punto noveno un principio de derecho la
boral al Jctcrminnr que los omplcos dchcr4n obtenerlos sólo los 

americanos. 

Otro importantf simo documento es la Constitución -
de Apntzingdn del 22 de octubre de 1914 que en su articulo 24 -
establece "la fcl icidad del pueblo y de cada uno de los ciudadl!_ 
nos consiste en el KDCe de la iRunldad, seguridad, propiedad y 

1 ibcrtad. !.a fntcf(ra conscrvac i 6n de estos derechos es el obj2_ 

to de ln institución de los RObicrnos y el ünico fin de las as2 
clac.iones politicas", en esta constitución se prohibe la rctrons_ 
tividad de la ley, y que ninguna detención podrfi ser efectuada 
sin elementos probatorios suficientes. 

"J.as fuer:ws políticas ·en aquel los anos y entre -
nosotro5, la iglesia y las clases privilegiadas de la sociedad 
que han sido y que son los factores determinantes de la super-
estructura constitucional de las naciones, no permitieron a la 

Asamblea Constituyente resolver los grandes problemas de la -
Naci611. La ley fundamental tuvo que ser uno Constitución pol! 
tica, en el sentido estricto del tcr,ino y consecuentemente se 

limit6 a scftalar los lineamientos de la estructura del Estado, 
respetando los privilegios c:dstcntcs" (24). 

Paro 1854, en la Revolución de Ayutla, los repre
sentantes del movimiento liberal de la Reforma, decidieron ado2 
tnr la doctrino de que el poder reside en el pueblo, para poder 
legislar y crear un sistema que permitiera el cumplimiento de 
los derechos del hombre. En esta 6poca, en Europa se pugnaba -
entre la teorla iusnoturalista y la nueva corriente positivista, 
esta pugna rcpccutió en M&xico, donde la mayoria de los libera
les optaron por la doctrina del iusnaturalismo, quizá porque -

~~~...:!.~~~:}_'.!_era 13 __ ~~-Rrantüabn la igualdad y la libertad · 
(24): Lunz Durct Nicucl: Derecho Constitucional Mexicano 

M&xico, Ed. Continental pag. 70 



de los hombres fronte al Estado, haciendo del derecho un ins
trumento para la defensa de la esencia humana. 
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La doctrina de los derechos del hombre, como yn fue 
cx¡>rcsado,cmana del pensamiento franc6s y se convierte en lo ba
se de la Constituci6n de 1857. La tcorfa del contrato social y 

la garantfa de los derechos humanos constituyen un coto a la au
otirdad estatal y a la sociedad misma frente a los derechos est~ 
hleciJos. A pesar de que los Constituyentes de 1857 fueron fe~ 
vientes defensores de la propiedad privada, establecieron dcre-
chos sociales como la desnmortizaci6n de bienes de mano muerta y 

la nacionnlizaci6n de bienes eclesilticos. Entre los grandes ava! 
ces de esta Constitución debemos mencionar el establecimiento del 
Registro Civil que convierte en un aspecto laico el matrimonio. 

La Constitución de 1RS7, da origen o nuestra actual 
constituci6n consagra, por primera vez en el mundo, los derechos 
sociales del hombre. 

B) Su consugraci6n constitucional. 

En el inciso anterior vimos a grandes rasgos el en
cuadramiento ideo16Rico en que se van dando a trav6s do la histg 
ria, las diversas consecioncs que el pueblo arranca al absoluti! 
mo para obtener derechos esenciales para su existencia. 

Así por ejemplo, nuestras garantfas individuales ! 
seguraron su consagración constitucional gracias a los ncontcc! 
mientas sociales y pollticos mundiales que en consecuencia o -
respuesta a momentos <le crisis, produjeron documentos y pactos 
tendientes u democratizar las relaciones sociales y econ6micas 
de la población¡ los que fueron creando un bagaje de ideas que 
necesariamente se reflejaron el los Constituyentes mexicanos -
quienes luego las plasmaron en la m5s alta Norma. 
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Uno de los documentos mfis interesantes para nuc! 
tro tema es ln Corta Magna de 1215, por la cual el rey Juan · 
cede ante los barones y pacta con ellos algunos derechos y -

lihertndcs,conccdidos al pueblo. Esencialmente se ha conscrv! 
Jo n lo lnq:o de los siglos, dos cUíusulns: "La cl1iusula 39 -

Jicc; ~in~an hombre libre scr1i detenido o cncnrccla<lo, declar! 
do fuera de la ley o exilado, o <lanado en manera alguna, ni -
le mandaremos perseguir excepto, por el juicio de sus iguales 
o por In ley de su tierrn y la cl6usuln 40 dice: El derecho de 
justicia no lo venderemos n nadie, no se lo negaremos ni se lo 
demoraremos. La importancia de estas cláusulas está en que son 
el origen de una tic las ml\s rcpsetatlas bases britlinicas de la -
liberta y el derecho del hombre: el "ll::ibcas Corpus" (25). 

Sin embargo, lu historia de la Carta y de las ideas 
en pro de los derechos del hombre es lu de una larga serie de -
acontecimientos se los difunde a través de Europa pero se les 
niega y se les hace inoperantes. 

Llegamos al siglo XVII que parece un preparativo 
del glorioso siglo XVl!l, el "Siglo de las luces", donde los 
movimientos de derechos para el "hombre" y las ideas fundamc!}_ 
tales para su establecimiento tienen mayor significación. Se 
producid. la lleclaraci6n de los Derechos del llomhre y del Ciu 
dadano. El 14 de julio de 1789 el pueblo francés toma la 
Bastilla, ln As::imblea General de los Estados Generales se con 
vierte en consti tuyentc, el 26 tic agosto se proclaman "Los - · 
Derechos del Hombre y del Ciudadano", la Consti tuci6n se durá 
des anos después. 

La idcologla contenida en la Declaración de Der! 
chos del llombrc es la hase del liberalismo, que se expresa -
de manera cnractcristica en la Constitución Norteamericana na 
cidn de la Declaración de Indcpcndcncin y de los modelos inglés 
y francés. 

(25): 

Ambos documentos pueden equipararse al modelo que 
. -

lloro Tecglcn, Uduanlo: Una frustración: Los dere-

chos del hombre Ed. Aymfi Barcelona 1969, pag. 51 
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primigoniamcnte siguen las demás declaraciones de derechos del 
homhrt' y que 11ct11almcntt\ casi todas las Constituciones incluyen 

En Mhico el establecimiento de las garantías o d! 
rrcho~ individuales debemos enmarcarlo a partir de l~ Constltu-
r i6n de 1824, si bien es cierto que antes de esta fecha se exp! 
dieron documentos que ptotegfnn al hombre en sus derechos inali! 
nnhles, incljso en la ~poc¡¡ precortcsiann, no tt•vieron una apl! 
caci6n o bien fueron desconocidos o derogados, como el Plan de 
I¡¡ualn, los Tratados de Córdoba, etc.¡ "pero el Derecho Público 
Mexicano actual no tiene por que remontarse hasta aquellas fuen 
tos para encontrar su justificación y la existencia de los pri! 
cipíos que la informan y lo carnctorizan" (26). 

Como antecedente inmediato, la Constitución de -
Apntzingán do 1814 contiene un capitulo en que se determinan -
las garantías individuales otorgadas a los ciudadanos y supedi
tando al Estado ya las organizaciones pollticas a su consecu-
si6n. El capitulo V del citado documento a través do 16 urtlc~ 

los di~ta derechos básicos como son: la libertad de oxpresi6n, 
el derecho de petición, el derecho a la inviolabilidad del dom! 
cilio particular y en el art. 38 el establecimiento de la "ins 
trucci6n, como necesaria a todos los ciudadanos'' imponiendo a 
la sociedad su impulso. 

Con lo anterior puede establecerse que el "Decre
to Constitucional parn la Libertad de la América Mexicana" ini 
cia el proceso de gestaci6n de nuestras garantías individunles 
vigentes. Desgraciadamente no lleg6 a establecer un procedimie~ 
to coactivo para que la declaratoria do estos deberes pudiera -
cristaliznrsc en la práctica. 

En la Constitución de 1824, lamentablemente encon
tramos retroceso ya que en ella los derechos del hombre fueron 
relegados a un lugar secundnrio, pués, en consecuencia el mo-
mento hist6rico y político de su redacci6n, lo mfis importante 

( 26): L:rnz Duret, Miguel: llcrccho Const i tucíonal Mcxicn 
no Ed. Continental pag. 70 
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r"dic6 en la organlznci6n pollticn y la sistematización de los 
órganos gubcrnnmcntnlcs con respecto a su funcionamiento. 

Entre el vaivén constitucional impreso por las 
corrientes centralistas y federalistas, se dictó la Constitución 
de 1836, las Bases orgfinicas de 1R43, las Reformas de 1847; como 
antecedente de la Constituci6n <le 1857 emanada del Plan de Ayu· 
tln. 

Constitución de 1857.· Reflejo <le las toor[ns imperantes en ·· 
Europa y los Estados Unidos, es In posición del Partido Liberal 
para quien, acorde con su doctrina, el individuo y sus derechos 
constitulnn la función primordial de las organizaciones sociales 
y respecto n la cual el Estado debfn proteger a los ciudadanos 
pcrmitil!ndoles la mlis amplia esfera <le acci6n individual. Lo · 
anterior puedo demostrarse con la lectura del Art. primero en · 
el cual podemos decir que se transluce el influjo de la Decln
raci6n do los Derechos del Hombro, duda en Francia en 1789. 

El Titulo 1, sección I, <le esta Constituci6n con
tiene bajo el nombre de "lle los derechos del hombre" 29 artku· 
los fundamentales para garantizar la existencia digna del indi· 
viduo frente a las autoridades y consagra asr mismo medios con· 
troladores de la legalidad. la validez de estos preceptos es d! 
notada por su permanencia, de ello~ se conserva casi la totali· 
dad en nuestra Norma Fundamental vigente. 

A pesar del gran valor de la Constitución de 1857 
debemos aceptar que su vigencia fue obstaculizada por la Inter 
vención Francesa, el Imperio y despu6s Dfaz, quien Qnicnmcnte 
la utiliz6 como un instrumento n su servicio dictatorial, que 
por cierto la negaba. 

Con el anterior panorama y gracias a el derroca· 
miento de Porfirio Dbz por la Revolución de 1910, fue posible 
que los constituyentes de 1917 nos legaran una Constitución, -



38 

en ln que se instnurnbnn Y garantizaban on una forma eficaz las 
gnrantfns individuales ya procl11mnd11s en al tic 1857. 

Bl "Programa del Partido Liberal Mexicano" ya pro· 
po11fa reformas constl tucionalt•s que incl11fan los s iguicntes pr~ 
coptos: Ampliar las libertades de palabra y <ll:' prensa que se 
encontraban restringidas por conceptos ele "vida privacla" y "paz 
pública" Asegurar que la instrucción sea lai.c11, atrihuren<lo al 
Gobierno la obligaci6n de impartirla en forma gratuita. !'rote· 
gcr social al trabajador limitando a ocho horas !;u jornada, ex.!_ 
giéndo se reglamentara el trabajo doméstico y el trabajo a doml 
cilio. 

Para nuestro estudio debemos anotar r¡uc este docu
mento pretendió dar al juicio de amparo una aplicabilidad mayor, 
simplific~ndolo y en el capitulo <le Puntos Generales establece 
In necesidad de una "Unión con los países latinoamericanos". 

La Revolución de 1910 fue el antccCJdente y orfgcn 
de la actual Carta Magna. El análisis de las garnntfas indivi
duales en su forma actual, es materia del siguiente inciso, que 
trata de la nedaraci6n lJnivers11l de los Derechos del lfombrc. 
Sin embargo creemos necesario hacer algunas breves referencias 
sobre su elaboración. 

Al triunfo del Ej~rcito Constitucionalista, su je· 
fe Venustiano Carranza envla al Congreso un proyecto de Consti· 
tución que reformaría" a las de 57 y en cuya exposición de moti 
vos afirma: "La Constitución de 1857 en sus preceptos lleva indi~ 

cutiblemente, la consagración de los mds altos principios, rec~ 
nacidos al fulgor del incrndio que produjo la revolución mds ·· 
grande que presenció el mundo en las postrimcrias del siglo -
XVIII, sancionados por 1;1 prdctica constante y pacifica que de 
ellos se ha hecho por los dos pueblos m5s grandes y mds podero

sos de la tierrn: lnB]:..'.I..!.~~-· )' los EstaJos Unidos". {27). 

(27): Tena namfrez, Felipe: J.cres Fundamentales de M6xí
co 1808-1971. Ed. Porrúa 1971 pag. 746 
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A pesar de lo anterior critica n los Constituyen
tes del 57 argumentado la no prcvcnci6n de medidas que los hi-· 

cieran aplicables en formo pronto y positiva, atribuyendo a ln 
Constitución el defecto <le contener 11 f6rmulas abstractas en que 
se han condensado conclusiones cientlficns de gran valor cspec~ 
lativo, pero de las que no ha podido derivarse sino poca o nin
guna utilidad positiva" ( 28). 

Carranza propon[n mantener la vigencia de la Con~ 
tituci6n, rcform5ndola en lo inaplicable, manteniendo en ella 
el cspirltu liberal y las formas de gobicrno,adicionando las -
"garant!as debidas" a los derechos del hombre enarbolados en -
la Constitución de 1857 como "base y objeto de todas las insti 
tucioncs sociales". 

El Proyecto de Reformas a la Constitución, incluin 
mayores garantlas en los juicios penales, pero no modificaba -
las relaciones del Estado con la Iglesia, ni la libertad y el -
trabajo. Los Constituyentes iniciaron una labor de reforma que 
llegó al ambito social mediante el establecimiento de las hoy -
llamadas garnntlus sociales y que bfisicamcntc podemos encontrar 
en los arttculos 3o. • 270. y 123 de nuestra actual Constituci6n 
y que asegura los derechos económicos del pueblo (campesinos y 

trabajadores) y su educación, para que el resto de los derechos 
del hombre puedan tener viabilidad. Las vicisitudes de los Di 

putadas que lltwaron a la consagrací6n constitucional "materias 
de orden secundario" como son las leyes protectoras del trabajo, 
son apasionantes y demuestran la trascendencia de su obra. Nuc! 
tra labor no podrla cubrir su rcsefia, bftstonos mencionar n Alfo~ 
so Cravioto quien apoyando en contra de la posición legalista, 
la incluy6 en un tftulo comploto en la Constitución, que sanci~ 
narll las garnntfos obreras <licícndo: "Así como Francia, dcspu6s 

( 28) : Tena Ramlrcz, Felipe oh. cit. pag. 746 
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de su revoluci6n, hu tenido el nlto honor de consagrar en la 
primera <le sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, 
asf ln rcvoluci6n mexicana tendrá el orgullo legitimo de mostrar 
al mundo qur ~s la primera en consignar en una Constitución los 
iwgraJos .!Prcchos de los obreros" (29). 

C) Estudio Comparativo de los Derechos en la Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos y en ln Const ituci611 Mexic! 

na. 

llaccr un anlllisis entre la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y la Constitución Mexicana es fundamental para 
la apreciación gcn6ricn de el problema planteado en el presente 
trabajo. Sin embargo, la amplitud y complejidad <le derechos tr! 
tndos en ambos documentos es grande, porque de ellos se derivan 
instrumentos concretos, necesarios para realizar los grandes idc! 
les enarbolados. El onftlisis se nos presente dificil pues su CO! 

tenido deberá ser sometido a un proceso <le sfntesis, necesario • 
para la consccusi6n de una exposición breve y sencilla. 

La diversidad de requerimientos del ser humano para 
su desarrollo integral, origina la creación de verdaderos ''sist! 
mas" que establcican y garanticen el derecho a prestaciones ele
mentales para la subsistencia digna, como la educación, la segur! 
dad social, etc, que permitan al individuo trascender do su csf! 
ra individual a la vida colectiva en la que deberá ejercer dere
chos de liberta<l de pensamiento y acción que conduzcan a una so
ciedad justa para todos. A continuación estos derechos ser5n ana 
lizndos, reuniendo n los mlÍs homogéneos en "Bloques" que permitan 
la comparucl6n f5cil entre las declaraciones <le cada uno de los -
documentos en cuestión. Somos concientes de la dificultad <le la 
empresa y <le nuestras limitaciones; sin embargo <lada la importa! 
cia que nos representa tn_i_!J!_!'..~s de conseguirlo eficazmente. 
(29): Tena Ramírez. op. cit. pag. 814 



El ideario expuesto en el preámbulo de la Decla
raci6n Universal de llcrechos Humanos abarca aspectos vitales 
para el desarrollo del hombre que a trav6s de la objetivación 
cotidiana y cada vez mlls profunda de los principios dignifica· 
dores y libertarios propuestos, llegar6 a trascender su esfe
ra de ambiciones personales para llegar a convivir con otros · 
seres iguales n él, nun que <lehido a condiciones económicas, 
sociales, pollticas y hasta gcograficas presenten diferencias 
en las formas, manteniendo en la esencia la misma humanidad. 
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La lleclaraci6n Universal de Derechos Humanos con 
figura el contexto mlls gen6rico para la defensa de los dere
chos individuales y a ella dcbern proseguir el establecimiento 
en cada pa[s de sistemas que conrcten y hagan posible la rea
li zaci6n de estos ideales, en M6xico ln norma fundamental de -
la que se derivan todas las leyes que rigen nuestra existencia 
y relaciones es la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgada el dfa 5 de febrero de 1917, fecha noto
riamente anterior a la ll.U.JJ.11. proclamada el 10 de diciembre 
de 1948. Sin embargo la Constitución Mexicana, respuesta al -
ideal de justicia y libertad de nuestro pueblo, plasma una S! 
rie de presupuestos necesarios para garantizar los derechos -
del hombre. La historia y gestación 6ltima <le dicho documento 
no corresponde a la pequcna dimensión de éste trabajo, sin -
embargo la correlación de los dos importantes documentos men
cionados, será intentada en las lfnoas siguientes. 

La igualdad de derechos entre hombre y mujeres fue 
expresada en el preámbulo de la D.U.D.11.cn el quinto considerando 
como parte del ideario, sin llegar a plasmarse en un artrculo 
concreto que diera obligatoriedad a su aplicación por parte -
de los Estados firmantes. Esto no debe cxtrafiar pues a pesar 
de la suscripción en este documento, de que dicha igualdad es 
necesaria para "promover el progreso social y a elevar el ni-



vcl do vida dentro de un concepto más amplio de libertad" el 
contexto mundial de relaciones entre el hombre y la mujer crn, 
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y es por desgracia hasta ahora, de un marcado predominio mase~ 
lino en Jos tímbitos creativos y productivos de la llumanidad, -
excluyendo en mayor o mt•nor escala según el desarrollo ccon6m.!_ 
co y las estructuras sociales e incluso religiosas de cada pafs 
a ln mujer, a quien se le asigna por campo de acción, el hogar 
y en el mejor de los casos labores meramente extensivas de lns 
dom6sticns. Esta situación, dada ln sociedad actual, no ha p~ 
dido ser modificada por éste "considerando" sino en fechas muy 
recientes y ello parcialmente y debido a la nccci6n cotidiana 
de grupos y pensadores con tend(!ncia "feminista" que han trat~ 

do de concretar este ideal a través de acciones encaminadas a la 

consecución del voto político (activo y pasivo) para la mujer, 
del derecho al trabajo remunerado, al derecho a la"mayorfa de 
edad". 

Dicho sea, en México no existía hasta hace muy p~ 
co una declaraci6n en la que expresamente se otorgará una igual 
dad jurídica entre hombres y mujeres, nuestras leyes al igual 
que en gran parte del mundo se refieren al ''hombre" génerica
mente, esto quiere decir que se engloba en tal denominación a las 
mujeres, sin embargo podemos decir que todo hombre es ser huma· 
no y que toda mujer lo es, aunque esto bien puede negarse como 
lo hace llaro Tccglcn nl decir "hombre es todo ser humano". Pro!! 
to veremos que no es asS. No se puede decir "ese hombre" y sel\!!_ 
lar a una mujer. Una mujer es el 'hombre', pero no es un hombre 
(30). 

Desde luego que esta desviación somática es impor
tante, pues ha acrecentado la diferencia de oportunidades entre 
un var6n y una muj~r en los mismos medios. En la actualidad, en 
México esto ya no ocurre pués, a partir del 31 de diciembre de -
1974 se decretó una reforma constitucional que incluye la textual 
declaraci6n de igualdad jurídica entre el varón y la mujer, és
ta declaración es la Constituyente del actual art. 4o. Constitu-

( 30): Haro Tceglen: op. cit. pag. 9 
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clonnl que llega nsl a plasMar un precepto de la declaraci6n Un! 
versal de los derechos humanos expresado como programa hace 27 -
iilios. 

La operatividad de esta dcclaraci6n de igualdad -
de derechos entre hombres y mujeres, por ser do naturaleza cdu· 
cntiva, social y de capacitaci6n t6cnica sale del estudio prese! 
te, sin embargo podemos expresar que sí bien con el art. 4o. Con! 
titucionnl so borra una barrera jurfdica, en la constitución de 
la sociedad es necesario hacer las reformas conducentes, las el~ 
les debcdin, :>romovcr si realmente se quiere dar vigencia al -
enunciado, el desarrollo integral de la población femenina de · 
nuestro pals para equiparla de instrumentos adecuados a la vida 
produLtivn y alejarla cada vez más de la actividad meramente re
productiva que le ha sido asignada generalmente hasta ahora. 

Siguiendo en Ja tónica del prefimbulo, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en su proclama y a manera de íntr.Q_ 
ducci6n, expresr1 como "ideal común de todos los pueblos" que en 
los derechos establecidos por ella misma, serán promovidos naci2 
nal e internacionalmente "mediante la enseñanza y la educación". 
Ampliándose esta exigencia en el art. 26 de ln propia Declaración 
que pretende hacer extensivo a toda persona, es decir, a toda la 
poblnci6n este derecho a la educación en forma gratuita, "al me· 
nos en lo concerniente n la educaci6n elemental y fundamental". 

El art. 26 de la D.U.D.H. es un articulo fundamen· 
tal pues pretende establecer a trav6s de la educación la conti· 
nuidad y desarrollo de los ideales y actividades propuestas por 
las Naciones Unidas. 

Si observamos el grado de importancia que en y parB 
México, tieno la educación nos vamos a encontrar con que el art: 
culo 30. de ln Constitución Mexicana propuesto casí tres d6cada 
antes que el articulo referido a la Declaración Universal de De 
rcchos Humanos lleva implícito un alto grado de solidaridad in· 
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tcrnacional y engloba varios ideales de la Declaración Universal 
de Derechos llumnnos; consciente de que la vía adecuada para lograr 
la igualdad entre los hombres y las naciones es lo educación, 
llega hasta el compromiso de hacer de toda la educación impart.!. 
da por el Estado una prestación gratuita. Y a fin de poder 11~ 

var a la prktica los ideales de una educación que "luche contra 
la ignorancia y sus efcl'.tos, las servidumbres, los fanatismos y 

los prejuicios" siendo ademlis demócrata y nacionalista regula, -
que la educación impartida por particulares (fracción III) se -
ajustara sin excepción a lo dispuesto en 61, evitando as[ el pe
ligro que ofrece para el pals que los padres puedan escoger el 
tipo de educación que a sus hijos "llabr!í ele darse", esto puede -
por si mismo suscitar una serie y profunda pol6mica. Sin emba! 
go nos atrevemos a afirmar que el bienestar nacional debe ser -
el comGn denominador que gulc las actividades y apredizajc de -
todos los miembros del pals, y que por esta raz6n es el Estado 
quien debe dar las normas generales y cscenciales, dentro de -
las que se imparta la educación para lograr la armonía necesa
ria entre los individuos )' la justicia en las oportunidades. -
Esta es la razón fundamental por la que el art. 3o. Constituci~ 

nnl en su fracción IV restringe la actividad de las corporacio· 
ncs clericales y ele sus ministros en las escuelas de educación 
primaria, secundaria y normal, evitando asl que la educación a 
6stos niveles se convierta en monopolio que encauce, a partir 
de entonces, la vida ele 105 mexicanos hacia una concepción rel! 
giosa que determine la actividad diaria ele los mexicanos en sus 
ideales. 

El art. 3o. Constitucional es uno de los artículos 
base del actual sistema de gobierno, ya que para cumplir la -
obligaci6n de educar al pueblo, se gasta un porcentaje elevado 
del presupuesto nacional. La educación no debe ser un fin en 
sl mismo sino un medio pura cambiar o modificar las condiciones 
de vida, tanto individuales como de lo colectividad; la ncci6n -
educativa nunca podr5 entenderse fuera de su contexto social, -
sino que por el contrario los cambios educativos son causa o -
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0frcto de cnmhios sociales, de ah! la importancia de que Cílda 

individuo t~nga derecho a In educación, como base de una inte
graci6n comunitaria que repecutir5 en las relaciones entre las 
nacion~s de la tierra. 
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/\) Ll pnncJrama expuesto anturiormcntu respecto a los derechos 

humanos, ha tenido ln finalidad <le servir como marco a el on4li

tis del probluma específico tk 1 os refugiados, el cual constituye 

el objeto del presente trabajo. nicho problema debe ser estudi! 

do en su reglamcntaci6n y naturolezu jurldica a partir del reco· 

nocimiento tanto nacional corno internacional de los derechos hu

manos y mfis cspeclficamentc a la luz de los derechos de asilo, de 

tener una nacionalidad, as1 como al de salir y entrar a su pafs. 

Estas gnrantlas a nuestro juicio que interesan con las que inte· 

rcsan particularmente para el estudio del problema de los refugi! 

dos. 

El término refugiado se presenta por su vnRuedad -

a confusión equiparándose a t~rminos como asilado, apátrida o -

desplazado. Es por esto que debernos delimitar claramente lo que 

significa y los requerimientos que entrafta la constitución de la 

catcgoria de refugiado. Una breve pero concreta diferenciación · 

entre estos conceptos nos ayudará para entender el problema al que 

nos referiremos. 

DIFERENCTACION ENTRE ~PATRIDA Y REFUGIADO.-

La patridia es la cara opuesta de la nacionalidad; -
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si a través de cstn el individuo se vinculo a un 

Hstndo con el cual tiene obligaciones que cumplir y Ju! cual pu~ 

de exigir el cumplimiento de ciertos derechos qu~ le protejan, la 

apatridia es la ausencia de esta vinculación. 

Es prerrogativa de los Estados el determinar quienes 

son sus nacionales, yn sea por una ley general (nacion:il iclad orí· 

ginuria) a por una declaraci6n cspecffica e individual (naturali

iaci6n). l!lisicamcntc existen dos hechos a trav6s de los cuales -

se otorga la nacionalidad: 

1.- Por vía consangufnca (ius sangunis) es decir, 

la nacionalidad que tiene un individuo a trav6s de la transmisión 

de 6sta por el padre o la madre. 

2.- L:t nacionalidad adquirida en función del te· 

rritorio en el que nace el individuo (ius soli). 

Estas son las formas originarias de adquirir la º! 

cionalidad, las otras son derivadas y obedecen a hechos particu

lares como puede ser el matrimonio de un nacional con un extran

jero. (art. 30 constitucional). 

Toda persona nace en territorio de algQn Estado, de 

padres con cierta nnclonalidnd, sin embargo, las excepciones a · 

esta norma general que otorga a toda persona una nacionalidad -

son las que generan las situaciones de apatridi11. Podemos decir 
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4ur Ju upatridia es unn situnci6n de iurc, pu6s fficticamcnte toda 

persona al nacer en un territorio determinado, dche tener ln naci2 

nalidad de ese o bien la nacionalidad de sus padres, pero a cau:;a 

de los distintos sistemas adoptados para el otorgamiento de la n! 

cionalidad, que al nacer carecen de ella o la pierden en el tran! 

curso de su vida, origin6n<lose una situación problemfitica al no · 

tener el individuo la protecci6n de un Estado. Preocupada por ·· 

esto, la Organiznci6n <le las Naciones Unidas a trav6s de la Decl! 

raci6n Universal de los Derechos Humanos consagra en el articulo -

15 que: "Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

1. · "Toda persona tiene derecho a un¡¡ nacionalidad. 

2.- A nadie se privarA arbitrariamente <le su nacionalidad ni del 

derecho a cambiar nacionalidad" 

Sin embargo muchos Estados, en algün tiempo, han praf 

tiendo como sanci6n la desnacionalizaci6n ya sea en forma colecti

va o individual. Las personas vrctimas de estas medidas son las -

llamadas ap~tridas. A pesar de que se ha dicho que la apatridia -

es una situación de hecho,esta opini6n no es exacta ya que hay una 

reglamontaci6n jurídica al respecto, constituida por la Convenci6n 

de Nueva York del 28 de septiembre de 1954; que creó el Estatuto -

para los apátridas, reconociendo la apatridia como un hecho jurí

dico y <leficndo ul apátrida como ''La persona que nlngfin Estado corr 

sidera como su nacional para la aplicación de su lC'gislación". 
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Dchcmos subrayar que la apatri<lla no es con<lici6n 

determinante de Ja calidad de refug ia<ln, ya que este puede ser 

ciertamente apátrida pero también puede (onscrvar su nncionnli<lad 

de origen o naturnlízaci6n. El individuo se convierte en 1ef11gi~ 

do por qul~ esta privado de hecho o de derecho del apoyo de su go

bierno. 

J) 1Fr:HllNC1 A ENTRE AS 11.AUO Y PERSONAS Df;SP L1\ZAVA S 

El término de personas desplazadas surKi6 a partir 

de la SccundJ Guerra Mundial en la que familias rntcras fueron -

disg1·tiua<las }'transferidas a otro lugar muchas veces al territo· 

rio do otro Estado con la finalidad de obligarlos a realizar tr! 

bajos forzados o mantenerlos en campos <le conccntraci6n alRunos • 

se exi l íalrnn a rnf~ <le la pcrs(~cuci6n que sufrfnn por causa de · 

su roligi6n u opiniones lo que ocasionaba que su Jlbcrtad o su· 

vi<la se vicrnn nmcnazadns. 

Estas emigraciones hechas P?r lo general en grupos 

fueron las que constituyeron el conjunto <le las personas dcnomi· 

nadas "desplazadas", difcn•ncifmdolas de los refugiados y los·· 

apátridas. 

Cuando Alemania es vencida y se retira do los te-
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rri.torios ocupados, muchas 1lc estas personas ~1' negnron a reinte

grarse n su comunidad de origen y cfi entonces el momento en el que 

se constituyen en refugiados, dr donde podemos concluir que la 

di fcn•nciación entre "personas dcspla~adas" y n~fugia1los es pura· 

mente formal. 

DIFERENClACION ENTRE ASILADOS Y REFUGIADOS. 

El derecho de asilo es la base fundamental para el 

an5lisis y soluci6n del problema de los refugiados, ya que este -

derecho es el paso inicial que se da para la constitución del ·• 

status de re fugindo. F.1 derecho de asilo es lo primero que debe 

conseguir una persona que es perseguida y que quiere ponerse a · 

salvo bajo la protección de un pnls distinto al de su nacionali·

dad. 

El asilo es una institución muy antigua en la que -

cada Estado brinda hospitalidad al extranjero que la solicita en 

virtud de una rnz6n de orden religioso o político; a través de los 

diversos tipos de asilo, territorial, diplom~tico, naval o aéreos 

el individuo perseguido logra escapar de ln soberanta del Estado 

del que huye, y del cual generalmente es nacional y acogi~ndose • 

a otra, la del Estado asilante. 
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Entre las raractnrtsticn5 importantes Je este Je-
~ 

rccho ostan: 

1. • St'gún los acuerdos interine iunalcs, ,. ¡ ot:or-

gamicnto del derecho de asilo no puede ser considerado como un -

acto inamistoso por el pafs del que c1 refugiado ha h11f<lo, ni por 

ningdn otro, siendo este otorgamiento un derecho soberano <le! Esta 

do asilantc. 

:,a idea origi11al de la Comisión que radact6 la Decl!!_ 

ración Universal do Derechos Humanos era la de otorgar a todo ind! 

viduo el derecho a la cnnsccusi6n de asilo, sin embargo cuando el 

texto pas6 para su aprobación a la Asamblea General, este derecho 

fue "suavizado" cambiándolo por el "derecho a disfrutar asilo". -

Convirti6ndosc en derecho la búsqueda de asilo pero no la consecy 

ci6n de este, que correpondc al albcdrlo del posible Estado asilaª 

te. 

Como puede verse el asilo constituye un primer paso 

para la reglamentaci6n legal del refugiado puesto que "Para tener 

la calidad de refugiado es necesario que el derecho de asilo haya 

sido previamente acordado y que el peligro temporal que justificó 

el exilio se prolongue ... el asilo os una situ1ci6n de hecho osen_ 

cinlmentc provisional" .(31). 

( 31) : Solomon Robert: Les Réfugi6s. Ed. Prcsses Unlversitaires 
de France. Paris 1963. pag. 7 
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-, Ln lh>tcrminacl.'ín s11hrc la procc,Jenci3 o no 

dt•I otor¡:ami<•nto dd asilo corresponde al país ;1~;ilant•~ quien pue 

,k c11t.dll¡.!Hr !;i la J'Cl'Sl'C1:, 1.:ín hecha al asila.lo p~; dchida ;1 dc·li· 

to:. comurw~' \ln casu ikl cual no dchc asilarlil p.ir Jr·litos polí· 

ticos. "Los pafscr. hispunoarncricann:• firmaron Ja l"111\·end6n de· 

C¡¡racas sobre Asilo llíplomritico, el 28 de mano tlt' 19S·I, declaran

J,i que corrt.•sp0ndc al Estado asilant.c la califi.;a,·i611 Je la nat.u

rnlcrn del delito o d<~ los motivos de la pcrscc11si6n'' Opinión con 

traria a la sostenida por la Corte Internacional de Justicia. 

lina vez ohtcnido el asilo, u11 refugiado debcrll resol 

ver \lnil larga ~nie de Jificultadcs de trascendencia legal como · 

snr ln c.1rcncia de documcnLa~i6n, conflictos resultantes de la apll 

c;1c1,;11 del c·statuto person,•l rcfrrcntc a neto~ como el matrimonio 

la emancipación, la filiación, el nacimionto o la paternidad, ade

más de la ardua y a veres nula obtenci6n del derecho al trabajo, ln 

seguridad social, etc. L~ importante hnccr notar que un refugiado 

no es simplemente un extranjero, ya que este tiene una condici6n · 

diferente y por lo tanto la lcgislaci6n parn extranjeros esta cnf2 

cada y resulcve situaciones totalmente alejadas de las de un refu

giado. Y es por esto que se ha hecho necesaria la reglamentación 

especial para otorgar u los refugiados los derechos humanos procl! 

;:1::iJos por la [lecl a radón Universal •!e llcrccho l!umanos y;: que estos 

carecen de protección de su c;;~tado nacional y cn nrnchas ucasíon.:s 

se en.::ucntran totalmente desarraigado!' de éste. El Enatuto de los 

ncfugiados es un intento para "asegurarles el mnror goce posible 
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<le los derechos humanos }' ,le las 1 ibertades f1111damc11tales f.i2). 

r el Alto Comisionndo de las Naciones Unid;is parn lo<, ·. ·tu~<ados 

tiunc por misi6n "velar por la aplicación dL• 1.1:; convL"nc1"w's in-

tt•rnadonalcs c¡uc gnruntil:cn la protr1.-ci611 de los :·cf•1gi:1.J0:" (::;:;J, 

El derecho dC' o..1:.i le• es otorgad•) r·:i:;í sicmpn• ; : 

tulo pc1 su:rnl o iu1lividual 1 l'Crn la~ tensiones m11n.li;ilt•s ;1,,.:,••1:1-

,las > acrecentadas conti'n11arnentc han provocado, sobre todo dc::pués 

buscan protccci6n en otros paf!;cs y que provocan en la comunidad 

internacional la conciencia de la necesidad de resolver los probl! 

!.:1::; qut' estos implican y de re¡¡lnmentar r.u situación e incluso 

crear una organización intt'rnncionnl que les ar11dt' <lircc:tarncntP 

(La Oficina lntcrnacionnl de llcfugia<los; ll. l .Hl. 

sf hcmü!i llifcrclll·i:11lo J;¡~; divcnas situ:1.:io11cs que 

pueden confundirse con la ratcgorfu de refugiJdo, nhorn dcbcmo~ 

precisar conceptualmente que es un rcfugiallo. 

Un refugiado es un perseguido ·que busca protecci6n, 

ante el temor de perder su vida o su libertad, en otro Estado dis 

tinto al suyo. As[ planteado el problema, resulta ser sumamente 

amplío. J:ntonccs ¿Cuáles son las causas Jr persecución que pcrm!, 

ten el otrogamiento de e~;a prott>cd6n h115cada? y ;,qué obl igacioncs 

establece esta búsquc(la Jl· protucción para el refugi:.ido y para el 

E~!_a_d() _~ ~l-~!!E.~.1_:_~~1i;1__lj_ti1_1!~~~__!_i_!gun:1s de fin i e iones podremos dar 
(32): Concención sobre el Estatuto de los refu¡:iados. fir· 

mada en Ginebra l'I 28 de julio de 19;;1 

l:. 3) : lckm 
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con Ju solud6n 1kl problema Y definir asr las caracterfsticas 

nccc~nr'ias para dolimitnr la situncion del H'Íllgiado. 

Elfnn Rt••.~ <licl' que refugiado t'S "cualqu1cr;1 que 

haya .~ido di:-sarr11igado de su hogar, haya .:ru~a,ll' una frontera -

nrtííid:il o tradicii:111:il- y husqtt<J prot<•cd6n y sost6n en un go· 

bicrno o autoridad diferente de la que antrrlormcntc le corres-

pondfa" ( 34). 

Esta definición advierte clnrnmente que para ser 

11n refugiado es necesario quo se cfcctdc la emigración de un 

pnfs a otro, pufs si una pcrson:i o grupo "'' "<lcsarrnigado de su 

hogar" y busca ayuda o "r1?fugio" dentro de una 1oculidaJ del mis 

rno Estado del que es nacional ningún otro c~tado dcbcrlí protege! 

lo bajo su solH•ranfa, no se ,·ontígurandos<' t'l asilo. Este es un 

aspecto importantlsimo en el estnblccimicnto de lo que es un re· 

fuglado; sin emh11rgo Hecs no cstahlet·c cuales son las causas, VQ 

lunturias o no, que originan la bOsqucdu de protccci6n de una a~ 

toridad distinta n lu que se encontraba sometido. 

Ripcrt llega a determinar que los refugiados son • 

"Los hombres quienes, por rozones polfti..:as, han huído de su pafs 

por un tiempo que no puede¡¡ preveer fin:ilrwntr J' que han perdido 

toda protecci6n <líplornlítica de su E<;taJo Je origen" ( ~'.)) establece 

(34) : 

( 35): 

Cabral Bowling Na. Luisa. fl problema de los Refugiados 
y la Asistencia lnternaciu~al T6sis U.S.A.~.1971 png. 93 

Saloman Robcrt: Les Héfugfcs. EJ. PRESSES UNIVERSITAIRES 
DE FRANCE. París 1963, pag. 6 
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11sf como condici611 nccl~sariu para I'! ornr~;;1111ic11t11 •IL-1 status de; 

refugiado In p6nlida de la protección t!PI i::.rado del que es orig.~ 

narío, <' i111piícitamcnte 5!' infiere 1, nr•c1.•sid:1d de encontrar otra. 

La 11oci6n de refugiado- ,fice S:ilomon ()t,1 s11ponc 

oh! i.1:;1[1lrlamcnte una migra<.'.ílin tlC' un país a otro, cst;1 partida puE_ 

de ser voluntaria, .impuesta, indi\·idual o colectiva. La expatria-

ción no sólo se dá en una g11crrn; un motivo pol'ítico, religioso, SQ. 

cinl o cron61~icn p11cdc tambión ori~;inarlo. Si :ilgui•.>r. :i 1unJona o 

e s e x p 11 !:>. i. i . i v :; 11 p a t r i ;1 s i n e tJll s l~ r r a r 1111 a re la e i 6 n j u rí d i e a e o n • 

~sta, u:; n:spc....to al paf;; que lo recibe un refugiado. 

Salomón (37¡ n•c.11rrP 11 la 1kfinlciú11 de Hipcrt pura • 

º1'">'•ª su estudio :;obre los refugiado~:, haciendo hincapié C'l1 la <li 

fcrcnda de tcrnporal id11d cntrc 1111 ·1<;i lado ·cuya :;itnación de hecho 

es esencialmente provisional y la sit11aci611 prolongada de pdl¡¡ro 

que corre un individuo lo que <lcterminarú ;,u cundíci6n de rofugia<lo, 

que es posterior al simple otor¡;amicnto del derecho de asilo. 

B) ORIGEN Y SITUACION .JIJRIDI Ctl IJE LOS RHHJGIAIJOS 

Lll problema de los refugiados en nuostra 6poca se di! 

tingue de la <le tiempos pa:;ados p·H sus r11íltir1h•s causas, por su 

concepción)' por la complejidad que han t•xigido, )'<'Xi.gen, las for-

mas de soluci6n. 1:s un probkrna humano que afreta la dignidad del 

hombre y que provoco infinidad Je problemas legales y políticos pr~ 

( 36): 

( 3 7) : 

Salomon op. cit. pag. (1 

ldem 
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ducicn<lo con.;l•CllN1cí11;. <'t'.t>nómicas r sociales <le tnl mu¡:n1tud que 

rcbnsa 1:1s posihili<ladn tlt· lns or¿;<rnismos privados exigiendo la 

intcrvc1.d611 c~·tatal; prro ésto atín f'S 1ns:•ficicnte pues las con· 

dicioncs ohlq;1111 a 111ir1cn· ••. ,,;; ¡:urpos a ;¡•;ílarsc en rl pafs mib próx.!_ 

mo u aquel que los persigue y ocasionan en ~ste una curta en oca 

sioncs d!'masi:id,1 pc~.ada para una s"la naci611, lo que viene a rcclI! 

mar lil ay11tln intcrnucional, yn que el probl(·mn de los refugiados, 

dchc afirmarse claramente, es un problema de politice internacional. 

A partir de 1912 at:ontccirniento:. resultantt1s de las 

gul.'rras ha1cfinic:is r ckspu(;s la i>rimcra Guerra Mundial, originaron 

un 11acio11ali:.mo y el surgimic11tn dCT ré¡:imcncs dictatoriales quC' pre:. 

vocun la afluencia C'll toda Europa <le refugiados que huyen de las · 

pcrsl•c11sioncs, ernpc~ando u llamar lu atención de la entonces Soci~ 

d;1d de Naciones. 

!.as emigraciones masivas dieron comi('llZO on 1912·13 

cuando griegos, bOlgaros y turcos son desplazados de su pals, de· 

hiendo huir. Poco después (1914) el inicio de la Primera Guerra 

Mundial provoca el desplazamiento de poblaciones enteras a causa 

del propio conflicto armado. Y la Revoluci6n de Octubre, en 1917, 

provoca que un ml116n y medio de rusos huyan de los bolcheviques 

y .uc 1·efoi.:ien .::11 Europ:i y Pn "l Extr<'mo Ori['nte. Finalmente la 

(;\wrrn Civil Es¡rnf\ola hace huir al norte de los l'lrincos,a México 

y al resto de América Latina u 500 mil espoflolcs. 



57 

El problemn de los refugindos no vi6 su fin con la 

1'ri11wra Gulirra Mund.ial, aun habría otra gran guerra cuyo <lramlít.!_ 

co balance respecto a Jos refugiados es el siguiente: "IJna cncue_:: 

ta 11uspicia<la por rl Comí1,: Lcith·Ross ele Londres, t•v;1!116 1•11 ~2 -

millones el número de penonas dt>spla;:aJas, sin incluir a (i mi.lll) 

nes de alemanes. En t;into que otro dchido a la Or¡:anlza1:i6n In· 

tl•ntacional del Tralwjo aporta la suma de 30 millones" (38). 

Todos estos seres, viendo <lcsintcgra<las familias --

y con el miedo de la guerra, constituyeron el problema al cual 

iban a avocarse, el U.N.R.R.A. ln O.I .R. y actualmente el 

,\,C .N.U. i{. La asistencia material ha implicado el gasto de muchos 

millones y el enfrentamiento a numerosos obst5culos, ya que estos 

refugiados, frecuentemente radicados en naciones. idiomfiticas y cu! 

turulmcnte difcrcntt•,.. a ·~11 pnfs de origC'n, no han podido asimilarse 

:1 t•l nuevo pueblo 1~11 que se han refugiado y dcspul.'s de la termina· 

ci6n Jcl cllnflicto en su pafs no h11n po<lido o no han "querido!'(?-· 

patri:.ir'.H:". 

El "A.C.N.U.IL" tienP como objetivo otorgar a los r~ 

fugiados condiciones que les permitan vivir una existencia normal 

físicamente hablando y participar en Ja vida ccon6rnlca y social -

del pais <le residencia, asisti6nJolcs en forma material proporciona~ 

do alimentos y habitación. En cstr trabajo el annlisis <le la obra 

de los organismos que St: han Hucado :.d problema, resu1u1 sumamC'n-

te amplio y rebasa nuestro campo de estudio, es por esto que Onic! 

(38): /lolborn, Louise 11': L'Organi:ation Internationale ¡mur 
les réfugiés. Ed. Prcsscs Univcrsitaries de France 
P11ris 1955, pag. 11 
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mente :rnalirnrcrnos tll aspt~cto juri,Jico 1h•l prohlcmn, s:1hicndo 

que la nsi stC'ncin material t•s sum:wente importante y que es la 

que recihl' mayvr ;1tcnci6n )' rPcursos debido a raz.ont"; obvias; -

~111 L·ndrnr¡~<' )' 11 pesar ,k el lo lo que nns interesa c•n la t'l:1hora 

d611 <le t•:;t1· trabajo L'S conocer la situación _it1ríclh·a 1le un re· 

fugia<lo }' el de los accurJos intcrnacion:llcs l'lahora1lo~ al rcsprf_ 

to, asf corno Je! organismo internacional que se ocupa cxpresamc~ 

te de ellos y nl cunl sr referir~ el siguiente capitulo. 

Lo~ obstáculos o carencias legales <le un refugiado 

mds importantes pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1.- La libertad de circulación se encuentra tata! 

mente limitada pues el refugiado no puede franquear una frontera 

sin pasaporte, el puede carecer <le tenerlo y que le obliga a pe! 

mancccr en el pais de primer asilo, donde es posible que no en-· 

cucntre facilidades para su establecimiento constituyendo por otro 

lado ser una pesada carga para el pnls. El refugiado no puede -

apelar al Estado del que ha huido en busca de dicho documento y · 

el estado asilantc no tiene facultad de otorgirselo por no ser -

un nacional suyo . 

.\nte este problema intcrvilio el Dr. Nnnscn, prcsen 

tondo el 17 de marzo de 1Y2Z un proyecto al Consejo de la Sacie· 

dad de Naciones del que surgier3 un documento del mismo gEnero · 

de los pasaportes ordinarios llamándose "Pasaporte Nansen" en ·· 
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can su vá!i-l~'::. nurantc 111 vigencia ¡l\' la 0.1.R. 1\l«mania, !Ir~ 

sil. :-\(•ruc~a. Dinamarca, Itali::i, 1\fric1 <l0l .Sur}' lill('ria firmaron 

la t:onvenci()¡¡ 1c octubrl' de 1911• reconociC'ndo el valor del Titulo 

l.a mayor'ia dr lo:> parscs que h;in recibido una gran 

,1fl1wncia de refugiatln:•, rt•cono\·Pn de ht'cho el \'alor de estos do· 

cumcntos e incluso lns Pntrcgan o los interesados sin consultar -

a los oq:;•nisrno• íntrrn;1rionah'S, 0tros como St1iza rcquit'rcn de 

un aviso del A.1·.:-i.U.f\. en 1¡1H' se otorRa la elegibilidad nl soli· 

citante n fin de concederle este documento. 

Lo:. obst:fr11los y carencias m1ís importantes de un re· 

fugi:'1Jns son l :i {::¡ 1 ta de documl'ntaci6n que le permita franquear 

las fr,inu•ras nacionalf·:i y l'llcontrar un lugar donde pueda cstabl~ 

rersc. Para uhtencr esta libertad de circulnci6n es nccesnrio 

rosccr un p:i!>aportt' que ¡:eni.•ra lmcntc el rcfugl:id1) o no ti ene o no 

esta vla~ntc, no pudiendo obtenerlo del Estado del que es nacio·· 

nal por haber pcrdi~o la vinculación necesaria con ~stc y que el 

pofs dond~ se cncu~ntra no le pu0dc proporcionar al no ser un na·· 

clonnl 5uyo. Por esto f~c crcudo n través de una Convonci6n lntcr 

nacional un documento de viaje, ~ue le propnrcionarfi a los refugi~ 

d,,, tal libt'rtad de r11c~ulnci6n, t:>sta la ni;:ili::arcmos co11 m:í~ det!!_ 

lle po~teriormente. 

Uua n<:ee~lidad vital para el refugiado es la obtencí6n 

de trab3jo remunerado que le permita subsistir decorosamente, asf 
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como tambi6n d derecho a que se le reconozca su estancia Jcgnl

mcntc. Todo esto ha sido objeto de acuerdos intrrnacionalcs, que 

pnro continuar con la estructura del presente trnhnjo analizare· 

wos rn relación a la lcgislaci6n mexicana. 

Primeramente cstu<llnrcmos a continuación el órgano 

que se ha encargado de la atención de los refugiados por conside

rar de suma importancia el trabajo renlizado por las Nadones llni 

das a este respecto. 

C) EL ALTO COMI SlONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGI AMS 

Como hemos dicho el problema de los refugiados on -

11ucstro siglo tiene raractcrc:• ci;pccffico:; q11u lo~ convierten en 

un problema de orden í11ti.·rriaci·11111l q11<- impo1ll' nucv;rn form11~ .. Je or 

i:ani zaci!Sn parn resul vcrr.<'. l'n l'l2f1 t 1111to la p.):~t -¡:u..:rra como la 

lkvoluci6n J:us:i dl• octuhn• d1' 1(117 prov0,·aro·1 un gran núm!'ro ,k · 

rc:?fugiados al grado Je que !J ;;u!ucit'\11 a tal problema se convierte 

ci~ una necesidad cvidC'nt<' que dC!lwr1i ser rPsucl ta por una acci6n · 

internncionnl conjunta, lo que constituiría el único medio efil-:1z 

de resolverlo. Incluso se llegan a plantear cucstioncs contrapuc! 

tas entre a) los países <l(• primer asilo, h) aquel los que:> scr:ín los 

de establecimiento definitivo y e) :1 lo~ que \'ulvcr1ín lo:; "rcpatrii;I 

clos". lJnic;1mcntc una urgar:1zaciiin intL'rnacional era capa:: en tal 

situací6n de propon:ionar protección jurítlica a per:;on.1s c:irc.rtcs 
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de todo amparo jurídico y mntcri.ll del p;ds del qu<' crnn nadona· 

Por lo ;i .. tcrior, nl¡;u1.u~: g•:'-t<·rno!', ,. insti'"·:i0nc;' 

como la Cr11:. Roja plantearon a tn <'nt011r1>' ;,,, 1 ·thJ ,le N;a·ioncs, 

111 ncccsi<lad lle> q11c t•sta se hicí<•ra curgo del pcoblema, pidiendo 

bajos cnraminnclos a ayudar a IL)~ refugiados. Ln fun1.·i6n lle su· 

prrsti¡:io y PXperiencia, f'] l'o11se.10 de ln S.fl.'i. lo nnmbra ,\lto 

Comision;1do, cncomcndfindolc ln rcpilt.riaci6n ,!;; 17,tiO·I (39¡ pris12_ 

tra <11 p·itria. 

l:I C:imitf> lntcrnacíonal de Ja Cruz R«.1 :1 }' la Liga 

,fo las ~od1d;dcs de la Cruz Hoja convocan el '('de febrero de --

1921 íl 11nn Conferencia cn Gínt:'hra con fd objc::o de cncontrur una 

soluci6n a tale~ prnhlem~~. Como con~ccucncia de esto reuni6n se 

propuso al Consejo de la s.n.N. la creación do un Alto Comisiona-

do. 

t~unsen, con un escaso presupuesto, n la cabeza de -

esta Comi:d6n, tuvo que preocuparse no s61o por el mantenimiento· 

alin;entido dr los rcfugi.;dos sino tam1·iirn pc·r la obtención úe un 

dori::n<"nto de 1nJcnt..dad, que pcrmi ticr11 una t'stancia legal y al mi~ 

mo tit'rnpo el Jpsplazamiento de los n•fugiado;; de un sitio a otro. 

:\partir de 1921 y hasta 1929 las Ctl<~stiones concer-· 

{39): Saloman op. cit. pag. 21 



63 

r;cron a la OrganizaL·ión lntc:nacin1,;tl del Trabajo, d1•j11n<lo al 

1.n O. 1 ,·¡, n•d11Jo a la mitad el dcscmplou <le 400,000 

di.! <lismínuirse, ya 1¡uc• 13 faltn de capac.itaci6n Je las pcr~;onas -

JL· r1·;1d1'11c1a •Hígin:ll, lo 1¡uc implicaba un mayor esfuerzo r ltem 

po. A raíz de• L;st.o la O.I.T. solicita ser dcscar~:ad:i Je tal <Lcti 

vi<lad y la S.ll.1\. decid(' 1·n~.1r la \lficin:1 ~an~·;L'll, que en pri:i.:ipio 

1,t,ihJcma en 10 años}' <:ül1'i.'u1t~llt1':1H·n11.· la liquitlacic)n de tal ofi-

l'inri, lo que ocurriría en 111'"· 

r:t 1 ' <l ·.• m :1 )' n <le 1 9 3 O 1 a ~; • D . N • tli e t a 1 a res o l u c i ó n 

<le croar una Oficina encargada de la protccci6n juri<licu Je lus · 

rcfu¡¡iados, con esta final ldad se crea 1111 Consejo de Administración 

compuc:>to por lo~: mic11~hros de la S.!J.:~. •.· cspcdalracnt.f' ¡.01· micrn-

bros de l:i O.I.T. que as .. ¡:uraría crcat:ión Je di.:!;a 011ci1t;1 1 1¡11c r~ 

cibirfa el nombre Je "Oficina Nanscn". S11..; trah;-i.jos ~:•: intciaron 

En c'aL· p•.l'Íhl¡) !:1 of11.:ína ~\ansen protegió a ·-----·-

600,0üO refugiados, sin t·mhaq:u 1>111plcó ":100,00') dólares en gastos 

ililmínistratívos, 5110,0UO d6larcs des1 i11;1llos a fines humanitnrios 

l ·lll): Salomon np. rit. pa).;. ~:; 
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)' 250,000 d6larcs para el fonih1 t·!!jll'Cilll de C•riento Cercano" (,¡ 1) 

una mnla or¡;anl:::1 :611 )' min6 el polencial de aytllla :1 los rcfugi.a-

!.a p<'rsccudón nazi hacia Jos j:allns y adversarios 

polftic(Js de Hitler, produn~n una nueva olead;. 1.k' iu¡:ítivos. En -

términos generales la función tlr la Oficina Nariscn L'ra la Je pro-

tc)!r.-rlos, p0ro por In oposición Jr Akmania l''i!O nu ocurre~ y la -

S.D.N. se cnfl'c111 n b ncccsi1laJ d0 cn~ar un t>"t;:l!lismo nutóno~o -

cuyo financiami¡•nto provcn¡:¡¡ Je contrihucinncs priva,Jas y que sea 

rcspon·,ablt• antr (']Consejo de la S.P.~ .. por lo que instituye el 

1\lto Comisionado para los refut~iados ''iHnelitas y otros (42). con 

sede en Lausnnnc y cuyo primer titular fue M. Jumes Mac. Donald, 

de nacionalidaJ cstadounlJcnsc. 

Mac. OonalJ encuentra que su labor sera sumamente -

compleja ya que el nfimcro de• los perseguidos aumenta en el preciso 

momento en que el desempleo ocasionado por la crisis ccon6mica -

de 1929 ori¡::ina que los pnfscs Je asilo "dcrren sus fronteras" o 

al menos limiten la inmigraci6n, aunadn ~esto disponen reservar--

Jos empleos di~poniblcs a los nacionales. Tal situaci6n obligo a 

Me. Do11;1id a proponer que ia ayuda a los rc>ill~:¡ 11,\os cmnnc di n•cte 

mcnt'.' d0l .e.t:'no de la S.!J,N.. Sin embargo ant(' el temor de algunos 

Estado~ prt>ocupados por la posibilidad <ll' nu111ent;1r las tensiones • 

en los paises al convertir estos en asilnntcs o de origen, usI e~ 

mo el fantasma fli;ancicro, P'.._~vocaron que tal proyecto fuese des-

(41): Salomon op. cit. pug. 23 

(42): Idcm pag. 22 



hccha<lo. Me. llonald re111111<.:ía en diciPmbre lit> C!;L' 111is1110 ario, si.en 

do n.•Pmpl:i:a(lo por Sir Ncil Malcom quien 1khfa cncnrg;\rse dt• la 

pr•·tcccíón jurl<licn ele los rcfu¡:i:1d":· y cuyos informes 1lcbían ser 

rcndidu. a la S.n.N. 

A r11fz de la proposición de Noruega que juzgnha inc~ 

pli1.JJble la cocxistcncin <l<' la Oficina Nnnsen y <Id :\!tu Comi"ion!!_ 

do, 111 ayuda 11 los refugiados fu" rec:;tru<:tura<!a a travé~ <lt• illl.1 r9_ 

solución adoptada el 30 de <licicinbre de l(l~8. La oficina ~anscn y 

el i\lto Comic.iona<hl p:ira fl)fugia.!os proVl'nicntes de 1\lema11ia, fueron 

substituí<l1h por u;i nuevo Alto Cnrnisiona<lo para ltl'fugi:Jllos <le la -

S.ll./;. que a:;umirL1 J;¡ ¡irntl'<"liÓn dp todos los >!l'UJ>OS dr rpf11giados 

y cuya sede se uhlc6 en Londres iniciando sus funciones el lo. <le 

cnt>ro de 1939, Siendo nomhrado llíroctor Sir !krhcrt Emcrson (l!yo 

período scrfa·<le cinco a~os, s" ocup6 tnnto <le la asistencia mute· 

ria\ como ck la protección jur1:1lil.'.a de los rcfll~iaJ,is. Sin cmba1· 

go el debfa procurarse los recursos necesarios para tal fin. Su -

acci6n no puede perdurar ya que las nuevas hostiliJaJcs y rl linal 

de su mandato lo impiden; es entonces cuando las funciones del Al

to Comisionado se transfieren al Comit~ lntorguhcrnamcntal para -

los Refugiados (C.l.R.). 

Los esfuerzos de 1:1 S.ll.N. en favor de los refugia

dos estuvieron plenos <lP tropir:os económicos, sociales y pollti

c:os que intcrrcumpicron su labor, la cual por otra pnrtc ero con 

sidcrada como una torca temporal y limitada a ciertos grupos. La 

ayuda material que proporcionó salvó n millones del hombre, aunque 
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los refugiados qirn p11dicron sc-r :·1·in:;t.aladn'.; o f('¡. rtid1los fu"· 

ron poros, su a,:1í~n ~tvi;'i ¡;;1r;1 '"'h·icnti:nr ·1: <:nmlo de la nt•· 

ccsid.1d e• importancia dr }:aranti:ar w.· irot1•,:.::.;r, h·gal que sir 

viera 1h~ :1¡myn a l'SOS ¡;r11po:-.. 

El C.I.n. dirigido por Sir llcrhC'rt Emt'rson, Alto 

Comisionado de la Sociedad de Sacioncs, asume la misión Je nego

ciar con Alemania el rcpatriamicnto <le sus nacionales, en las mc

jor~s condiciones y <le acuerdo a las leyes de los pafscs asilan

tcs, huscando todo ello realizado en coordinación con la Organi

:nc16n lntcrnacional del Trabajo, de la Soclc<la<l de ~~clones. 

Durante la Segunda Guerra Mundial la pcrsccusi6n · 

sufrida por los "no·nrios" fue tan terrible que los gobiernos - -

hrlt6nico y nortenmcricono dccidirron llevar a caha una Confere! 

cía con el propósito <le a)'udar a los refugiados a nivel intcr· 

n11ciona1, efectuada en Bermudas en abril de 1943. La principal 

conclusi6n de esta Conferencia fue que los dos poderes se decla· 

rnron dispuestos a prestar su ayuda n toJos los pulses asilantes 

de refugiados (concebidos éstos ya en forma genérica, es decir 

aquellos perseguidos por razones politices, religiosas o racia

les, poniendo a su disposici6n medios de transporte y promovieg 

do la ampliuciSn de 1:1s actividades del C.I.R., :1 cuya naturn]E_ 

za, esencialmente Jiplo1n!itica se agragcn accioncs ejecutivas -

para cumplir C('Jl l.1s funciones de protc•cci6n, mantenimiento y -
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roinstnlaci6n con un presupuesto creciente. Ello constituye un 

rnzgo fundamental que di ficre de lo que era In constumbrc de la 

S.fl.N. qul• hacia recaer Pl ¡wso de estn:; gastos 111(1s bien ('n :;ocie 

Jade:; privadas o donaCJlHles en tanto que los gastos del C.! .R. -

scr[an sufragados scgDn la nueva propuesta, por los Estados mis--

mos a cargo de los fondos p6b1icos (43). Entre las acciones lleva 

das a cabo por este Comit6 se encuentra el haber participado en ln 

Conferencia de Londres de 194(1 que cre6 el Título de Viaje ya ml'n-

cionado. 

La ayuda propocionada por las or¡~.111i ;~ne iones civiles 

a los r~fu¡:indos durante la guerra se vi6 prft~ticnmcntc paraliza-

da y es por ello que, a raf~ de la firma Je la Cartn del Atl5ntico, 

ol Presidente Roosevclt cre6 una Oficina pnra el Socorro y Rccon! 

tr11cci6n para el Extranjero para ayudar n las vícticas de guerra. 

En c.ierto momento la ayuda a los refugiados rccny6 en el comando 

~ilitar quien deberla ocuparse de auxiliarlos . 
• 

No obstante ante mayor preocupaci6n de ellos por la 

estrategia de guerra el problema de los refugiados tuvo rftpidamen· 

te una menor importancia para el comando. En consecuencia las po-

tencias Aliadas reunidas en Washington el 9 de noviembre de 1943 

acuerdan crear un nuevo organismo llamado Administraci6n de las --

Naciones Unidas parti d So(·orro y la Hcconstrucc i6n (U .N .ll. R.A.) -

c¡uic•11 qued6 encar¡;:1Jo l~ntrc otrns misiones, de ayudar a la rcins-

talaci6n de los prisionero~, de guerra }' los exi lacios : Se esta-

bleci6 entonces una división de funciones: las autoridades mili· 

tares se concentran en el mantenimiento del orden y la seguridad, 
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y de la urgonizaci6n del transporte pnrn In rcpotrinci6n, por ·

otrn parte el IJ.N.R.R.A. 11drninistra los campos, las relaciones 

con las sociedades privadas y el control en cuanto a organiza· 

ci6n de su propia occi6n y la creación y funcionamiento de la • 

Oficina Control de Investigaciones. 

El U.N.R.R.A. empezó a funcionar el lo. de enero 

de 1945, siendo su principal actividad el rcpatriamionto. En

sois meses ayudó o 715,000 personas en Alemania (moyo 1946), 

46,000 en Austria (abril 1946) 26,000 en Italia (julio 1946) 

37,000 y en junio do 1947 en China a 45,000 (44). Siendo la rep! 

triaci6n el principal encargo del U.N.R.R.A,, el que se realiza 

voluntariamente, no es esta quien organiza la cmigraci6n a los -

lugares de origen, tarea que organiza la emigraci6n a los lug! 

res de origen, tarea que corrcspondi6 al Comit6 Intergubername~ 

tal para los Refugiados quien se encargó de la reinstalación. Lo 

anterior da idea de los poco funcional que era la división del 

trabajo, por lo que se piensa en unificar ambas organizaciones, y 

es asf que el C.I.R. y el U.N.R.R.A. desaparece dando origen a la 

Organización lnternacional para los Refugiados (O.J.R.) que se in! 

taura como una "agencia especializada de las Naciones Unidas" 

ORIGEN DE LA 0.1.R. 

El 7 de mayo de 1945, dentro de las discusiones ten· 

dientes a crear la Organización de Naciones Unidas y en respuesta 

(44): llolborn. op cit. pag. 15 
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al rcprcscntaut<: norue¡io, fue presentada por priml'fil vez la idea 

de cn•ar un;i nueva Organi z111.:i6n Internacional <lcst inada a ayuJar 

¡¡ Jos refugiados parti~nJo Jo la rccstructurnci6n de la 01ganiza· 

ci6n Internacional para los lkfu¡::iados y los Apntrulas. La i<lc,1 

es apo}'nda por('! l<eino Unido, argumcntnndo la impn-;ibilida<l tan 

to <ll•l C.! .H. como del U.N.!LILA. para rl'patriar a todos los des 

plaz;:J0s, quienes constituían un pcli¡:ro a la est;1hilid:1d de los 

Estados integrante~• de la O.N.ll. En vista <le llls factores econQ. 

micos y sociale:; prcSL'ntes en el probl<~ma, Ja asamblc:i decídi6 · 

conferí r lu para su estudio al Consejo <le Asuntos Econ6micos y 

So•:i;:J·'.~, !;.C.O,S.O.C., quien dolc¡¡6 a su vez sus funciones al 

Comité die Rcfugi;Hlos y Personas Desplazadas. Los aspectos anali 

zados primordialmente son los referentes a la dismlnuci6n del nQ 

moro de orcanismos que pretenden resolver el problema de los re

fugiados y anolizor la formo de captaci6n de recursos ccon6micos 

y manejo del presupuesto, que se planeaba estuviera basado en -

contribuciones anuales por parte do los Estados miembros de la -

organización. 

La cuestión trascendental era determinar la natura 

leza de tal organismo, existiendo varias posiciones al respecto. 

Entre ellas, la delegación yugocslava argumentó que la cuestión -

de las personas dcspl~:adas había perdido su lmportancin intcrn! 

cional, ya que el Eje había vencido lo que permitía a todo el -

mundo el regreso a su lugar de origen o a su patria. Esta dele 

gaci6n, pu6s, no consideraba necesario crear un organismos que -

les ayudara, más bien propone que aquellos que no hubieren rogr! 
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criminales de guerra; ni fascistas, y que no pueden ser forza

dos a regresar a su patria, ya que les asiste el derecho de ns! 

lo en favor de los refugiados polfticos y tal derecho constitu

ye una parte esencial de los derechos primordiales, cstableci·· 

das en ln Carta de las N.U. 

Uno posici6n md~ al respecto fue la adoptada por 

los representantes de los Estados Arabos, quienes se oponlan al 

Sionismo, argumentando que los judfos que buscaban emigrar a P! 

lcstina formaban un problema especial, e insistieron que esta ·

actj tud corrcspondfa a una preferencia personal sin rclaci6n di

recta con el problema de los refugiados. 

Finalmente, segGn la iniciativa de los EEUU es -

creada un~ agencia especializada, autónoma y temporal, ligada a 

las N.U. a través de un acuerdo particular. Ante el E.C.O.S.O.C. 

es presentado un proyecto de ..:onstituci6n el actual es corregido 

en algunos puntos, permaneciendo la preocupación del -----------

E.C.O.S.O.C. a cerca del financiamiento y de la forma de contri

bución de los Estados y los formas de pago. 

La Asamblea General de las N.U. se re6ne el 15 de 

diciembre de 1946 y la Constitución de la Organización lntcrna-

cional para los refugiados es votada teniendo 30 votos a favor, 

5 en contra y 18 abstenciones. En el preámbulo de este documento 

se definen las funciones de la O.I.R. que son: 
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1.- Asegurar su mantenimiento <llgno durante su D! 

tanela en los campos de refugio. 

Z. · Facilitar ~u repatriación o rclnstalacl6n en -

un lugar mfis adecuado. 

Además de Ja constitución se presentaron <los anexos. 

El primero fija el presupuesto para el primer ejercicio en tanto · 

que el segundo desarrolla los presupuesto del preámbulo y determi· 

na en qu~ casos y condiciones los refugiados o personas desplaza

das cacrA11 bajo la competencia <le la organi=ación, 6sto es cómo se 

constituye la clegilidad. 
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La organización comcnz6 a funcionar el 20 Je agos
to de 1948, si bien desde el lo. de julio de l!Jll, asumió las 

atribuciones tanto del Corni té Intcrgubcrnamcntal para Jos Refu
¡¡iados (C. l. H.) como del lJ.N.H.H.A. El dcsarriJ[¡¡ ,fo las fun· 

CÍOlll'S del 0. I .R. dcbi6 comph'tarsc el 28 de fchrno de 1952, 
pero en dos ocashincs fué modificada su organi;.:,ción administra

tiva, la primera en julio de 1950 y la S('guncla t'n fcbrcrc de --
1951. 

La O.I.R. tuvo como autoridades 111.'íximP~ 1111 ,l1r1:c· 

tor gt•ncral llam111lo secretario ejecutivo, quit'n era asi·,ti,!J -

por 1111 viccdirector general y por trl~s dircct<Hl'S gencr;ill·~ ;1d

j 1 lll to s • J.;.1 s e d e fu e en G i ne b ra )' ex i s t (' n ch~ 1 (' g a r i o 1w;; rn g i o na -

les, con diferente importancia)' f1111cion('s seg!Ín la ayuda reci

bida de los gohicrnos locales y la magnitud tlcl problema presen

tado. Las 6nlcnes gt•ner;1Jrs fueron expresada~ l'li un ~la1111al de 

Opcrac 1ones, pubJ icaJo en 1950. 

l'nra cumplir con sus funciones de sostenimiento a 

los refugiados, la 0.1 .R. se cncontr6 con que no es suficiente 

proporcionarles albergue )' alimentación, sino que hay que prote

gerles tamhi6n en cuestiones de salud psicol6gica. Fu6 en oca

siones necesario permitir unas formas de autogohierno con el ob

jeto de horrar el miedo a la muerte y a la policia. De manera 

de sufragar los gastos de vestido y más aún dC' transporte a su

patria, el ECOSOC designa en junio de 1946 un Comit6 financiero 

encnrgado de prcp;1 rnr el prcsupucs to ¡::ira la Orga111 - :1c i6n duran· 

te so primer afio de ejercicio. Reunido C'll Lo11dres, ('l Comit6 se 

ocupa tambi~n dr estahlccer las contrihucioncs de los diferentes 

Estados miembros tornando en consideración su ~itu,1ci6n financie

ra, a trav6s de las discusiones del Comit6. l'aul Martin, dele

gado de Canndá, expresó que las decisiones del Comit6 implica

ban pesadas cargas y responsabilidadC'S financieras opinando que 
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"cada p;if,; dchcrll tlarst~ cuenta dt~ <¡Ul' el mantt•nimicnto de lo 

ref11gíadtl.'i en los campo:. es una t>mprl'sa costo~;1 1 y rnás costosa 

tl'd:tda 111 r.:dn•;talación ;'~tatro de ,:,tra5 .tpl munr!1i". 145) Por 

otl't' 1;1dr, l1c-0r~c W.irrl'n, futuro cot'!S<'jcro .le! tl.I.R, tratando 

el mismo a~;pcl'.tti Pll un disn1rs<1 mu>· di fundido recordó q11,· "Si 

la paz l'S onerosa, Ps ml'nos <¡lll' la ¡.:ucrra" (.)(1 l. 

L1 sc¡:11ncL:i función de la O.r.R. C'S la protección 

juddica y política de· los refugiados, la 0.1.IL mantuvo t•I cri

terio 1k qut• 11n ref11giaclo es de hecho o de dicho un "nptítrida'' 

ya 41w él 110 put•de dirigirse en :1yudu a un agente diplomlitico 

Je s11 patria, 11i ret'.lamar prott•cci6n de t"ste, ni tampoco invo

car rn su favor el hrncficlo de In reciprocidad, ni de Jos ·
acut>rdos ('S t ;1h 1 PC idos L'n t l'l' su patria y e 1 pa is l~ll ,londe Sl' cn

cuent ra, salvo los 411L~ ](•protegen directamente·. En ('~te supues

to l'anto en el :ímhito, poi ít ico como jurfdic•> un r!'fugiado su· 

fre gruvrs problemas. 

En virtud del anf;;ulo 2o. de s11 Constitución, la 

O.l .ll. Jchcr:I proporcionar a todos los reÍllf!lados bajo su m11n

dato protccci6n jurídica y politica, el cual deberá encontrar 

pleno apuro dP los gobiernos participantt•s, se~ún se ve en el 

artfculo 4o. y en el 130. que dispolll~ el otorg.1mlc11to de pri

vilegios e inmunidades a los miembros de la organizaci611 equi

parándola a una misión diplomática. 

La protección jurídica que la 0.l.R. deberla otor· 
gar era la de prl'vcnir toda drscrirninación y asegurar qul' los 
refugiados pudieran obtener los beneficios emanados de los de· 

rechos económicos y sociales as[ corno la li~crtad de tránsito, 

tanto dentro drl país <le re~idcncia como fuera de Gstc, para l~ 

que fur necesario luchar primero por el respeto, tanto a nivel 

(~S ) W. llalhom. - op. cit. pág.45 

(46) idcm. 
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nucionlll e intcrr111clonal, ,¡e lo~; derechos Je! I!omhre que par· 

ticularmcnt.c interesan 11 los rcfugia,\n~; y qur, comn ya l'Xprcsa· 

mos son: el JcH•cho de asilo, el derecho a cmigar y d dcn'cho 

a la nacionalidad. 

La tercera finalidad dc Ja O.! .R. es In repatria

ción, i\nte el gran proh'cma de lo!; de:.;pla7.ado:-; o rel'u¡i,in<los·· 

f't1t•r<1 11 plantc11das tres solucione:;; la repatriación, la emigra· 

;16n a un :-iafs distinto d\'l que· se c·ncnntrahan st:>¡plida ,lt• la 

rcin:;ta!ad6n ll('Cesaria >' como tt•rccrn posibi 1 i<lad la integra· 

ci6n al pafs en el que S(' habían refugiado. 

I.a repatriación, o sea el rt•tnrno <I ~;us p:IÍse~ de 

orf,1~<·11 0 Je residencia anterior S(.' l'Stahlcci(\ t'Pm11 PI ol>Jc~tivo 

p1i1h·i¡1al dc'l:: 0.1.R. y al p.1;·1-c;:r c:-a ,.•l m.b l6,1:ic" ya .- 1 111~ "l 

p'.'íc de "rí¡:1•11 <'~ª qui1.•11 pu1lía ay11,larlc~ ,,;;í.; )' Wljo~, i::cl•;;;c) · 

é·ta política »t• vi6 Pslirnula<la por el llamnmit:11to :1 ~;us nacio· 

n;ill's por parte de !ns p:dse:-. originario~. Sin umhar~o. ante 

la existencia dt• l\ls aco11tt•cimil·ntos ¡rnlflicos c¡uc luhían cam

hiadu las fronteras )' que tk rc¡~rcsar a su ant ig11:1 ciuc1:11l elche· 

rí:111 c:1mhiar de nai.:ional idad, muchos refugiados st~ rt>husaron a 

Sl~r repatriados; otrGs no lo pcrmitít•rnn por opn1H·rst• ;1 11.1s •· 

principios de los nuc~vos gobiernos en el pod<'r o la~ nuevas te

orías L'Conómicas sustentaJas t'll sus rcspect ivos países. Ante la 

negativa de repatrinmiento se presentaron dos tendencias, la del 

blot¡uc 1le países de Eurnp;1 Oriental que proponian como lÍnica so· 

lución el regreso al lugar de origen, argumentando que quien • 

no lo aceptase sería exclusivnmcntc por preferencias personales, 

}' ésto relevada u los países )' organismos internacionales de 

brin1larles cualquier tipo 1c ayud:i. Por otro la.Jo, los paíst"' 

occidentales su:;t,~nfa11 que cada individuo tení:1 ck·rccho a de· 

cidi r con ttJJ:i 1 ihcrtatl si rcgrcs:1ha ,¡ no a su país; las ra::.o

ncs argumentadas para efectuar la repatriac.iiín Pral\ tanto el· 

reencw~ntro de los n.'fugiados con todos los factores t¡llt~ inte

gran su he rene ia social, y su cultura nacional como la nJun i · 
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ficaci6n de las fami 1 ia~• dispersadas tl11rnnte In glH'rni. 

En cstl' complejo panorama rc;ilí:'.ó la O.T.R. sus· 
actividadf'~· de rcpatriaci6n ~;i¡.-:niendo el m1:.mo modelo de acci· 

611 que el lJ.N.ILlLA •. Dt•sgr;H: iadamcntc Sil!' posíhi 1 idadcs <le •• 

acción no fueron favorecidas por la sit11aci611 dl' ln postg1wrra. 

La rcinstulaci6n, otra forma import:intc de ayuda 
;¡los r<'fugiados, fue una dura tarea de la O.!.H. q11c sin em

bargo logró instalar a un mil16n de personas quienes por miedo 

a la pcrsccn~i6n politice, económica o rclixiosn, se negaban 

a regresar a su pafs de· orl'¡;('ll o a intPgarst• en el que ~t~ en· 

contrnhan. Como es de suponerse la gente j6vcn y capncltada fu6 

la que mejor y mrts rdpl<lomcntc pudo ser rcin~taladu en forma co

lcct i va a través de "selecciones" hechas por los paftH''> dt> emi· 

grnci6n. Sin cmhaq¡o Jos enfermos, los ancianos o paralíticos 

qtw imponían llna c:irga para el pafs que los recibiera fueron • 

tn1slada(lo5 graci[ls a los esfncrzos real izados por los dirigen· 
t t' ~ de 1 a O. 1 . H . 

La emigración colectiva se hacia a través de se

lccci6n de refugiados que poseyeran ciertas condiciones para el 

desarrollo de funciones que el pafs de asilo requería, en tan· 
to que la emigraci6n individual se hacia a través de gestiones 
consulares o bien de familiares o personas fisicas que "gnran· 

ti::aban" ayuda a los refugiados. Con la selec.:ción <le emigra· 

ci6n individual la O.I.R. que no sólo tramitaha la obtención de 

visas, sino que organizaba la transportuci6n y mantenía rela

ción con las"personus garantes" en los pafscs de destino. 

El mecanismo estuvo coordinado u travGs de In ofi· 

cina central que tenla divisiones regionales correspondientes 

a la Mancomunidad Británica, Estados Unidos y Canadtí, América 

Latina y la comunidad francesa. La sede central preparaba los 

acuerdos con los países que recibirlan a los refugiados contro· 
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lnba la l'jccuci6n y vigilaha las opcracionc:-. r.lc cmi¡(ración in· 
divir.lual o colectiva confiar.la a lns agencias regionales. 

A pesar ,1,. to1los los esful'rzos realizados para --

1950,ZS,:\OO inv(ili<los y ancianos no pudieron emi¡:rar. Para <lar 

solución a estos "hueso~; 1luros" al¡¡unos países como Nor11cgn, 

por pura humanidad recibieron a estos imposibilitar.los. >io puc

J t' (o ns i r.I e r a r se p l' r fr e t o el tr n ha j '' de l a O . 1 . !\ . , pu e s L~ 1 p ro -
blema de los rcfu¡:iado~ llO r11c f('Slll'!to C'll SU tota!iclad pero 

contribuyó notablemente a pesar Je que en casi todos los paí

ses de asilo cxistla un prejuicio en contra Je los refugiar.los 

consi<ll'rántlolo~; incapaL·c~ Je toda :ictivi1L1,1 pro<lu..:t.iva, en lo 

que t•ll<Vi <lcrnnstrarnn lo contrario, preparando el l·aminn para 

una ;na1.,1 .1~·l·p1ari6n a los ~ig11il'ntc'i. 

Po<ldamos del: ir q11e cnt r<' los mlb importantes con· 

tribuciones de la 0.1.R. fue su activa coluborad6n con las N.U. 

pnr:1 la preparación de una n11rva convención internacionul Jcsti· 

nada u reemplazar los acuerdos anteriores concerniente~ al esta· 

tuto de los refugiados y a extender el disfrute de los mismos de

rechos a todos los refugiados sujetos a protección intcrnacio·
na;. F.stl~ acuerdo fut• firmado en Ginebra el 2S <le julio de 1951 

y es en el que está busn<lo el actual órgano <le la N.U. para la 

protección de los refugiar.los: el ACNUI\. 

Como el problema de los refugiados no hab[a sido !! 
suelto y era necesaria la continuación de los trabajos <le ayuda 

y protección internacional, la O.N.U. cre6 la nueva oficina del 

Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (A. 

C. ::. U. IL) para \.'Vitar qul' existier. una suspC'nsión <'n ll ayu-

da a los refugiados al terminar la lahor <le la 0.1.R. l:n la 

oráctica las Jos orga11i~nciuncs coexistieron durante un afio 

aproxirnadamt"ntc >'ªque la 0.1.11.. trasp·isó sus actividades al -

ACNUR hasta el lo. Je enero de 1951 que fue cuando 6stc entró 

en vigor. La nueva ofocinu de ayuda a los refugiados tenla ca-
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ractcrfsticas 1~spccíal0s r di ferentcs n la O. 1 .R. qul' la ante· 
cedla entre los mds importantes se encuentro su carencia de fon· 
dos propios para brlndnr In ayuda requerida por los refugiados 
y la ftnal idad q11r en el ACNUR es Ja dl' coordinar las medidas 

internacionnlc~ y guhcrnomentalcs, asl como l~ protección in

ternacional de Jos refugiados, es decir, el A.C.~.U.R. es un 
órgano co11~ultor y promotor que coordina los esfuerzos de los 
gohierr10;. )'organismos interesados en ayudar a los refugiados 

pcro no un cjcc11tor de dicha ayuda. 

La Comisión de Derechos del lfomhrc, rcconocíendo 
que la protección internacional de los refugiados era una for· 
ma especifica y concreta de poner en prdctica su luchn por los 
derechos humanos y las libertades fundamentalcs,hace un llamado 
a las Naciones Unidas en la Zo Scsi6n de 1947 para examinar y 

reglamentar el estatuto jurídico <le las personas que no gozan 
de la protección de ninROn pafs. Como respuesta a esto, el·
E.C.O.S.O.C. decide el 8 de agosto 1949 nombrar un comit6 especial 
intergubcrnnmcntol que oxaminc Ja conveniencia de crear y en su 

caso propusiera una Convención relativa al estatuto de los re·
fugiados. Dicho Comité cre6 un proyecto de convención que sir
vió de base a los trabajos de la Conferencia de Plenipotencia· 
rios, que se reunieron en Ginebra de12 al 25 de julio de 1951, 
adoptando dicho proyecto por unanimidad, la entrada en vigor 
de este documento se dio el 24 de abril de 1954. 

La Convención de 1951 ha venido a representar un 
verdadero código de derechos fundamentales del refugiado y al 
mismo tiempo una reglamentación de sus obligaciones frente al 
pafs de asilo para lo que expresumente declara en su artículo 
2 que ''todo refugiudo tiene, respecto al país donde se encuen· 
tra, deberes que, en especial, cntrafian la obligación de aca· 
tar sus leyes v reglamentos, asl como medidas adoptadas para 
el mantl•nimiento del orden público". 



Al A.C.N.U.R. le fue atribuídn la función dl· velar 
por la protección legal de los refugiados hnjo su mandato as[ 

como 111 b(1squcd11 de soluciones permanentes con;un.amC'ntc con Jos 

gobiernos y las organi~acioncs interesadas. La :-icci6n del ,\.C. 

N.U.R. ¡}chcrtí real iznrsc Je una manera puramente social y humn
ni ta ria sin C()mproml ~;os o facetas pol ft leas (47) h11~;cando que 

sus 1ll:ciones fundaml'lltalcs: la repatriación, el reascntamicnto 
y Ja intcr,raci6n al paf!; de residencia sL'an los miÍs amplios y 

eficazmente rcali~[lllns.compromisos o facetas polfticas (48) bu~ 

cando que sus acciones fundamentales; la repatriación, el rcnse!l 

tamicnto y la intcgrnci6n al país <le residencia sean los mds -
amplios y cficnzmcnte realizados. 

Los refugiados que constituyen los sujetos <le acción 

del A.C.N.U.R. son aquellos que por virtu<l del Estatuto Je han 9 

sido asignados y aquellos q11c se han constituido bajo su protcc-

ci611 a ralz de .las resoluciones de "buenos oficios" aprobados por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los refugiados que · 
reciben nyuda de otros organismos como son el Organismo de Obras 
PGblicas y Socorro <le las Naciones Unidas para los refugiados de 
Palestina, en el Cercano Oriente (OOPS) Agencia de las Naciones -
Unidas para la Rt•consturcci6n en Corca (U.N.C.l'.A.) no entran -
bajo la protección del A.C.N.U.R. asl como tampoco son de su in
cumbencia los Nacionales del pals de residencia o repatriados, · 
ni los que gozan de los mismos derechos que los nacionales. 

La Asamblea de las Naciones Unidas ha dado al Alto 
Comisionado un estatuto especial, yo que se encuentra bajo la a~ 
toridad de ella, coordinando el Alto Comisionado sus actividades 
directamente con la Secretoria Je la Asamblea General y con Jos 

Estados Miembros de lu Conv1.:nci6n directamente absorbidos por el 
presupuesto general de la ONU, y por las contrib11cioncs volunta· 
ri as que pueden ser rccaudad_Q_s. 
(47): Documento de antecedentes del A.C.N.U.R. 
( 48): Idcm 
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Tal organización permite al Alto Comisionado 

disponer de los recursos administrativos asl como del per

sonal de todos los miembros de lo organización. 

El A.C.N.U.R. hn desarrollado una división fun 

cionnl entre la protección dada a los rcfuginJos y ln ayuda 

mntcrinl que les proporciona. Su acci6n primordial podrfa

mos llamarla de "tutcln" y¡¡ q1w no se encarga directamente 

de la ejecución de sus programas siendo estos confiados en 

principio a los pofscs de refugio. 

La protección internacional que desarrolla es

te organismo tiende a suplir la protección que debiera pro

porcionar a los refugiados su estado nacional, creando sis

temas permanentes que resuelvan los problema! de los refugi~ 

dos. 

La protección internacional desarrollada, es 

de dos tipos: 

!) Jurídica 

Il) Política. 
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1.- Carácter juríd1co.,yn que elche asegurnr los derechos e 

intereses lcR(timos Je los refuRindos,promoviendo la adhesión y r! 
tifi,~:H:i6n de los Estados a los instrumentos j11rfdicos en favor de 

los rcf11gl.idos, promovt•r en la comunidad internacional una dismínt¿ 

ci6n <k los rcqut'rimientos y ohstticulos parn la adquisición del as.~ 

Jo polftico, En fin podrlnmos decir que el ohjeto primordial de -

1:i protL•rci6n internacional den ,\,C.N.11.R. es cond)'t1vnr a que el -

refugiado deje tic serlo, por cualquiera de las víns mcncionadns 

(rcpntriaci6n, nnturalizaci6n) permitiendo asf que el individuo <l! 
je de ser un extranjero y pueda asimilarsclc en su estatus j11rfdico 

al del nacional del pn!'s de residencia, 

La consccusi6n tk este objetivo se vn cumplicn,Jo, como 

lo cxprcs:i i!.;h·sti!, a travé'-s de asumir el pnpcl de "cmbajaJor" ... -

del Estndo de los refugiados''ROO a pesar de quo el cstntuto de los 

refugiados no tiene una reglamentación pnra dichn actividad poJe-

mos expresar, si¡¡11iL•tHlo a !lolesta, que el Alto Comisionado de N.U. 

pum los refugiados realiza una lnrg:1 serie de actividades cuasi -

consulares de los que podr(amos enunciar: 
a) Certificación de la identidad y de la calidad de refy 

¡¡ i adn, 

li) Certificación de su estado civil a partir de actas o

de hechos pasados en el pnls de origen, 
c) Constatar ln legalidad de dichas netas de acuerdo cn

la ley que regia en el país, en el momento <le darse el hecho. 
d) Certificación de firmas del refugiado, copias y trn-· 

ducciones de documentos. 

e} r~stificación frente nl Estado de refugio respecto a 

su cualificación profesional, sus títt1los .1cadémicos. 

f) Ayudar al refugiado frente a las nctivida<lcs compc·· 

tcntes para la tramitación de visas, permisos de residencia, cte. 

Bolcsta op. cit. pa¡\. 162. 
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Todas estas nctividndcs son llevndns n cabo por lo~ dele· 
gndos del ACNUR, siempre y cunndo no cst~n reservados o hayan sido 
ns11mid11~; por lns nutorida1h•s nacionales 1lc>l pafs de asilo. 

11.- La actividad polltica drl ACNUR, consiste primordio! 

mente en el dcsnrrollo de las relaciones y actividades con los Es· 
tados miembros de la ConvPnción dc ori¡;¡cn, o de refugio. Esta ac
tivjd:1J denominada "polftica" podda impupiarse )'il qtlt' la creación 
de este órgano obedcct' a motivanoncs y finalid3dC's mt'ramcntc hum~ 

nitari¡¡s )'se lrn qul'rido que el Alto Comisonado no se vea influen
ciado o limitado por rnnsidcracioncs politicas, pero como es fácil 
comprender necesita tt•ncr una función politica que le permita lo-· 

grar recaudar fondos para real ízar sus programas de asistencia ma
terial y flul<lc: en el complemento de lns funciones cuasi-consuln· 
res arriba cnumcraJ¡¡s, 

A~!.?J~-~!!_.matcríal a los refugiados. 

El Estatuto del ACNUR le asigna como función administrar y 

re¡rnrtir "c·ntrc Jos organismos particulares y eventualmente, entre 
los organismos particulares y eventualmente, entre los organismos -
p6blicos que considere más aptos para administrar tal asistencia, -
( a los refugiados) los fondos pdblicos o privados que reciba con -
cstt• fin" es decir no se dispuso nada al rcs¡n-cto de la prestación 
de ayuda material directa a los refugiados pero como podemos vislum 

I -
brar no es posible ayudarlos sólo con brindarles la intangible si • 

bien indispensable protección juddica y poll'.tica, sino que es ur·· 

gente proporcionar a los refugiados medios para satisfacer sus nec! 
sidadcs más apremiantes como son habitación, alimentos, mcdicinas,
vestuario, etc, sobre todo en la primera etapa del refugio cuando -
aón el individuo no ha logrado aqimilarse al pals en que se encuen

tra y no ha podido lograr por si mismo la satisfacción de dichas "! 
ccsidades a travfs de la rcali:aci6n de un trabajo econ6micamcnte -
retribuido. 

Inicialmente el ACNUR se encontraba imposibilitado para ·· 
reunir fondos ya que segGn la Asamblea General no podía solici··· 
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medicinas y alimentos. l.a finalidad posterior t's p(•rrnitir n los r~ 

fu~int!os que• p111·tlan \'alt•rsP por sí mismos )' para el ln el AC:NUR cuer! 

ta con Ja ayl'·la ,le divPrsas nrganízacionl's int(•rna.:ionnlcs como la

Cruz. llojn )' !'AO. 

Artualrnentc l'l prc•s111H11•sto ,ll'l ACNlJH, est.1 cor1st itu{Jo por 

una scn.:ión del prt>:;upuesto gl'tll'r:il dc• las :--i.tl., teniendo adcm.1s un 

fondo de :.tlOO 000 d61arc•s para atcnd<'r situaciones de Pmcq:c•ncia ~szl 

d cual se ha acumulado a t ra\'C.s de la \'ida dt'l ACNUH y <le las dcvo

luc iones dt> los préstamos (•ft•ct uados ;1 rcfugi atlo~;. Los programas es 

pcci ficos Je adyuJ;i son s11fraga,los a 1 ravús de la~; cont r ib11c iones vo 

luntarías que entregan príncip;ilmcntc• lo:; ¡:obi~:rnos. 

Lns programa~ :lsistt·nci;ts del \CSlll\, como lo expresamos an

teriormn1te tic·ncn por finalidad ayu,:ar a la rcinte¡:raci611 o intc

grncí6n totnl Jcl refu¡:iado a !ns na:innal\;s dc•l país \le residencia 

tanto 1 <~gal como !;oc i ;1 l ment t'; p;1 ra le q11c t's 1H•ccs:1 r i o di spen~rn r · · 

1:randcs n•cursos: "t'I valor total del ¡irograma orJinarin del t\CNUR· 

desde 1951 hasta fíues de• 1970 Pra ílpruxim:Hlamentc de 18.3 mi lloncs

de dólarci;" (13) par:i recolectar ('S<' enormt' prcs11pucsto, es que se· 

ha reqlll'rido efectuar inten:;,1~ 1.":tmp:1f\as para ac11111ulnr fondos sobre 

todo hechos t'll Europa. Pero el prot!fama más frnnífl'ro resultó ser 

el Ano Mundial de los Refugiados ( 1959-19hO) no sólo en su aspecto 

ec:on6mico que por fiu permitió I~ liqt1i1L1l'i6n de los carnp:imcntos de 

rcfu¡iiados t•n Europa, sino qtH• 11rnpició crit~~rios más flexibles en 

Jos gobiernos de asíln rc:>p<'ctn .1 la conccsi6n <ll' residnm:ia y naci2_ 

nalídad en forma más amplia, acogiendo un número mayor de refugia

dos y proporcionando facilidades para su reascntamiento. 

(S~: Documento de Antecedentes del ACNUR. 

(5:9: N.U. Ginebra, Suiza. pag. 26. 
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estatuto del ACNUR 

!.a oq1aniz.aci6n del Alto Comisionado, nsi como sus funcio
nes, se encuentra dclimltuda en el Estatuto <le la Oficina del Alto 
ComisionnJo Je las Naciones Unidas paro los Refugiados, que fue a-
ncxada u la Rcsoluci6n 428 (V) Je la Asamhlcu General Je las Nacio

nes Unidos. En su capitulo 1 dedicado a las disposiciones gcncra
llH', encontramos como elemento fundamental la declaratoria de que 
111 labor de la oficina será ''entcramt~ntc apol.fti~a. será humaníta· 

ria y :>acial" fij.'índo.lc como fund6n la protecclón internacional -
)' la búsqueda de soluciones permanentes p.1ra los rc•fugia<los (!UD le 
son asignados por el propio Estatutoy a los que se rcficr~ el cnp! 

tulo 11, establccicn<lo que el Alto Comisionado ten<lrfi compctcncin -
respecto a: 

a) To<lo aquel considerado como tal en. lus acuerdos Jntern! 
cionales que le prc~~dcn. 

b) A cualquier persona cuya situaci6n encuadro en la de

finición dadn por el art. 6 fracción (A) que textualmente dice: 
''Cualquier persona, que como resultado de acontecimientos 

ocurridos antes del lo. de enero de 1951 y debido a fundados temo
res de ser, porsegudio por motivos de raza, religión, nacionalidad 

u opini6n polltica, se encuentre fuera del pafs de su nacionalidad 
)' no pueda o, a causa de dichos temores o razones que no sean de -

mera conveniencia personal, no quiera a co~¡crsc a la protccci6n de 
ese pals, o que, por carecer do nacionalidad y estor fuera del país 

donde antes tenla su rcsidcnciu habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores o ra:ones que no sean de mera conveniencia personal, 

no quic5a regresar a él" 

El inciso ll de este articulo considera refugiado a: "Cual

quier otra ¡wrsona que se halla fuera del pafs <le su nacional i<lad -
o, si cart•cc de nadonalidad, fuera dt•l pal'.s en el cual tenía su -

residencia habitual, por te11cr o haber tenido temores fundados de -

ser victimas de persecuciones por motivos de razu, religión, nacio

nalidad u opiniones pollticas, y no pueda o, debido a ese temor, no 
quiera acogerse a la protección del gobierno del pals de su nacion! 

lidad, o si carece de nacionalidad, no quiera regresar al pals don

de antes tenfa su residencia habitual". 
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La constante pro<lucci6n de conflictos tnnto intcrnnciona· 

les como internos en pafscs de diversas rcgionrs y en Jlst in tas f~ 

chas, asf comf1 cada vez m:ís int<'nsamrntt• la cnnvícci6n dP q11c el 

prohll'ma de ln:; refugiados no íh;1 :i resolvt>rst• en un corto pla:.o · 

dt•!t•nn1nadn }' con:ddcrando que la d<'fi11ición de competencia marca

da al Alto Comisinri:ido, por el Estatllto de' 1'l'..I dcjalw ftH•ra a nu

HH'rn~·.is ¡:riqrns de rPfu¡:íados, cl Secretario (;rneral dl' la:; N.ll. 
pn•:;pnt6 a Jo:• Estados Mit•mhro:, r·J l'rolot:olo sohrt• el Estatuto dl' 
los Refugiados qul' fundnmcntolmrntc propone: 

l'.n su artículo 1 t•st.ahln'.c que• el tf-rmi110 "refll)~i:ido en· 
rrcsponJer::í ,1 todils las personas comprendidas Pn el ,\rt. ¡ d(~ 1;1 -

Convención en la que st> darán por omitidas las palabras 'como re·· 

sult.ado de acont<'cimit'l1tos ocurrido:; antes del In. de enero de 1951" 

y (!n el inciso 3 estahlcct• que "El prt'!H•utc Protocolo sl'r:í aplica· 

do por los Estados l'artl'S en el mismo sin ninguna limitacic\n geo·· 

gráfica". 

La Competencia Jcl Alto Comisionado no es aplicada respe~ 

to a los casos siguiPntcs <le ac1H•rto con el capítulo I l <kl Estat!! 

to de la Oficina del ACNUR: 

a) SI un refugiado se acoge voluntariamente a la protec

ción ~el pals de su nacionalidad. 

b) Si ho recobrado voluntariamente su nacionalidad. 

e) Si adquiere una nueva nacionalidad y es protegido por 

el gobierno de ésta. 

d) Por rcstnhlecimiento voluntario t~n el país abandonado. 

e) "Por habt•r desaparecido las circuntancias en virtud • 

de las cuales fu~ reconocido como refugiado. 
f) En caso de JohJe nacionalidad a menos que ningGn pals 

de los que se considera nacional le brinde protección. 
g) Cu:rndo st• le n:cuno;,can :11 n~fugindu los mismos debe· 

fl'S y 1krechos que a los nacionales del ¡w i:-; cn que reside. 

h) Que se cncuentrl' bajo la protección de alguna otra de 

las oficinas u órganos de la:; :-:.u. qut• se encargan de los refugia

do~. 
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i) Tttmpoco pot!rll recibir auxilio del i\lto Comisionado 

aquella pcrsonn U<' q11i(•I\ fund:1~wuta1»1~·nte se sospc>che que ha· 
conwtl<l(l J1.•l itos comunes o "netos •.>pucstos a los propósitos y· 
principlüs de> las Naciones Unidas". 

El nrt. S ,\el l'statuto Je la Oficina <lc la ACNllR des· 

~loza los medios a travós de los cuales llevarán cabo la pro· 
t(.'cci6n <le• los rdu¡:iado!•, pu1líéndost' decir que éstos csttín •· 

constituidos primonlinlmcnte por la promoci6n <le acuerdos in· 

tcr¡,;ulwrnnmental1•s t•nc;1mina<los a 11na meJor acqitaci6n de los · 
rcfu~:in1los Pn sus territorios, a la concesión Je permiso para

traslado de habl'rcs, sohrc todo los básicos nl'ccsarios para un 
reascntamiento, y ln promoción parn que Jos gobiernos firmen 
y ra1ifiq11cn los acuerdos internacionalrs ya dstahlccidos para 
mejorar la situnci6n de los refugiados y la supervisión de que 

6stos sean cumplidos y mejorados con las adiciones que se vayan 
requiriendo. 

Las labores <le asesoramiento a los gobiernos y a las • 
organizaciones privadas interesadas en el problema se harán D! 
tablcclcndo contactos con ~stos en la forma mis adecuada, fnc! 
litando la coordinación Je csfucrzo5 a fin de lograr los obje· 
tívos de asimilación, reacoinodo o reputación; que pongan fin -

al status de refugiado, y para lo que deberá administrar y re· 
partir entre los organismos particulares y en ocasiones entre· 
los pfiblicos, los fondos de que disponga para tal misión. 

El Alto Comisionado Jcherl obtener <le los gobiernos in 

teresados la información necesaria acoren de los refugiados 
que se encuentren en el territorio <lel Estado en cuestión y s~ 
bre ln condición jurldica de éstos, asi como de los acuerdos -
o leyes que le r~gulan. 

El capitulo 111 del Estatuto está reforido a la Organl 
zaci6n y l!acit'nda. Podernos decir respecto a la organización • 

que el Alto Comisionado es elegido por la Asamblea General, o 



88 

propuesta del Secretario General y con la aprobación <lo aque • 
Ita pnra todo lo refcrnte a su mandato. El Alto Comisionado -
d(•hcr/I nombrar a un Adjunto suyo que posl'n una nacionalidad <li~ 

tinta y 1¡\Hl durará en su cargo el mismo pedodo 1\el i\lto Comi
sionado. 

El personal que dcsnrrol la funciones dentro de la Ofici_ 
nn encuentra rcglnmcntn<la su actividad por el estatuto del pe! 
sonal aprobado por la Asnmhlcn General y en las disposiciones que 

~.C'an dictadas al n•specto por el propio Secretario r;cncrnl , pu
di6ndosc ¡wrmitir <'I empleo dl' personal sin rotribucíón ya que 
el Alto Comisionado puede nombrar al personal de su oficina al 
que se Jr rl'trihuye sólo a cargo de los "crédítos presupuesta
rios consignados al efecto". 

Cuando el caso lo requiera y de común acuerdo con el · 
Robicrno asilantc el Alto Comisionado podrá nomhrar un repre·· 
scntnnte que poJr4 serlo al mismo tiempo-si reúne el concenso· 
gubernamental- pnra varios paises. 

Como )'ª hemos dicho anteriormente¡ los gastos administr!!_ 
tivos del Alto Comisionado son absorbidos por el presupuesto de 
las Naciones Unidas, no siendo nsl respt'cto a los gastos origi· 
na~os por los programas de ayuda a los refugiados, los cuales· 
ge~eralmente son efectuados por el pafs involucrado en el pro· 
ble~n lo que origina en muchas ocasiones que dado el número de 
refugiados en un solo pafs, 6stos se conviertan en una carga · 
demasiado pesada, por lo cual es necesario recurrir a la ayuda 
internacional. 

Al carecer <le fondos especificas y propios el Alto Co· 
misionado debe obtener tales reservas econ6micas de los paises 
u organismos públicos o privados que voluntariamente le presten 
ayuda. sin embargo el Alto Comisionado no es autónomo respecto 
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CAPITULO CUARTO 

A) EL DERECHO DE ASILO 

B) EL ASILO EN MEXICO 

C) ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE f:L ESTATUTO INTER· 
NACIONAL DE LOS REFUGIADOS Y LA LEGISLACION 
MEXICANA. 
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CAPITULO IV 

A) l.H. DEIWCllO DH ASJ LO 

Como enuncinmos en el capftulo anterior al hacer la 

dlfcrcnciacl6n entre refugiado y asilado el derecho <le asilo es 

el primer paso, Jn notn esencial que constituye el status de . 

refugiado. Es por cstn ra~6n que abundaremos un poco mis sobro 

el tema, a fin de enmarcar teóricamente el estudio comparativo -

<le In logJslaci6n internacional, Integrada por los acuerdos in· 

ternacionalcs y el Estatuto <le los Refugiados, con la situaci6n 

jurldicn de estos en la RcpQblica Mexicana. 

El asilo es una institución tendiente a proteger -

al indivudio de Ju intolerancia y de la persecución que amenazan 

su vida o su lihcrtad, sacándole de la jurisdicción del que le -

persigue. El asilo es una instituci6n muy antigua, practicada 

ya en los pueblos primitivos. La religión jug6 un papel muy 

importante on su desarrollo pues en un principio el asilo se otar 

gaba en los templos e iglesias inviolables por ser sagrados, lo 

que permitía a los pcrseguJdos ponerse n salvo. Este antecedeg 

te es tan ímportantC' yue podemos decir <¡tll': "La ip,lcsiJ puso, la 

primera, el ftwJamcnto moderno del derecho de asilo" (53) ya que 

a tr;1vfü; de los decretos Je Inoccncio I I [ y de Gregario IX, rcgl.!!_ 

menta los lugares de asilo y la exclusión de este derecho para -

ciertos delitos, como el homicidio o la mutilación usl como para 

(53): Bolesta, op. cit. pag. 158 
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de lugares santos o cementerios. 

A rnlz de la posición eclcsilsticu respecto al as! 

lo, surgían problemas con la autoridad militar o feudal que no 

rcconocia en ciertas ocasiones el derecho de asilo y violaba la 

"inmunidad" de esos si ti os sagrados ante lo cual la iglesia es· 

grimia su fu0rza e incluso llegaba a amenazar con la cxcomuni6n. 

Aunque la generalidad de los casos fue que ante ln violación de 

este derecho, la autoridad civil superior del infractor debla ca! 

tigarlc en tanto que devolvla el refugiado al sitio del que se le 

hab!n extraído. El asilo religioso ha tenido auge o ha entrado 

en decadencia scgGn se ha dado el equilibrio entre el poder ··-· 

eclesiástico y el estatal. 

Paralelamente al asilo religioso, en la 3ntigucdad • 

se implantó la práctica del "asilo territorial", que era el que · 

se otorgaba al extranjero que huia de otra cíudad o tribu y to· 

do el territorio de la ciudad asilante le protegfa; ;ste tipo de 

asilo no es un producto directo del asilo religioso ya que este • 

fundamenta su otorgamiento en el carl'icter sagrado de los lugares 

santos y de los sacerdotes representantes de la divinidad, en tan 

to que el asilo territorial se base en la necesidad de hacer re! 

petar el suelo patrio o en la soberanía más que en la religión. 
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Durante la Edad Media el asilo eclcsifistico y el 

feudal alcanzaron su apogeo, siendo a partir de los siglos XV 

y XVI, cuando los argumentos que le sostcnlan se debilitaron. 

Sin embargo, todavia Felipe 11 en su ordcnanzn de 1587, mandaba 

respetar el asilo en los Países Bajos, si bícn a¡.¡reg6 "cuanto 

pueda hacerse'' ... )' lo supr imíó all!, Luís XIV al c.onquistnr · 

las ciudades flamencas" (S4j. 

En el siRlD XV, las embajadas que eran intermite! 

tes y cjcclan funciones especificas para un problema y un momcg 

to determinado, se transforma en permanentes, caractcristica · 

consagrada en el Congreso de Wosphalia en 1648, scntfindosc asl 

las bases de la diplomacia moderna como un cuerpo organizado (SS) 

y pcrmi te, tal cambio, la cxtensi6n de l& inmunidad concedida 

al embajador para el cumplimiento de su misión, a la residen

cia de este y poco dospuEs, no solo a su séquito sino a todas 

las personas que se hallaran en ella, perseguidos, así se rcf~ 

ginban en ellas, naciendo do esta manera el asilo diplomático, 

que a trav&s del uso y de la práctica constante se difundi6 e 

incluso logró su legalizaci6n con el reconocimiento otorgado · 

por Carlos I quien determinó: "Que las casas de los Embojado· 

res sirvan de asilo inviolable, como antes los templos de los 

dioses, y qu0 nadie permita violar este asilo, bajo cualquier 

pretexto que sea" (5b) .!lasta cst(• momento según Balasta. el asi 
lo no era. 

( 54) : 

(SS) : 
(S(J): 

Zarnte Luis, Carlos: el ,\silo en el Derecho lntemncional ruooric(JflO 
Bogota Colombia. EJ. lqueíma 1958 pag. 30 
Bolesta op. cit. pag. 47 
Zarate, Luis op. cit. pag. 31 
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una cuestión entre Estados, ya que no se presentaba la relación 

entre estndo de origen Y do refugio, pues el primero se desint! 

grnha dt~ los que hahfan hufclo y como los refugiados pcnHan to· 

Jo vfnculo con ellos, no habla extradiciones, excepto como es 

lógico suponer, en el caso de un refugiado importante quien ora 

reclamado al pn[s asilantc y el que de negarse a entregarlo se 

exponla incluso n un conflicto armado. 

Es importante hacer notar que hasta el siglo XVI · 

el asilo era conccidido Gnicamente a los delincuentes comunes y 

no así a los perseguidos por razones políticas, ya 4ue el deli 

to polltico, como la desobediencia al jefe, la tradici6n, rcvue! 

ta, los atentados lndepen<listas, a la seguridad o al honor de 

la patria, eran considerados como los mis graves y frecuenteme! 

to se les reservaba como pena la de muerte, no concediéndose en 

estos casos el asilo, tambi6n este se negaba a los siervos de 

la gleba ya que eran considerados como parte de la propiedad ·

feudal, la raz6n fundamental de tal negativa era que los deli· 

tos políticos eran considerados adn m6s graves que los comunes. 

La iglesia misma que habla sido generosa en el otorgamiento del 

asilo lo negaba, excluyendo además a todo aquel que pusiera en 

duda sus dogmas o no se sometiera a su autoridad, a pesar de lo 

anterior, ''El asilo polftico encuentra sin embargo una aplica· 

ci6n frecuente en las Repúblicas y sefiorios italianos de la edad 

_J!lcdía....L.!!!Ys tarde en el Renacimiento" (57). 

(57): Bolesta op. cit. 38 
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En el siglo XIV cuando el mundo feudal comienza n 

resquebrajarse, el derecho de asilo co~cobido como un atributo 

<le soboranla prficticndo por cada reino, sui1~ una grave limi-· 

tant.c y violacionc!I frecuentes, ya que las monarqufas en su -

búsqueda por consolidar el poder pueden no prc>ocuparsc mucho de 

los delincuentes comunes, pero perseguir a cunlquicr sitio a sus 

cn~migos pollticos, si estos se hablan rcfuKiado y el nsilan-

tc se negaba a entregarlos a su porsecutor se cxponln a graves 

represalias. 

Ahora hicn, como afirma Bolestu, si la tendencia 

al absolutismo constituye un obstficulo al asilo, las guerras -

religiosas originadas por la Reforma, le dan un nuevo impulso. 

1.os perseguidos por mantener una creencia distinta a la del -

scftor de su pnls, se refugiaban con sus corroligionnrios, en -

un lugar donde ~stos mantenían el poder y no eran entregados -

a sus enemigos por ninguna raz6n, es ns[ como el asilo se ex

tiende considerablemente. 

En el siglo XVII el asilo religioso qued6 práct! 

enmonte reducido a la inexistencia y es cuando los juristas r! 

toman el asunto para discutirlo y analizarlo. El panorama dado 

ante el asilo territorial se encontraba en crisis, ya 4ue a -· 

partir de Bodino los iusnaturalistus opinaban que coda Estado 

tenla el compromiso de ayudar a los demás en la lucha contra -

el crimen, incluyendo al polrtico, no perr•i.tíer.Jo, que al amp!!_ 
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ro de sus fronteras un delito quedara sin castigo, devolviendo 

al estado en que se hahfn cometido la violación al dellncuente 

refugiado. Con lo anterior se refor:aba la instituci6n de la 

extradición en mcnoscohao del asilo, inici5ndosc incluso a fin 

de no disminuir la sobcronfa estatal la crcaci6n de acuerdos -

sobre extradicl6n basados en la reciprocidad. 

La trascendencia de esta posici6n radien en la -

incompatibilidad del asilo a favor de los delincuentes comunes 

con la conservación del orden internacional, lo que aunado a -

la intolerancia religiosa y política, acelera un cambio sub! 

tancial en el derecho de asilo¡ u trav6s de los siglos XVIII 

y particularmente en el XIX, Este se convierte en una instit~ 

ci6n de protección para los perseguidos pol[ticos, nogftndolo 

a los delincuentes del orden com6n nnte los que se levanta -

una condena general. 

El derecho de asilo se expande, a raiz del fort! 

lecimiento del Estado, que empieza a considerar menos peligr~ 

so el delito polftico, y esto aunado a la fuerza de la opinión 

póblica, que no pone objecciones a la entrega de un delincuen

te, pero se opone en6rgicamente a la violaci6n del derecho de 

asilo y la extradici6n respecto a los refugiados a causa de -

persecuciones políticas o religiosas. Así, es como al triunfo 

de la Revoluci6n Francesa se ''proclama el derecho a la insurrcc 

ci6n, dando una base moral y jurtdica a los actos dirigidos -

contra el gobierno'' y ofreciendo asilo en 1793 a los extranje-
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ros perseguidos a causa de la libertad" (58). Dcsgracíadamcnte 

os esta etapa, el asilo depende aun de consideraciones políticas 

y de la simpatla del gobernante que lo ofrece, lo que permitla -

que los paises de asilo no titubearan en violarlo cuando era ne

cesario a su conveniencia y que incluso en sus tratados de extr! 

dici6n no aceptaran como excepción, la excepción de este respef 

to a los delitos políticos. (59). 

La diferenciación entre el delito politice y el delito 

común ha sido sumamente discutida e incluso aun no se ha llega

do a una delimitaci6n precisa entre ambos, debido a su estrecha 

relaci6n y a las diversas legislaciones penales. Puede afirmar

se gen6ricamente que la diferencia radica en los móviles: 

los delitos politices con la consccusión de ciertos ideales y 

sus caracterlsticas son vftli<las para un Estado y una 6poca 

espcclficamcnte determinada. En tanto que los delitos co----

munes se originan on intereses o pasiones personales, tenien

do las mismas cntactcrísticas en todos los paises con un grado 

de desarrollo semejante, por lo que son peligrosos en cualquie

ra de ellos. En camhio los delitos politices cstfin condiciona

dos directamente a ln forma de gobierno de un lugar preciso y 

en un tiempo dado, variando de un Estado a otro. La motiviación 

del autor 110 es personal sino constituida por las circunstancias 

legitimas, o ilegitimas, del gobierno o las instituciones ---

a las que se ataca, por lo que es inofensivo para el estado de 

refugio, quien puede darle asilo y oponerse n su extradición. 

B~lgica, en 1830 fue la primera nación que consagró en una ley 

(58): Bolesta op. cit. pag. 40 

( 59): Odcm 
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principio do exclusi6n de la cxtrndici6n respecto a delitos Pi 

liticos (6Q). 

Actualmente la difcrcncinci6n sigue siendo contr2 

vertida, pero existe acuerdo en que a ciertos delitos no les -

cubre el asilo, como son: el homiclidio <le un jefe de estado, 

la deserción, el espionaje, que no se consideran delitos pol! 

ticos, estando excluidos tarnb16n los actos anarquistas, ya que 

son dirigidos contra todo orden y ponen en peligro todas las -

formas <le gobierno. 

Fauchillc, opina que un pafs debe otrogar el asilo 

a los infractores de normas que no interesen o afecten n su go-

bierno, en tanto que negarlo para aquellos que por su naturale

tn le representen un peligro, y da el ejemplo de que a los res

ponsables de un complot republicano podra asilarlcs un gobierno 

de·constituci6n repúblicann, no nsf una monarguia. (61) 

Desgraciadamente el nOmero de delitos considerados 

fuera del derecho de asilo crece cada dfa mas, así nos encontr! 

rnos con que el Gltimo noviembre los Ministros de Asuntos Exte· 

riores del Consejo de Europa "adoptaron el proyecto de Convención 

contra el terrorismo que abre la puerta a la extradici6n e inv! 

lida la cxccpci6n al principio del delito poHtico" ( 6~ restrin 

giendo con ello el asilo. 

(60) : 

(61): 

(62) : 

Bolcsta op. cit. pag. 41 

l<lem 

Colectivo: La s6curi té desetrangers en Francc. fai. Cimade. Paris 
1977 pag. 1 
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A<lcmrts del asilo territorial que venimos menciona! 

do existe un tipo de asilo con caractcrfsticas t'spccialcs, conQ_ 

cido como asilo diplom5tico, y cuyo nacimiento se i11icia con el 

de la diplomacia ya qui' en tod() tiempo l'I embajador ha g•'Zado 

<le inmuníd:.id a fin de cumplir su misión. Cuando el embajador -

se convierte en permanente, fuja su r<.'sidcncia en l'l pafs donde 

efectúa su rcpresentaci~n. y :;urg<• la nc..::csidad ,1c~ sustraerse -

a la acción del Estado que los rccihc, agrandando s11 inmunidad 

personal no solo a su residencia, sino a todas In~ personas que 

en ella se encuentren, debido ya sea al <lcscmpcno de sus funci~ 

nos o a la b6squcda de refugio. La noción de asilo dip1om5tico 

no es compatible con lo noci6n Je sohcranra, por lo que fue "! 

cosario que su fun<lnmentnci6n jurfdica no contrariara este do¡ 

ma, siendo "Grotiucs en su tratado" lle .Jure hclli ac pads. -

apareciendo en 1625 quh•n justific;; la inmuni,latl acor<la<la a 

las embnjadas por la ficc.i6n <le la extratl~rrl torial idad" (>3 ) . 

Concepción que :rnn es vi¡:cntc, a pesar de su t!escrédito, actual 

mente ''El concepto más aceptado de esta, es que constituye un 

derecho de inmunidad de jurisdicci6n de que gozan las legacio

nes y los buques de guerra extranjeros (64). 

El asilo dentro de un territorio nacional, no --

crea conflicto a ni\'el internacional, respecto a su fundamcn· 

taci6n, pues el estado en este caso ~jcrce plenamente su sob~ 

ranla. Aqul, el problema en cuestión, es la calificaci6n del 

(63): Bolcsta op. cit. pag. 47 

(64): Luna, David Alejandro: El asilo político- tesis <loctoral. E<l. Univcr
si turia San Salvador 1%2 i"lg 31 
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delito comoti<lo por el refugiado en coman o polftlco. Hxisten 

diversas posiciones al respecto: unas afirman que es el Estado 

en que se cornete el delito quien dcbcrfi calificarlo, en tanto 

que otras se inclinan por esto lo determine calificarlo, en tan 

to que otras se inclinan por que esto lo determine el cst odo -

de refugio. Podemos decir, que la dnicn posición que asegura -

la exisrcncia del asilo es la que determina que el Estado asi

lante es quien dt1be calificar lo, ya que es lógico suponer que 

el Estado persecutor no acepte como polltico el delito cometi-

do y si a este correspondiere la calificación, el derecho de 

asilo se extinguirla pues no podría ser otorgado nunca. Al re! 

pecto la Corte Internacional de Justicia ha adoptado una posi

ci6n inadecuada al conceder al paf s de origen el derecho de tal 

dcterminaci6n. Tal resolución fue asumida respecto n la contro 

vcrsia llevada u su consideraci6n a rafz del famoso caso de ·

Haya de la Torre, a trsvEs de la sentencia que dicto tribuna el 

20 de novicnbre de 1950 (65). Los paises latinoamericanos, ba· 

luartcs de asilo, han establecido que tal calificaci6n correspog 

de al estudo asilnnte y este lo han convertido en norma <le dcr! 

cho internacional, ya que en la Convenici6n sobre asilo pollti

co firmada en Montevidr.>o el 26 de diciembre de 1933 declara en 

se artículo Zo. "La calificación de la delincuencia política -· 

corresponde al Estado que presta el asilo". 

El acto de otorgar el asilo es una consecuencia del 

(65): Seara Vázquez: op. cit. pag. 194 
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ejercicio de la sobernnla y por lo tanto no debe ser considc· 

ratio por ol pnls de origen como un neto inamistoso; por otro -

lado, un Estado es libre de permitir o no ln entrada en su tc

rri toriu, no existiendo 1111n obligaci6n legal <le otorgar el asi 

l•', '"' que esta decisión esta sujeta al interés del Estado 11si 

l3ntc. Sin embargo, existe la obliJaci6n moral de recibir al 

p~·rscguido politice, y si este ya se encuentra en el territorio 

nacional sin autorizaci6n, de no expulsarle y de no dejarle en 

una frontera donde su vida o libertad estcn en riesgo. Es de

cir J(• arutar la norma de "no refoulement". 

El perseguido no tiene derecho a que se le reci-

ba en un pafs determinado¡ rccu6r<lese la Dccl11raci6n Univer-

snl de llrrcchos llumnnos que cambi6 el sentido de tal derecho al 

consagr;ir que todo pcrscgudio tiene derecho n "disfrutar de asi 

-o" en lugar de haberle concedido el clcrecho de "obtener asilo". 

Ahora hien, si el individuo no puede exigir la concesión del · 

asilo, unu vez otorgado Este, el pafs asilante debe garantizar

le un mtuimo de derechos como son: no ponerlo en frontera '!'ic_! 

goza, a no expulsarle sin un juicio previo, de otrognrle dere

chos síno que es nect!sario permitirle su instrumentación, es 

decir, la obtención efectiva do estos, a trav6s del acceso a -

la justida, de n•cursos ante las autoridades, etc. 

Desde el punto de vista del pafs de refugio, el -

asilado rs ante todo un extranjero, pero si analizamos su situa 

ci6n nos encontramos con que es un extranjero "disminuido" ya -
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que no goza de la protocci6n de su pafs, por lo que requiere 

una protecci6n de "suhst i tuci6n", es dcci r quc>, para un perse 

guido la consecución del asilo no es un fin en si mismo pues 

lo que este requicre es salvaguardar su vida y su libertad; 

necesita asegurar su cstabili<la<l en otro lugar y es por esto 

que el pals que lo recibe <lchc reglamentar su situación en fo! 

ma diversa a la de un extranjero en general, pues el refugiado 

no puede beneficiarse de ln reciprocidad otorgada a sus conna

cionales no refugiados, pues ha perdido la vinculnci6n necc· 

saria con su pab, tampoco cuenta con la protccci6n de este, · 

es por esto que la renuncia a que se refiere la clfiusula Cal

vo resulto en este caso supcrfGa; el principal derecho rcquer! 

do por el rofugia<lo es el del trubajo y el de residencia. En 

mµchos pulses ambos derechos con concomítuntcs, pues para la · 

obtención de un trabajo es necearía contar la laresidoncia le· 

gal en el paf s, y para que ~sta sea autorizada se requiere la 

posibilidad <le sostenerse uut6nomamcnte y demostrar ln posesión 

de un trabajo, lo que complica enormemente ln posibilidad de -

establecimiento e incluso de subsistencia de un refugiado. 

Las necesidades de un refugiado pueden satisfacer 

se por dos vlas: una por acuardo del país asilantc, en función 

de sus recursos y sin menoscabo de los dcre~hos de log nnciona 

les y por la comunidad internacional que deberfi ayudar, sobre · 

a los paises que han recibido una gran inmigruci6n de refugia-

dos lo que le provoca una carga excesiva, siendo esta la princi 
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pul cuusu u origen de la crcaci6n de un orgunismo intcrnaciQ_ 

nul avocndo n resolver los prohlemas jurfdicos y materiales -

Jo los refugiados, y que este haya concentrado sus esfuerzos 

en aquellos pafscs con grandes núcleos de refugiados. 

ll) EL AS JLO EN MEX len 

Actualmente el asilo constituye una instituci6n 

de derecho internacional y por lo tanto esta Jchcr ser cante! 

plada, 1k1 sdc el timhlto genérico de la p()Jftica internacional · 

y para el caso concreto que nos ocupa, <le la polftica extc!ríor 

<le M('xico. 

M6xico, debido a su situación gco?0lftica, que le 

impone un sello caracterfstico, al compartir una enorme fronte 

ra con el pafs mis poderoso demuestra orbe, y nl mismo tiempo · 

del cual depende cco116mica y tecnológicamente en un alto grado; 

ha tenido la necesidad de conjugar su polftica internacional · 

con las limitaciones y condicionantes que tal hecho le impone. 

Un aspecto primordial que ha tenido la política exterior mcxic! 

na es la necesidad de conservar su identidad e integri<lnd como 

nnci6n, evitando posihles intervenciones <le los Estados Unidos, 

dt' las qtJC ya 5C han sufrido muchas, con graves <.:onsecucncias 

pura nuestro pafs. De lo anterior resulto clara la rnz6n por 

la que 6sta se encuentra básicamente sustentada en <los princi· 

pios: el de ln no intervcnci6n y de la autodeterminaci6n. 
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"En consocucnc.in, el dilema siempre presente de la 

polftica l'Xtcrior de ~léxico es el de escoger ·o conciliar· entre 

sus dos objetivos principales: mantener su lfnea untiintcrvcncio· 

nistn y no contravenir demasiado o los Estados Unidos ... no vul· 

ncrnr la continuidad de ln posici6n no intervencionista, por ·· 

residir en cstn la propia defensa del pafs a largo plazo (60. 

Es decir, que paro mentcncr su soberanla, M~xico · 

ha tenido que escudarse en los principios mencionados, evitan

do enfrentamientos con otros pnfscs y sustcnton<lo su polltica · 

en precc¡1tos <le derecho internacional de los cuales algunos han 

sido producto de interpretaciones nacionales, que al aplicarse 

en casos conrctos ';' t•n forma reiterada, han "dado consistencia 

y continuidrhl a su polftica exterior" {67). 

Por otro lado la polltica exterior mexicana está 

condicionada a la polftica Interna ·o es un reflejo de ella-. 

Si existe continuidad en Ja polltica exterior, es que interna· 

mente se da su correlativo, pues el gobierno mexicano ha cma-

nado en los Qltimos 45 anos de un mismo partido polftico, el -

cual se basa en ciertos principios y programas a seguir, a tr! 

vés de los cuales ha logrado mantener a la oposici6n en un ni-

vcl que le pcrmi te sostcncrst• como gobernante, sin al teracio ·· 

nes importantes y con el t5cito consentimiento de la población. 

Este basamento ha permitido que el pals tenga una polltica ex· 

(66): 

(6 7): 

Ojcda Mario: Alcances y límites de la polftica exterior de México 
Ed. El Colegio de México. México 1976 pag. 80 
OjeJa, op. cit. pag. 94 
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terna con carácter homogdneo y estable lo que reporta ul -

pafs grandes beneficios pues le permite nogucinr en el cxtc

rl0r ocucr<lns provcchososo que de no respaldarse con tal cst! 

bílidad ,1" :.e• podrían l'ÍCctuar, siendo este equilibrio polftl 

co al mismo tiempo la fuerza que permite en el exterior mant! 

ncr una posici6n Je mayor independencia. 

Ojeda explica entre la posible contrndlcci6n, en

tre la :;rAn <lupcn<lcncin mcxicunn de los Estados Undios y 'su p~ 

!'ici6n de "tlis;1h-11t''" con la polftic:a norteamericano, a la que 

se somete en un grado not;¡l>Jcmcntc inferior que el resto de los 

pnf~;cs latin•rnmeric;rno:., diciendo: "Esta aparente paradoja pue

de explicarse finicnmentc en t6rminos del desarrollo polltico de 

M6xico y del reconocimiento tftcito de ese desarrollo por parte 

de lo~ Inversionistas norteamericanos y del gobierno de los -

Estauc..; .;:!idos ... (quien) reconoce y acepta ln necesidad de -

M6xico a disentir de la polfticn nortcnmcricana en todo aquello 

que le resulte fundamental a M6xico, aunque para Jos Estados 

Unidos sea importnntc, más no fundamental. A cambio de ello 

México brinda su coopcraci6n en todo aquello que siendo fundo-· 

mental o aun importante para los Estados Unidos, no lo es para 

el pafs ( 68). A lo anterior podrfa agregarse como ingrediente 

fundamental en tal rclaci6n el VJlor estrfitegico que represen· 

ta México en la scguridaJ <le Jos Estados Unidos, militarmente 

hablando. ·------,-----·-· 
{68): Ojc<la op. cit. pag. 93 
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Ahorn bien si la poHtica lrnsad11 en la no inter· 

voncl6n y en lo n11todctcrminaci6n han sido fundamentales para 

configuror unn polftica cxt~rna firme y continua, encontramos 

que Ja no intcrvcncl6n se tradujo tnmbi(n en u~n tcnJcncio a 

mantener al pnls, en In medida Je lo posible, ajeno a los pr2 

blcmns mundiales ... Siendo ln pollticn mexicana, altamente d! 

fcnsiva como hemos visto, ha tenido a comprometer al país -·· 

internacionalmente lo menos posible (69). 

Y es aquf donde podemos encontrar una explicación 

a la actitud mexicana respecto al asilo: quo por un lado ha • 

sido generosamente otorgado y que sin embargo, c6mo veremos 

posteriormente, no ha regulado en forma suficiente sobre todo 

en su aspecto <le lcgilaci6n y roglamentaci6n nacional. 

Dentro del interés espcd fico del presente trab_! 

jo se encuentra el estudio comparativo del Estatuto de los R~ 

fugiodos y la situación jurldica de estos en la legislaci6n · 

interna que los rige en Mfixico, para lo cual debemos enfocar 

el an51isis desde dos puntos de vista: a.- el internacional que 

nos dará el marco para ubicar la forma y condiciones en que se 

concede el asilo, y los compromisos adquir~dos por MGxico al 

respecto y b.· el naci0nal que constituirla la objetivac!6n de 

estos en su lcgislaci6n interna. 

(69): Ojeda op. cit. pag. 97 
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Debemos aclarar que los tratados intcrnacionalc~ 

firmados }' ratific11dos por México tienen una importnncia h:ísi 

ca t~n la conc<.'si6n del asilo, pero qut> clirha í ;portancin no 

consti tuyc la csc-ncia lh' c5tc t rahaJo, q1H' prctPnd(' mostrar -

la rcglamcnt:nc:i6n a la que es sometido el refugiado una vez -

que este se t·~.<.:ut•ntrc en el tcrrl torio nacional. 

El asilo ha sido uno Je los conceptos m:ís contr2 

vertidos¡ se ha discutido jurf<licamentc, sf este debe ser otor 

gado a cic~tc t!po de delitos como el territorio o no, se ha · 

puc:sto t'll t<'l'i d juicio a quien corresponde 1;1 cal i ficadón 

del delito cometido por el asilado, asl como In discusión Je sl 

un Estado tiene la ohliguci6n o no de conceder el nsilu }' si al 

negarlo debe dar alguna justificación a su actitud, o hicn sl 

es un derecho soberano y el Estado puede jercerlo discrecional· 

mente. Por otro lado, existe en los acuerdos intern;1cionalcs, 

precisamente en ln Convención sobre asilo territorial firmada 

en Caracas, Vcnezueln el 28 de marzo de 1954, una norma que li· 

bera a los Estados de reglamentar la espccffica situación de los 

refugiados en su legislación nacional, art. 6 que dice: 

'Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulas siguientes, nin 

gan Estado estd obligado a establecer en su legislación o en · 

sus di~posiciones o actas administrativa~ apllcahles a cxtranj! 

ros distinción alguna motivada por el solo hecho de que se tra

te de enislados o refugiados pol[tico, norma que no refleja la 

problcmfitica esencial del asilado, que como hemos visto tiene · 
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unn situac.i6n rcnl, <lifercnta y Jcsvcntajosa en rclnci6n a la 

sítuac.i6n dl' un extranjero general e inc.l11so Je un connacional 

suyo qlll' lt.1hitc un el mismo pafs Je refugio, sln ser aislr1lo · 

plll'S a ,.;q l' l l' protege su E;; t;1<lo }' puede bcnr fi e 1 't rse tic la 

re-.iproc.idad, en tanto <¡U(' tle tales prcrrogativos 110 pueden 

Jisfntar el asila,Jo. l'nr Jcs¡:racía México se ha adherido a 

ta1 di sposici6n y mant icnc el cri !f'rio d(· cquparar ('.ll la inmcn 

sa mayorfa de los casos y rc¡_!lanicnt.1ciont·s al asilado con el 

asilado ct•n el extr:rnj¡•ro lo que implica qur Pl :1.;ilado sufre 

las mi smus rcst rice io11l's í n cncontrarse en la pos ic i6n "amen:_: 

;:ante" o tic factor intcrvcncion í sta" del l~Xt ranjcro. Creemos 

qut• con la evol11ci6n híst6rica de M~xico se ha creado una lc

gíslad6n protectora de los derechos nacionales que son la b!! 

se de nuestra integridad nacional y el nwdi'.1 de contener la 

intcrv~nci6n extranjera c11 n~estra organi:aci6n y destino ya -

sea a trav6s de intromisiones polfticos, militares o econ6mi

cas siendo tal legislación actual izada que contemple las nue· 

vas formas de penetración de las potentes naciones extranje

ras a fin tic proteger nuestro soberanla, en tanto que respcf 

to de las nacionales de tales potencias Jebe limltarseles -

en el goce de todo aquello que puede significar un menoscabo 

en los derechos de los mexicanos. 

Las normas limitativas a los extranjuros pueden 

enmarcarse en dos ámbitos: el patrimonial y el polftico, y -

tienden a proteger la s~euridad del territorio de la econon~ 

mla nacional y a defender nuestra organización pol[tica; esto 
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debe corrclaclonarsc con la polftica de asilo que M6xico ha 

llevado para poder determinar si esta se encuentra acorde con 

tales limitaciones asumidas al respecto. 

M6xico ha sido una "tierra de asilo" en inumcra· 

bles ocasiones y se ha elevado su prestigio internacional al 

defenderlo para aquellos perseguidos v[ctimaa de ln inestahi-

.1 ida<l de los gobiernos latinoamericanos, o de las dicta,luras 

retardatorias, especialmente de In franquista y mfis reciente

mente <le la que derrocara al gobierno dcmocrdtico de Allende 

en C:hile. ,\'\>':.i:o ha otorgado su protección a cientos de hom

bres ) mujeres que por sus idcolcs han sido perseguidos, pcr~i 

tiéndolcs el desarrollo de una vida digna y libre en nuestro 

territorio, bcneficiandose a su vez, do ln capncltaci6n profe

sional y de la "inteligencia" de las cnmigrncioncs que han d!1_ 

do una gran colahoruci6n para el desarrollo y auge de nuestras 

unívers.ida<lcs. 

Internacionalmente M6xico es un país con un alto 

prestigio, emanado de su estabilidad interna y del honesto CU! 

plimicnto de sus compromisos interestatales. En materia de asi 

lo ha firmado y ha ratificado los siguientes convenciones: 

a Jegislaci6n intima que los rige en M6xico para lo cual debe

mos enfocar el análisis desde Jos puntos <le vista: a) el inter

nacional que nos darfi el marco para ubicar la forma y condicio-
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fugiaclo. E:< por esto que nuestro trabajo encuentra poco apo

yo en estas convenciones v por lo uuc dnicamente las esboza

remo5. 

Las naciones latinoamericanas son las oue han de 

snrrollado más ampliamente el derecho de asilo sobre todo en 

los Gltimos cuarenta aílos. Annrte de tratados rcrionales ouc 

rcrlamcntan la extra<lici6n. han suscrito tres ConvecinnP~ Pn 

donde 11rimcramentc se levlslo en forma exclusiva el asilo dinlo 

mlitico (La ll•ibana 1928 v Montevideo 1933). v en la Convenci6n 

de Carc:1: de llJS·I se contemnla la otra face del <lerecho de asi 

lo: L'l tcrrit<Jrial. Siendo las notas esenciales de estos ncucr 

<los: 

a) No cstahlccen una diferenciación entre asilado v rcfurriado. 

"snlicando el término en f.n1·m11 homónima v sin6·1'.ma lo c1Uc nos 

uermite sostener ouc sf la lcvislaci6n interna de alvfin nals -

hace referencia dnicamentc a un término, y este es porte de a! 

guna o varias de las conv!.'nciones, al mismo titmpo puede refe

rirse a la otra categorlu. 

b) se establece el principio de que el asilado no podrá ser d! 

sembarcaclo en ningGu punto del terri torío nacnonal del que ha -

huido, ni en un punto pr6ximo a 61 acentan<lo asi el orincioio 

de non refoulement. 
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e) se establece que "La calificación de la delincuencia polf 

tica corresponde al estado que presta asilo" 

Convención <le Montevideo 1933. 

d) Se afirma que el asilo estora selecto a rcciprociJad 

e) se ratifica que ol asilo se concedcrft a pcrscgudios poli· 

ticos no as f. parn aquellos con<lcnados por delitos comunes. 

f) en la Convcnci6n d~ Carneas se dotcrmin ac.rd. co~ el ?4 

1lc la D .. U.ll.ll. ¡Je todo Estado til'ne derecho <le conceder asilo; 

pero no está obligado a otorgargado ni a Joclarar por que lo -

niega''. 

LA CESAC 1 ON DEL AS 11.0 

Si el asilo os concedido pnr causa de una porse· 

cusi6n de origen religioso, racial o polftico y sirve para pr2 

teger al individuo de esta, puede vislumbrarse facilmonte que -

este tiene una temporalidad determinada, que puedo desaparecer 

ya sea por haberse vuelto innecesario a causa de factores, jur.!, 

dicos o naturales que pueden ser: 

Entre los jurfdicos encontramos que el asilo ter· 

mina con la a)naturalizaci6n del refugiado se convierte en un na· 

cional del pars de asilo; b) el rcpatriamicnto o sc::i la vuelta · 

del asilado a su pafs, ya sea por haber cambiado la situación -

que provoc6 la huida o por que el estado pcrsccutor haya otorga

do una "amnistia" o haya hecho un llammaiento a sus nacionales 
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parn quo estos regresen; d) lo reinstalación del refugiado en un 

sogundo pnfs de asilo, es decir por sus condiciones o por ol nú· 

mero Je refugiados el pnis de asilo que afronta una carg;1 cxcosi 

va para él, puede pedir ayuda a otros estados a f.in Je enviarles 

un número determinado Je refugiados, operaci6n llevada a caho en 

muchas ocasiones por orgrrnizaciones internaclonalc~; con lo que -

c>l asilo tt•rmina, respecto al primt•r estado de refugio; para que 

este sea brindado por algún otro. El Estado asilante puede poner 

fin a la protccci6n concedida, por considerar nociva para si la 

seguridad u orden pfibllco; la presencia o la activid~d del cxtron 

jc•ro asi lad11, y expulsarse de su tcrri torio, para lo cual debe 

r0sp0f,,·· d principio de 110 dcj:trlo en ningün sitio fronterizo de 

su país de origen o en luRar algGno donde corra peligro su segu

ridad por:;onnl, su vida o su l ibcrtad. Dentro de las cnusus na· 

turalcs con los que el nsilo puede llegar n su fin encontramos: 

el abandono voluntario y definitivo del territorio asilantc o ·· 

bien lo muerte del asilado. 
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SITlJACION ,llJRIDICA llEL ASILADO E~\ ~IEX 1 CO 

Primeramente tenernos que hacer hincnpi6 respecto n l;1 Je-

nominac16n utilizu<ln en nuestro pafs, que se refiere, como verc~oi 

en seguida, exclusivamente al "asilado" es drci r, la lt'gislaci6n 

nacional contempló únicamentP. al extranjero que ;,e icfu¡:ia en nue~ 

tro pals a causa de persecuciones que ponen en peligro su vidu o -

su libertad a rulz de motivos políticos, y a quien ha sido concc<ll-

do cxprrsamentc el "asilo por la Secretaría de Gobernación y por el 

tiempo que ~sta juzgue conveniente. 

As! se deja a un lado a la inmensa mayorla de perseguidos 
polfticos u q11ien se les encuentra dentro de la calidad migratoria 

de no inmigrantes. Todo aquel individuo que llega a nuestro país -
perseguido, les asignada una categorla yn sea Je visitante o tu

rista, i11vestigador o cualquier otra de las t'nglobadas en la <le no 

inmigrante y que, la categor[n de asilado es otorgada casi exclusi
vamente cuando prc•vio al arribo a territorio nacional le fue conce

cido asilo diplomático o bien dada la jerarqu[a del individuo o ·
grupo, existe un inter6s especial por parte de M6xico en acogerlo 

como un asilado politice. Esto va en detrimento de las poslbilid! 
des para los perseguidos no asilados de establecerse adecuadamente 

en nuestro pafs ya que no encuentra el apoyo para satisfacer sus º! 
cesidades. Esto se verfi al analizar nuestra legislación en compa

ración con el Estatuto Internacional para los Refugiados, firmado 

en Ginebra en 1951 y al cual M~xico no se ha adherido. 

ESTUDIO COMP~RATIVO DE LA (ONVENCION SOBRE EL lSTATUTO 
DE LOS REFUG!:\!JOS Y !.A LEGISLACION MEXICANA CORltESPot\· 

DIENTE. 
El Estatuto de la Oficina ~«~_l__A_!j_C!._S.:..<!!!~I-ÜSJ.1].:ld_~>-~las Naciones Uni_

pas para _los Refugiado~_l:f'.Síslaci6n ~le~!~· 
El Estatuto a trav6s de las disposiciones previstas en su 

capitulo I, concreta tanto sus finalidades, como sus relaciones de 

subordinaci6n respecto a la Asamblea General y al ECOSOC. Como lo 
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anterior ya fue expresado previamente, consideramos oportuno ini · 
ciar el estudio comparativo de las normas incluidas en tal instru· 
mento, con la legislación mexicana al respecto. 

El articulo primero de la Convención está consagrado a -
la definición Jcl tfirmino refugiado, a la limitaci6n <le 6stc res -
pecto n la 6pocn y al espacio de aplicación <le lo Convención, asi 
como a la detcrminuci6n de los casos en que el asilo cesa de cxis
t ir y tambi6n en los cuales el asilo no deberá otorgnrsc. 

Por su amplitud tal artfculo serll analizado en :.eccio 
nes, iniclando con la determinación de los sujetos a quienes debe 
considerarse como refugiados. 

Segfin la Convención el t6rmino refugiado se aplicar5 a 
toda aquclln persona considerada como tal en los acuerdos intern~ 

cionnles previos, asf .como toda :ll¡1wlla que, como "consecuencia 
de ;icontccimientos ocurridos antes del lo. de enero df.' 1951 y te
miento fundamentalmente ser perseguido por motivos <le rarn, rcli · 
glón, nacionalidad, pertenencia a cierto grupo social o por sus -
opinionl'S política~. se cncucnt ra f1wra del pafs del que ostenta 
la nacionalidad y quien, no quiere o no puede por ese temor recia 
mnr lo protección de ese país t'n el cual tenia su resid~rncia ha -

bitual, a consecuencia de tales acontecimientos, no puede o no · 
quiere por dicho temor regresar a 61. 

En la anterior fracción nos encontramos con la determina 

ción de la situación, de una persona que se encuentra fuera de su 
pafs y de las causas que (!cbicron provocar su sal ida para ser con 
siderada como uu refugiado, con la 1.imitante de que estos hayan· 
ocurrido antes del lo. de enero Je 1951 )' abunadad:1 Lll la fracción 
B.1 a) del propio articulo, que pt•rmitc a los paises firmantes, en

tender que tales hechos debieron hahcr ocurrido en el fimbito terri· 
europeo o bien en cualquier otro sí tó. Al respecto la legislación 
mexicana permite una interpretación nwcho m5s amplia, ya que consi 

<lera asilado político a aquel que se interna en nuestro país "para 
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proteger s11 libertad o su vida de persecusiones pollticas en su·· 
pais de origen'' no cspcclficnndo un limite temporal y abriendo la 
puerta pnra recibir a perseguidos <le cualquier latitud. 

A pesar de lo anterior n11cstra legislación otorga un pr! 
vileg\o a los nativos <le los paises latinoamericanos que vengan -
huyendo de pcrsecusioncs pollticas, p11es estos <leberAn ser admiti-
dos por las autoridades <le la poblaci6n en la que se hayan intern! 
do, en tonto que a los cxtrunjcros que provengan de paises distin-
tos de los del continente americano,'' para que se acepte su inter
nnci6n se necesitará autorizuci6n previa del Secretario o del Subs! 
crctario'' (articulo 72 del reglamento de la Ley General de Población). 
Si bien In aceptación in~cdiata del perseg11ido americano tiene un 
carácter provisional, implica desde luego una ventaja, pues la au· 
torizaci6n requerida para los no-americanos, de la jerarquia mcn -
cionoda no siempre es f6cilmante accesible. 

Dentro de la fracción 2a. del articulo lo. de la Convcn
ci6n, se contempla al perseguido, al que puede adjudicnrsclc una 
doble nacionalidad, involucrando a los estados considerados como 
nacionales al mismo tiempo, y no considerando al perseguido como 
privado de la protección del país del que ostenta la nacionalidad 
en caso de no haber solicitado tal protección. M6xico no regla -
menta para el caso, tal situnci6n por lo que, si un perseguido 
en ella se refugia en nuestro pais¡ tal hecho resultará intrasce! 
dente. 

Por otro lado la norma en cuestión se refiere a que el · 
temor de la prcsecusi6n seo fundado. Al respecto el reglamento • 
de la ley general de población en su articulo 72 fracción II, es -
tablcce que los perseguidos sl solicitar asilo deberán expresar -
los motivos de la persecusi6n, lo cual será evaluado por el Servi
cio Central de población quien determinara si su adminisi6n es CO! 

cedidad y por cuanto tiempo. 
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La Oltima parte del articulo 1°de la Convonci6n estnbl! 
ce los casos en los que el asilo suspender5 sus efectos, diciendo: 
"C.· Esta Convlrnción cesarti, en los casos siguientes dt~ ser apli· 
cable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección 
A antes transcrita: 

1. • "Si ella ha reclamado voluntariamente <le nuevo la 
protección dd pnb de su nacionalidad; o" 

2. • "Si, habiendo perdido su nacionulidad, voluntarie. 
mente la ha recuperado; o" 

3. · "Si ha adqui rído una nueva nacionalidad y goza de 
la protección dol pais del cual ostenta la nacionalidad; o" 

4.- "si ha regresado voluntariamente a establecerse · 
en el pnts que abandon6 o fuera del cual vivió por temor de ser • 
perseguido; o" 

S.· "Si, por hnhcr dejado de existir las circunstan · 
cins a consecuencia de lns cuales, fue reconocida como refugiado, 
ella no puede continuar rehuslndose a pedir la protección del pals 
del que ostenta ln nacionalidad : 

Quedando entendido, sin embargo, que las disposiciones 
del presente párrafo 1, de la sección ",\" del presente articulo 
que pueda invocar, pura rehusarse a pedir la protección del pals 
del que ostenta la nacionalidad, razones imperiosas en relación 
con persccusiones anteriores;" 

6.· "Tratándose de una persona que no tiene naciona· 
lidad, si las circunstancias por las cuales fue considerado como 
refugiado han dejado de existir, está en posibilidad de regresar 
al pats en el cu11l tenia su residencia habitual;" 

De las anteriores causas la legislación mexicana con -
templa Qnicamcnte que el asilo se dar~ por terminado: 

1.- Si el asilado viola los leyes nacionales, a cuya 
acción se le impone como sanción, incluso la pérdida de su cali · 
dad migratoria. 

Z.· En el caso de que el asilado politico se ausente 
del pals sin la autorización correspondiente, pues en tal caso no 
podrá reingresar con la misma calidad migratoria. 
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3.· La desaparici6n do lns circunstancias que motiva-
ron el asilo, caso en el que el asilado dobcr4 abandonar el pats 
dentro dt~ 101; 30 dias siguientes, al igual que sus familírires con 
Ja misma calidad migratoria. 

M6xlco no reglamenta el retorno al pals del que ha hui· 
do creemos que tal omisi6n en realidad no constituye una laguna, 
sino que: tal situaci6n e:>tá implícita en el caso de que el refu· 
giado se aust•nta del país. Hcspc1:to a la adquisíci6n de una nuc· 
va nacionalidad 0n un caso na 1:ontcmplado por nuestras leyes. 

La Gltima sccci6n del primer articulo de la Convención 
establece que los casos en que no podrft ser aplicada, encontrán· 
donos que: 

Esta Convención no puede ser invocada por las personas 
que ~ozun de la protección <le algón organismos o institución de 
las Naciones Unidas, distinta al Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los RefugJndos. 

l.11 Convem: i6n no es apl lcablc a los asilados que gozan 
de los mismos derechos y obligaciones que los nacionales del pals 
de rt:'si<lcncia. 

Tampoco podrá aplicarse a las personas de las "que pue
da haber razones serias para pensar: que han cometido un crimen 
de guerfl! o contra 111 humanidad, un crimen grave de derecho comón 
antes de que fueran acogidos como refugiados", o que sean consi
derados como "culpables <le actos contrarios a los fines y princi· 
píos de las Naciones Unidas". 

En M6xico los asilados políticos no se encuentran inte
grados jurídicamente a las condiciones, derechos y obligaciones -
que los nacionules poseen, por lo que tal Convención podria ser -
aplicada, de aceptar México ser pais signatario de la mismn. 
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constitucional astahlcco el principio de igualdad para todos 

los individuos, los que tienen derecho a disfrutar da las R! 

rantlas que otorga dicha Carta Magna. 

Por otro lado en las Convenciones sobre asilo de las 

que México es JHll'le, tampoco existe la mencionada norma. 

La Convcnci6n establece la ohligaci6n de Jos Estados 

miembros <le otorgar un "tratamiento al menos tan favorable CQ 

mo aquel otorgado a los nociunalcs, en lo qu~ concierne a la · 

libertad de instrucci6n rd lgio!;a de !;US hijos". Corrcspondic!!_ 

do al sentido de ustc articulo 4o. de lo Convención podemos d! 

cir, que una de las garantlas de que goza en México no s6lo el 

nacional sino todo individuo, es la libertad para "profesar la 

creencia religiosa que más le agrade". Tal derecho es limitado 

a la comisi6n <le actos o ceremonias que constituyan un delito -

o falta sancionada legalmente, y en cuanto a los actos roligio· 

sos o de culto, deberán cclcbrar~c precisamente en los recintos 

dedicados al efecto, los cuales cstarlin sometidos en todo mome!! 

to a la vigilancia de la autoridad estatal. 

El artículo 3o. de la Convenici6n consagra la igual -· 

aplicación de las disposiciones enunciadas en ella, para todos 

los refugiados sin distinción de raza, religión o pals de ori· 

gen. México no es signatario de tal Convención, luego enton·· 



120 

ces no se encuentra obligado n su apllcaci6n. Sin embargo, po

demos comparar tal Jisposlci6n con lo legislación aplicable en 

el país a los n•fugiados, encontrándonos: que el articulo lo. -

Constitucional otorga n todos los individuos el goce Je las gn

rantfns ('Stablcci<l;1s tm ella; exl~ite como analizamos en seguida 

una libertad religiosa concedida Je igual manera a nacionales y 

extranjeros. En tanto a una discriminación respecto al pals -

<le origen del perseguido, si existe una diferenciación, (no crcg_ 

rnos que llegue n ser dí!>crimlnac.ión) rt•spcdo a aquellos prove

nientes de los paises latinoamericanos a quienes la aceptación -

provisional se les concede con mayor fncili<lnd que a los prove

nientes de los pnlses extracontincntalcs. 

La Convenci6n contempla en su articulo So. la posibil! 

dad de que algQn estado otorgo un tratamiento a los refugiados, 

que incluya mejores condiciones o derechos de los expresados en 

ella, previendo que la firma de tal instrumento no afectar§ tal 

condición. Mfixico al no ser parte de ella no podía invocarla P! 

ra reducir las libertades o los derechos que otorga a los asila

dos por 61 protegidos. 

Dentro de la Convención se habla de casos en los que se 

deberá tratar a los rofugiados "en igualdad de circunstancias -

(en algunos casos referidos ya sea a nacionales, en otros a los 

extranjeros). Para evitar una inadecuada interpretaci6n de tal 

principio se aclara óste diciendo: que el refugiado deberl sati! 

facer las condiciones requeridas para el ejercicio de un derecho, 
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el asilado mantenga formalmente la nacionalidad de tal estado; 

caso en el que se dchcrán dictar "dispensas en favor de tales 

refugiados". Tal s1tuaci6n no es contemplada por nuestra logi2_ 

luci6n. Creemos que 6stn es una norma sumamente importante ya 

que permite la uhicari6n real de un refugiado, respecto a su -

pals de origen, pues si es perseguido por éste o el asilado ha 

huido, 16gicamentc no mantiene la vinculación que permita váli· 

<lamente convertirle en sujeto de tales sanciones o restriccio-

nes, por lo que se deberá diferenciar de sus connacionales no -

refugiados. 

El articulo 9o. de la Convención, se aboca a conceder 

a los Estados firmantes de ella, la libertad de aplicar ciertas 

"medidas excepcionales" a necesarias a sus intereses respecto 

a una persona determinada, en tantoque se prueba su calidad de 

refugiado; haciendo hincapifi de que talos medidas se tomarán en 

"tiempo de guerra o circunstancias graves". 

~~xico al no ser un Estado firmante no se ve limitado 

a concretar si su interés lo requiere, dichas medidas a una 6pg 

ca determinada, sino que en todo momento so reserva la facultad 

de modificar la sítuación del refugiado, a su juicio. Sin embar 

go lo significativo de lo establecido en la Convcnci6n es que -

dada su ambiguc<lad, al no mencionar el contenido u objeto de ta

les "medidas excepcionales" puede propiciar el atropello de der~ 

chos o garantlas del refugiado. En cuanto a la determinación de 



123 

"que esa persona es efectivamente un refugiado" puede decirse 

que tal designación es en México una barrera, pues dada la poi! 

tica de otorgar a los perseguidos polfticos calidades migratorias 

diferentes, (tal como se envln al tutor nacional de México-asilo) 

se deja un estado de indefecci6n al idivi<luo, al que pueden apl! 

carsc restricciones dirigidas a los extranjeros de determinadas 

nacionalidades, que afecten directamente a un ''refugiado visitail 

te o turista". 

La Segunda Guerra Mundial provocó, entre otros problemas, 

que muchos refugiados fueran deportados del pufs de su residen

cia, interrumpiéndose ésta, lo cual genera pérdida de derechos en 

ba mayorla de los casos; por lo que la Convención a través de su 

articulo 10 se avoca a reglamentar esta interrupción forzada, 

comprometiendo a los Estados miembros a no tenerla en cuenta, para 

los efectos que de ella emanen. A causa de la regionalizaci6n de 

los movimientos de población y de las batallas en Europa y Asia, 

en México las repercusiones de tal conflicto fueron de carácter -

ccon6mico, polftico y jurl<lico pero no implic6 la vivencia obje

tiva de la guerra por lo que, la movilizaci6n forzada de pobla-

ci6n no se di6 en nuestro territorio. Afortunadamente, así 8! 

ta norma no encuentra aplicaci6n práctica en nuestro pafs. 

[l articulo 11 de la Convención se refiere a los marinos 

refugiados "regularmente empleados como miembros do la tripula· -

ci6n de un navío con pabellón de un Estado contratante" a fin de 
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que este estudie la posibilidad de autorizarlos: "establecerse 

en su territorio y de expedirles titulas de viaje o <le admitir 

los a titulo temporal en su territorio a fin de fnci litar su -

t~stablecimi(•nto en otro pafs". Llevando tal disposici6n al con 

tt•xto de nuestra legislaci6n, encontramos dos aspectos: 

1.- En las Convenciones firmadas por México sobre asilo de 1928 

y la <le asilo diplomático <le 1954 se determina que el asilo po

drti ser concedido en "lc¡:aciones, navfos de guerra, campamentos 

o aeronaves militares" por lo que tal hecho esta contemplado por 

nuestro pals. La Convcnci6n agrega en este caso, el asilo la -

situnci6n <le que el refugiado estfi ''regularmente empleado como -

miembro de la tripulaci6n" a fin de que se de el supuesto para 

la expedición de los títulos mencionados o de la autorizaci6n de 

residencia en su territorio. Pnra la lcgislaci6n mexicana la -

caractcrfstica de que el refugiado sea considerado como tripul! 

ci6n del navi6 no puede darse, ya que la Ley Federal del Trab! 

jo, en su articulo 187 determina que: "Los trabajadores de los 

buques deberán tener Ju calidad de mexicanos por nacimiento''. -

Respecto al establecimiento del refugiado en territorio nacio

nal encontramos dos normas aplicables: 

1.- La Convención sobre asilo diplomático firmada en Caracas · 

en 1954 y que fue ratificada por N6xico, establece en su artl 

culo XVII que: "el estado asilante no esta obligado a radicar 

lo (al asilado) en su territorio; pero no podrá devolverlo a su 



1 

125 

país de origen, sino cuando concurra voluntad expresa del asila· 

do". Dcriv11d11 de tal norma M6xico puede determinar la no auto-

ri:aci6n para que el refugiado resida en nuestro país, y 

z.- El reglamento de la ley general de población en la fracción 

R inciso I del articulo 72, establece que el sitio de residencia 

estará determinado por la Secretarra de Gobernación. 

En cuanto a la dotación de un titulo de viaje, el Regl! 

mento para la expedición y visa de pasaportes, del 12 de abril de 

1938, aun vigente contempla dnicamcnte para su expedición, el ca· 

so de extranjeros residentes en la RcpGblica mexicana que hayan 

perdido su nacionalidad, sin adquirir otra o bien que no exista · 

representante diplomático o consular de su pafs debidamente acr~ 

<litado on N6xico; requiriendo además, scg6n el art[culo 95 del 

propio ordenamiento, en su inciso f) la exhibici6n de los docu-· 

mentas de viaje o la autorizací6n de residencia no pueden ser 

otorgados sino mediante la concesiGn previa del asilo y de la -

residencia legal en el pals. 

La finalidad del otorgamiento de tal documento, es se

gíln exprcsi6n de la propia Convención el "faci 1i tar su estable

cimiento en otro pafs". Tocante a esto encontramos que, el ref~ 

rido reglamento, concretamente determina que la expedici6n del 

documento de viaje "no fmplicu de ninguna manera que el portador 

tenga derecho para regresar a la RepOblica'', para que lo se re

quiere una autorización especial, así en la finalidad son acor

des tanto la Convención como el reglamento mexicano. 
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El artículo 12 del Estatuto se consagra a la dctcrmi

naci6n de la ley del pa[s de su domicilio o n falta de este, · 

del pafs do su residencia, la causo <le esto os que al perderse 

el vinculo necesario entre el individuo y su pafs de origen 

o en caso de que el individuo haya perdido su nacionoli<lod, no 

se apliquen leyes, que no Esta en disponibilidad de acatar o -

bien que se contraponen a sus derechos yo oJquiriJos, sobre -· 

todo a los referentes a la po~esi6n de un estado civil dctermi 

nado, amanado de actos como el matrimonio o Ja filiación, a tr! 

vEs del recnvio. Al respecto la ley mexicana expresa concreta

mente, en la exposici6n de motivos del CDdigo Civil para el Dis 

trlto Federal vigente: "las leyes que rigan su capacidad (de las 

personas) deben ser sus leyes nacionales, ... que especialmente -

han sido hechas en vista de las cualidades inmanentes y distin

tas de los individuos a quiencsse van a aplicar. Esas leyes <l_g_ 

ben regir a la persona a donde quiera que vaya, y solo cuando -

esten en pugna con preceptos de órJen público del pals donde se 

realice el acto jurldico, no serfin aplicadas, porque los pre

ceptos de orden pfiblico constituyen los principios fundamentales 

que cada acci6n ha adoptado para la organización y funcionamien

to de sus mis importantes instituciones sociales. 

Solo subsidiariamente, cuando las personas que no tie

nen nacionalidad, o cuando tienen dos o mis, se ordena que se -
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npliqul' la ley del domicilio''. En el nrtkulo 12 <lel mismo -

cuerpo legal dice: "Las leyes mex.lcanns, incluyendo las que se 

refieren al estado y a la capacidad <lo las personas, se aplican 

a todos los habitantes de la Replihlica, ya sean nat:ionnles o 

extranjeros, estén domiciliados en ella o sean transeúntes". 

Creemos que entre Ja exposici6n de motivos del C6digo Civil y 

el articulo 12 del mismo existe una contra<licci6n, pues si en 

6stc se establece el t:arficter territorial de Ja ley mexicana -

o el estatuto real, no concuerda con la posici6n de que las "le-

yes deben seguir a la persona 

a las de su estatuto personal. 

dondcquicrn que vaya" respecto 

Pero la posición <le aplicar 

dentro del territorio nacional las leyes mexicanas permite, an 

tel el hecho <lel refugio, que serft territorial, afirmar que tal 

legislación esta acorde con el articulo 12 de la Convenci6n, ya 

que el asilado se le aplicará la ley mexicana que es In que le 

<la su residencia. 

El p&rrafo 2 del articulo 12 de la Convenci6n estable

ce al respecto de los derechos adquiridos con anterioridad y que 

sean producto <lel estatuto personal, nceptan<lo que para su cum

plimiento <lcban acatarse las formalidades requeridas por la le

gislaci6n del estado contratante en el que deban efectuarse, p~ 

ra lo que, se encuentra en el articulo 13 del Código Civil un -

correlativo al afirmar: "Los efectos jurfdicos de actos y contre. 

tos celebrados en el extranjero que deban ser ejecutados en el -
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territorio de lu RcpGblica, se rcgirdn por las disposiciones 

de este C6d1go." 

El acceso de los refugiados a la propiedad tonto mob! 

liarla como inmobiliaria, es contemplado por la Convención in! 

tan<lo a los Estados miembros de ella, para que les otorguen por 

lo menos un trato no menos favorable que el concedido, en este 

reng16n a los extranjeros en general. Respecto a la apropiación 

de los bienes inmuebles, el Estado mexicano se reserva "el dcr~ 

cho de impone a la propiedad privada las modal i<lades que dicte 

el interés público" y principalmente reglamenta la capacidad P!! 

ra 'adquirir el domino sobre aguas y tierras de la nación, cuya 

propiedad originaria es del estado. El articulo 27 constituci~ 

nal en su fracción l. dice: " Sólo los mexicanos por nacimiento 

o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho 

para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones .. " 

a los extranjeros se les podr5 conceder el mencionado derecho, 

a trav6s de una concesión estatal, y siempró y cuando estos 

"convengan ante la Secretaria de Relaciones en considerarse · 

como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por 

lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que refiere a · 

aquéllos; bajo pena en caso de faltar al convenio; de perder 

en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido · 

en virtud del mismo." La anterior límitante impuesta a la pr~ 

piedad de los extranjeros es ampliamente conocida en Latinoam.«?.. 

rica con el nombre de Doctrina Calvo en honor a el diplom5tico 

argentino Carlos Calvo quien la expusiera en su obra El Ocre 
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cho Intcrnucional teórico y práctico, y que en M6xico fue in· 

corpora<la u ln Constitución, desde 1917, formnndo parto do los 

principios fundamentales Je ln política mexicana respecto a las 

inversiones extranjeras. 

Además de ln limitantc expresada anteriormente a la a4 
quisición de propiedad inmobiliaria por los extranjeros, el parr_! 

fo segundo de la fracción l del articulo 27 constitucional arde· 

na tajante que: "En una faja Je cien kilómetros a lo Lugo de las 

fronteras y Je cincuenta en lns playas, por ninHOn motivo podrdn 

los extranjeros a<lquirir (•l dominio Jin~cto sobre tierras o aguas". 

esta prohíbicí6n es la que funda 111 l lnmada "zona prohibi<ln". 

Como lo expresamos anteriormente la política mexicana 

respecto a la intcrvcnci6n de los extranjeros en la cconomia o 

la polftica nacionnl, debido a sus caractcrfstícas gcopoUticas 

e históricas ha de enmarcarse en unu concepción nacionalista, y 

es en ésta que debemos encuadrar las limitaciones mencionadas, -

duntro de las que no existe en ningGn momento la diferenciación 

entre un cxtrnnjcro y un rcfugía<lo polftico, por lo que concluf 

mos que ul respecto, la ley mexicana impone las mismas restric· 

cioncs a los asilados y 11 los "extranjeros en general". Lo que 

permite asl mismo afirmar que no hay una contradición fundamcn· 

tal entre el artfculo 13 <le la Convención y nuestra legislación 

nacional. 
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En cuanto a la propiedad de inmuebles, la lcgisla

ci6n mexicana omite el tratamiento respecto a la apropiación 

de estos bienes por parte de los extranjeros y que es cxclus! 

vamente, en el rcng16n de la inversión extranjera en la que 

establece limitatantes y control a este tipo <le inversiones, -

no cncontrandosc en esta ley ninguna referencia a las condi-

cioncs que regirfin la inversión en nuestro pals hecha por un 

extranjero, que se haya internado a nuestro pals en virtud de 

persccusi6n polftica. Por lo tanto, podemos concluir que an

te tal hecho, la normu a seguir respecto a las limitaciones a 

la arropiaci6n de bienes Inmuebles por parte de los refugia-

dos, se someterfi u las normas que rigan u los nacionales, ge· 

néricumente hablando y a los extranjeros en cuanto a la inver 

si6n se refiere. 

El articulo 14 de la Convenci6n cstti consagrado a pr~ 

teger la propiedad industrial e intelectual de los refugiados; 

para lo que determina que éstos reciban un trato igual al que 

reciben en este aspecto, los nacionales de los países firman-

tes del Estatuto para los refugiados. En la parte final del -

mismo articulo se refiere al trato que cada pais deber& dar 

a los refugiados en su territorio y que <lcber5 corresponder -

al que reciben los nacionales del pals donde el refugiado ti! 

ne su residencia. 
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La Ley Federal sobre los derechos <le autori, es la que 

regula la propic<lnd intelectual en nuestro territorio, y en ella 

se establece, en el artfculo 29 que: "Los ex trunjeros que se en 

cucntrcn permanentemente, temporal o transitoriamente en la Rc

pGbl ica Mexicana, gozarán respecto Je sus obras, de los mismos -

derechos que los autores nacionales''. Entre los pactos interna

cionales de los que M~xico es signatario y cuyo contenido se r! 

ficre a la protccci6n de estos derechos ''intelectuales", encon

tramos: La Convcnci6n Universal sobre nerecho de Autor del 6 -

de septiembre de 1952, efectuada en Ginebra, cuyo artfculo II -

determina: "1.- Las obrns publicadas de los nacionales de cual

quier Estado contratante, asl como las obras publicadas por pr! 

mera vez en el territorio de tal Estado gozarán, en cada uno de 

los Estados gozarán, en cada uno de los Estados conceda a las -

obras de sus nacionales publicadas por primera vez en su propio 

territorio''. Z.· Las obras no publicadas de los nacionales de -

cada estado contratante gozarán, en cada de los demás Estados -

contratantes, de toda la protección que cada uno <le estos Esta

dos conceda a las obras no publicadas de sus nacionales''. 3. - P!, 

ra la aplicación de la presente Convcnci6n, todo estado contra

tante puede, mediante disposiciones de su legislación interna, -

asimilar a sus propios nacionales toda persona domiciliada en -

ese Es ta do". 
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Por lo anterior, podemos afirmar que la legislnci6n 

en cuanto u la protección de la propiedad intelectual, se en· 

cuentra acorde con la norma enunciado por la Convención sobre 

el Estatuto de los Refugiados. 

El tratamiento legal correspondiente a la propiedad 

industrial, en respuesta a In Convenci6n, es en Mfixico la si· 

guicntc: la Ley de Invenciones y Marcas, expedida el 10 de f~ 

brero do 1976 determina en su artfculo 3 que "La persona fis! 

en que realice una invención o su causahabiente, tienen dere

cho exclusivo de explotarla en su provecho ... " Sí el sujeto -

poseedor del derecho mencionado es "la persona fisica" quiere 

decir que es todo individuo humano, sin referencia a su esta 

do civil o Je nacionalidad; luego entonces el refugiado es p~ 

secdor de tal derecho en las mismas condiciones que los nacio 

nales. 

Por otro lado, y respecto a la propiedad industrial, 

M~xico ha firmado varios convenios internacionales, cuya t6ni 

ca est~ contenida en el precepto de que: los nacionales de -

cada pafs firmante tcndrfin los mismos derechos que los nacion! 

les, respecto a los privilegios de invenci6n de marcas, de fl

brica, etiquetas, r6tulos, nomhres de comercio y de ffibrica, -

razones sociales etc. Entre las convenciones que podemos ci· 

tnr están: Convenci6n con la RcpGblica Francesa, de 10 de abril 

de 1899 sobre protección de la propiedad industrial, "Convc-

nio entre México y varias naciones" publicado en el Diario Of!_ 
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cial el 30 de abril de 1930, la cual tiene una norma importa! 

te para nuestro estudio, entre otras, y es la enunciada en el 

artículo :lo, que asimila n los "domiciliados" o (que) tengan -

establecimiento industriales o comerciales, en el territorio -

de uno de los países de la tlni6n. "Con los nacionales y asr se 

le otorgan los mismos derechos a los extranjeros que residan -

en un pals miembro de la tlni6n Je Paris, que a los nacionales 

del pals que ejerza soberan[a en el territorio de estableci

miento. También encontramos el Convenio de Pads para la pr.2_ 

tecci6n de la protccci6n industrial, rt?visado en Lisboa el 31 

de octubre de 1958, en el cual los paises que firman el convc 

nio se constituyen en Uni6n "para la protccci6n de la propie

dad industrial" )' en su artículo 2 fracci6n ( 1) establece: - -

"Los súbditos de cada uno de los paises de la Uni6n, gozarán -

en todos los demás paises de la Uni6n, en lo que se refiere -

a la protecci6n industrial, de las ventajas que las leyes re! 

pectivas concedan actualmente o en el futuro a los nacionales, 

todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previs

tos por la presente Convenci6n. En consecuencia, aquéllos te~ 

drfin la misma protección que 6stos y el mismo recurso legal · 

contra todo ataque a sus derechos, bajo reserva del cumplimieª 

to delas condiciones y formalidades impuestas a los nacionales. 

(:)'' Sin embargo, ninguna condición de domicilio o estableci

miento en el pafs donde la protección se reclama puede ser ex! 

gida los sGbditos de la Unión para gozar de alguno de los dere 

chas de propiedad industrial". 
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(3) "Estan expresamente reservadas las disposiciones <le la le

gislaci6n de cada uno de los pafses <le lu Unión relativas al 

procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia -

asf como a la elección del domicilio o a la constituci6n de un 

mandatario, que sean exigidas por las leyes <le propiedad in<lu! 

tríal". 

Por lo anterior, podemos mencionar, que respecto a la 

protección otorgada en M6xico a los extranjeros en tanto a sus 

derechos de propíe<lud industrial, ésta se encuentra apegada a 

lo dispuesto por la Convención sobre el Estatuto do los Refugi! 

dos, sin que por ello podamos afirmar que es en respuesta a las 

normas reclamadas por tal Convención. 

El articulo 15 de la Convención consagra el derecho de 

asociaci6n de los refugiados, requiriendo se les conceda "el -

tratamiento mds favorable otorgado a los ciudadanos de un pafs 

extranjero, en las mismas circunstancias". La libertad de aso

ciaci6n concedida por la Constituci6n mexicana, permite la reu

ni6n pacifica con cualquier objeto licito a todos los habitan

tes del pais,con la sola rcstricci6n, respecto a los extranje· 

ros, de que no podrán hacerlo a fin de tomar parto en los asurr 

tos políticos del país, limitación que no afecta los intereses 

de los refugiados y permite salvaguardar los nacionales, no -

oponiéndose a ning6n derecho concedido internacionalmente ni a 

los extranjeros ni a los refugiados. 
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El articulo 16 de la Convención, establece que a 

todo refugiado se le pcrmitirfi el acceso libre y fficil a los 

tribunales, cxcptuftndolc de la obligaci6n <le otorgar la fiail 

w judicatum solvi. La cxcpción judicatum solvi, consiste en: 

que el "demandado no esta obligado a contestar 111 demanda ·· 

mientras el actor extranjero o tronscdnte-· no le otorgo fia! 

za bastante de estar a las resultas <lcl juicio, o demuestre ·· 

de que tiene bienes suficientes con qu6 pagar las cantidades · 

o prestaciones a que fuere condenado". (70). 

En MExico, en principio, todo extranjero esta consi· 

dorado como nacional para la aplicacl6n de las normas proccs! 

les, por lo qua nuestro Código de Procedimientos Civiles vige! 

te ha suprimido tal cnusi6n. Existiendo por lo anterior con-· 

cordancia entre nuestra legislación y el Estatuto de referencia. 

El capítulo 111 del Estatuto para los refugiados es el 

que se aboca a proteger la actividad profesional de estos. En 

términos generales, el objetivo que persigue con la aplicación 

de tal norma se concreta a comprometer a los Estados miembros -

de la Convención, para que Estos otorguen al refugiado un rég! 

men "no menos favorable que el otorgado, en las mismas circun~ 

tandas, a los extranjeros en general", lo que resulta ser po-

co benéfico al refugiado, que, como ya hemos analizado, se en-

( 70): Pall&res, Eduqrdo: Diccionario de Derecho Procesal 
Civil. Mtixico Ed. Porrúa. 1960 pag. 292 
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cucntrn en una situnci6n desventajosa respecto a los extranj! 

ros, incluso a sus connacionales no refugiados, que residen en 

el mismo pars que lo asila. Unicamente logra, este articulo, 

un avance en favor de los refugiados en cuanto que propugna por 

que se les exima de la aplicaci6n de medidas restrictivas impue! 

tas a los extranjeros, si estos se encuentran un alguno de los 

casos siguientes: 

a) Contar con tres aftas de residencia en el país; 

b) Tener un cónyuge una persona con la nacionalidad del 

pa[s de residencia. Un refugiado no podría invocar -

el beneficio de esta disposición en el caso en el que 

hubiera abandonado a su cónyuge; 

c) Tener uno o varios hijos con la nacionalidad del pa{s 

de residencia. 

y en cuanto pide a los estados firmantes que equiparen los derc 

chos de los refugiados , en el caso de profesiones asalariadas, 

a los que disfrutan los nacionales; especialmente cuando el in

greso de refugiados al territorio nacional fue debido a una po-

1 ftica de reclutamiento de mano de obra o de inmigración. 

Dentro del capitulo IV, en el artículo 24 la Convenci6n 

tambi~n se refiere a la lcgislnci6n laboral que deberá aplicar

se al refugiado, diferenciándose del capitulo III en que en fis

te se pretende equiparar en sus derechos a los refugiados con -

los nacionales, respecto a las condiciones generales de trabajo 
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como: jornada máxlmn de labores, rotribuci6n salarial, restrif 

clones nl trabnjo domiciliarlo y en general las otorgadas por 

los contr tos de trabajo o la legislación laboral del pnls as! 

lantc. 

En lo legislación laboral mexicana encontrarnos diver 

sas normas que reglamentan el trabajo de las extranjeras y este 

en relací6n con el de los nacionales, asf en la Ley federal del 

trabajo se protege el mercado en favor de los mexicanos, al obl! 

gar a toda empresa o establecimiento a emplear un 90\ de traba

jadores mexicanos, cspcclfican<la a<lem5s que en lo respectivo a · 

t6cnicos y profesionales, estos deberán ser mexicanos, a menos 

de que se comrpucbe que en 111 especialidad requerida no existe 

personal capacitado de nacionalidad mexicana, en cuyo caso se 

le pcrmitird el empleo de extranjeros en el porcentaje mcncion! 

do (articulo 7 de la Ley Federal del Trabajo). 

Además de la~anterior protección a los nacionales el -

articulo 154 de dicho c6digo establece que los "patrones esta

rán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los -

trabajadores mexí canos respecto de quienes no lo son". Para -

hacer hincapi6 en tal protección la legislación laboral es in

cluso causistica, ya que establece que los trabajadores de bu

ques, ferrocarriles, nsf como los directivos de los sindicatos, 

los inspectores del trabajo, asl como los representantes de • 

los trabajadores a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, -

deberán ser mexicanos. 
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El articulo 20 de la Convención establece que en caso 

do racionamiento de ciertos productos "de los que haya penuria 

y a la cual este sometida toda la población, los refugiados d! 

bcrftn ~cr tratados al respecto como los nacionnlos. Entendemos 

que In preocupación <le In Convcnci6n para reglamentar este hecho 

es emincntomontc humanitaria, ya que no serin justo limitar aun 

más a los refugiados en cuestiones básicas, de las que puede in

cluso depender su vida, por el sólo hecho de ser refugiados. 

Afortunadamente en nuestro pars no se ha llegado a vivir tal pe

nuria, lo que explica la ausencia de reglamentación nl respecto 

no solo para extranjeros sino para la situación que guardarían -

al respecto los propios mexicanos. 

Una de las necesidades vitales del individuo es la ha

bitaci6n, y de proteger tal se encarga el articulo 21 del Esta

tuto de los Refugiados, que pugna por un trato igualitario en

tre los nacionales y los refugiados que residan legalmente en 

el pais, en todo lo concerniente al alojamiento, siempre que -

esto sea referido al ámbito de leyes y reglamentos bajo el corr 

trol de las autoridades pOblicas. 

En el anterior contexto podemos decir que si la ley 

laboral ha consagrado el dcrcclw de todo trabajador a poseer una 

vivienda digna, y la ha instrumentado a travós de la creación -

del I.N.F.O.N.A.V.1.T., cuyo presupuesto cstfi integrado por un 

impuesto del 5\ sobre el salario de los trabnjadorcs, el cual 

debe ser absorbido y enterado al instituto por el patrón. Y • 
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como hemos visto trabajador es todo aquel que presta un servi

cio personal, subordinado y que recibe canro contraprcstnci6n -

un salario, categorfa sin referencia a nancionalidad, el refu

giada tiene derecho a las prestaciones otorgadas a rafz de tal 

ley, en igualdad de condiciones, respecto a los trabajadores -

mexicanos. 

La cducaci6n, factor de desarrollo y a la vez de inte

gración, es necesaria a los refugiados, y a los hijos de estos, 

tanto en su aspecto de conocimientos como utilizada en forma de 

instrumento a la asimilaci6n de la cultura y la sociedad del 

pafs quu los ha protegido, en su exilio. Por lo anterior la 

Convenci6n impuso a los paises miembros que la cnscftanza prima

ria fuese otorgada en la misma forma a los refugiados y a los ll! 

cionales, en M6xico una de las preocupaciones mayores de nuestro 

pueblo y a la que se destina un presupuesto federal mayor, es · 

la educaci6n primaria que tiene el carácter de gratuita y oblig~ 

toria. El articulo 3o. constitucional es el que la rige y no · 

establece diferencias entre nacionales y extranjeros al respecto, 

lo que nos permite decir que entre la Convención y la legisla· 

ci6n mexicana no existe una diferencia en este renglón. 

La segunda fracción del articulo 22 de la Convención -

pide a sus estados miembros que otorguen un trato por lo menos 

igual al de los extranjeros en cuanto a ensefianza superior y re 

conocimiento de estudios se refiere; así como a la concesi6n de 

becas, cuesti6n en la que podemos decir no es compatible la le-
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gislaci6n mexicana, ya que esta reglamenta que todn la cnsoílan 

za impartida por el estado será gratuita, pero a nivel de Uni

versidad estas tiene a trav6s Je sus leyes orgánicos facultad 

para establecer .:uotas diicrc,ntcs <! los oxtranjcros, las cuales 

pueden ser, y de hecho son, más altas que las pedidas n los -

nacionales. Respecto al otorgamiento de becas podemos decir -

que el Con5ejo Nacional do Ciencia y Tccnologia, institución -

encargada de promover la política científica y tecnológica en 

el articulo 13 del Reglamento Interno de Becas establece como 

requisito para el otorgamiento de estas, al ser mexicano, con 

lo que excluye a todos los extranjeros de los sujetos con dore 

cho a recibir las prestaciones otorgadas por dicha institución, 

no existiendo una excpci6n a favor de los asilados pollticos. 

La asistencia y los socorros pOblicos otorgados en el 

pafs asiluntc, deberán ser proporcionados, segan la Convcnci6n ~ 

en la misma medida y bajo las mismas condiciones a los rcfugi! 

dos y a los nacionales. Al respecto las leyes mexicanas no h! 

cen mención; lo que permite plantear que la igualdad en el tr! 

to es la norma. 

Un refugiado debe salir del pafs donde es perseguido en 

forma casi siempre emergente e imprevista, llevando consigo 6n! 

cnmcntc "lo que lleva encima" y su prisa por ponerse a salvo; -

por lo que no puede tomar la precauci6n de hacer una valija 11~ 

na de documentos que le servirán en el exilio, para acreditar 

su preparación profesional, su estado civil y familiar, etc., y 



--- ---- --:.c_-

141 

como tales documentos resultan indispensables para su instala

ción y aslmilaci6n al pals que lo recibe, la Convenci6n propu¡ 

nn por que las autoridades <le! paf~ asilantc proporcionen los 

documentos o certificados que normalmente debierfin ser entreg!!_ 

dos por el pafs de origen, pidiendo adumds, <le ser posible, que 

tal servicio 'º requiere una rctrlhuci6n, cstJ scR moderada e · 

incluso pueda hacerse una cxcepci6n en favor de los indigentes. 

En el mismo artículo 25 de la Convención se provee que, 

de ser necesario para el ejercicio de un derecho la intervención 

de autoridades extranjeras a las que el refugiado no puede recu

rrir, el pafs de asilo deberá prestarle tal servicio con sus pr~ 

pias autoridades o mediando para que le sea brindado por algún 

organo internacional. En este ftmhito la logislnci6n mexicana es 

totalmente omisa respecto a la ayuda que puede proporcionar a los 

asilados a quienes protege, por lo ~e al respecto se encuentran -

en clara desventaja respecto a los extranjeros, que si pueden d~ 

mostrar sus titulas académicos o las certificaciones necesarias 

para avalar su titularidad a ciertos derechos. Creemos que tal 

prestaci6n <le servicios, de "ayudu administrativa" no implicaria 

una carga onerosa o hien política o socialmente inconveniente P! 

ra nuestro país y que de otorgarse, podrla facilitar el asenta

miento e integración adecuada del asilado a nuestra realidad a~ 

mínistratíva, por lo que proponemos sea estudiada la posibilidad 
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de expedir algunos documentos que substituyan a los oficiales 

expedidos por el pals de origen del refugiado. 

El articulo 2b de la Convención sobre el Estatuto pa

ra los Rcfu¡:iados, consagra la libertad de circulación dentro · 

del territorio en el q11c se encuentren regularmente y el dere

cho de "escoger el 111¡,:ar de su residencia ... con las reservas 

instituidas por la legislación aplicable a los extranjeros en 

general en las mismas circunstancias". Desglosando tal artíc!:!_ 

lo encontramos: a) libertad para circular en el territorio º! 

cional; tal prerrogativa esta concedida para todos los habita~ 

tes de la RepGblica, dentro de la Constituci6n Mexicana, como 

ya fue analizado dentro del capitulo comparativo do esta y la -

Declarací6n Universal de los Derechos del Humano. 

b) Respecto a la libertad de escoger el lugar de resi 

dencia, la ley General de Población en su articulo 72, fracción 

B, inciso I, establece que la Secretaria de Gobernación doterm! 

nará el sitio en el que el asilado deba residir, tal norma om~ 

na como reglamcntaci6n del propio articulo II Constitucional, 

que le subordina el derecho de mudar libremente de rcsidencia,

cntrc otras 11 a las limitaciones que impongan las leyes sobre -

emigración, inmigrad6n y salubridad general de la RepGblica". 
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trumentos que han dudo forma a la protección internacional de 

los refugiados, encontramos quo desde 1946 en la Conferencia · 

r.lc tondrcs, en la que se crea un "Tftulo de Viaje", an:ílogo al 

pasaporto Nansen, pero con la prerrogativa contenida en la ·

clodsula que permite el regreso del refugiado al pals del que 

ha obtenido tal Titulo, ·podemos decir que dentro de las carac

terfsticns del titulo de viaje prescrito deber& contenerse tal 

claeisula. 

En Mdxico existe el Reglamento para la expedición y v! 

sa de pasaporte, publicado el 2G de diciembre de 1969, en cuyo 

articulo 12 encontramos la determinación de los casos en los que 

el título de viaje podrá expedirse, los cuales son: 

a) los extranjeros de nacionalidad definida, residentes en la -

Rcpóblica Mexicana y que no tengan representante diplomático o -

consular debidamente acreditado en México. 

b) a los extranjeros residentes en la RcpOblica Mexicana y que -

por algQn motivo hubiere perdido su nacionalidad sin adquirir -

otra, debiendo considerlrseles como de nacionalidad indefinida. 

En la descripción anterior encontramos que el caso del 

Refugiado n~ se encuentra comprendido y que sólo podría inclutr 

se ~n el supuesto <le que haya sido despojado de su nacionalidad, 

a causa de su "delincuencia politica" o bien por transucrso de 

tiempo fuera de su pais o causa análoga. 



¡l\l. a \\l.S 

t\l.00 óC ta\ 



146 

ln prohibid6n de expedir el documento, en cuso de que "hubic 

re en cualquier punto de la República un representante del pals 

de ln nacionalidad el intcresadQ" lo que fmplica la imposibili

dad de dotar del documento tratado a todo aquel asilado con na

cionalidn<l de cualquier pafs, con quien M6xico mantenga rclaci~ 

nes diplomlticas. 

Una cucsti6n más, que requiere sor expresada es, que -

dentro de los requisitos solicitados por la Secretarla de ~ela

ciones Exteriores, esta Ja prcsentaci6n de documentos relativos 

a la falta de nacionalidad del solicitante, que por ser caso de 

demostración de hecho negativo, presenta una seria dificultad 

práctica para su verificación, excepto en el supuesto de la exi! 

tencia de un decreto o norma que cstablc~a la perdida de nacion! 

lidad del individuo, emanado del pafs de origen; a causa de la 

propia pcrsccusi6n o de la pertenencia a algún grupo religioso 

ltnico o polltlco. 

Por lo anterior podemos concluír que el documento de idc)l 

tidad y víajc a que se refiere el reglamento para la expedíci6n • 

y visa de pasaportes, no responde a la problcm!tica presentada -

por un rcfuEiado o asilado que carece de documentación que le Pª! 

~ita establecerse en nuestro país, y poder salir de el on la mis 

ma situación de quien posee un pasaporte, ní responde a la idea -

de lngrar un f5cil desplazamiento a trav6s de las fronteras cst! 

~lecidas, hasta que el asilado pueda radicarse en un país que le 

ofrezca facilidades para su reascntamíento. 
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Respecto a los grav6moncs fiscales u los que estardn 

sometidos los refugiados en nuestro pafs, no encontramos una 

difcrcnciaci6n respecto a los nacionales en ''situaciones anfilQ 

gas", s61o estarán <li ferenci ados en cunntll a Ja inversión rca-

l i z11da por .los asilados, que ul respecto es tan considerados CQ. 

mo cualquier extranjero y dcbcr5n estar r6gidos por lus <lispos! 

cienes pertcncncientes a estos. lll urt{culo 29 <le Estatuto pu

ra los refuGiados se avoca a establecer In norma al respecto y 

en su parr4fo 2, dispone que respecto a la expedición <le docu·· 

mentos pueden los refugiados equipararse u los extranjeros, araª 

cclariamente, incluso reflricndosc a los documentos de identi

dad; a lo anterior podemos decir que en la lcgislnci6n mexicana 

encontramos, en la Ley <le Impuestos de Migración vigente, en su 

articulo 2o. fracción V, que ni asilado politice se le exento -

de pago por permiso de internación y se le fija una cuota de 

500 pesos por nutoriz.ación para trabajar, que es menor de la fi 

jada a un extranjero con calidad de visitante, al que le autori. 

ce a realizar labores lucrativas. 

Las facilidades requeridas n los Estados Miembros de -

la Convención, respecto a las transferencia de haberes de los -

refugiados, no se encuentra r6gida en nuestra legislaci6n, y -

por lo tanto se estura u lo rcglumentudo para los extranjeros. 

El articulo 31 de la Convención establece la prohibi

ción a los estados miembros de aplicar sanciones penales a los 

perseguidos políticos, a causa de su estancia no autorizada de~ 
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La expulsión de 1os refugiados, <lel territorio donde 

estos se encuentren regularmente residiendo, cstft r6giJo en el 

artfculo 32 <le la Cnnvcnci6n quien previene que tal sanción dni 

camcntc será npl icada en razón <le "scguri<lll<l nacionnl o <le orden 

público" )' siempre como con~ec11~~ncia de una "<lccisi6n dictada -

conforme al procc<limicnto previsto por la ley". ,\1 refugiado <l~ 

bcrá pcrmitirsclc presentar su defensa ante autoridades competan 

tes y tcndrft, en caso <le que la <lcslc\6n judicial le sea contra

ria, un tic~mpo razonable para realirnr" gestiones conducentes a 

su admisión rcgul.H en otro país". !.a l<.1gíslaci6n mexicana, re~ 

pecto a los asilados polfticios no haco referencia expresa a su 

expulsión, pues en caso de que este viole las leyes mexicanas, -

podr& ser cambiada su calidad migratoria a juicio de la Secret! 

ria do Gobernacl6n otorgandolc otra, o bien pudiendo aplicar el 

artículo 33 constitucionnl, que otorga al Poder Ejecutivo" la -

facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, in 

mediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero 

cuya permanencia juzgue inconveniente". Con lo anterior encontr_!! 

mos una clara e importante divergencia entre la legislación naci2 

nal y la Convenci6n sobre el Estatuto de los Refugiados, ya que -

al no establecerse en México una difercnciaci6n entre un ''extran· 

jera" y un "asílado" ambos quedan, en igualdad de condiciones re.:?_ 

pecto a la cxpulsi6n, lo qfü~ implica que de ser miembro de la Con 

vcnci6n, M6xico necesitara adicionar, el articulo 33 mencionado • 

a fin de cumplir con el precepto internacional. 
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Ln parte complcmcntnria al nrtlculo 32 de ln Ccnvcn

ci6n se encuentra en el articulo siguiente que prohibe ln ex· 

pulsi6n de un rcfu¡~indo, o el rcchnzo de este, en un punto fro!l 

tcrizo <lon<lc este corra peligro, en su vide o liherta<lcs, a cou 

sn de la propia persccusi6n de la que es vfctimo, excepto cuando 

a este pueda involucrarse fundadnmcnte, en In comisi6n do deli

tos graves, que pongan en peligro lo seguridad del pafs en que -

reside. La lcgislnci6n mcxlconn ol respecto es muda, por lo que 

difilmentl! puede aplícnrsc el principio dc"no refoulcmcnt". 

El Estatuto para los refugiados, a fin de cumplir con -

uno de los objetivos marcados por los orgnn0s internacionales de 

protección a los refugiados, constitufdo por la nnturalizaci6n -

de estos en el pa!s de residencia, promueve entre los paises mie~ 

bros de la Convención el otorgamiento de facilidades a fin de 

permitir la r§pida naturalización de los refugiados. Esta es otra 

de las normas que entran en contradicci6n con la legisluci6n me

xicana ya que el Reglamento de la Ley General do Población en su 

artículo 72 frucci6n V, declara expresamente que: "la situación 

migratoria de asilado no da derecho u adquirir la calidad de in· 

migrado''. Lo que impide de pleno derecho la obtención do la na

turalización por transcurso de tiempo y s61o puede darse en caso 

de contraer matrimonio con un n,1cional, haciendo las renuncias -

y protestas de ley y a trav~s de la vía de naturalización privi

legiada de acuerdo con el ~tículo 21 fracci6n II de la Ley de Na 

cionalidad y naturalización, cuando "los extranjeros (que) tengan 

hijos legítimos nacidos en México". 
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El capitulo VI y VII de la Convensi6n sobre el Estaty 

to de los refugiados estan referidos a los disposiciones eje

cutorias y transitorios y a las claGsulas finales, respectiva

mente; en estos apartados se estnl1lecc lns formas de aplicaci6n 

del Estatuto, el rendimiento de informes de los pa[ses miembros 

a cerca de la legislación interna concerniente n los refugiados 

y a la adecuación que se haga en esta, <le las normas enunciadas 

en el Estatuto, asl como disposiciones concernientes a In firma 

y rntificaci6n del tal convenio. En rclnci6n a los capftulos · 

mencionados no podemos, siguiendo el modelo comparativo cfoctU_!! 

do hasta aqui, realizar un examen comparativo a nuestra legisl.!!_ 

ci6n, por ser normas especificas a la instrumentación <le la Co! 

vcnci6n. Sin embargo podemos decir que si M6xico es miembro -· 

de la Organización de Naciones Unidas en su mayor{a puede adap

tarse a las normas prescritas, por ejemplo: acepta la competen

cia de la Corte lnternacional de Justicia, para dirimir conflif 

tos entre pa{ses, por ser miembro de la O.N.U. acepta colaborar 

con sus autoridades en el cumplimiento de las misiones corres-

pondientcs a estas etc. 

Un aspecto que consideramos merece una mención especial 

dentro del capitulo VII de la Convenci6n, es el mencionado en el 

articulo 42, relacionado a las "Resl•rvas" que pueden formular -

los Estados miembros, respecto a las obligaciones contraldas al 

firmar el Estatuto, dentro de las que se exceptúan la relativa -

a la necesidad de instaurar juicio previo a la cxpulsi6n de ref2 
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giados. norma que como analizamos previamente se encuentra en 

contradicd6n con el artfculo 33 Constitucional mexicano, que 

cstahlcn• 1.1 posibilidad de l!Xpulsi6n inmediata "y sin ncccsi· 

dad de juicio previo, o todo extranjero cuya permanencia ju~

guc inconveniente'' precepto, del cual no encontramos cxccpci6n 

hecha para los perseguidos polfticos. 

El Estatuto de los refugiados cntr6 en vigor el 22 -

de abril de 1954, dcspu6s de quc Australia depositó el documc! 

to de ratifiraci6n, que se contituy6 en el sexto, requerido por 

el propio Estatuto para su entrada en vigor. 

En cuanto a las normas generales que reglamentan el · 

trabajo asalariado y que se encuentran comprendidas en la Ley -

Federal del Trabajo, que establece lo jornada mlxima, los dios 

obligatorios de descanso, los salarios mínimos, las medidas de 

protección al trabajo de los menores y a la maternidad, os[ co

mo el derecho de todos los trabajadores a las garantías y pres· 

taciones otorgadas por el régimen <le seguridad social, podemos 

decir que no s6lo le da al refugiado, un trato semejante al del 

extranjero, sino que se le considera como un nacional al respes 

to ya que tales ordenamientos son aplicables, salvo las excep

ciones enunciadas, a los trabajadores en generaf ~ in<lcpcndien· 

temcntc de su nacionalidad o sexo, como claramente lo expresa · 

el articulo 56 de la ley referida, que establece respecto de · 

las condiciones de trabajo: "no pueden establecerse diferencias 

por motivos de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso, 
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Con .In CXCllpci6n marc11da anteriormente un asilado 

tionc Ju oportunidad do ej(HC<!r su profesión Jfcitamcntc. !.a 

Jimítud6n al limhíto territorial del Distrito Federal, <'n c:aso 

dt• qtw las lcgisladonc~; estatales estuvieran en contradicc:i6n, 

110 sería importante para los efcc.tos de npl icaci6n de tal nor· 

mu de llegar M6xic:o u sor parte del Convenio, ya que podrfa 

hacerse valer la claúsula federal , con lo que un individuo re 

fugiado podrla desarrollar su actividad profesional en todo el 

pats. 
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CONCLUSIONES; 

1.- Existo un consenso internacional, respecto a la validez 

de la Doclaraci6n Uní.versal do Derechos llumanos, cuyos -

preceptos han sido incorporados incluso, a las constitu
ciones nacionales. 

2.- Los Pactos de Derechos Civiles y Politices y de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, son la forma de dar -
coercit1v:t.dad a la Declaración de Derechos Humanos. 

3.- México ha adoptado el criterJo de que la Declaración 

"tiene un valor por si misma, real y efectiva". 

4 .- Los P<1c-tos complcmentnrio:i de la Dccluruci6n introducen 

al ind:!.·1iduo en el ~mbito del derecho internacional, pe!. 
miti~ndole "convertirse en sujeto de derecho internacio

nal", en lo que respecta a su vida y libertad, constitu-

yendo un gran avance en lo referente a la protección de -
los derechos humanos. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, -

expresamente otorga a su Comitó la autorizaci6n para rec! 
bir "comunicaciones de individuos que aleguen ser victi

mas de violaciones". 

s.- El derecho de asilo es la base jurídica que constituye el 

status del refugiado. 

6.- Refugiado es aquel que ha salido de su pa!s huyendo de -

persecusiones políticas y busca protección en otro esta-

do; siendo éste el Onico caso en que el derecho internacio 

nal se interesa por el problema. 
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1.- Bl otorgamiento del asilo es consecuencia del ejercicio 
de la soberanía, por lo que no deberá ser considerado -
en ningan caso como un hecho inamistoso por el pa!s de -

origen o cualquier otro. 

8. - Refugiado, para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados es, el "perseguido por motivos de -
raza, relig16n, nacionalidad, pertenencia a cierto grupo
social o por sua opiniones pol!ticas, se encuentra fuera 
del pa!s del que ostenta la nacionalidad y quien no pue
tle o no quiere por ese temor, reclamar la proteccJ6n de -
ese pa!a". 

9.- La diferencia entre asilado y refugiado es pucamente formal. 

10.- La Convención de Ginebra de 1951 constituye un verdadero
c6dígo de derechos para los refugiados, basándose en el -
principio de conceder al refugiado un trato por lo menos
tan favorable ~:orno el concedido a los extranjeros, evita!!. 
do as! las posibles discriminaciones en razón de religi6n, 
nacionalidad o raza. 

11.- La acción del A.C.N.U.R. ha estado enfocada principalmen
te a los refugiados europeos, pues ea donde este fen6meno 
se ha dado con mayor intensidad, descuidando su actividad 
sobre todo en América Latina. 

12.- Am~rica Latina es !a Onica región que cuenta con acuerdos 
internacionales que regulan el asilo, tanto en su forma -
diplorr.ática, come.' territ .. ..,rial. 

13. - La Cona ti tuc ión Mexicana co111prende todos los derechos co!l 
sagrados en la Declaraci6n UntverRal de Derechos Humanos, 
a excepci6n de: 



a) La presunci6n de inocencia concedida a toda persona, 
en tanto no se pruebe lo contrario. 

b) La libertad de asociaci6n para extranjeros está res
tringida a la no intcrvenci6n en asuntos políticos -
do nuestro pata. 

e) Existe una diferente concepci6n acerca de la educaci6n 
religiosa, la OECLl\R.".CION Ll\ CONCEDE COMO UN DERECHO? 
EN TANTO QUE la Constituci6n Mexicana establece que e~ 
ta deberá sor laica. 

d) El derecho a ejercer funcionas peíblicas es un derecho 
concedido a todo individuo en la Declaraci6n, en tanto 
que nuestras normas lo conf ieron exclusivamente a los -
mexicanos. 

o) La legislaci6n de nuestro pata no contempla el seguro 
del desempleo. 

f) La seguridad social en Mdxico adn no alcanza a toda la 
poblaci6n como lo provée la Declaraci6n. 

14.- La determinaci6n si el refugiado es un delincuente comdn 
o político, deber~ corresponder al pa!s de asilo, pues es 
el dnico medio de asegurar la existencia del derecho de -
asilo. 

15.- El otorgamiento de asilo es consecuencia del ejercicio de 

la soberanía, por lo que no deberá ser considerado en nin
gdn caso como un hecho inamistoso. 

16.- El perseguido no tiene derecho a que se le conceda elasi 
lo, únicamente .tiene el derecho a buscarlo y disfrutarlo. 

17.- El refugiado no puede beneficiarse de la reciprocidad -
otorgada a sus connacionales no refugiados, en función de 

que ha perdido toda vinculaci6n con su estado de origen. 
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18.- La pol!tica exterior mexicana se encuentra sustentada 
en dos principios: la no intcrvenc16n y la autodetermi 
naci6n. 

19,- México tiende en la mayor!a de los casos a mantener al 

refugiado bajo la reglamentaci6n creada para los extra~ 

jaros. 

20.- Existe un consenso general acerca de la prohibici6n do -

expulsar a un aail~do y en caso oxtromo, éste no podrá -

ser dejado en un territorio donde su vida o libertad es

tén amenazados. 
Este principio no es aceptado por la legislaci6n mexicana. 

21.- En México tlnicamente se considera asilado, a aquel perse

guido pol!tico a quien se le ha otorgado el derecho de -

asilo, siendo tal categor!a aplicada casi exclusivamente 
al extranjero, que previo arribo a territorio nacional le 

fud concedido el asilo diplom!tico. 

22.- La Convenci6n Internaci.onal sobre el Estatuto para los -

Refugiados podr!a ser aplicado, si México firmara tal d~ 
cumento, dentro de nuestro territorio ya que en ~l los -

asilados no tienen los mismos derechos y obligaciones -

que los nacionales mexicanos. 

23.- El artículo 9o. de la Convenc16n sobre el Estatuto para 

los refugiados obliga a los pa!ses miembros a exentar -

a los refugiados de las sanciones aplicadas a sus conna

cionales no refugiados. Precepto no contemplado por la 

Legislaci6n Mexicana. 

24.- El documento de viaje expedido por las autoridades mexi

canas no incluye la autorizaci6n para que el portador -

pueda regresar a nuestro país. 



4. 158 

18.- La política exterior mexicana se encuentra sustentada 
en dos principios1 la no intcrvenci6n y la autodeterm1 
naci6n •.•...... 

19.- Ml!xico tiende en la mayor!a de los casos a mantener al 

refugiado bajo la reglamentaci6n creada para los extran 
jeras. 

20.- Existe un consenso general acerca de la prohibici6n de -

expulsar a un asilado y en caso extremo, ~ate no podr4 -
ser dejado en un territorio donde su vida o libertad es
tén amenazados. 

Este principio no es aceptado por la legislaci6n mexicana. 

21.- En México anicamente se considera asilado, a aquel perse

guido político a quien se le ha otorgado el derecho de -
asilo, siendo tal categor!a aplicada casi exclusivamente 

al extranjero, que previo arribo a territorio nacional le 

fud concedido el asilo diplo~tico. 

22.- La Convenci6n Internacional sobre el F.statuto para los -

Refugiados podr!a ser aplicado, si México firmara tal d2 
cumento, dentro de nuestro territorio ya que en 61 los -

asilados no tienen los mismos derechos y obligaciones -

que los nacionales mexicanos. 

23.- El artículo 9o. de la Convenci6n sobre el Estatuto para 

los refugiados obliga a los países miembros a exentar -
a los refugiados de las sanciones aplicadas a sus conna

cionales no refugiados. Precepto no contemplado por la 
Legislaci6n Mexicana, 

24.- El documento de viaje expedido por las autoridades mexi

canas no incluye la autorizaci6n para que el portador -
pueda regresar a nuestro país. 
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25,- Al ser expedido el documento de viaje y de indcntidad 

con una val1d1?7. limitada al arribo del portador, a un 

lugar donde exista representante diplomático a consu! 
tar de su pa!s de origen, y al prohibir la expcdici6n 

de tal documento si en la República Mexicana existen -

tales funcionarios, se niega !mplicitamente el carác-
ter de tal documonlo como satisfactor de las necesida

des cspec!ficao <le los refugiados. 

26.- Respecto a las propiedad intelectual e industrial, -

MC!xico es signatario de los Convenios InLernacionalen 
que obligan a los pa!ses miembros a dar un trato igual 

al respecto, tanto a los extranjeros como a los nacio

nales: por lo que puede afirmarse la existencia de un 
acuerdo en (?l contenido de la Convención y la Legisl!!_ 

ci6n aplicable en nuestro pa!s. 

27.- La ayuda administrativa requerida por los refugiados -

deberá ser proporcionada a los refugiados a quienes Mé 

xico ha brindado protecci6n. 

28.- Como deducción de los convenios internacionales que -

México ha suscrito, puede entenderse que la reglament~ 

ción prevista para el asilado puede aplicarse indistin 

tamente a los asilados y refugiados. 
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