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I N T R o D o e e I o N 

En mayo de 1989, se reunieron en la Ciudad de 

Guatemala los gobiernos de Centroamérica, Belice y México 

incluidos, para establecer formalmente Conferencia 

Internacional sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), la 

cual represent6 un paso adelante en el proceso de pacif icaci6n de 

la región, al ser considerada como una respuesta de car&cter 

integral, basada en la aplicación de programas, al ten6meno de 

los refugiados. 

Como bien sabemos, el fen6meno de las poblaciones 

desarraigadas no es un problema contempor&neo, éste ha sido una 

constante en la historia de la humanidad, ya que siempre han 

habido migraciones individuales y colectivas de personas en busca 

de una seguridad que no se les garantiza en sus lugares de origen 

en virtud de ser victimas de violencia generalizada, agresión 

extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos 

humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden püblico en el pala de origen de los retugiados. 

El desarrollo y diversificación de los conflictos 

en algunos paises centroamericanos (Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua) a fines de la d6cada de 1980, dio lugar al 

desplazamiento forzado de grandes sectores de poblaci6n. A 

partir de este momento, la región presenció el éxodo masivo de 

personas que, debido a alguno de los factores arriba senalados, 

abandonaron sus lugares de origen en busca de protección y 
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seguridad en el territorio de los Estados vecinos. 

Esta situación sin precedentes constituyó un 

serio desafio para los paises del área en virtud de que se 

trataba de un fenómeno nuevo que requer1a de soluciones urgentes. 

Por su parte, los gobiernos involucrados no estaban en capacidad 

de albergar a numerosos contingentes de poblaciones 

desarraigadas, ya que éstos representaban un incremento en el 

gasto pdblico generando consecuentemente una carga onerosa para 

sus economías que atravesaban por una etapa dificil, debido a la 

coyuntura po1itica que caracterizó en un principio la d~cada de 

los 80'. 

Por lo anterior, los paises afectados 

consideraron que la solución óptima por excelencia al problema de 

los refugiados centroamericanos era la repatriación voluntaria, 

independientemente de la tradición latinoamericana de más de un 

siglo de brindar asilo. No obstante lo anterior, también 

consideraron que, cuando la repatriación por voluntad propia no 

era posible, la mejor solución durable a la problemática del 

desarraigo tendria que ser la integración local. 

En este contexto, se dan las condiciones para el 

establecimiento de la conferencia Internacional sobre Refugiados 

Centroamericanos (CIREFCA) en 1989, gracias a la creación de 

nuevas formas de entendimiento político, la solución negociada de 

los conflictos y nuevas alternativas de cooperación para el 
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desarrollo, con e1 fin de crear un ambiente de seguridad en el 

retorno, y/o en su defecto, en la integración al pa1s de asilo de 

las poblaciones desarraigadas, obligando a los gobiernos 

centroamericanos a buscar nuevas soluciones que aseguraran una 

transacción adecuada entre la asistencia de emergencia y la 

inserción de estas poblaciones al desarrollo nacional del pais 

receptor. 

Por lo anterior, la conferencia ha tenido que 

adaptarse a las necesidades rápidamente cambiantes de su 

poblaci6n objetivo, dado que los logros alcanzados por los 

procesos de paz y reconciliación nacional plantearon nuevos retos 

ocasionados por el retorno de refugiados, la generación de grupos 

afectados y la persistencia del fenómeno del desplazamiento. 

CIREFCA represent6 una gran contribución al 

proceso de paz regional iniciado con la firma de los Acuerdos de 

Esquipulas II, ya que se conformó como un organismo sui generis 

conyuntural que respondi6 a las tendencias de los mecanismos de 

concertación pol1tica en la büsqueda de una respuesta flexible a 

la problemática centroamericana, emarcado en el proceso de 

pacificaci6n de la re9i6n. 

La importancia de la CIREFCA radica 

fundamentalmente en que 6sta hubiera podido quedar como un evento 

aislado, similar a tantas conferencias cuyo principal resultado 

es la publicación de una declaraci6n final y que desaparecen 



.iv 

prontamente de la memoria colectiva de sus participantes. Por el 

contrario, los actores de CIREFCA la han convertido en un proceso 

y un programa de acciones, que a casi tres anos de haberse 

celebrado sigue vigente, activo y emprendedor. 

Por otra parte, CIREFCA constituye un ejemplo de 

un mecanismo de cooperación integral en el que el diseno de los 

programas corre a cargo de los paises directamente involucrados, 

pero su financiamiento depende de los paises donantes. En este 

sentido, la conferencia se basa en el principio de que la 

solución al problema del refugio es corresponsabilidad de la 

comunidad internacional. 

Para el Gobierno de MAxico, CIREFCA es efecto del 

proceso de consolidaciOn democrática en los paises de América 

Central, por lo que se constituye como un proceso de vital 

importancia para promover nuevas formas de entendimiento pol1tico 

encaminadas a lograr 1a pacificación de área, as1 como un 

mecanismo universal de búsqueda de la paz, la libertad y el pleno 

respeto a los derechos humanos, ejemplar para otras partes del 

mundo donde se plantean retos similares a los que la Conferencia 

enfrenta. 

A lo largo del presente trabajo abordaremos la 

problemática del refugio en Centroamérica inicialmente desde una 

perspectiva jur1dica mediante la conceptualizaci6n de la 

categoría de refugiado, a través de la Declaraci6n de Cartagena 
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de 1984, como resultado del análisis de los diversos instrumentos 

internacionales que le precedieron en la tarea de protecci6n y 

que se han visto superados por el paso del tiempo. 

Bajo este marco conceptual, trataremos de abordar 

la cuestión del fenómeno del desplazamiento masivo que afectó a 

los Estados centroamericanos, Belice y México, durante la dácada 

pasada, y en esa medida corroborar que Cartagena corresponde 

plenamente a las necesidades de promoci6n y protecci6n de 

soluciones duraderas al fenómeno del desarraigo. No obstante los 

esfuerzos realizados por los gobiernos involucrados, el fenómeno 

no encontró respuesta adecuada a las necesidades que planteaba. 

De esta manera, surge la necesidad de responder a 

este problema mediante soluciones perfectamente disefiadas, las 

cuales deber1an formar parte integral de los esfuerzos llevados a 

cabo por los gobiernos de la zona para consolidar la paz, la 

democracia y el desarrollo mediante planes programAticos, a fin 

de conferir un sentido de organizaci6n y racionalizaci6n 

administrativa de los recursos que la comunidad internacional 

otorga, mediante este esquema de cooperación que concibe a 

CIREFCA como elemento para apoyar el proceso de consolidación 

democrática y acción de desarrollo internacional. 

Dicha respuesta encuentra solución inmediata en 

el establecimiento de la conferencia Internacional en 1989. 
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Posteriormente, trataremos de llevar a cabo una 

evaluación de las expectativas regionales e internacionales de la 

Conferencia como mecanismo de aplicación de alternativas viables 

a los problemas de los refugiados en el área de acuerdo con los 

esfuerzos de paz y desarrollo que llevan a cabo los gobiernos del 

área. 

Asimismo, podremos establecer que todos los 

esfuerzos regionales que CIREFCA ha llevado a cabo fructificarán 

en una integraci6n regional, además, mediante esta acción, no 

s6lo se podrán encontrar soluciones duraderas al problema del 

desarraigo, fomentando el desarrollo, catalizando la integración 

regional y apoyando los procesos de democratización y 

pacificaci6n, sino también se podrán enfrentar nuevos desafios. 



:C MARCO NORMATJ:VO SOBRE LA PROTECCION INTERNACIONAL DE 
LOS REFUGIADOS. 

1.1 ESTATUTO DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LllS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS DE 1950. 

La preocupación por el fenómeno de los refugiados 
problema contemporáneo, éste ha sido una constante en la 

de la humanidad, la cual nos ofrece antecedentes muy 
y de gran lejan1a cronológica, necesarios para 
el porqué de la existencia de este problema. 

no es un 
historia 
diversos 
comprender 

Es por 
considera tan antigua 

~~~li:je~~;o ~!r~~tif~º 
egipcia, cruzando el 
prometida. 

esto que la cuestión de los refugiados se 

~~:~a~:nt~i:~e~li~ig~~ ~~~bfi~x~á~~0cteC 1 !~ 
huida del pueblo hebreo de la tiran1a 
Mar Rojo para buscar asilo en la tierra 

Como bien sabemos, siempre han habido migraciones 
individuales y colectivas de personas en busca de una seguridad 
q\le no se les garantiza en sus lugares de origen o residencia, en 
virtud de ser victimas de persecución política, religiosa, 
étnica, nacional o de estrato social. 

desplazadas en l~:r:no!9~;lnt~e~i~~ei~fa;r~~mof~~~~ec~:nc~:r~~n!: 
Primera Guerra Mundial la Liga de las Naciones decidi6 crear una 
instituci6n especializada y concluir acuerdos internacionales con 
el fin de otorgar a estas personas el estatus especial denominado 
"refugiados". Esta institución fue denominada Alto Comisionado 
de la Sociedad de las Naciones para los Refugiados (2). 

(1) Montaffo, Jorge. La Situación de los Refugiados en el Mundo. 

(2) Kealey, Charlas B. Global Refugee Policy, p. 39 en D!az 
Escobar y Hanzur Velázquez. Refugio asilo y 
desplazamiento. p.1 



.2 

que el problema de los refugiados era de 
naturaleza temporal y que por consiguiente la Oficina serla 
disuelta en 1938 (J). 

A mediados de 1945 se puso fin a la Segunda 
Guerra Mundial, la cual habla dejado devastado al continente 
europeo. 

El Tratado de Versalles, en contra de la 
naturaleza de las naciones forz6 a la uni6n de poblaciones de 
distintas nacionalidades dentro de un mismo Estado. La falta de 
un adecuado reacomodo poblacional motiv6 en gran parte muchas de 
las pugnas que fueron desarrollándose hasta provocar la Segunda 
Guerra Mundial (4). 

paises miembrosº~: ~~~6N:~To~:;diiñ1d~s1i~Ib1!~~ndi!ªg~~~~e~: 1~= 
una soluci6n más amplia al problema de los refugiados en todo el 
mundo. 

En consecuencia se cre6 la Organizaci6n 
Internacional de Refugiados (OIR), de conformidad con la 
recomendación de la Comisión Especial (5), en la que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó ei establecimiento de la 
organizaci6n, resolución A/45, as1 como la Constitución de la 
misma. 

Esta Or9anización se estableció como un órgano 
especializado de las Naciones Unidas con su ~ropia politica, cuyo 
propósito era sustituir a las organizaciones internacionales 

(3) op. cit D1az Escobar. p.12 

(4) :rbiél. p.13 

(5) Instituida por medio de la resolución E (I), aprobada el 16 
de febrero de 1946 ~r el consejo Económico y Social 
(ECOSOC) . Dicha Comisión se encargarla de examinar la 
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a la asistencia 

Cabe senalar< que la definición de refugiado 
uti1izada por la constitución de la OIR sefiala elementos muy 
importantes y fundamentales para ~ue a una persona le fuera 
i~~~i~~ci10~:1 r~~~~;~~~ addic~=f~g~~i~l6ri:1 como la protección 

Miembros de la~es~~~~o~:sªiji~~~:: d!~~~:i~~esti~gtr~e1º~rE:~!~~~ 
internacional que debla constituirse para la protecci6n 3e los 
refugiados una vez que la OIR había terminado con sus 

~;~~~t~~~~ª·c:~e~~~sea~ i;º~~~i~~e~a~~~i~!r!E~~~~rk~r~~ii~e~~6 i! 
Asamblea General, un plan que tuviera por objeto el 
establecimiento, dentro del marco administrativo y financiero de 
1as Naciones Unidas, de un órgano especial capaz de actuar 
independientemente (7). 

(S) ~1~ua~!6npr~:e~i:rr~~uY*1~~~eYa1ªEE~~Oga;~o~~!ag~~~~1i~da~o~ 
Ñ!~g~:s ~~l~:;~ntantes de los Estados Miembros de las 

(
6

} ~~i~~:in7g~~j~"e~ªc~~j~~rÍn1e~;,!!~~~*!~:~~~~ ~: 1:fu~Í;~6~ª~ 
la OLícina del Alto Comisario de la Sociedad de Naciones para 
los Refugiados. 

(1) Resolución 248 (IX) del 6 de agosto de 1947. 
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intervenir cerca de los gobiernos, especialmente en la tarea de 
brindar protección internacional a los refugiados. 

En ese sentido, el convencimiento de que el 

~~~~!~~~nd~;e 1~~ efª~~f~~~os ~~: ~~b~~º~!~m~bÍ~~o ~~ªac~i6~eg~~~ 
parte de las Naciones Uniaas, llevó a la Asamblea General a 
aprobar la creación de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). 

As1 surge el Estatuto de la Oficina del ACNUR, 

~~~e~;9As:rnE!~;1~e~:~af~·pa~: ~ge~~r1~d~9I~lc~~lc~: 1t~~= :h~~~a~~ 
el que se sefialaba la necesidad de que los gobiernos cooperaran 
con el ACNUR en el~desempeno de sus actividades en favor de los 
refugiados (8). 

El Estatuto establece que la labor del Alto 
Comisionado es apol1tica

1 
humanitaria y social, asimismo, dispone 

que seguirá las instrucc enes que reciba de la Asamblea General o 
del ECOSOC. 

internacional, 
En el ejercicio de su función de protección 
e1 ACNUR vela porque se conceda protección a los 
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r:i~9~:d~~oglda?'1ªufiº;!~m~~t~ne::~~l~iºd~u~f~~~0e~~~~~~~1ju~~di~~ ro constituye la garant1a que encierra el principio generalmente 
aceptado, de la no devoluci6n, que prohibe la expulsión o la 
devoluci6n forzosa de una persona a un pa1s en el que tenga 
fundados temores de ser perseguida (9). 

reconocidos comoE~al~;N~ ~~1~o~:=~~:~c~~~qY:s1~:a~e~~{Í~~~:sªi:~ 
normas establecidas en su favor en los intrumentos jur1dicos 
internacionales o en las legislaciones nacionales. 

Cabe destacar que debido a la gran labor que 
realiza el ACNUR en materia de protección a refugiados, éste se 
ha hecho merecedor de importantes reconocimientos ~or parte de la 

~~m~gi~~~erig~e~~ª;lº~~!miod:o~:1P~~Pf: ~~~n~~g1b~d~i;~'e1e~fi~P~~ 
1954, como Alto Comisionado de la Sociedad de las Naciones, y en 
1981 como or1anismo es1ecia1izado de las Naciones Unidas en favor 
~~ ~~:m!~f~~ T~º;ünd!~i~~s~~i ~~1~~I~~r~ed~sf~~la:: ACNUR recibió 

(9) 
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Finalmente, cabe sefialar que durante 1990 y el 
primer semestre de 1991, en el que la Oficina del ACNUR celebra 
su 40 aniversario, se produ)eron diversos acontecimientos 
importantes en el ámbito.mundial en materia de po11tica, derechos 
humanos y medio ambiente'que dieron lugar a un nuevo contexto y a 
un nuevo epicentro de preocupaciones, conocimientos e intereses 
(10). 

1. 2 CONVEHCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS DE 
1951 Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO DB 1967. 

la creación deiº;~ta~~~~8d~fªi~t~"c~i1;~g~:~~od~uel~~o ~~~Y~~e: 
~~~~:: º~~í~1c!~i6~0frii!~~~~1º~~id: r:~~~1~;0r:0p~~~ª~~~A~0d: i~: 
refugiados, se agudiz6 la necesidad de crear una institución que 
definiera las caracter!sticas que deb1a reunir una persona para 
ser considerada como refugiado, pero sobre todo, el régimen legal 
al que ésta deberta quedar sujeto. 

Lo anterior obedeció principalmente a que la 
legislaci6n de que se diapon1a sobre la materia s6lo buscaba 
mitigar los efectos de los acontecimientos, ocurridos como 
consecuencia de la guerra, que daban origen al desplazamiento de 
grandes flujos de refugiados y no intentaba buscar una solución 
2ue pusiera fin al problema. En ese sentido, se considera que 

i~f:nc~gn e~: ª~:;ad~ag: ~~!!tiXnq~~m~0~n 10p;~~i~m~0 ~; t~~:~ct!~ 
permanente. 

Con el establecimiento de la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951, se codifican los acuerdos 
internacionales previos, a los cuales hemos hecho referencia, en 
relaci6n con los refugiados. 

(lOJ 

(llJ 

InLorme del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
ReLugiados de 1990 ante la Asamblea General, en su 45 
periodo de sesiones. Doc. No. 12 (A/45/12). p.l 

op. cit. Montano. p. ll 
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Cabe senalar que, pese a que actualmente esos 
instrumentos han perdido gran parte de su significación, 11 ••• una 
persona que ha sido considerada como refugiado a tenor de 
cualquiera de esos instrumentos es autom~ticamente un refugiado 
en virtud de la Convención de 1951 .•• " (12). 

Cabe senalar que cuando se elaboró la convención, 
varios Estados no deseaban contraer obligaciones de alcance 
imprevisible para con los refugiados que se sabia exist1an e 

~~;!~~~ar~:rªenº~g f~~~~~~ e~~~jd:se~0 11;e~u~i~~º~nc~~:i6~u~!er~~ 
fecha limite de 1951. 

En consecuencia, esta Convención utiliza una 
definición de refugiado similar a la del Estatuto, la cual 
contiene la limitación temporal, 11 10. de enero de 1951 11

, as1 
corno la lirnitaci6n geográfica, fundamentalmente porque los 
Estados ten1an la intención de firmar un instrumento JUrldico 
internacional a favor de los refugiados, que se hubiesen generado 
como consecuencia de la guerra, y una vez que el problema fuese 
solucionado se dar1a por terminada la cuestión de la protección 
internacional de estos grupos. 

Al respecto, para atender al deseo de algunos 
~~ii~~~ion!: co~riª"~f~~~dle~eot~~g6 !:t~~~~~~~id:~ d;u;imi~~~pi~: 
disposiciones para con las personas que hubieran llegado a ser 
refugiados como resultado de los acontecimientos ocurridos en 
Europa durante el periodo posterior a la segunda Guerra Mundial. 

Asimismo, al analizar esta definición, se observa 
que ésta estaba diri9ida bAsicamente a los refugiados europeos, 

~~s e~:ra~~~~~~~ic~:f i~~: d~:g: u~e~~r~º d~n~is~:rs~~~io~i~~1d!;~ 
considerada como refugiado, asi como el régimen legal al cual 
deb1a sujetarse. 
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Por otra parte, cabe seftalar que mientras la 
comunidad internacional ve1a al problema de los refugiados como 

~gv1ii~~~6~º d~e i~~;~;~d;ncl:~Pºd:~do o~~ge~f~~~ªve:ui~!ªna ~~: 
nueva oleada de refugiados en una reqi6n del mundo diferente a 
Europa. 

El problema que se present6 entonces fue que en 
lugar de terminarse el flujo de refugiados éste se incrementó, y 
la Convenci6n comenzaba a resultar poco eficaz, ya que se trataba 
de grupos con caracteristicas especificas que no concordaban can 

~cirisi~=i~~~it~~moqu~ef~~¡:~~~ciaor1!oc~~~~6~i~~ hl:~ª p~~~~~e ªi; 
necesidad de que este instrumen~o jur1dico ado~tara disposiciones 
aplicables a dichos grupos con el objeto de eliminar los alcances 
de su definición y hacer este concepto aplicable a los nuevos 
flujos de refugiados. 

Este fue entonces el factor que dio origen al 
establecimiento al Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 
el cual deberla contener la misma def inici6n que la convenci6n 
pero sin la 1imitaci6n geo9r~fica ni la temporal (lJ). 

Al adherirse al Protocolo los estados se vieron 
ob1igados a aplicar las disposiciones sustantivas de la 
Convenci6n a los refugiados comprendidos en la definición que 

;!~~t~ec!~ q~:t:Í p~~~~cciig ~:ri:c~~1l~=~~es1~ ~l~~Üna ~1iTt:c1~ri 
geogrH lea. 

Protocolo 
ampliando 
espacio; 

En ese sentido, el objetivo principal del 
era complementar las dis~osiciones de la Convenci6n, 
1~e d:;t~1ª!~~er~~ r:f~iÍ~~~d~n :!to~ie~C~tá~ul~~ :i 

(:L3) En su XXI perlado de sesiones, resolución 2198 (XXI) del l6 
de diciembre de 1966. conrr. Anexo I. 

Después de que el Protocolo rue examinado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, se pidió al Secretario 
General de la organización transmitir el citado texto a los 
Estados Miembros, con el objeto de qua 6stos se adhirieran 
post:eriormente. 

El Protocolo tue abierto a la ~1rma al 31 de enero de 1967 
y entró en vigor el. 4 de octubre de ese mismo a1Io. 
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Protocolo establece que: 11 El término <refugiado> denotará toda 
persona comprendida en la def inici6n del Articulo 1 de la 
Convención de 1951, en la que se darán por omitidas las palabras 
<corno resultado de acontecimientos ocurridos antes del lo. de 
enero de 1951 y ••• las palabras ... a consecuencia de tales 
acontecimientos> que figuran en el Articulo 1, Sección A, Párrafo 
2" (14). 

Ahora bien, de conformidad con la Convención de 

~:~fo y ~~3n: 1 i~~to~~ 1~1~it~;67 'eri~~c~:~~~nae~5 ~~ re~~ff~1~i6~~ 
asimismo, la Convenci2n dispone de las tres cláusulas siguientes 
para que una persona sea considerada como refugiado (15): 

A) Cláusulas de inclusión.- establecen los 
criterios que debe tener una persona para ser considerada como 
refugiado. Constituyen la base positiva sobre la que se apoya la 
determinación de la categoría de refugiado. 

1 B) Claúsulas da cesación.- establecen las 
condiciones por las cuales un refugiado deja de poseer tal 
condición, en el sentido de que no se otorgará la protección 
internacional una vez que ésta no se justifique. 

Al respecto, es necesario reconcer la importancia 
tanto de la Convención de 1951 como del Protocolo de 1967 sobre 
el Estatuto de los Refugiados como precedente importante de la 

!if~:~¡~~6jur~~f6:r~:11o~u~ef~~Í~~~s :npÍ~~edI~e~so: p!i~~~ª~on~: 
se encuentran. 

No obstante, es obvio que estos instrumentos 
jurídicos resultan restringidos y no aplicables a los nuevos 
flujos de refugiados, caracterizádos éstos por la magnitud de sus 

(14) Székely, Alberto.rnfg~ii~~J~g:1srá~Yf~~:n~~1:~2 de Derecho 

(1SJ xbid.p.p. 10-so 
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integrantes, debido a que la situación de los refugiados ha 
evolucionado considerablemente desde hace 40 afies. 

De esta manera, mientras no se den las 

~~~~~i!~g:~ "i~~s:~~=~o~u~e~:~f~~:~ ~ad~i~:ilo1~eg;~~~i~~~a~e ~~~ 
modificar su legislaci6n interna vinculada con la protección de 
estos grupos. Es decir, que se debe adecuar a los requerimientos 
que la coyuntura demanda a fin de sentar las bases para crear 

~~~~~~ci:~en~~c ~u~r~~~~~i~~nd: ~~~a~1~~~~~~:;~ónN~8ob~~~~~=n q~; 
algunos pa1ses desarrollados han manif iestado, en los diferentes 
foros internacionales de derechos humanos vinculados con el tema, 
su inconformidad. 

1.3 RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN RELACION A LA PROTECCION DE LOS REFUGIADOS. 

A partir de los afios sesentas, el problema de los 
refugiados se vio desatendido o al menos no se le dio la atenci6n 
que requeria. Quizá esto se deba a que, durante esta década, la 
tensión mundial estuvo concentrada en cuestiones como la 
incertidumbre de la guerra fria, los conflictos bélicos que se 

d{~~~!!~i2n e~e my;ha:ne~~Í~on;~óm~~! ~~~~0 'tu:~zade~iii~~r 1~ 
ultradestructiva, la paz universal, etc. 

nuevos y la gra~0~~nt~d~~md: ~~?~~f:áós;ªp~~~~f~!~~e~~eP?~~~:m~: 
Europa, oblig6 a los gobiernos miembros de las Naciones Unidas a 
adoptar una interpretación mAs flexible de los criterios que 
debia aplicar el ACNUR, respecto a las personas desplazadas que 
reunian las condiciones para recibir la asistencia material de 
este órgano. 

de 
En resoluciones aprobadas por la Asamblea General 

la ONU y el Consejo Econ6mico y Social (16) se pidi6 al Alto 
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comisionado que asistiera a grupos espec!ficos de refugiados o 
personas desplazadas, de un origen determinado o habitantes de 
ciertas regiones diferentes a Europa. 

De esta manera, el ACNUR ha proporcionado socorro 
inmediato y otras formas de asistencia a estos grupos de 
refugiados, cuya condición no puede ser determinada 
individualmente a causa de diversos factores como lo numeroso de 
su poblaci6n, la rapidez de su llegada y la urgencia de sus 
necesidades. 

Por su parte, la Asamblea General ha aprobado 

~~~er~~~ceáT:~!~~~~ne~n~!r~=~~~~;~~s 1~:r;u~~e~r~~;~gi~~fd~ª"~!~o: 
grupos; la necesidad de prestar asistencia a paises determinados 

~~= r:~ugf~~~:"a7~~i!n:d~:sp~~e~~~~~e~~rt~~.el apoyo log!stico a 

En dichas resoluciones la Asamblea General ha 

~~~~~~~1~o 1~e ":;~~!dª~ru~~spr:sta~i~yu~: Y1T:~:~en;iaso~~~Íon:~ 
duraderas, as! como reforzar las econom!as nacionales que dan 
asilo. 

Por otro lado~ ha condenado todas las violaciones 
a la protección que se debe brindar a los refugiados expresando 
su gran preocupación por el hecho de que diversas paises del 
mundo no respetan el principio consagrado en los instrumentos 
internacionales sobre protección de la "no devoluciónº. En ese 
sentido, ha instado a todos los Estados de la comunidad 
internacional a incrementar su apoyo a los paises de acogida de 
grandes flujos de refugiados. 

Asimismo, ha pedido a los Estados a que continuen 

~~~=~7~~~s ~~ r:iü~I!~gs ~om~ª~or":j:~~f~di:s ~~je~~;r~0!os9~~h~: 
y, ha solicitado a la comunidad internacional prestar toda la 
ayuda necesaria para aquellos refugiados que retornan 
voluntariamente a su pa1s de origen. 
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En consecuencia, los refugiados considerados 
dentro de la jurisdicción del ACNUR pueden recibir asistencia en 
virtud de los Programas Generales dentro de los limites 

i!~ª"~!~;~~a:pr~~=~~=z~~~s6uq~~m!;ée~~~~~~!~~ny~n10~n~ef~7~~~~!6~ 
similar a la de los refugiados fuera de su pa1s de origen, 
quedar1an incluidos en los Programas Generales. 

Por otro lado, las actividades relativas a las 
~ersonas dentro de su pa1s de origen -como la rehabilitación de 

é~~osqu~o~ª"ej:6~~:a~~-s: ~~~f~l~~ ~~ ~~5As~~~f;:ma~en:~~iº 1~1ª:í 
consejo Econ6mico y Social en favor de ciertos grupos espec1f icos 
de personas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General 
y del ECOSOC autorizan a obtener los fondos necesarios para 
financiar esos programas (17). 

mencionadas id;~ aien:i~~, c~~!sio~:~~l~~!on;: 0~~~=ri~;me~;: 
personas desp~azadas a menudo dentro del marco de las actividades 
humanitarias de las Naciones Unidas en las que su Oficina posee 
una experiencia particularmente adecuada, en colaboración con 
algunos de los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
con los propios gobiernos receptores o de origen de refugiados y 

l~~it~~~~gizd;io~:s A~~mbY~~erg:~:~itle~/á~N~l' e:nt~~ ~;~~~'de! 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

1.4 PROGRAMA DE CODPERl\CIDN OEA/ACNllR 

Atendiendo a los antecedentes de la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Extradición (Caracas, febrero 

~=s 1~!~lbn:! ~n~~a:ª~~r~ª1~;eR~~~~~a~~~·s:1dt~I~igo~¡s~~g~~~ar~~ 
General de la OEA a fin de constituir los lazos formales de 
cooperación entre ambas organizaciones con el fin de estudiar las 
cuestiones relativas a los refugiados. 

En mayo de 1981, tuvo lugar en M~xico un Coloquio 
sobre "El Derecho de Asilo y Protección Internacional de 
Refugiados en América Latina". El Coloquio adoptó varias 
conclusiones y recomendaciones encaminadas a promover medidas 
universales y regionales para el tratamiento del problema de los 

(17) Ibid p. 20 
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refugiados• el reconocimiento del principio de la 11 no 
devoluci6nl1 en el. ámbito universal y regional{ el reconocimiento 

~~~s1~:~:a~ª~o~~m~gt;~i~º1~a:~~~~;~c~n~~; :~ta~o;:~n f~ªe~~~~s~Ó~ 
de la protecci6n de los instrumentos universales e 
interamericanos para con los refugiados y asilados que huyen de 

~~ol~~f~nª ~=~~~ad~eªf~:sá~~~c~~~p~~!~go~,d~m!g~~~~gimi~~~~~je~~~ 
alteren el orden pQblico, entre otros (18). 

Atendiendo a la solicitud del Alto Comisionado, 

~¡if~~ 1 se~:la~~~0~6a ~~s ~~~~:~~~aci~~esp~~~~=~:s ~:l g~~~¿~!~i~~ 
OEA/ACNUR para llevar a cabo estudios sobre la situación JUr1dica 
de los refugiados, asilados y desplazados en relación con la 
problemática que planteaba la realidad y la aplicación de los 
instrumentos interregionales sobre la materia. 

objetivos: 
Este programa estaba encaminado a los siguientes 

asilo y 
OEA; 

a) Establecer la situación jurídica actual del 
del refugio en el marco de los Estados Miembros de la 

b) Identificar los principios generales y 
criterios comunes entre los instrumentos internacionales e 
~~tb~:~=~i~~n~:pl~~ ~a~~Í~:zd:p~~~!~ló~~fuqio y extradición a fin 

c) Determinar los principios comunes de las 
legislaciones internas de los estado de la región con el fin de 
examinar la conveniencia de armonizarlas. 

or~anizaci6n tuv~0~on~~im~:~~~'ctei1P~~~~=~~ ~: c~~~~~!~!~n ~i9) 1~ 
~~i~11!i!nt~as~: d~~~: l!~~rt;:b:~~~u~~~r~ 1~~0Prg~;am!0cteq~~~bajg 
a través de.distintas etapas: 

(18) ceiebrado en el Instituto Mat1as Romero de Estudios 
Dipiomáticos de ia Secretar1a de Relaciones Exteriores de 
México, en colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la Oficina del ACNUR, el cuai contó 

~~~to1ªcfe!rt!J!f:~~óni~~e~::;~Í~~~~ t~~~st~: Yi~~nc~~~i~~~: 
Unidas. 
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elaboró un doc~~eni~ ~~!~:~:tT;~pded~~sPÍ~~~~~~eÁ~~:2 -5~~i~lc~: 
universales y regionales sobre el régimen de asilo, refugio, 
extradici6n y derechos humanos, a fin de poder establecer 
criterios sobre la compatibilidad de tales instrumentos y el 
alcance de las obligaciones internacionales de los Estados 
Miembros de la OEA a la luz de los mismos. 

Por otra parte, en las labores de la tercera 
etapa del Programa (1986-1987), se decidió la ampliación de la 
metodolog1a empleada mediante el desplazamiento de funcionarios 
de la Secretaria General de la OEA a los Estados Miembros a fin 
de recabar información. 

La cuarta etapa del Programa no se llevó a cabo 
debido a la situación por la que atravesaba la secretaria General 
de la OEA, provocando que la Organización no participara en la 
Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos 
(CIREFCA) en 1989. 

Finalmente, cabe destacar que desde el 
establecimiento del Programa de cooperaci6n OEA/ACNUR, la 
Asamblea General de la Organización ha aprobado resoluciones (20) 
en las cuales: 

- ha tomado nota con satisfacción de la marcha de 
los trabajos del Programa y solicita al consejo de Seguridad de 
la Organización para que continae informándole sobre la marcha de 
los trabajos del Programa. 

(19) Aide Memoire sobre el Programa de Cooperación OEA/ACNVR 
(OEA/Ser, G-CG 1213/82) p.p. 15-16 
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ha solicitado al Consejo de Seguridad que 
reciba los informes que le presente la Secretaria General 
respecto a la evolución del tema y que le rinda informes sobre el 

~~~~~~maydemi~;h~ef~~ia~6: ~r~~ªi~: d;~~!~~~~~~~~os0~~si~~s ~~a~~ 
continente. 

están conscient;s ~: i:º~~~~!~~1~riª1~~;~~:cI~~:~º~u~8b~!na~~gt~~ 
instrumentos internacionales, como la Convención de 1951 y el 
Protocolo de 1967, a los refugiados y que, en ese sentido, han 
aplicado las prácticas de asilo justas y generosas que se derivan 
de los instrumentos regionales sobre la materia. 

- ha reconocido la importancia del Coloquio sobre 

~~xl~gte~c~~~ai~;e~~i;~~~~~ ~~ i~ªc~~~~d1~~0~a~~a~~~;cacgig~~~!: 
en noviembre de 1984, cuyas conclusiones contienen 
recomendaciones consustanciales con las normas básicas sobre 
refugiados expuestas en distintos instrumentos internacionales, 
las cuales han contribuido al logro de las medidas de seguridad y 
protección adecuadas para esta categoría de personas en la 

~~1f~~~n e~~!má:~~~ra~t6n1~~t:fºtr:t;~Ie~~~a~~6lo:i~~~~~iad~s ~~= 
se encuentran en su territorio. 

(20) 739 (X:I.V-0/84) "Desplazamientos humanos en la -AG/RES. 
región". 

-AG/RES. 749 (XV-0/BS) "Programa de cooperación entre la 
oricina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados y la Secretaría General y estado de los 
trabajos relacionados con el problema de los desplazados 
masivos de personas en el Continente". 

-AG/RES. 774 (XV-0/BS) "Situación jurídica de los 
el asilados, rerugiados y personas desplazadas en 

Continente Americano". 
-AG/RES. 838 (XVI-0/86) "Acción Interamericana en favor de 
los refugiados". 

-AG/RES. 891 (XVII-0/87) "La situación de los refugiados 
centroamericanos y los esfuerzos regionales para la 
solución de sus problemas". 

-(OEA/Ser.P) AG/Doc. 2626/90. 
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ha expresado su reconocimiento a los 
compromisos que, en favor de la protección y asistencia de los 

~~!~!á:~~:s Yded~a ~~g}~~a~;~t~~~~e~~~~g;ª~*ª~1 ~~~caª~~T1~~nt~º: 
del documento de Esquipulas II, procedimiento para establecer la 
paz firme y duradera en Centroamérica y las acciones 9ue de all1 
se han derivado. Situación que dio origen a la constitución por 
~arte del ACNUR del Grupo de Trabajo sobre Posibles Soluciones a 

r~~om=~~~~~~~s ct~ª1a 1~:1e~~;~Í~~d~: lac~~~~~~:~~i~ª"~~te~na~ion!! 
sobre Refugiados centroamericanos (CIREFCA) en 1989. 

· - ha destacado la importancia de los mecanismos 
que, con participación y/o auspicio del ACNUR, se han puesto en 
pr&ctica en favor de la repatriación voluntaria de los 
refugiados, entre los que destacan la Comisión Tripartita El 
Salvador-Honduras-ACNUR, el mecanismo tripartito ~ 
Honduras-Nicaragua-ACNUR, el Grupo de Trabajo Tripartito costa 
Rica-Nicaragua-ACNUR y el programa para la repatriación 
voluntaria de los refugiados guatemaltecos que se encuentran en 
el sureste de México. 

- ha destacado la im~ortancia del Programa de 
Cooperación OEA/ACNUR sobre la situación jurídica de los 

ii~fYíá;~ºªy e~uª~o~~~I~~~Z~~ ~~ª~f~~"~éc:~=~~ªq~:r~ªc~!~~ue:r9r:~ 
tratamiento jur!dico de los temas que menciona el Plan de Acción 
Concertado de la CIREFCA. 

1.5 DECLARACION DE Cl\Rl'AGENA DE 1984. 
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los problemas que surgían en otras partes del mundo diferentes a 
Europa. 

Al respecto podemos sefialar que el fenómeno de 
poblaciones desplazadas hacia otro pa1s diferente al suyo a 
través de las fronteras en busca de protección fue observado por 
primera vez en el continente africano durante el perlado de la 
aescolonizaci6n e independencia. Este factor fue el que dio 
origen a que los estados africanos adoptaran la Convención de la 
Organizaci6n de la Unidad Africana de Addis-Abeba de 1969, la 
cual regula los aspectos espec!f icos de los problemas de los 
refugiados en Africa (21). 

La convención arriba citada representa el primer 
esfuerzo de los estados para complementar los instrumentos 
universales anteriores sobre refugiados a través de disposiciones 
sobre protección y asistencia a los refugiados de una determinada 
regi6n. 

En ese sentido, esta Convenci6n amplia en 
particular la definici6n de refugiado en el ámbito africano a fin 
de incluir también a personas que "a causa de una agresión 
exterior, una ocupación o una dominación extraniera, o de 

~~~~;ec~mi:gt¡: t~~:1Yd~~u~~e~ug~:r:m~~t~ri~e~~d~nd~~ ~!i~ d~ u~~ 
nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual 
~:iªpa~~s~:r5ur~~~{~~aÍZct~~~ºc~if~r fuera de su país de origen o 

(2l) UNTS (Serie de Tratados de las Naciones Unidas), No. 14691 
Vol. lOOl. p. 45 

(22) Xbid. Esta Convención contiene también otras disposiciones 
complementarias, particularmente en cuanto al asilo y a la 
repatriación voluntaria. 
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nacional y la grave perturbación interna provocada por el acceso 
a la independencia de diversos paises. 

Esta def inici6n representa un nuevo enfoque en el 
campo de la protección internacional de los refugiados, lo cual 
significa que además del establecimiento de diversas formas de 
persecución y del temor de ser perseguido, ha sido necesario el 
reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la 
obligación de proteger y asistir a las personas que huyen de 
tales agresiones (23). 

A continuación trataremos de dar una visión 
general sobre el contexto en el que surge esta Declaraci6n 
mediante tres consideraciones principales (24): 

Guerra Mundial. 1.- Movimiento europeo, el de pre y post Segunda 

Por lo tanto, las soluciones fueron, · en 
consecuencia, disefiadas para responder a casos individuales 
dentro del marco de los tratados interamericanos y de la práctica 
desarrollada por los estados de la regi6n. 

(23) Op. cit. Montaña. p. 15 

(24) Franco, 
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2.- Movimiento de América del Sur en la década de 
los setenta, compuesto principalmente por personas de origen 

predominantemente urbano, dirigentes politices y sindicales, 
profesionistas e intelectuales. 

A partir de 1971 cambian las condiciones, a 
petición del Gobierno de Chile como consecuencia de los 
acontecimientos acaecidos en Bolivlal se presentó la necesidad de 
que el ACNUR prestara sus servic os y ayuda material a los 
refugiados latinoamericanos. 

Despu~s de los acontecimientos de Chile en 1973 y 
los que le sucedieron en otros paises de la re9i6n sur del 
continente, el ACNUR se vio obli9ado a realizar diversas 
actividades de protección y asistencia a través de su Oficina 
Regional para América Latina con sede en Buenos Aires, Argentina. 

Es precisamente como respuesta a esta situación 
que se inicia en el continente la complementaci6n de instrumentos 
y esfuerzos internacionales tendientes a proteger a tales 

~~~~Y~~~ny ~een~~~i~ª~e1~~s6~!~;!~n~: ~~o~~~1g~; 1~:1 'ai~~~~d:a!:· 
del ACNUR y los intrumentos internacionales sobre refugiados se 
hicieron presentes para complementar los esfuerzos 9ue dichos 
~~!s~:fu~Í~~~~ p~=~~:~g~0:ara hacer frente a las necesidades que 

3.- Movimiento de América Central, caracterizado 
por los desplazamientos masivos de campesinos en la década de los 
ochenta. 

A finales de la década de los setenta se difunde 
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el conflicto centroamericano, los problemas de los refugiados se 

~~~diz~gN~~ es~n~~!!~~~nf~~sl:~~~~~:e a~~~i:in~:nt~~ diaªt~~~Í~~ 
acudieron al ACNUR para cooperar en la asistencia de 10, 000 
refugiados nicaraguenses, que hab1an abandonado su pa1s, entre 
1978 y 1979 debido a la lucha contrainsurgente que se gest6 en la 
regi6n. Después de la ca1da del régimen de Sornoza, el ACNUR 
cooperó en la repatriación y reintegración de esos refugiados a 
su pa1s de origen. 

A su vez en otros paises de la región 
-significativamente en El Salvador y Guatemala- se presentaron 
conflictos internos dando lugar a la presencia masiva de personas 
~:~r~~~ª:u e1aar~t~1~:~t:d~u pa1s de origen sin riesgo de ver en 

de la posguerr~~r0Íosª 1p~6~i!m~~e :~ce~~~t~ga~~~ig: e~e1ªt~~~~~ 
multiplicando con el paso del tiempo, debido a la salida de 
grandes cantidades de personas de fuerte componente étnico y 
campesino que se vieron en la necesidad de abandonar sus paises 
de ori9en y cruzar las fronteras hacia otro pa1s en busca de 
protección. 

Además de la extensión del conflicto a nivel 

;~fi~~~!ñte;8den:;Yi61:~ª~~~f~: ~:ni~al~e~~~i~~ ~eB~!Í~~~ag~;ec~ 
tener hasta el momento un común denominador: el conflicto armado 
por motivos politicos dentro de un marco de convulsiones sociales 
y violencia generalizada. 

Esto ayuda a distinguir la situación del istmo de 
~;Í~~e~~i~s q~: ser~f~gi~d~;rose~onti~~~~es ~s~:~!onc:~ eneiui1~: 
preferentemente por motivos de orden religioso, de naciona1l~ad, 
;:~:ban°t~~ost~~~ra~~~a ~ar~:b1~i; d!v~~~~s ~! 1~05d~e a!i1a~~~ióg 
refugiados, ya que ahora se trataba de campeslnos en situaciones 
precarias, por lo que la asimilación de estos grupos a nivel 
nacional se tornaba dificil ya que casi siempre se les 
consideraba como guerrilleros o agitadores. 

De esta manera, la situación de los refugiados en 
América Central dio lugar a un conjunto de diversos problemas que 
requerian, por un lado, un mayor grado de cooperación y buena 
voluntad de los paises involucrados ~ara facilitar la labor 

~~~~~!;~iiªy,qu~or1ªot~iº~=~~!?"d~m=~~:b:";iª e:ta~l:c1ii;~f~ad~: 
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el tratamiento 

Por lo tanto, se hacia imprescindible vencer las 
limitantes que se presentaban en la solución a este problema dado 
~:lt~~~1~;c:~eg~~c!~t~~~ii~~f~~-de 1951 no ayudaba mucho por lo 

Lo anterior se manifiesta en el hecho de que las 
diversas convenciones latinoamericanas sobre asilo no se 
encuentran integradas en un sistema propiamente dicho, ni han 
alcanzado un arado homoiéneo de adhesiones; asimismo, no han 

~~~~~a~~!:d0a1ª ~;~~~t:dg;ª y~1ca~~~;~má:"~~ª a~?I~i~~6"q~: ~:~~ 
cat~gor!a adecuada a las necesidades que plantean los flujos 
masivos (25). 

Asimismo, se hizo necesario recurrir a la 
celebración de un coloquio, en el cual se retomaran las acciones 
a favor de los refugiados enmarcadas en el Grupo de Contadora, 
dando origen a que por primera vez se discutiera, sobre bases 
puramente humanitarias y no politizadas, este problema. Este 
Coloquio se llev6 a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, en 
1984. 

(25) -Tratado sobre Derecho Penal Internacional (23 de enero de 
1889, Montevideo) 

-convención sobre Asilo del 20 de febrero de 1928 (La 
Habana) 

-convención sobre Asilo Político del 26 de diciembre de 

-~;!~a~~o~~~i!d~~lo y Refugio Políticos del 4 de agosto de 

-~:!~a~~on~:vt~~~~ho Penal Internacional del 19 de marzo de 
l940 (Hontovideo) 

-convención sobre Asilo Territorial del 28 de marzo de 1954 
(Caracas) 

-convención sobre Asilo Diplomático del 28 de marzo de 1954 

-bg~~=~~1~n Interamericana sobre Extradición del 25 de 
rebrero de 1981 

-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(Bogotli, l948) 

-convenc16n Americana sobre Derechos Humanos del 22 de 
noviembre de 1969 (Pacto de San José) 
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Al respecto, podemos señalar que del "Coloquio 
sobre la protección internacional de los refugiados en América 
Central, México y Panamá" surge la Declaraci6n de cartagena, la 

g~~!nt;~ns;it~~= ~~ta~~~ju~;0lad~eg}~*"º!~1º:1 ytr;~!~!;~~~ ~~~ 
problema de los refugiados en Centroamérica (26). 

Por otro lado, la Declaraci6n se inspira además, 
en las disposiciones sobre refugiados de la Convención de la OUA 
de 1969, de la cual tiene en cuenta especialmente el concepto de 
refugiadoi la noción de refugiado contemplada en la Convención de 
1951 y de Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. 

El obietivo fundamental de la. Oeclaraci6n de 
Cartagena fue la necesidad de unificar criterios y programas ~ara 
atender la problemática de los refugiados de Centroamérica; 
también, cumpli6 dos finalidades imlortantes que fueron la de 

~:i~bi:d~~ yu~: d!ª~!ri!t~i~~za;e~il~: ~~~:~~~~c~eªia ~=~i~~ªpa~! 
elimÍnar las causas que determinan el ~esplazamiento de numerosas 
personas de sus paises de origen. 

En ese sentido, la acción del Grupo de Contadora 
~:gi~~~le~e c~~jun~~~me~~~a 1ni;nt6~ns~~id~~i~~edadedela50~~~ion:ri 
Centroam~rica en los cuales se reünen las partes interesadas y 
!~~ec~~1~i~baimt~~). para asumir el análisis del problema en su 

j~~e i~:~~~:~n~= 1Íegf~i:f1~~~n ~~mól;om~e~~g~ce~~~;:s ei 
derecho de asilo, sobre protección de los derechos humanos 
y de Ja población civil Curante la época de los con~lictos 
armados, el Tratado de Montevideo sobre Legislación Penal 
de 1869, asl como la Carta Interamericana de Derechos 
Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949. 

Documento preparado por la Misión Permanente de Colombia 
ante las Naciones Unidas, en mayo de 1991. 
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~~gis~~~i6~dq~~~~:nelv~if~ei ª~:~!s'e~la~;:~a:~!~~~on~io~~iab~;i 
problema. 

que en la conct~si~~s~:;~~faede 1T~º5;~r~~a~i~~a~:rc~~t~~~~~ ~~ 
~~~~:~~~6~mg! 1i9~!,r!~u~!f1~tc!~ncd:1 1!"~~~~:n~igne~:mi~tg~Ad~ i: 
doctrina utilizada en los informes de la comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. 

El texto de la conclusi6n de referencia sefiala lo 
siguiente: 11 la def inici6n o concepto de refugiado <utilizada> en 
la regi6n es aquella que además de contener los elementos de la 

~on~~~I!~~s>d~a~9~~1Xoeaep~~;o~~~~e~8p~~~~~ ~~º~i~:~es;ª~~t~~a··~ 
libertad han sido amenazados por la violencia generalÍzada, la 
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva 
de los derechos humanos ••. n ( 2 a) 

factores que af;~~~n l~d;~~~r~~;dr~:rÍa:s~:r~~~!~i~!~gec~~t~~~~~ 
~:zo~!:taq~~l~;i~~~sld:~a~5;o~I~~!d~Ál~~~~t~:r:x~~!~á~~~~n~i p!!: 
de origen como las categorias contem~ladas en la Convención del 
51 y en el Protocolo de 1967; la violencia generalizada; la 
agresión extranjera; los conflictos internos¿ la violación 
masiva de los derechos humanos; y, las demás circunstancias que 
hayan perturbado gravemente el orden pQblico. 

Por lo anterior, se puede destacar la 
implementación de un concepto amplio de refugiado que encierra 
las circunstancias que afectan la vida, la seguridad y la 
libertad de los ciudadanos en la re9i6n. Para la región 
centroamericana esta def inici6n es suficiente desde el punto de 
vista de las circunstancias que puedan alterar el orden público a 
tal punto que la vida, la seguridad y la libertad de las personas 
estén en peligro grave. 

(28) Ibid 
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están considerando como categorias nuevas (29). si bien, estos 
fenómenos son problemáticos en la región centroamericana, ellos 
no se presentan en esos paises en niveles tan graves que afecten 
la integridad de las personas. 

En otro orden de ideas, podemos destacar que la 
Oeclaraci6n plantea soluciones duraderas que comprenden los tres 
aspectos fundamentales: 

a) La repatriación voluntaria como solución 
definitiva siempre y cuando ésta se lleve a cabo en condiciones 
adecuadas, es decir, que sea individual, voluntaria y con los 
recursos necesarios para la reincorporación a la vida social y 
productiva del pa1s de origen, en caso de que las condiciones de 

é:~:on~~tim~n y~el~gi6~re~~~t=~t;1:~i~cl6~ªeiª E:~~ur!~6Í6ndede~: 
~levarse a cabo mediante la acción concertada de las partes 
interesadas que son el pais de asilo, el pais de origen, ACNUR y 
el propio refugiado. 

b) La integración de los refugiados a la vida 
productiva del pais de asilo. Esta forma de atención es 

~~~~~~;~~ias~ar~o~~id~~;u¿~~~º~n~u:o~~~I~~d~~r~~~~:s~~r: :~u~if~~ 
que desean radicar definitivamente, o al menos por un periodo 
largo en el pais de asilo. La integración es muy importante por 

Durante su 40 período de sesiones, el Comité Ejecutivo del 
ACNUR decidió crear un Grupo de Trabajo sobre Soluciones y 
Protección con el propósito de examinar la ley existente y 
la doctrina a la luz de las situaciones a ~e se 
Í~~~~;~~Í~ del~~s d;~;6g~:ªh~man~~~ando en cuan a la 

~~ab:j~ª a~:~ifiéo :!a!~~~ ~~ar~~~~i~sªd;ig!~so~~!~~ª~nt;~ 
las que destacan: 

a) Personas contempladas en la Convención de 
1951; b) Personas contempladas en la Convención de la OUA/ 

~~;~~~~;~6nsu d~al;ar~al:~~ida~Jde ~;~~;na~is~~i! ~bl~~~~=s a: 
desastres causados por el hombre; d) Personas obligadas a 
abandonar su pals o impedidas de retornar a áste a causa de 
desastres naturales o ecológicos y/o la extrema pobreza; e) 
Personas no contempladas en las categorías anteriores y que 
~~r~jª~~rs~~asc:Í~g~;~:d~e0r:~~g~~~~;~ ~) Desplazados internos; 
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d~easÍlg ~!1~e~!fi~Í~9á:d~u~9~~~:~id!~e:u~o~lml~N~~ ~f~:in~~epi~: 
costos de la protección. AdemAs, los refugiados no pierden su 
sentimiento de arraigo y de responsabilidad frente a su familia y 
ante la sociedad. 

e) La tercera solución que tiene en cuenta la 
Declaración de Cartagena es la erradicación de las causas que 

fi:~i~~~ci6~ 1 h:~;at~~011~:aa~e;u~~:ªg~1sesE~ar:5~~e ª:d~~~~~ l;: 
medidas necesarias para el restablecimento de paz en la región. 
Por esta razón la política de los refugiados es uno de los 
aspectos de los acuerdos llevados a cabo en Contadora y en 

f:~~~~~~~:s ~!'1am~:~~~n ~~ªsu ~~g~~~Í~~º~e !l!mi~~~ui~;ºªcau~:~ 
de los conf llctos sociopollticos que atormentan a los paises de 
Centroamérica. 

cuestiones: 
Finalmente, podemos considerar las siguientes 

Aunque en principio la Declaración de Cartagena 
debe verse en el contexto que le dio origen, no cabe dudad que su 
aplicación en otras regiones del mundo distinta a Centroamérica 
en los últimos años, a través de los programas del ACNUR, ha 
demostrado su utilidad y plena actualidad. 

Por este motivo, tanto la convención de la OUA 
como la Declaración de cartagena amplian y enriquecen la 
definición y el marco de protección de los refugiados 
contemplados en la Convención de 1951 y en su Protocolo de 1967. 
A este respecto, seria conveniente la presentación en un futuro 

~~te~~~~~o~~~~~um~~~~~l~~~~ ~~st~i~~t~~I~º~~~ot:~t~a:"a~~iv1~~~~: 
que llevan a cabo los diversos actoras que intervienen en la 
búsqueda de soluciones a este problema. 

En ese sentido, seria viable una globalización de 
la legislación regional, la cual redundaría en una mayor 
protección, en igualdad de circunstancias, a los grupos de 
refugiados que se encuentran en el continente. 

Al respecto, no escapa a nuestra atención el 
hecho de que diversos paises de la región, afectados por este 
problema llevan a cabo las instancias y reformas necesarias en 
sus le¡lslaciones nacionales a fin de conformar un marco de 
~;f1~i~a~n y asistencia mucho más completo y con una estructura 
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Desde finales de 1os afies setenta se agudiz6 la 
crisis pol1tica y social en los pa1ses del área centroamericana. 
El satisfactorio crecimiento econ6mico de Centroamérica no 
corrigió tres grandes problemas estructurales: la debilidad 
externa, la desigualdad interna y el desfase del sistema 
pol1tico. 

De esta manera, la combinación de adversas 
presiones pol1ticas y económicas, regionales y mundiales, dio 
lugar a los conflictos armados, como consecuencia, se dieron 
desplazamientos de poblaci6n tanto hacia el interior de los 
paises en conflicto como hacia el exterior, a fin de buscar 
protección en las naciones vecinas. 

En los fen6menos de éxodo masivo no existe una 
causa ünica; en el caso de los refugiados centroamericanos las 

~:isº~i:m~u:u~i~~"r~~~o~~~~e: ~Iv~~~5:nm~t1~~s5~ ~:~~~~;:~ ~=~tr~ 
como lo analizamos en el capitulo anterior. 

Este fenómeno encuentra sus causas en la crisis 
pol1tica, económica y social en que se ven implicados la mayor1a 
de los paises del área. "Esta crisis no es uniforme, pues sus 
contornos no son precisos ni definidos y su naturaleza es m6vil y 
fluctuante en cada casoº (1). 

1.- Schou1tz, Carolina, 
Chumacera 
~ 

t~~~A.,"i;~~~ª~.Am~r!~ª;~r;~~au~ii:i~iilej~n~~~t~ 
G.L., Guillermo, Refugiados Centroamericanos en 

p. 13 
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causas econ6mic!~r ~ti!m~~;~~~sª~=~~~~~~~~~e: ª~~~~esa;:~~~: 1!: 
debilidad del sector externo, el cual correponde a una economia 
agroexportadora. No obstante que, la econom1a centroamericana se 
caracterizó por un notable y sostenido dinamismo hasta antes de 
la crisis: entre 1950 l 1978, el producto bruto creció en 5.3% 

~Í~~~~!~ i:ª1p~~~=~i~ne p!~~~:ªºa~ºii.~ª~1~~~iªªmiiI~n~: d~~li;~~ 
periodo (2). 

Lo anterior, en términos de calidad de vida 

:!f~~~!~:~ª ~~~re~:~:~l~~~!~ª b¡~~~asin~~~:º !rsu~kiien~: Pi~: 
centroamericanos (Con indices que iban de 25% en costa Rica a 70% 
en Guatemala) , asimimismo, significaba pobreza critica 
~~iª~:c~~ª~ob~:~!6~d{~t:ir la canasta alimentaria m1nima- para el 

2. - ACNUR. pocumento de Información 11 CI~BFCA11 /89/11. p. 3 

3.- Aguay~, Sergio. El Exodo centroamericano. p.p. 128-173 
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raices hist6rica:
1 E~~1~r!~1~n f: co~~~¡~n~senª~;~r!~~~~~~ás ~~~ 

hacienda" y "de plantaci6n11
, implic6 -con excepciones como Costa 

Rica- la no participación política de las mayorías, la asimetría 
creciente entre un sistema político cerrado y una sociedad civil 
en rápida modernización, y la persistencia de regimenes apoyados 
más sobre la fuerza que sobre la lcgitimizacl6n popular. 

Contra el trasfondo de estas limitan tes 
estructurales, una serie de circunstancias pollticas y 
económicas, regionales y mundiales, se conjugaron para precipitar 
la crisis de los anos so. Esta crisis se manifestó en lo 
pol1tico como una serie de conflictos armados, y en lo económico 
como asfixia del sector extreno, lo cual condujo al 
empobrecimiento generalizado de la población y a la destrucción 
de la capacidad de desarrollo futuro. 

Las nuevas fuerzas sociales aparecieron en la 
nueva configuración pol1tica bajo la forma de coaliciones 
reformistas que, en los primeros afias del decenio de 1970, 
iniciaron la competencia pacifica por el poder en Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala. 

No obstante lo anterior, el sistema politice fue 
incapaz de absorber esta presi6n, al mismo tiempo las posiciones 
fueron polarizándose, se debilitaron las fuerzas del centro y se 

~~i~~i3~ p~:ib!!~~:dc~~fli~~~~'mh~:~!ª~~:e!~~~!~u;~o~:!ªªaE~~~t!: 

4.- ACNUR. Op. Cit. p.p. 4-7 

5.- Ibid. p. 4 
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confrontaciones armadas: En Nicaragua en 1978-1979, en El 
Sa1vador a partir de enero de 1978 y, en Guatemala en 1980 y 
sobre todo en 1981. 

A partir de 1979, surgi6 entre la sociedad civil 
salvadorena el cuestionamiento de la legalidad ~ la vigencia del 

;~f!~~~tiv~~11~~~6á a~~!ce~~~~es1:xte~~g~u;sT~ter~osu~e r~~~E;~t~ 
los siguientes acontecimientos: protestas por los fraudes 
electorales en El salvador (1972-1977), el fracaso del intento de 
transformación agraria en 1976 y la ca1da de Somoza en 1979. 

Para entender el carácter y dinámica de los 
flujos de desplazados y refugiados salvadorefios, algunos 
estudios, como el del Instituto de Investigaciones de la 
Universidad Centroamericana, señalan ciertos momentos 
significativos (6): 

A) La reforma agraria de 1980: el 5 de mayo se 
aprueba el Decreto 153, se lanza al ejército al campo, lo que 
origina la militarización masiva del mismo; y, 

B) La ofensiva final: en enero de 1981 el Frente 
Farabundo Mart1 para la Liberación Nacional (FMLN) inició la 
llamada "ofensiva final", con lo que la guerra se 
~~~~i~~~¡~n~!~I~nal. recrudeció, extendiéndose a gran parte del 

En virtud de lo anterior, la situación general 
padecida en ese pa1s llevó a que el representante en América 
Central de la oficina del ACNURl Phillip Sergisson, declarase en 
julio de 1981, ante la comis ón de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, que ••. 11 cualquiera que salga de El Salvador en 
estos momentos merece el estatuto de refugiados" (7). 

El nümero de refugiados y des~lazados 
salvadorenos es incierto. Sin embargo, el ACNUR contabiliza a 

6.-

7 .- Ibid. p.1.5 
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En relación con Guatemala, las migraciones 
masivas coinciden con la política de contrainsurqencia 
implementada por los dos ültimos gobiernos militares de este pa1s 
y llevada a cabo principalmente en las zonas indígenas y 
campesinas del Quiché, El Petén y Huehuetenango. 

A partir de 1981, cuando el ejército llevó a cabo 
una campafta de 18 meses para debilitar las conexiones entre la 
oposición armada y cualquier base de apoyo real o imaginaria, se 
produjeron importantes flujos masivos de población. 

estimaciones d:n ct!~~~:~~enc~~9anlz~~i~~~=rd~n~e~~=ci~~!~;;ntd: 
derechos humanos, se senala que a causa de los métodos represivos 
adoptados en Guatemala a partir de la década de los so el 
ejército asesinó de so,ooo a 10 1 000 personas entre 1978 y 1987 
(9). 

8.-
9.-
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;fn~~~~o ~~s 1i~~o~~~n~~od;e;~f~:~~~eñ~!v:~~~~~~~S p~~ =~tk~:URq~: 
encuentra en Honduras, donde de 15 000 a 25 ooo presonas han 
recibido asistencia (B). 

En relación con Guatemala, las migraciones 
masivas coinciden con la política de contrainsurgencia 
implementada por los dos ültimos gobiernos militares de este pa1s 
y llevada a cabo principalmente en las zonas indígenas y 
campesinas del Quiché, El Petén y Huehuetenango. 

A partir de 1981, cuando el ejército llevó a cabo 
una campana de 18 meses ~ara debilitar las conexiones entre la 

~~~~~j!~gn t~~~~~a~t;~a~~~j~~ ~::!v~: ~~o~~bi:~¡6~.imaginaria, se 

estimaciones d;n aY~~~:~~enc~~9anlz~~i~~~:rdinte~~=ci~~!i;:nt~: 
derechos humanos, se senala que a causa de los métodos represivos 
adoptados en Guatemala a partir de la década de los 80 el 
ejército asesinó de 50,000 a 70,000 personas entre 1978 y 1987 
(9). 

B.-
9.-
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Los refugiados guatemaltecos se localizaban en 
Belice, México, Honduras, Nicaragua 1 Costa Rica. sin embargo, 

~~e es~~xI~~~ :Ie~~~=squ!a00~~~~~~~6~ m~~~ia~~:er~edea~=~~ziad~~ 
proporciones muy bajas en los demás paises del área. 

En Nicaragua, la represión indiscriminada llevada 
a cabo por la Guardia Nacional en 1979 y el agudizamiento de la 
guerra civil, que terminó con la caida de Anastacio Somoza, 
fueron determinantes para que apareciera el nuevo fenómeno del 
cual nos ocupamos, fª que la seguridad y la vida de miles de 
personas estaba en peligro (10). 

La primera oleada fue de 200,000 nicaraguenses, 
los cuales se refugiaron principalmente en Costa Rica y Honduras. 
Pero, con el triunfo sandinista la mayor1a regresó. El mismo 

~:~:~~t~~n~~ 2~~00~6~:~~ann~~~~:~:~~c~n~eª~~~~~eª~:r1:~º~ºi~ vI~~ 
nacional nicaraguense 11 • 

El Gobierno les imputó haber colaborado con las 
fuerzas antisandinistas, por lo que cientos de familias ind1genas 
emigraron hacia Honduras. Un grupo de unos 750 miskitos pasaron 
a Honduras, y a mediados de 1982 el nQmero se incrementó a 10 
ooo, de los cuales 6 ooo recibieron asistencia del ACNUR (11). 

De esta manera, teniendo una visión general 
conflicto centroamericano podemos llegar una vez más a 
definición de 0 refugiado11 i la cual incluye los elementos.que 
dan causa. Podemos sena ar que, el conflicto de la reg16n, 

10.- Aguayo, Sergio. Op. Cit. p.21-28 

del 
la 
le 
la 

11.- ~~~~:;~igadin~:;~0;a ~~:· ~~!ó~~r~~~=~~: 1~~~~roa~~ric~no:~ 
Barrera Pérez, op. cit. p. 1a. 
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violencia generalizada, la inestabilidad e inseguridad oblig6 a 
grandes sectores de población a huir de sus lugares de residencia 
y/o de origen en busca de seguridad en otros paises. Este es 
~~~~"Ii:ga~lac~~t~~i~n!gi~~~ se basa la oeclaraci6n de Cartagena 

Al respecto, es importante destacar que el tiempo 
3ue estos refugiados permanecen fuera! depende, principalmente, 

a~i~: ~~~~~~i~~eª~º~ui:0!~r1~: 1d~o~;~ª~~~~ c~~t~~~=i~~ª~lnaiig~~ 
el conflicto, pues una vez que rige un nuevo orden social surgen 
nuevos inconformes. 

población al e;~ei!g~ra;~tiª df~~T!;~e~~e10~ef:~l~~;~:ieg~~s ~: 
conflictividad social del área, ya que al incrementarse la 
violencia se agudizan los factores de expulsión y por lo tanto el 
numero de refugiados. 

Por otro lado, la tendencia de algunos paises de 
asimilar los movimientos de población centroamericana como 
migraciones econ6micas se basa en la idea de la existencia de una 
larga historia de migraciones en la región. Sin embargo, Lars 
Schoultz sostiene que quienes argumentan la existencia de una 
tendencia hacia la migración económica en Centroamerica tiene 
razón solo en un sentido limitado (13). 

Aunque existen corrientes migratorias 
tradicionales en el área - por ejemplo, de salvadoreftos a 
~y:;e~!lªvle~~~du~~s,r~~ m~~~~t~~1~n~~:0N~~a~~guayy ~~nd~~=~ (~~= 
fron~era), de guatemaltecos del Altiplano a la costa de Chiapas-, 
éstas han sido distorsionadas en su real sentido con el prop6sito 
~=giÓ~ºa:rmi~~acf~~ªe~~n~~ic;ªi~~~~~=~f~~ai~ distingue como una 

mundo." 

13.- Schouls, Lars. Op. Cit. 



.JJ 

carActer politi~~ ~=i f.!~6m~~~~t:1ª ~~sn!~~;~~: d~a~ec~~~;ri~a~~ 
mostrar su novedad, sus caracter1s~cas y dinámica especifica. 
Diversos estudios al respecto concluyen que la mayoria de los 
mi~rantes no s6lo lo son ~or razones econ6micas sino 
~~a~~~~=~~en;~ ~~~arra~~ne~es~d!n~i~ª~órlo"~~=o~:~li~~nd~~~s h~~ 
persecuc16n", que su vida o libertad corre peliÍro y gor lo mismo 
(i4f~eden o no quieren regresar mientras persis a die a situación 

Finalmente, es dificil estimar el n1lmero preciso 
de desplazados y refugiados centroamericanos, provenientes 

~t:;g~me~~~da~~ a~s p;~::cC~f~~: 0~sc~~~ti:~bigu~1 yco~~:S~º s~~ 
interpretado con base en consideraci6nes pol1ticas e ideológicas, 

~:~ec¡ ~~mod6~u::~~~~ ~~ ~laj:ptt~!ºe~~~=~~~r~n t:_ 1i!na1T~~~rt~ 
los gobiernos y las agencias voiuntarias inflan o dismÍnuyen las 
cifras segün sus propios intereses politicos. 

2.2 l!VOLUCION DE LA SITUACION DB LOS REFUGIADOS 
CBllTROAKBRICANOS DllRANTE LA DECl\DA DE LOS eo•. 

Como ya hemos visto, desde 1978, el epicentro de 
los problemas de los refugiados involucrados con el ACNUR cambi6 
a la reqi6n de centro América, cientos de refuqiados dejaron 
Nicara~a, El salvador y Guatemala como resultado de los 

!1ºi~~ ~~v1:~!ri~~!º~eC16~o~i~Íá~ª!º~o:nd¡~:r~~{::sr~;}m!~:: ~~bi~~ 
poder. 

la primera par~: d:it:i~~gei~: ~6~~61!º~rl;i~1:~~~o~i~am~;caig~ 
afios 30 1 , tuvieron qrandes repercusiones para el Continente 
Americano, especialmente en los paises del Istmo donde reinó el 
descontento y el desorden, facilitando el camino para 1os 
reg1menes totalitarios. 

14.- cr. 
No. 

Revista Nexos, 
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Este hecho intensific6 el surgimiento de la 
oposici6n y abr16 el camino para la intervenci6n de las grandes 
potencias, generando con esto un antagonismo: por un lado, una 

~~g~~~~¡~~i~~ mt~~~~a!º:c~t~::sd:~t~~e~;i~~t~S ~~~a~~~8 (~~)7ª' la 

se volvi6 precart:
1

y ~~ l~:e:!!.;ld!~ :*t~:;i~~ori~e~:r~i~ o~i~~~ª! 
un conflicto general. En esta atm6sfera de inestabilidad los 
refugiados fueron los primeros que sufrieron las consecuenclas de 
los actos de provocacl6n y de la acción victimaria, tanto de las 
grandes potencias como de las minor1as o grupos en contra del 
gobierno. 

En consecuencia, el ACNUR tuvo ~e dar 
atenci6n y protecci6n constante, tratando de prevenir que 
gobiernos del 6rea no cometieran actos de "devoluci6n", ~ue 

~~~~g~~~~~ia"~ef~:~=~ ;T~~u~~~~~o~ ~ep:~;;!ª~:na;!~~~sal as 

una 
los 
los 

como 

La primer corriente transfronteriza en masa de 
refugiados de zonas rurales de América Latina ocurri6 en Honduras 
en septiembre de 1978, seguida por una corriente menor hacia 
costa Rica el mismo ano, como resultado del estallido de la 
violencia en Nicaragua, antes de que el Frente Sandinista 
accediera al poder en ese mismo afto. 

asistencia en 
Posteriormente, 
ambos pa1ses. 

~ 
do 

International 



;~~~!!~~~~ nicaraguenses que recibieron asistencia fue 

Refugiados nicaraguenses que recibieron asistencia 
de la OACNUR (1978-1979) 

Pais de asilo 

costa Rica 
Honduras 
otros 

TOTAL 

Número estimado 

JO 000 

15 ººº* 
_J_QQQ* 
48 000 

Fuente: ACNUR. Doc. 89/10, 1989 
* Recibieron asistencia de la OACNUR. 
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el 

sin embargo, esta primera corriente de Nicaragua 
hacia las zonas fronterizas de Honduras duró poco. Después de 

~~~~ t~~~~n~~~e~~car~~u~g~::c~;~~i:~r~~ :s~~b~:~~Ó l~nma~~~~~a;~ 
~:~;ci~~e ªia r~~i;;~:cie~zPª;~ re~~teg~~~i~e~~0oo~uere~:tr~~g~~ 
proporcionaba asistencia en materia de rehabilitación a un pa1s 
de oriyen con el fin de aliviar la carga que representaba la 
~;~~i~~r~o. de grandes contingentes de repatriados en el 

En ese sentido, la experiencia con estos 
refugiados fue sólo el inicio de las grandes corrientes de éstos 
que afectarían posteriormente a toda la zona. A continuación se 
presenta una descripción evolutiva de la principal incidencia de 
casos de refugiados en América Central, durante la década en 
cuestión: 

a) Refuqiados salvadoreños. 

La más pequefia y la más densa población del 
continente corresponde a El Salvador (5.2 millones de personas en 
1989), el cual ha sufrido por décadas desigualdades económicas y 
sociales, y que ha tenido más de una vez masas ~obres en contra 
de la clase privilegiada de terratenientes y ciudadanos ricos. 

~1 a:"ª~i~~f=~~~;ºr~~u~:~o~ªi!;u~~:1g~¡f~!~::'a~ªq~=ª~1ªªG~~Í=~~~ 
resolviera la critica situación que se gestaba en el pals. 
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Refugiados nicaraguenses que recibieron asistencia 
de la OACNUR (1978-1979) 

País de asilo 

Costa Rica 
Honduras 
otros 

TOTAL 

NArnero estimado 

JO 000 

15 ººº* 
_:l._QQQ* 
48 000 

Fuente: ACNUR. Doc. 89/10, 1989 * Recibieron asistencia de la OACNUR. 
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el 

sin embargo, esta primera corriente de Nicaragua 
hacia las zonas fronterizas de Honduras dur6 poco. Después de 

i~~~~ t~~~~nf~~e~~car~~u~~~;:c~;~~i:~r~~ :s~~bf:~~ó 1~nma~~~~~a;~ 
~:~:ci~~e dia r~~1;~~:c1e~2pa~~ re!rte~~~~i~e~~eººguerer:tr~~~~~ 
proporcionaba asistencia en materia de rehabilitaci6n a un pa1s 
de oriyen con el fin de aliviar la carga que representaba la 
~;~~¡~~r~o. de grandes contingentes de repatriados en el 

En ese sentido, la experiencia con estos 

~!u9!f~~~arf~~ ~~!te~lo~~!~f~ ~et~d: f~ª~~~~.co~r~~g~~~u~~i~~t~~ 
presenta una descripción evolutiva de la principal incidencia de 
casos de refugiados en América Central, durante la década en 
cuestión: 

a) Refugiados aa1vadorefios. 

La más pequefia y la más densa población del 
continente corresponde a El Salvador (5.2 millones de personas en 
1989), el cual ha sufrido por décadas desigualdades econ6micas y 
sociales, y que ha tenido más de una vez masas ~obres en contra de la clase privilegiada de terratenientes y ciudadanos ricos. 

~l d:nd~i~~f:~~~;ºr~~u~:~o~c¡!;u~~:1~~if~!~:: 1 d~ªq~=ª~1deG~~Í=~~~ 
resolviera la critica situación que se gestaba en el pa!s. 
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Las reformas brutalmente impuestas en 1979 no 
fueron suficientes como para terminar con los ejercicios 
cometidos por las guerrillas vinculadas con el Frente Democrático 
Revolucionario, y la represión fomentada por las partes de la 
extrema derecha y el ejército. 

La continua violencia que generó el llamado a la 
guerra civil explica por qué huy6 la gente en forma masiva. Se 
calcula alrededor de 12 millones de personas escapara hacia las 
regiones en el norte y en el este de1 pa1s, donde prácticamente 
se encontraban entre dos fuegos. 

A finales de 1982, el nümero de desplazados en el 
pa1s se estimó en 100 ooo y el namero de aquellos que huyeron a 
través de las fronteras fue de 250 ooo. En Honduras entraron 

~K;~~~ma~:me~~~re~:~t6°0~1 i~u:~eq~~0~n ~~~~~ ~~1~:~;na~~gi~id~! 
México y los E.U. (16). 

Hasta 1989, los refugiados salvadoreños hablan 

~~~;:~~~~~~~ d~~si~~~~~i6~~nt~e !: de;~~~~!~;eenm!yra;¡;!~. co~~ 
mayor1a de estos flujos ha si~o acogida en los paises vecinos, en 
campamentos que se localizan en las zonas cercanas a las 
~~o~;e~:~i6n~tros más, se han dispersado en los diferentes paises 

Refugiados salyadorenos en Honduras, 

Cuando en 1980 los refugiados nicaraguenses 
comenzaron a repatriarse, lleg6 a territorio hondureño el primer 
flujo masivo de salvadoreños, producto de la guerra civil gestada 
en ese pais. Debido al estado poco amistoso entre el Salvador y 
Honduras -ya que ambos pelearon en la guerra de 1969-, éste 
ültimo no estaba en condiciones de recibir a este gran 
contingente de refugiados y, menos aün, de proporcionarles el 
reconocimiento de dicha categoría. En consecuencia, el ejército 
hondureño obligó a los refugiados salvadoreños a regresar a su 
territorio. 

Con el objeto de normalizar la situaci6n en la 

16 .- Ibid 
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frontera y de establecer un esfuerzo coordinado en contra de la 

~~:yr~;~~á c~:o1~~!*cip~~ ~;j:~~~od~r~ri!r ~~s0~~~~~~i~rie;9~2í1c:! 
dentro del territorio hondurefto. En este acuerdo, Honduras se 
compromet1a a reconocer a los salvadorefios asentados en su 
territorio como asilados. 

En 1980 1 se establecieron diversos campamentos de 
refugiados salvadorefios en los departamentos de Colomoncagua y La 

~~~¡~~~º u~~ca~~= ~~1;ª0~;in;~r!9~~"1~ºg~~Í:~Ón ~~~i~~a~ª~~~á i! 
Atenci6n a Refugiados (CONARE) como contrapartida de la OACNUR. 

En vista de los problemas experimentados desde el 
establecimiento de los campamentos en 1984, el Gobierno prepar6 
planes de traslado de 7 ooo refugiados de Colomoncagua a 
Olanchito, provincia de Yoro, lo cual redundó en una mejor1a 
considerable en las condiciones de seguridad y de vida de estos 
grupos. 

No obstante lo anterior, la comunidad 
internacional se opuso a que se continuara con el traslado y para 
finales de ese mismo año, el gobierno suspendió las actividades 
que al ~especto hab1a emprendido. sin embargo, tras la visita 
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En la actualidad, pese a que un gran nümero de 
sa1vadoreftos se repatriaron en 1987 y en 1988, y no obstante los 
esfuerzos orientados hacia la soluci6n del problema, la situaci6n 

:~i~~id:A:~dolo~~~;:ri:1~;*ng~~=I~:~;~d~0~u:11~:ch~e~~gi~~~s i:: 
vinculan en cierto modo a los acontecimientos po11ticos de su 
pa1s de origen. 

Refuaiados salvadoreOos que han recibido asistencia 
de la OACNUR en Honduras 

(1981-1988) 

Total Colomoncagua Mesa Grande 

1981 15 250 n/d n/d 
1982 16 ººº n/d n/d 
1983 18 274 8 709 9 575 
1984 19 523 8 861 10 662 
1985 20 726 9 364 11 362 
1986 20 964 9 658 11 306 
1987 15 048 9 337 5 711 
1988 13 325 9 549 3 776 

Fuente: ACNUR. Doc. 89/10, 1989 

Refugiados salvªdorenos en México. 

En 
representan a~enas 
los Estados Unidos. 
vinculadas con esta 
en el pa1s. 

17.- Ibld 

u~:x~~~te de1~: gra~e~~~:~~~~e m~~~~~~~Í:no: 
Segón algunas organizaciones gubernamentales 
cuestión s6lo una minor1a espera permanecer 
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Para fines de 1984, el Gobierno de México decidi6 
que la recién creada COMAR deber1a concentrar sus actividades en 
la prestaci6n de asistencia a los refugiados guatemaltecos 
asentados al sur del pais. Desde entoncesi y hasta comienzos de 
1988, la OACNUR asumi6 la responsabil dad directa de la 
aplicaci6n del programa destinado a los refugiados salvadoreftos 
en México. 

Asimismo, las organizaciones no gubernamentales 
han colaborado en las actividades llevadas a cabo por el gobierno 
pese a que 6stas actaan en un contexto no estructurado. 

Atendiendo a lo anterior, el número de personas 
que han recibido asistencia de los programas de la OACNUR en 
México, fue reducido y estable durante el periodo de 1983-1988, 
~ese a haber experimentado una gran movilización. A medida que 

p~i~~~pa~~:~~! ;~fuy~:d~:ta~~~º~n~~o;~a~~~nÍ~"g:~e~;¡asenPª~~~~ 
espontánea y a menudo sin conocimiento del ACNUR (19). 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Fuente: ACNUR. Documento 89/10, 1989 

18.- ACNUR. pocumento CIREFCA/89/10. 

19.- U. S. commmi ttee r.or Rer.ugees. HQl:lS 
Refuqees survey 1989 in review. p. 

3 500 
3 500 
4 000 
3 501 
3 620 
3 647 

74 
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No obstante la proporci6n de refugiados 
salvadorefios que ha recibido ayuda de la OACNUR y del Gobierno 
mexicano, estas cifran no reflejan la real magnitud de la 
presencia de estos grupos. Tampoco, se dispone de cifras 
confiables al respecto, aunque los cálculos de diferentes fuentes 
var1an se estima que alrededor de 100 ooo salvadoreftos han 

!~Y;~~~ 3m~5~i~;~~gi~~gs1:a~~~a~~!ggs1~;~~Óoc!~g~u~orº!iº~~~~=~~~ 
(30). 

Refugiados salyadgrenos en Belice 

En consecuencia, en 198l el Gobierno estableció 
la Junta Asesora sobre Refugiados y posteriormente la Oficina de 
Refugiados adscrita al Servicio de Naturalización e Inmigración. 

Posteriormente, continuaron las negociaciones 
entre el Gobierno de Belice y el ACNUR respecto a una so1uci6n 

~~~=~Í~!d d~;ab!te~d=~tee~ro~¡:~:~ta~e ~:tal~:ne~:f~ 1:~~~0 ~ i: 
promoci6n de las actividades agricolas, el Gobierno aport6 
tierras para un asentamiento que recibir1a tanto a refugiados 
como a los propios belicefios. 

Pese a la aplicaci6n de un criterio estricto en 
cuanto al reconocimiento de la condición de refugiados, por parte 
de las autoridades belicefias, las oleadas de flu1os de refugiados 

20.- ACNUR. pocumento CIBEFCA/89/10 
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centroamericanos al pa1s continuaron en aumento. Tras una 

~~~pa~: ~~o~~~;~i~~i~:c~~no~~~~ªs: ~!~ºu~~r =~t~~~810t~~~~=~~~ 
ante la cuestión de los refugiados, aunque su presencia continuó 
siendo objeto de preocupaci6n (21). 

Para 1988, el Gobierno anunció su interés de 
proceder con la segunda etapa del programa del Valle de la Paz a 
fin de dar a los refugiados, princlpalmente a los salvadorefios, 
mayores oportunidades de integración. 

de Belice 
refugiados. 
procedentes 
ilegalmente 

Confrontando el número cada vez mayor de 

~~~;;_~~f:ri~:~~s el ~!rá~~!~az~a~i~~~~i~!1 qu:1s~ªP~:~en~~~~ :~ 
equilibrio racial de la sociedad belicefia, e~ Gobierno consideró 
la posibilidad de establecer programas de asistencia para las 
zonas afectadas, abordando los problemas de centroamericanos 

~!:~f~~~~as-ªjunf~sco~ei~~i~~~:sid;d~: d:elac~~~~~~ÍÓ~ af~~~=d~~s 

b) Refugiados quatemaltecos 

Como resultado de la confrontaci6n interna por la 
que atravesaba Guatemala en el periodo de 1980 a 1982 en la zona 
de la frontera con México, los refugiados guatemaltecos 
abandonaron su pa1s. A la gran mayor1a de estos refugiados se le 

;~n~=~~~me~~~1~eª~1M~!!~~b ~~n~~~d~~a:~º6~~c: ~~ l:q~~~~t~~~~o en 

21.- u.s. Committee for Refugees. Op. cit. p. 74 

22.- Ibid. 
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Refugiados guatemaltecoe en Máxico 

En 1981, se produjo una llegada en masa de 
refugiados guatemaltecos al estado de Chiapas, en México. 

~6:put~st~~m~~~~;ve~ ª~fá~~ic~;º~!ª::i1~n~~i:!ªªá;~~~~b:~ d: rc;: 
trámites de ingreso de grandes nümeros de campeslnos pobres, se 
establecieron campamentos a lo largo de la frontera. 

Las comunidades locales, con ayuda de la Iglesia 
Cat6lica y por intermedio del Comité Cristiano de Solidaridad, 
recibieron y albergaron a los reci~n llegados. Posteriormente, 
en 1983 la OACNUR, en cooperaci6n con la COMAR, proporcion6 
asistencia de protección y emergencia al iniciar un programa 
conjunto. 

Para 1984, se hab1an registrado oficialmente a 
casi 46 000 refugiados en mAs de 90 campamentos provisionales en 
1os municipios de coma1apa, Margarita, Marqués de Comil1as y la 
Trinitaria (23). 

Además de 1as consideraciones relacionadas con e1 
interés nacional, las autoridades mexicanas respondieron a la 

~:j~~!~ªds~: ~~~dl~~~~;;i~~ ~i~~syr:iu~~~~~~ ¡ ~~s!~~~~~fi~Ie~~Í: 
y a las actividades productivas en los los estados mencionados, 
donde también se disponia de tierras cultivables. Esta o~eraci6n 
comprendió a 18 000 refugiados y redundó en el establecimiento de 
~:iamª~d~~~hu~~má~u;~zQ~ln~~~~áR~o~aya Tecüm en Campeche y Mala 

Al principio, los refugiados se oponian al 
traslado por diversas razones; finalmente, éstos lograron el 
~~~~~na:~~~~i~s ~eni~:li~!~T~riaiº;ªlnte~~a~t~na~:ganizaciones_ no 

Una vez que las autoridades mexicanas permitieron 

~~er~rirt~;~~~~¡~~ d~!r!CN~o~gr~!o~~~r:ct~~ d~ei~;I!~~~ ytÍ~~ra:~ 
permisos de trabaJO, programas de autosuficiencia y ensefianza 
especial para mantener sus valores étnicos, el movimiento 

23.- ACNUR. Documento CIREFCA/89110. P•P• 30-32 
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prosigui6 y disminuy6 el cuestionamiento de las autoridades 
mexicanas y de la citada organizaci6n. 

En este contexto, es necesario señalar que desde 
1984, se han aplicado dos pol1ticas diferentes a los refugiados 
guatemaltecos en la zona sudoriental de México. A los que 
aceptaron la reubicación en campeche y Quintana Roo se les dio la 
oportunidad de participar en actividades agr1colas con fines de 
:~;~~~!f ;~~g~~a y de obtener empleo remunerado fuera de los 

Los refugiados en Chia~as que no aceptaron la 
reubicación continuaron bajo los auspicios de los pro9ramas 
m1nimos de atención y manutención, aunque en 1987 se realizaron 
algunas mejoras en materia de educación y nutrición (24). 

Como resultado de la reubicación efectuada en 

~~i~1a1:!n~~me~~ d¡3r~~~g!a~~sog~~te~:i;:~~~cI2nM:~i~~o~~jore~~~~ 
consecuencia de la repatriación espontánea, la dispersión de 
muchos refugiados en la selva y una mayor exactitud en la reunión 
de los datos. 

Una vez terminada la reubicación, los refugiados 
asentados en campeche y Quintana Roo participaron activamente en 

~: s~~~~íi~~6~u~~ ~~s~~~g~t~:1d:eª~~~~~f~;t:nii:t~eava~~~~ci~~~= 
de 1989. 

24.- Zarjesti, Ye~ime. op. cit. p. 215 
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singular de hac:~ p;~~~~~~=~ a6Íos1~!~~~ia~gs !~ªta ;:sta~~~~76~ 
de las ruinas mayas, con el apoyo t6cnico del Instituto Nacional 
de Antropolog1a e Historia. 

los casos de ref~~ia~~sc~~~i~m:i~~~~t;nª:é~Í~~~e la evolución de 

Refugiados gygt~~ª~~eQA~uí!il~~gªg~~I~~~i92 ªsi§t~n~ia 
(1983-1988) 

I.!lli\l. ~ ~ ~ Q..........BQQ 

1983 38 356 n/d n/d n/d n/d 
1984 43 000 n/d 26 500 16 000 16 500 
1985 38 607 n/d 20 859 12 504 5 244 
1986 46 605 1 116 20 984 12 135 6 230 
1987 41 740 750 22 120 12 173 6 697 
1988 41 273 803 22 628 12 000 5 842 

Fuente ACNUR. Documento 89/10, 1989 

Refugiados guatemaltecos en Honduras 

Los primeros guatemaltecos que buscaban asilo 

~~~y:~ignª ~~g~irª:nª"ai~!!~ f~g~~!~l~i~te ~:c~~!ª~ige~y~dae~ª !i 
campamento El Tesoro en el Departamento ªª Santa Rosa de copán. 
El grupo de 600 personas proced1a de la misma región de Guatemala 
y ten1an fuertes vincules familiares, religiosos y de tradici6n. 

En 1983 1 las autoridades detuvieron un pequefio 

g~~~id~~. gu~;~~a;;d~~~6 ~~ ~~aT6~~~~c~g~ ~;e;~~;:~tait;~~66po~6 
comün en Am6rica Latina, en virtud de la cual 107 personas fueron 
~;º~!d~ier~~: Bolivia y asentadas con sus familias en Santa cruz 

Junto con el reasentamiento de salvadore~os 
procedentes de la Esperanza, Honduras, en ciudad Romero, Panamá, 
estos son los ünicos ejemplos de reasentamiento interregional de 
refugiados centroamericanos que se han registrado en los dltimos 
anos. 
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o) Refugiados nioaraquenses 

Costa Rica y Honduras experimentaron una carga 
adicional como consecuencia del conflicto que se desarrolló en 
Nicaragua a principios del decenio de 1980. Desde 1982, los 
atentados cometidos por el ré7irnen sandinista para consolidar su 

~~~I~~; d:º~~dio!ªmi;~~~~~ ~t~u~~~c~aci~iÜ~~~ur~~~cuentes huidas 

El primer flujo fue de aproximadamente 15 000 

iersonas, entre las que la gran mayor1a la componían ancianos y 
6venes. La identidad étnica y cultural de estos grupos con los 
ndios hondurenos fue rápida pero, lo distante de la región 

provocó dificultades logisticas al ACNUR en cuanto a la 
proporción de asistencia y protecci6n (25). 

La corriente de nicaraguenses en dicho decenio se 
compuso de dos grupos bien definidos. Los de origen indio, en su 

~;~g~a:nt!!s~~t~; M~~~ui~l: ~Íg~~~~~~s:~n~~ f~ c~~~~6atlánÉ~~::' 

Refugiados nicaraguenses de origen indio en Honduras 

Aunque en el periodo 1980-1981 se produjo una 
primera corriente de miskitos, la mayoria regresó en forma 
pacifica a sus lugares de origen. A fines de 1981 y principios 
de 1982 comenzó una segunda corriente. 

Para hacerle frente, y en vista de los graves 
problemas--.d~ logistica, el ACNUR consideró la situación con 
carácter de ·emergencia ya que se hab1an registrado casi 15 000 
personas. Unos 10 000 miskitos se asentaron provisionalmente en 
la aldea de Moracán, otros se ubicaron en Cocobila, Tapamlaya y 
los alrededores. 

25.- ACNUR. pocumento CIREFCA/89/10 
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Debido a cuestiones de protecci6n y a la 
necesidad de determinar soluciones más duraderas se decidió 
reubicar a los refugiados tierra adentro. Se estableceron 
programas de autosuficiencia en zonas cercanas a los rlos en que 

:;~ab~~~l~~~n d~~:~~i~!a;s ~~ªr:f~~I~~~~t! ~~ i:~~~i~;e~~~ª·r10~~ 
Mocarán (S 800 personas), Warunta (3 200 personas) y Patuca (3 
~g~un~~~~~~ª(~G). Se establecieron programas análogos en otras 

Además, el Gobierno ofreci6 la utilización de 
tierras cultivables de manera que los refugiados miskitos 
pudieran comenzar a cultivar. Sin embaryo, el ACNUR no a~lic6 

~i09~:~~~te~ 1~p~!iiic~8 ~a ~~~~~~i:rig" ~e pi~~65~~~1~!d!~~sª"~~ 
asistencia. 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Fuente: ACNUR. Documento 89/10, 1989 

Refugiados nicaraguenses rladinosl en Honduras 

1 800 
12 951 
15 009 
15 477 
13 380 
16 004 
13 115 

9 730 

A principios de 1982, las autoridades hondurenas 

26.- Revista Refugiados (Número Especial), marzo 
de 1989. p.p. 26-27 
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detectaron inmediatamente la lresencia de nicaraguenses de origen 
no indio (denominados 1adinos . Después de un per~odo inicial de 
incertidumbre en cuanto a a determinación de 1a calidad de 
refugiados de los 300 individuos ubicados en Danl1, la OACNUR 
proporcion6 asistencia por medio de la Cruz Roja de Honduras. 
Los refugiados fueron acogidos entonces en las aldeas de 
Jacaleapa y Teupasenti en el Departamento de El Para1so. con la 
llegada constante de refugiados, éste era el único caso de 
aumentos a principios de 1989, tal y como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 

J.982 
J.983 
J.984 
J.985 
J.986 
J.987 
J.988 

300 
2 541 
3 747 
5 363 
8 J.9J. 

11 758 
13 583 

Fuente: ACNUR. Documento 89/10, 1989. 

Refugiados nicaraguenses en Costa Rica 

que 

Durante la guerra civil en Nicaragua, 10 000 
nicaraguenses encontraron asilo temporal en Costa Rica. El ACNUR 
los asistió durante 1978 y 1979 en sus necesidades básicas ya que 
éstos no contaban con ningún medio básico de supervivencia. 

La llegada de refugiados nicaraguenses a la zona 
septentrional de Costa Rica comenzó en 1983. Una combinación de 

i~~~~~~~ ac~~s ~;~~~osd~eºiif:~á~n~~~oS~~~~!t~:'G~~~~~as~e,r~m~gb 
personas) y de Pueblo Nuevo de Limón (Provincia de Limón, 1 ooo 
personas en 1989). 
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y a las 

Refugiados nia:ri3u§RCN5R~~ gggt;eRf~!ªº asistencia 
(1983-1988) 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

1 852 
5 963 

12 690 
15 664 
18 945 
24 293 

Fuente: ACNUR. Documento 89/10, 1989. 

Además de los nicaraguenses reconocidos como 
refu9iados, el número total de éstos en Costa Rica es 
considerable, más de 200 ooo según cálculos del Gobierno. Aunque 
Costa Rica ha recibido tradicionalmente inmigración de Nicaragua, 
especialmente de trabajadores temporales, el conflicto de ese 
pais ha contribuido a aumentar la corriente y a que el regreso 
sea menos frecuente. 

Refugiados nicaraguenses en otros paises de la región 

Aunque los refugiados nicaraguenses mantienen una 
presencia mayor en Costa Rica y Honduras, se han determinado 

~;ro~a i~~li~.ª t~5c~~~i~=c~Ónp~:si:~ºc~~!:~~~~~!a:ndi~;6~a~ª 1~:i 
conflicto y las repercusiones menos inmediatas de la crisis 
generada por el conflicto, particularmente en la econom1a del 

27.- ACNUR. Documento CIREFCA/89/10 p.p. 30-37 
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El interés de muchos nicaraguenses que abandonan 
su pa1s para radicar en los Estados Unidos afiade otra medida de 
comlejidad al fenómeno de los refugiados nicaraguenses. 

La mayoría de los nicaraguenses de origen urbano 
que han solicitado protección ~ asistencia lo han hecho en 
Guatemala. Las cifras correspondientes a 1988 indican un total 
de 2 700 refugiados nicaraguenses que han sido reconocidos como 

~~!!~1:" ~~: h:~:'m~~n~~e1~ii9g~o1~~c=~~~~:~~~~e:af~Io~~~!~r~~' =~ 
pais. En El Salvador se presta asistencia a un grupo menor de 
350 personas. 

Belice y Móxico informan también acerca de 
algunos casos de nicaraguenses que a veces solicitan pÍ~~=~~i~~ 

~~ p:~~~~~e~ªt::~~~a~~~n~:1:~s~1l~~-lo general con la 

De las gráficas anexas I y II podemos destacar 
las siguientes cuestiones: 

b) La estabilización de los programas en 1985. 

c) La reducción de fondos ~ara los ~rogramas 
generales a partir de 1985, debido a la experiencia adquirida por 
los gobiernos en la materia, la OACNUR, y diversos actores 
involucrados en la ejecución de los mismos, generando una 
racionalizaci6n más eficiente de los fondos. 
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d) La reducción del n6mero de personas que 
necesitan asistencia debido a la repatriación voluntaria, a 
partir de 1987. 

e) La estabilización de los fondos de los 
programas de la OACNUR entre 30 y 35 millones anuales. 

f) La contribución total de la OACNUR para el 
decenio se calcula aproximadamente en 300 millones de dólares 

Podemos sefialar que a pesar de los esfuerzos que 
llevan a cabo los gobiernos, agencias del sistema de las Naciones 
Unidas y las agencias voluntarias, los recursos limitados, el 
desempleo, la falta de espacios ~ los intereses de se~uridad 
nacional han entorpecido las actividades del ACNUR para e)ecutar 
al 100% algunos proyectos. 

2.3 ESFUERZOS DE LOS GOBIERNOS CENTROAKERICllNOS INCLUYENDO 
MEXICO Y BELXCE, EN RELACXON A LA SOLUCXON DEL PROBLEMA 

DE LOS REFUGIADOS 

Como ya hemos visto, la evolución del fenómeno de 
los refugiados en la región centroamericana superó la capacidad 
de respuesta juridica e institucional de los paises receptores. 
En ese sentido, los gobiernos de las naciones en que se asentó 

~~~~ip~~~~=;~~~e~e ~A;ro~i;nc~~t~~c~~~d:~gg~ ~i~~ª~esi:~~;~~:~ci~ 
previa en la materia. 

Podemos sefialar que la respuesta que cada uno de 
los paises otorgó al problema dependia, entre otros factores, de 

~~s p;~~~~¡;i~~sf~~~;~~0j~r!~i~~s~e~~Í~of~~~ª:~~i!~m;~tec~~fl~~~~ 
centroamericano. 

Por su parte, Gil Loescher sostiene que "ª pesar 
de que el trabajo humanitario suele considerársela ajeno a las 
cuestiones politicas, los gobiernos centroamericanos consideraron 
que la cuestión de los refugiados centroamericanos estaba 
vinculada estrechamente a consideraciones de seguridad nacional". 
Al respecto, el propio autor considera que Centroamérica 



Los gobiernos 
tratamiento de los migrantes 
pol1ticos 11 seguridad nacional" 
humanitarios. 
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un espacio de 

al plantear pol1ticas para el 
intentaron balancear intereses 

con intereses econ6micos y 

flexible para c~rice~!~º;fªes~=t~~~ ~:~:isadio;ªr;~~~~~d~~e t~~~~ 
por el temor de erosionar las relaciones diplomáticas con sus 
vecinos como por el temor de alentar la llegada de flujos masivos 
de población a sus territorios o, en ültimo de los casos, por 
diferencias ideológicas. 

Lo anterior obedeció fundamentalmente al hecho de 

~:1e!ºª1ar:i~6~i~º~e i:q~:~!:"1~0p;~~~:j~ob1a~i~~ii~~:Í ~:re~~~ 
generando con ello, por un lado, resentimientos entre la 
comunidad receptora y, por otra parte, que la comunidad 
internacional presionara a los gobiernos en cuanto al 
reconocimiento y protección de estos grupos de refugiados. 

En consecuencia,se provocó que la mayor1a de las 

~~bi:rn~~s r~~:~i~~~~s c~;gtr~~!~it;:n~sc~~~r~~em~~~~05dePº~ru~~= 
subversivos, por lo que los paises de asilo se vieron en la 
necesidad de cerrar sus fronteras, de expulsar a los que llegaban 
y de hostigar los campamentos y de impedir la entrada a agencias 
y periodistas. 

fen6meno, la 
A pesar del alto grado de politizaci6n del 

importancia de una legislación adecuada en los 

28.- Loescher, Gil. Humanitarism and Politics CA. Working 
~ No. 86. The Hallen Kellog Instltut tor 
International studies in USA, 1986, p.p 1-3 en Barrera 
Pérez.. Op. Cit. p. 24 
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paises del área en materia de refugio resultaba imprescindible. 
Lo anterior tornaba necesaria la existencia de una legislaci6n 
protectora como respuesta a las presiones que tanto la comunidad 
internacional como la opini6n püblica ejercian sobre los 
gobiernos en relación con la defensa de los principios jurídicos 
de los refugiados. 

Lo anterior obedeció al hecho de que un idividuo 
que tenia fundados temores de ser perseguido por motivos 

e~~~~t~ºª~ur~~i~~zªqu~ª i:1~f~~~~b:tl~'p~gte~~t6~u~eh~~1ªp~~;0 ~! 
j~~{~~~o d~bi~~ ~~~ ~~~~~~~i~~m~~~i~i~~~c~e 6~z~~r~: u~el66;:f~~~ 
receptor y, en última instancia de la comun~dad internacional. 

Aunque en el área internacional se contaba con 
reconocidos instrumentos juridicos en materia de asilo 
territorial y diplomático, las diferencias entre estas categorias 
tradicionales y el estatuto del refugio, no respondian a la misma 
problemática. Cabe sefialar que pese a la gran tradici6n 
latinoamericana en esta cuesti6n, todos estos marcos auridicos no 

~~ie;~n vÍ~i:~;~z~~s ~~i~~~~¡~~ªq~~1!;~~~t~c~:n6~~ ~u~~gos~ 1! 
protecci6n y asistencia de los asilados con respecto los 
refugiados (29). 

En este contexto, y para hacer frente a esas 
nuevas situaciones, aplicables a la realidad centroamericana y 

~~a~t6unl~ong:~i~r!6~~~0a~ª~:r~!g~~~t~;c~~~4~0 ~~~ªre5~6~:~~~l6~~ 
como se examin6 en el Capitulo anterior, no sólo incluye los 
principios básicos de la protección internacional, como son el 
asilo y la no devoluci6n, sino que también contiene elementos 
propios aplicables a la coyuntura sociopolitica de esta regi6n. 

Ante la magnitud y apremio del fenómeno de · los 

i~i~Ii:~~~~le~e~~l~~~~~~a~i~~p;ti~:d~~9a~~=m~:t~~o~~b!~~a:gri~~t:: 
de la regi6n, con el apoyo de la comunidad internacional, 
pusieron en marcha una gama de respuestas: desde el cierre de 
las fronteras hasta la franca tolerancia al paso de 
indocumentados y desde la completa asimilación a la repatriación 

29.- Mart1nez Delgadillo, Ha. Luisa. "El asilo en el sistema 
interamericano". Revista de la Escuela de Derecho, No. 4, 
México, 1983. p.p. 25-27 
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En otro orden de ideas, destaca la necesidad de 
considerar otros esfuerzos adicionales que los gobiernos de la 
región llevaron a cabo con la finalidad de llegar a una solución 
efectiva a este fenómeno, tal es el caso del 11 Procedimiento para 
Establecer una Paz Firme y Duradera en Centroamérica". 

En agosto de 1987, los presidentes de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se reunieron en la 

~~j~~~v~: G~:f:~~!~1~~sd~~d~a:c~~~~~~nd!1i:~z~~clo~::ªii~i~!:ryl~; 
la Organización de los Estados Americanos, respectivamente, la 
Declaración de Esquipulas y el Acta de Contadora para la Paz y la 
Cooperación centroamericana entre otras (31). 

En esta reunión, los Gobiernos exhortaron a los 

f~!~~~en~:! á~:~aaf~~;a~~~c~~~a~:nª~~i~~s~ed~ru~~: i~~:fYi!~:~es~ 
comprometiéndose a realizar las acciones necesarias para lograr 
un cese efectivo del fuego dentro del marco institucional. 

30.- UNAH. Asilo y prtecci6n de los Refugiados en América 
~ México, 1982. p.p.205-208. 

31.- Amnist!a Internacional. Nicaragua. Derechos humanos: 
1986-1989. p.p. 5-7 
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decisiones y aseguran el libre acceso de las diversas corrientes 
de opini6n a los procesos electorales. 

Al respecto, seftalaron que se deber1an crear las 
condiciones inherentes a toda democracia al celebrar elecciones 
libres, pluralistas y honestas, las cuales se llevar1an a cabo en 

!i:~to~a1~~8co~~;:~~~a1e~~~:;ª~a~t~ªd~11!1gUii1~om~ªae1~! o~;ª~~~ 
como de los observadores de terceros Estados. 

Dentro del punto nümero 5 del Acuerdo se seftala 

~~bi~~~~~ ~: ~~0re1~gng~b!ªi~~6e~~~ar!~T~na~~!1~~;~ri:~ie~ta10~ 
veladamente, proporcÍonaran ayuda militar, log1stica, financiera, 
propagandista, etc., la cesaran a fin de lograr la paz estable y 
duradera en la región. 

re atriaci6n o E;~~~l~~~~6n 1
; ª~~1:te~~ia 6~ec~::~i~ª a~a i: 

integración a la vida cotidiana de las personas pertenec~entes a 
los grupos o fuerzas antes senaladas. Asimismo, solicita a las 
ib:~:~:rs!ªd~1~~~ibi~ di~h~ªa~~d~r~~~f~s que actüan en la regi6n 

Finalmentec el punto a del Procedimiento sefiala 
que el compromiso de gobiernos centroamericanos de atender con 
sentido de urgencia los flujos de refugiados y desplazados que la 
crisis regional babia provocado, mediante la protección y 
asitencia, especialmente en los aspectos de salud, educaci6n, 
trabajo f seguridad, as1 como a facilitar su repatriaci6n, 
~~~~~~~~T~e~t~e ~anÍ~~~~~:ºi*aiv~~~:~i:nie:uando sea de carácter 

Con el objeto de verificar y asegurar el 

32.- Naciones Unidas. pocumento A/42/521: S/19085. "La 
situaci6n en Centroamérica amenazas a la paz y la seguridad 
internacional e iniciativas de paz". p.p. 5-6 
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seguimiento del cumplimiento de los compromisos de este 
documento, se cre6 una Comisión Internacional de Verificación y 
Seguimiento (CIVS), conformada por los Secretarios Generales de 
las Naciones Unidas y de la OEA y/o de sus representantes, as1 
como por los Cancilleres de América Central, del Grupo Contadora 
y del Grupo de Apoyo (33). 

CUII\ lir el acu~~~o m~~id~~qu!~~~~:d~~ oPº~c~~~da9º~!er~~~ g:;: 
Cen~roamérica firmado por los presidentes de Costa Rica El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua, el 7 de agosto de 1907, tuvieron 
una repercusión significativa en la protecci6n de los derechos 
humanos. 

El acuerdo de paz trataba de poner fin a la guerra de guerrillas 
en El Salvador, Guatemala y Nicaragua y promover la 
reconciliación, la democracia y los derechos humanos en cada uno 
de los paises signatarios. Fijaba además un calendario para la 
adopción de una lista de medidas de paz, entre las que figuraban 
la ne~ociaci6n de un alto al fuego con las fuerzas de oposición, 

~lnci~~;~~o de¡a d~~!~~~6~ond;os a~~~~:i~~e~Pº~!ció~ec~~ci~Í:6~g~ 
~~~~~~!!;o ~~\i~~~~;a~~v~!~ d:e~;~a~es~~I~cio~:s ~r~~~c~~~iosd~! 
comunicación, el levantamiento de los estados de emergencia y la 
promulgación de amnist1as para los presos po1ticos. 

Aunque el acuerdo de paz no fue concluyente como 
la solución definitiva al conflicto, contribuyó a una reducción 
significativa en la escala y la intensidad de los combates en 
1988 y 1989. También condujo a la liberación de más de dos mil 

~;~~~=nt~~11ii~~iaj~r iasu~:st~I~~!on~~ d:e~~~ª~er~~~~~"~i~~i:!ª; 
pol1ticos. 

33.- Naciones Unidas. pocumento A/44/375. "La situación en 
Centroamérica amenazas a la paz y la seguridad internacional 
S12~?{8~ªtf,r:s si~~ac~&~" ~n §,;htro!;irléa. ~?;~meg~~- A~~ÍÍ45 ' 
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Dentro del procedimiento para establecer la paz 
firme y duradera en Centroamérica (Esquipulas II), los paises 
centroamericanos se comprometieron a tratar de buscar soluciones 
a la problemática de los refugiados y desplazados, reconociendo 
que la misma incide dentro de los esfuerzos integrales que deben 
hecerse para alcanzar la paz. 

Posteriormente, los presidente centroamericanos 
se reunieron en la ciudad de Puerto de Tela en Honduras del 5 al 
7 do agosto de 1989, tomando en cuenta que es necesario cumplir 
con los pasos acordados en Esquipulas II para conseguir una }ªz 
firme 1 duradera, as1 como ha9er efectivo el cumplimiento de 5~~ (~~}:om sos de las declaraciones de Alajuela y Costa del 

En esta Declaración ratifican su convicción de 
promover las acciones dirigidas al cumplimiento de los puntos 5 y 
6 de Esquipulas, a fin de evitar el uso de su territorio para 
desestabilizar a los gobiernos del área. 

inclu eron el ~~~or~~in~ip~~;s g~~u~~do:rm:d~~s d~uela5ere~~~~? 
especlalmente al FMLN, que aün persYst1an en la v1a de la fuerza 
para desistir de tales acciones; al respecto, se a~robó el 

~~~~~~!~1aIIae1rª~ih~ºdo~d!ªs:sf~~~~!ªaP:;~ª ~~ga~~~:~Y6~iz:ci~~ 
cese inmediato y efectivo de las hostilidades, a fin de llevar a 
cabo un diálogo que conlleve al abandono de la lucha armada y a 
la incorporación de los integrantes del FMLN a la vida 
institucional y democrática; 

consolidación detd~~~~~som~~!~~~~~Í~~, ~~ur~i~:~ad~ ~!~Ei~ip:ti!~ 
que de conformidad con el procedimiento de Esquipulas y la 
legislación interna, reiterando el llamado para que los grupos 
armados abandonaron sus acciones y se incorporaran a la vida 

34.- Ibid. p.1 
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~~~f~~~~e institucional por medio del proceso de reconciliación 

De la misma manera, los gobiernos reconocieron el 
apoyo pol1tico y financiero de la comunidad internacional para 
impulsar proyectos regionales orientados a alcanzar el desarrollo 
econOmico y social de centroamérica, como objetivo directamente 

~~~ad~ie~~g !~o~~~!~o~8y1~6~t~1e~r!;:r~:iis~s0~~!~~f~:ie!ªct~az~s~: 
conflicto, no es posible alcanzar paz sin desarrollo. 

Sin pretender un balance completo o definitivo de 
los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos en relación con 
la solución al problema de los refugiados, cabe señalar cuatro 
como sus aspectos más relevantes, en muchos de los cuales es 
importante destacar la tarea efectuada por el ACNUR: 

La plena vigencia del principio de no 
devoluci6n y de asilo en América Central y en México; 

La creación o fortalecimiento de organismos 
especializados en atender este tipo de migrantes (El Refugee 
Settlement Board en Belice, la DIGEPARE en Costa Rica, la CEAR en 
Guatemala, la CONARE en Honduras, la COMAR en México, la Comisión 
de Nicaragua, la ONARE en PanamA y la CONADES en El Salvador); 
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2.4 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA BOLUCION l\L PROBLEMA 

Como hemos visto, este multifasétic9 problema requirió de 
soluciones integrales y, en consecuencia demandó en un promer 
momento la atención de emergencia humanitaria. Sin embargo, se 
consideró que ésta deberia durar lo menos posible y se fuera 
planificando para que, además de aliviar efectivamente el 
problema, se evitara su difusión y por ende afectar a otros 
grupos. 

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo f PNUD) como organismo coordinador de las actividades 
de cooperac 6n técnica del sistema de las Naciones Unidas está 
destinado a ofrecer un complemento efectivo a ~as actividades de 
la citada Organización y a las de las agencias especializadas de 
las Naciones Unidas, en el auxilio a los gobiernos en la büsqueda 
de recursos y en la preparación de programas de desarrollo -los 
cuales contemplan las soluciones integrales lara los refugiados, 

~~~~~ri~:d~~evlasr:~:;~~~~~~Íasg:~ª~ii~~~~~o de~ d;~~;~~~i~~d de 

En atención a la población des~lazada y a la 
repatriada que deba reintegrársela o a la refugiada que forme 
parte de proyectos de reinserción económica y social, el PNUO 
contribure a fortalecer el enlace entre las diversas entidades 

~=~er:1:f!~Íént: erÍ~~~~:e~~ad6ªp~ii~i~~;ú~e i~~~~r~~~:~~nte, de 

En el desarrollo del Acuerdo de Esquipulas, ~ como un aporte a la 
corrección de las consecuencias socioeconóm1cas de la crisis de 
la década de los 80', el sistema de las Naciones Unidas diseftó el 

~~:n c~ri~~iia~edev~~~~;r:~~~~o~~~~~:i~~i~ri~:dg;nt~oa~:~~c:r!~ECi~ 
capacidad productiva, a combatir la pobreza para fortalecer el 
sector externo y a atender las emergencias asociadas con la 
guerra, incluyendo aqu1 la situación de los desplazados, 
refugiados y repatriados (35). 
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Tal es el origen del PEC que el sistema de 
Naciones Unidas disen6 como un aporte a la correcci6n de las 
consecuencias socioecon6micas de la "cuádruple crisis" en el 

~:~~~~~~l~1e~~gt;~:T~~i~a~~st~~g~¡~~t~eª~~~~~i~:~ 11~:tai:~~~aria, 

El PEC, nació de la decisión expresada 
unánimemente por la comunidad internacional de apohar el programa 
g~ed~ª~ab~~ ~=~u!~~l~:s!~~o~~~-se basaba en el hec o de que, no 

Por su parte, las Naciones Unidas acogieron 
beneplácito el plan de paz y pidieron al Secretario General 

~;:~:~~:~:. unE~rog~~~~e~~~e~~:lp~:s;~~~d~ª~~~~t~~~~~~~~a ~~~ 
Secretario General y debatido y adoptado unánimemente por 
Asamblea General en la resolución 42/231 

con 
que 
los 
el 
la 

35.- ACNUR. pocumento CIREFCA/89/11. "LOS desplazados, 
;~~~K~1~~sy ~ocJ:~ª~~.l~~~~ro:~érÍ~a"~ar~~ ~el desarrollo 
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~~nt~~~;~~lc~~~ e~S$4~ro~g~~~g mfi1on:;r:~Ício~:i!:, ~:ra r~g~~~ 
atender los problemas de emergencia, de la deuda externa ~ de la 
í~:º~!~~~!6~co~Ó~~~~!c; s~cl!i:s~jecutar inversiones urgen es en 

siguiendo estrictamente las indicaciones de las 
resoluciones que le dieron origen, la identificación de las 
prioridades fue seftalada por los propios gobiernos 
centroamericanos, proceso en el cual participaron el PNUD y la 
CEPAL, las instituciones subregionales y las agencias de las 
Naciones Unidas (36). 

En el proceso de la elaboración fueron 
consultados tambi6n la organización de Estados Americanos, el 
~anc~06In;~~!~iÍ~~:~~ d;1oe~~~~~llo ~0la1~~E,p~~~cl~!i:: n6~~t;~: 
cooperantes, incluidos Estados Un~dos, Japón y Canadá, de tal 
manera que el PEC se ha constituido en el marco de referencia 
comün para la cooperación en Centroamérica. Después de arduas 
negociaciones se acord6 un mecanismo de ejecución y seguimiento 
propuesto por los gobiernos de la regi6n. 

El PEC se concentró en aquellos aspectos 
econ6micos y sociales directamente ligados con la preservación y 
consolidaci6n de la paz, lo cual le imprime carácter "especial" y 
"extraordinario". 

Ademas, pretende que la cooperación y los apoyos 
que se movilicen a ese propósito sean adicionales y distintos de 
~q~:l~~~ ~~:i~~:,p:~s~~n~icl~~!:n;~sdÍa~~r~b~~~~dad internacional 

36.- Reyista Refugiados (Número Especial}. p.p. 9-10 
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desembolsos a la adopción de políticas de ajuste recesivo. 

consecuencias 

~~~~~~!~~~:~ 
energía. 

másE1u~~e~t~:ra;~c~~~f1~~toª;~:~~~,ªgo~~~=~~:1 i~: 
de: asistencia a desplazados, refugiados y 

asistencia alimentaria; y, necesidades urgentes de 

- El de "acción inmediata", orientado a aliviar 
la crisis de divisas, incluye los subprogramas de: deuda externa 
y reactivación del Mercado Común Centroamericano y del Fondo 
centroamericano de Estabilización Monetaria. 

proceso del PEc~ºrnc~~~~~~º~~n:~~~: :~~~;ªi~"c6~~~i~~~e~~~n~~1~! 
Europea (CEE): Italia, Canadá, Suecia, Noruega, Finlandia, 
Dinamarca, Paises Bajos y Francia. 

En el marco del PEC y gracias a la iniciativa del 

:t~~~ig~ ~i ~~~¿!!non~~!6ño;º~~u~~~ efr~~~~~~:a :~tF~~~~1d: ~~ 
Población Desplazada, Refugiada y Repatriada (PRODERE) con un 
monto de US$115 millones que tendió a beneficiar de manera 
directa a 136,500 personas e indirectamente a 245,900 en todos y 

37.- ACNUR. pocumento CIREFCA/89/11. p. 8 
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cada uno de los paises centroamericanos, y cuya ejecución fue 

~~~~!~;ªe~ªi:r~~:,P~~j~m~: ~~~~d!~~~ig~sg~¡sP~~o;ue e~;ec~~~~r~~~ 
la participaci6n de las agencias especializadas ae~ sistema de 
las Naciones Unidas, especialmente de ACNUR, OIT y OMS/OPS. 

La estrategia del PRODERE se presentó como un 
programa integral de desarrollo que promueve acciones orientadas 
al mejoramiento de la calidad de vida, a través del fomento de 

~~~~~!~ª~;sde:~~~~if~ª: 1~ ~~gf~~i~g6:f~~~ld~~e involucran en el 

Esta gestión fructificó en la resoluci6n 42/204 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas donde se condicionó 
al Secretario General para que, en estrecha cooperación con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
organizase una misión que, en consulta con los gobiernos, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los 
organismos de integración, determinase las prioridades económicas 

~éc~~~~~l:~ong;ic~ªyr~Í*~~ci~~~ed:áiaª~~~u~~~!~rin~:~na~ton:~~rte 

Para el logro de los objetivos que se propone el 
PROOERE, es requisito ineludible la coordinación multisectorial y 
multiagencial, a nivel de organismos de estado y agencias de 

38.- Ibid. p. 7 
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cooperaci6n de diferente naturaleza, a fin de apoyar las 
políticas gubernamentales encaminadas a satisfacer las 
necesidades reales de la población involucrada. 

exigieron una 
estrechamente 
atendieron a 
totalidad. 

La integralidad de las soluciones instrumentadas 
visión multidisciplinaria, donde interactuaron 
los distintos componentes o programas que 

necesidades especificas pero que conformaron una 

Dicha concepci6n supone< para muchas acciones, un 
carácter multidimensional, en el sentido de tener un fin en si 
~f~~~s ~e ;~~~g~t~;Í ~~~~~:m~"i~~l~~:~ 1~~):otras acciones. Las 

- La organización de la comunidad. Este es un 
proceso que parte de un claro conocimiento de las caracteristicas 
y condiciones en las que vive la comunidad. El propósito de esta 
acci6n es ~e la comunidad vaya participando de manera creciente 
en el análisis de su propia realidad, identifique sus necesidades 
y priorice su atención. 

El fomento a las actividades económicas que permiteran acceder 
a niveles de ingreso que progresivamente cubrieran sus 
necesidades básicas. Esta acción supone la puesta en marcha de 
otras de vital importancia tales como: la capacitación para el 
trabajo, acceso al crédito y a la asistencia técnica. 

39.- Ibid •. p. 24 
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- El apoyo especial a los sectores más 
vulnerables, en particular a las mujeres y a los nifios; 

- Los servicios de salud y salubridad. El 

~~~~::~1e~ro:~~!~idaaesª~~l~~tt:~I!~n:~b~~t~f~~~:sd~ea1~~1~~es~: 
La identif icaci6n de las necesidades será conjuntamente con la 
comunidad. 

A la luz de las experiencias y principios 
resefiados anteriormente el PROOERE se presentó como un programa 

~~~~~;:len~~ ~;ªªíi01~~li~~ ~;o~~~!ªa ~~~~~~96de~rifgi:~~~ ~~ 
actividades educativas y socioecon6micas, priorizando a la 
población altamente vulnerable, involucrando al proceso de 
desarrollo a los marginados, desplazados, refugiados y 
repatriados. 
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2.S NECESXDJ\D DE UNA RESPUESTA PROGRAMATXCA 

La caracter1stica principal del fenómeno de los 

~~~~~iad~: ;int~~~~t~~ca~~~f1!ie~~ªieq~i1:~ º~;asf~~~ti~:~ ~~~ 
comunidades enteras desarraigadas por el conflicto. Los más 
afectados han sido las mujeres y los niftos. Además, la falta de 
seguridad en las fronteras, unida a la demanda adicional de 
~:;v~~!~~i~aa:;ui~~:i~:~urales, provocaba efectos negativos sobre 

mdltiples oport~~~da~:~ar~gf 1~: 1pals;~m~eh~a5~~~i6~;ani:ªd~au:~ 
fundamental del ~roblema de los refugiados y des~lazados es el 
subdesarrollo regional, agravado por el conflicto que aün 
persiste en algunos paises. Por ello, si el problema es 
complejo, las soluciones no ~ueden ser larciales en ninguna 
;lt:iñaci~n ~~:l ~:1 t~~g~!~~i(4 ~}. en pal ativo y no en una 

Las principales deficiencias en el tratamiento de 
los desplazados, refugiados y repatriados centroamericanos se 
encuentran en la orientaci6n general de las pol1ticas aplicadas 
en torno a la solución de este problema. Como puntos de análisis 
podemos se~alar los siguientes: 

La ambivalencia en el sentido de que las 

40.- ACNU~. Documento CIREFCA/89/10 
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- El predominio en la práctica las respuestas de 
emergencia y las decisiones de corto plazo, hecho que no puede 
sorprender en medio de la inestabilidad y el conflicto 
generalizados; 

ambivalencia y -laLtns~~Í~Í:~~; ~~~~~~~!~"a~~r~~~a9~~1ªi~~:: !~ 
alguna manera tienden a reflejarse en la diversidad de mandatos, 

g~~~os~;f~":: h~nu~~~:~f~~i~o1~:~!t~~~~~:;e:ld~r~~~e:~;e:aÍ00co:~ 
en su típicamente escasa capacidad de interlocuci6n efectiva con 
los organirnos responsables de la planeaci6n y el desarrollo 
globales; 

institucionales -pat~cin~~a: po;º~ir~~~!erno~8entf~:desp~~Y~:~:: 
u organismos internacionales, especialmente en cuanto atafie a 
poblaciones dispersas o residentes en áreas urbanas. 

Asimismo, la soluciones de carácter integral 

{~~~t:~~~s,d~r~:ni~~~;p~~~~~*~c~~n~~~~~ ~~:t!~~~Í~~e~ªn!~io~:f!~~ 
los mismos beneficiarios, organizaciones no gubernamentales, etc) 
para garantizar que se hará frente a la problemática de ma~era 
integral. 

As1, las soluciones óptimas deber1an tener 
carácter duradero y deberían inscribirse en la estrategia más 
general del desarrollo centroamericano (41): 

1.- Las pol1ticas de migración deberán guardar 

41.- Ibid 
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i~ns~~=~~fgn ~~P!!~~;ª9~~~0!º~eC!~~e=b~~~=~:!0~0~~ ~~~~;r~~i~~ral 
del esfuerzo por elevar el nivel de vida de la población 
centroamericana. 

2.- En cuanto se trata de poblaciones 
por la pobreza en sus modalidades m&s extremas, los 
merecen atención especial dentro de una estrategia 
cobertura, cuyos ingredientes esenciales deberlan ser 
tipos: 

afectadas 
migrantes 
de mayor 
de tres 

La creación de oportunidades de trabajo 
~~~~~~~!vo~á6que0g~~:1t;n :i~~~ia~l i~~re:~t~~~~i~!~n~T:l ~; ¡~: 
migrantes; es~a estrategia de empleo autosostenido puede 
apoyarse fundamentalmente sobre el mercado popular interno; 

La orientaci6n de los servicios sociales del 
Estado, el gasto pOblico y la cooperación internacional hacia 
programas que combinen los criterios siguientes: integralidad o 
multisectorialidad· fijación exacta de prioridades; 
participación activa de la comunidad beneficiaria; focalizaci6n 
hacia los más necesitados, eficiencia en el uso de los recursos, 
financiamiento y ejecución descentralizada; selectividad y 
flexibilidad operativas; concentración territorial en 
microrregiones (incluyendo fronteras integradas)( cubrimiento 
tanto de los migrantes como de las comunidades residentes; y, 

considerados co;o p~~ta ~~Í~~~;epl~no:uen°~~u~~~~1o d~;~Í~o, ªi~ 
cual significa tanto evÍtar el asistencialismo como promover los 
procesos de auto-organización y decisiónes comunitarias. 

En el plano institucional, el enfoque polltico y 
el tipo de programas a que se hizo referencia en el apartado 
anterior, necesitar1an como principales concordancias: 

a) La voluntad pol1tica firme y concertada de los 
Estados centroamericanos para afrontar el problema de estos 
grupos en la región y en cada uno de los paises afectados; 

b) La coordinación fluida entre la 
Estado, entre las autoridades locales, nacionales 
entre distintos ministerios o sectores, entre el 
i~i:~~:~i~na~~ gubernamentales, las agencias y 

~om~~~~~~ale:; 
gobierno, los 

la comunidad 
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existentes con ºbre~!r:~~y:rs; ª~ay ~~e;~Í~~le~:r e~~:;it~~!~~=~ 
estimulando la multidimensionalidad, la flexibilidad y la 
descentralización administrativas; 

Por lo anterior, los diversos paises de 

~~~~~i~:~rii~ter~~~l~~~l~ g:~ic:nali~=~~coía00~i~~a~l~~o d~6 i~! 
refugiados centroamericanos, con el fin de determinar qué 
acciones mancomunadas para resolver los principales problemas y 
encontrar soluciones duraderas. 

S6lo sobre la base de que cesen las acciones 
bélicas, se asegure el respeto de los derechos humanos, la 

Á~~:~~~a d~6Es~~i~~i~;~a~~~rXnd:~!ta~~!"l!~1~ig~:~l~~!~06fo~~ad:; 
~~;nd!~tiv~~ ~~f~ti~~s lapod~ft~!cÍ~~i6~0~~g!I~~ su:x~~~~¡;as e~ 
empobrecimiento general y la destrucción de la infraestructura 
productiva, causantes a su vez del intensificado desplazamiento 
de poblaciones. 

El principio fundamental para atender 

adecutdament~ r:~a{~~~~=~~ ~~~i~:n~~ ~i ~~~f:~i~~~~ i~~:~~:~ad~:i 
~~~bfe:~~s Para ello, es necesaria la consolidación y apoyo al 
proceso de integración en la región centroamericana. De esa 
manera se evitarán desequilibrios mayores, duplicaciones y 
distorciones. 
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la violencia 

Finalmente, podemos generalizar diciendo que las 

~~ii!~~te:1t!~sia:~ Yd:~~~¡~s ~~e~~~ug!~~~~ea~~t~cu~~~:ro~u:" i~: 
gobiernos de la regi6n y las comunidades locales desplegaron 
enormes esfuerzos para amortiguar el impacto y atender con 
urgencia a los grupos más vulnerables. 



III CIREPCA COMO UNA RESPUESTA PROGRAMATICA AL PROBLBMA DE 
LOS REPOGIADOS CENTROAMERICANOS. 

3.1 ANTECEDENTES DE CIRBPCA. 
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A pesar de los progresos realizados hasta 1989 en 
favor de los refugiados centroamericanos, la situaci6n en su 
~~nj~g;~ab;on~~~~~f: u~:n~~~~a ~6sgra~=f~;~~~~Pª~!6"iap0~o!~ni~~ 
internacional e intensificar su asistencia para ayudar a resolver 
este grave problema humanitario. 

La situaci6n de la mayor1a de los paises de asilo 
y de retorno se ve1a agravada por severas situaciones de urgencia 
:"e:~o:ª~~~~~sªi~~6:;~~i~~6s 1~mii:btn:~ai:gT~~~:de~:n~Í~~~~~ionar 

Aunado a lo anterior, se debla mantener el nivel 
de los fondos financieros para los programas de refugiados, que 
algunos de los gobiernos de la regi6n hablan implementado, además 
de considerar el suministro de recursos adicionales que se 
requerían para satisfacer las necesidades de las áreas que a6n no 
se hablan atendido. Por lo anterior, se torn6 necesaria la 

!~~~;=~~~~ct~~!ci~~ªio~ª~:1;!~ª~;1:;ilo~o~ti¡~c~; ~~d;~p:~!~~~rd: 
los grandes contingentes de refugiados que se encontraban en la 
región. 

propicio para ~~e :~~~ie~:"iiªco~~ere~~~;tii~t~rn:~ion:~ce~~~~~ 
Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), como respuesta 
programática al problema de los refugiados, retornados y personas 
aesplazadas en la región (1). 
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No obstante lo anterior, la CIREFCA tuvo además 
como antecedente a la Conferencia Internacional sobre Asistencia 

~uy~~6o~j;~¡~~~~8a:~ü~f~;c:n~~~~a~ =~ i:ª~e~oi~~n1~si~2 1~!4 l~ 
Asamblea General de las Naciones Unidas, era dirigir la atención 
püblica hacia la penosa situación de los refugiados en Africa, 
movilizar recursos adicionales para los programas en favor de los 

:~~~:ra~ g~~:~arfr:~f:t:"i!ªca~g~0~u~ª::~~es:~t;~:~ºiosPª~~an~~; 
nümeros de refugiados gracias al fortalecimiento de sus servicios 
e instalaciones. 

africana fue q~~o l~~r610:ovYi~~~~5e~va~~~~odede 1ª1acog~~~~r~!~ 
internacional, mediante contribuciones que ascendieron a 570 
millones de dólares en la primera CIARA. Esa asistencia ayud6 
considerablemente a aliviar la precaria situación de los 
refugiaods y contribuy6 a resolver varios de sus problemas m6s 
apremiantes (2). 

Por otra parte, CIARA II fue concebida como el 

~~f~~Íon~:ªºa ~~s ~~oti~~::ºq~e1:~f~e~~:~~nhig!ªr!~ug~~~~~e~~ ~= 
regi6n y que con la primera Conferencia no habian podido ser 

~~~~~~~~~ias A¡~~!~~~~ion;~~ ~~r se sudis~!~!~~~r d~ura~;~~: 
humanitario sin consideraciones de tipo politice entre los 
~:~;:~~~i~:es, es decir, entre paises desarrollados y paises en 

de Acción en l~=t~u~0~;e~;g~~~c~~o~;6n~g!s~~;áª~:ci~~abaj~rPl:~ 
conjunto, tanto los paises de origen como los receptores y, con 

!6~im~~~~~~s y~ef~fi1~~~:~c~e~~~aª~a~íirt~~~ ~~s1~ª~:~iaa~8de86i~: 
~~a~10de1ªo~~~:tr~~~~*~s~~;ugt:~~~Cia:0~s~;~~ai!~~da:ª ~~ri~~6 !~ 
interior como al exterior de las Naciones Unidas (J). 

otro aspecto positivo a considerar fue el 

~~~~i~!~te?e ~~li~:i!da~ ~~ª~i~i~iºEa~i~:b~ª~~mh;6:~s ~~!~t: ª:i 
grave problema de los refugiados africanos y a las serias 

(2) ACNUR. Reyista jefugiados. "ICARA II. 
No. 7, ullo de 1984. p.15 

Time f.or solutions" 

<3> ~g~u~; ag~:i~ªá: ~;§~?1i~0S; y:x;~~I~z-~~ cb~~:~~~cefª~~: 
9, septiembre de 1984. p. 21. 
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dificultades econ6micas por las que atravesaban los gobiernos 
afectados para hacer frente a esta cuestión. 

importante meca~~sm~68de68g~~~~ftagf~h~:anI~~~I!t~16 mi~moal~~ 
nivel, en el cual convergieron diversas posiciones respecto a una 
misma problemática: el fenómeno de los refugiados. 

llev6 a cabo ~= p~~;:r!ª~=Ü~lo~ªaai5c~~p~7 ~= m~~~s~it!98~bb~: 
posibles soluciones a los problemas de los refugiados 
centroamericanos. Dicho gruno se compon1a de diferentes expertos 
-convocados a titulo personal-, provenientes de los siete paises 

~~op~:it~eg~~gda:!~t:~ec~:do~e~~~i~a~ri::nc~~s~~l::to:bci~~~s ª! 
emprender con miras a encontrar respuestas concretas, mediante 
acciones concertadas, a los principales problemas que planteaba 
la situación de los refugiados en la región de América Central, 
México y Belice (4). 

Este grupo trabajó sobre la base de los 
principios contenidos en los instrumentos y convenios 
internacionales y regionales sobre derechos humanos, en especial, 
la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de 
los Refugiados, y siguiendo los criterios del Acta de Contadora y 
la Declaración de Cartagena en cuanto al tema se refiere, a fin 
de hacer una revisión de la situación que afectaba a éstos en sus 
propios paises. · 

De esta manera, el objetivo primordial de la 
citada reunión fue el de caracterizar la situación coyuntural de 
ese momento y, en ese sentido 1 analizar las posibles medidas que 
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podr1an proponerse para encontrar soluciones adecuadas a estos 
problemas. 

se lleg6 en la r~~ni6~t~: ~i~eg~!"~~~ª!iªr;~g~~~~!~~~~oªd!ª~ueq~~ 
ese momento no hab1a emergencias ~ropiamente dichas sino, más 
bien, un conjunto de problemas pendientes que deb1an resolverse y 
que demandaban salidas adecuadas para cada caso particular. 

Por lo anterior, en el marco de la reunión que 
nos ocupa, en una primera etapa se consideró la conveniencia de 
llevar a cabo diagnósticos nacionales que describieran la 
dimensión y localizaci6n de la población refugiada en situación 

:~~Í~~or~~nc!~i:~l~~,l~sª~s~~~o:~g~~~ªbr~:n1:m~!ªX~~e~n;~~~na~~: 
y las organizaciones no gubernamentales (5). 

Por otro lado, en el informe que presentó el 
Grupo en cuestión se estableció que el Alto Comisionado, en 
consulta con los gobiernos de los paises afectados del área seria 
quien convocara a una 11 Conf erencia Regional sobre Refugiados 
Centroamericanos" en 1988, cuyo propósito seria examinar las 

~~i~~f~ri~:ªpr~ctl~~~u:s¡~: P~g~i~:i:ªde ig;ª~!~~~~:do:. encontrar 

(5) Ibid. 
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En el periodo transcurrido entre la primera y la 
segunda reunión del grupo, hay varios acontecimientos que deben 
destacarse: 

Por una parte, los esfuerzos regionales que se 
desarrollaron en favor de la paz en centroam~rica alcanzaron su 
punto más alto en la reunión de Presidentes celebrada el 6 de 
agosto en Guatemala. All1, bajo el marco de los acuerdoa de 
Esquipulas, se adoptó el PRODERE. 

serie de aconte~iml:~~~~ ~~e0~~~t~¡g~~~~bn6: ~=~l;~d=~ª~~~or~~= 
~:fu~!:do~er:~ªi~~v~:1s~: c:~~~~!:~ri~:no~0~ al;~~~~:ª: i:ª zo~~~ 
Ejemplo de lo anterior lo constituyeron las negociaciones del 
Grupo Contadora y la Declaraci6n de Cartagena sobre los 
Refugiados, cuya vigencia y validez han sido reconocidas 
ampliamente en los principales foros internacionales sobre la 
materia como las Asambleas Generales de las Naciones Unidas y de 
la organización de los Estados Americanos, respectivamente, el 
Comité Ejecutivo del ACNUR y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, entre otros. 

Igualmente importante fue la Cumbre Presidencial 
Centroamericana de 1987, por haber incluido el tema de la 
presencia masiva de refugiados en su informe final con el 
propósito de buscar el apoyo de la comunidad internacional y de 
los paises mayormente afectados por este fenómeno para consolidar 
la iaea de realizar una conferencia sobre el tema. · 

En este contexto, del 2 al 22 de noviembre de 
1987 se reuni6 por segunda vez en Nueva York, E.U.A., el Grupo de 
Expertos para seguir analizando las acciones por emprender a fin 
de encontrar respuestas concretas a los problemas fundamentales 
~~iun~!~r;~aba la cuestión de los refugiados y su repatriación 

(6) Ibid. 
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Que fuera el propio Alto Comisionado quien se 
~!rigAé~ico~ l~s ~~~sedemás0~i:~~~do:udec~~s~~fi~~e~t~l ~~~ier~~ 
organización de este evento y buscar la manera de exp~orar e1 
interés de otros paises del área en el evento, tal es el caso de 
Belice. 

Asimismo, se dcstac6 que con miras a la 
preparación de la conferencia, el Alto Comisionado constituyera 
una comisión Técnica que fungiera como asesora del ACNUR sobre la 
base de los informes emitidos por el Grupo y el criterio de los 
paises afectados. 

la elaboración ~~rlo~t~ta~~á;~lc~~ fi~~l~n~i:;a;~bi~0Íar:i~~;~i6~ 
de los refugiados y los programas destinados a encontrar 

~~!~~A~~r~o ~eg~~~alr~~!~~t~le~~0Pf~;e~;~~~r~1~rie:1~bl~~;tí~aci~~ 
en el área, as1 como la preparación de un plan de acción que 
contribuyera mediante soluciones concretas a abordar el proceso 
de paz en la región. 

s 
s. 
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En esta reunión los representantes de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Hondurasi M6xico y Nicaragua, asumieron 
formalmente el compromiso de e aborar planes y programas de 
acción para poner en marcha soluciones prácticas a los problemas 
derivados de la presencia de refugiados en éstos (8). 

internacionales, 5ª2~~ª ª!¡un¡: ~~~;~~:d~;:ªend:l 1~~rs~el~;io~~: 
esfuerzos pacificadores en Centroamérica que se alcanzó la 
unanimidad de los cinco paises afectados y de México para 
~~g~r::2f!~a s~~uc¡~ne~eg~~~~ti~:s ~e un1~~por;i~~: a~~~~f~1 ª:·nt!: 
asumieron formalmente el compromÍso de desligar la cuesti&n de 
los refugiados de la problemática pol1tica y militar de la regi6n 
y de abordar el tema sobre bases puramente humanitarias (9). 
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En consecuencia, la Conferencia, abierta a todos 
los Estado Miembros de las Naciones unidas, cont6 con la activa 

~~~I!~!~ªº~~~po~~io~~~ ~:~~~=os1"~:~:ª!~0~m~lem~~ta~Í~~ll~: ~~: 
~~~ií~~~~ ~u~a~:~ 1~gne;~~:~t~~~~i~t!: r~!~iiti~=~eq~~e~~0fa~~;u~~ 
los refugiados, repatriados y desplazados se hab1an desarrollado 
en la región, como por ejemplo, el Plan Especial para 
Centroamérica (PEC). 

En esta reunión, se acordó solicitar a través de 
una resoluci6n de la Asamblea General, el respaldo del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la celebración de la 
conferencia, cuya organización quedó a cargo del ACNUR. 

Los trabajos preparatorios de la Conferencia 

;i;~~:!;ªº~n drag~~~~ic~ª~~; ~Y~~:r~~en~~mde l~~P~~~~~rc~~~~~~P~! 
presencia de los refugiados e indocumentados centroamericanos, 
los problemas de los desplazados internos, las posibilidades de 
la repatriación voluntaria y su impacto en las comunidades de los 
paises de asilo o de origen. Asimismo, se reconoció que la 

~~~~~á~nc!~ ~~~~~:ri:s ~:~es~~:~~!e~e 1~0~~gt~~i~n ~~ca~ro~le~~~ 
procesos de desarrollo de cada uno de los paises. 

Por otro lado, según distintas fuentes 
gubernamentales, hasta el 14 de septiembre de 1988, la cifra de 
quienes se vieron en la necesidad de abandonar su pa1s en 
condición de refugiados estaba cercana al millón de personas que, 
estando reconocidos o no, se encontraban principalmente en los 
paises centroamericanos, Belice y México. Los cálculos de los 
desplazados internos seftalaron alrededor de otro millón, siendo 
El Salvador y Nicaragua los paises más afectados por este tipo de 
desplazamiento (10). 

En virtud de lo anterior, se desprende que la 
Conferencia buscaba evaluar los avances en materia de protección, 
asistencia y repatriación voluntaria de los refugiados, con el 

~~~T~~a~ep~~~~~v~rp~~9~!~~:i~~ ~c~~~~l~~!t~~~aabsf~~m~t!~ngs~Í~~! 
nacionales elaborados por los propios gobiernos afectados a fin 

f~s P~~6~;!~asªd!5~~:a~~~ll~~rc~~1~~~~gi:1º~t~~~I~~ ~ 1l~~1ª~~~po: 
más necesitados y a la situación existente en los campamentos. 
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3.2 ESTABLECIMIENTO DE CIREFCA 

En la ciudad de Guatemala, en abril de 1988, se 
celebró la que ser1a considerada como Primera Reunión 

~;~~~~:;~~i~an~:. 1ªc;~~fd;:~;~:r1~~:r~riºt~"~!un~~~repa~~Í~Y~:~~~ 
como 11 expertos a titulo individual", todos los funcionarios 
encargados en cada pa1s del tema de los refugiados, y en la 
~~=~:rato~lo ~;u~~ c~~fe~~~~~!~ª decidió integrar el comité 

El Grupo decidió ª!?robar una "guia para la 
elaboración de los diagnósticos nacionales y regional" que las 
instituciones nacionales encargadas del tema de los refugiados 
podr1an elaborar y presentar a la Conferencia. Los documentos en 
cuestión apoyaron la preparación de programas para las soluciones 
en favor de los refugiados; programas que incluyeran elementos 
de desarrollo económico y social, a mediano y largo plazo. 

A la luz de los diversos planteamientos de los 
gobiernos centroamericanos sobre la vinculaci6n existente entre 
las necesidad&s y problemas de los refugiados y repatriados con 

~~~orn~~darti~~: lo:nf~i~~~~s~i~o:esp~:~f~~!ies01 in~i~~~ra~eci~!~ 
necesidades y problemas de los des~lazados, del que podr1a 
hacerse cargo una subcomisi6n especifica de la conferencia, para 
lo cual se pedir1a la colaboraci6n del PNUD. 

Como podrá observarse, los ternas clave o las 
cuestiones más delicadas emanaron o se comentaron en esta reuni6n 
(-todav1a de consulta, celebrada en abril de 1988-, tema del que 
no se encontr6 nin9una referencia en los archivos de la 

~i~~~~i~~: e~elaR~!~~l~~e~ueE~t~~~~Í~~lci&n ~~ede€~ii~~ los m
6

s 

Del 25 al 26 de enero de 1989, en la ciudad de 

~~¡!~~ª ~gte~~:~~~: 1ªdefªªc~:I~gaci~~=~ai~~~~~~me~;aii: ~~RE~~~ 
realizaron su segunda reunión, de acuerdo a lo establecido en la 
reuni6n de El Salvador (11). 

(11) Ibid. 
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no habr!a inconveniente én que otros paises afectados se 
asociaran a los trabajos de éste. 

Por otro lado, es necesario destacar que la 
atención del Comité se centró primordialmente en el avance de los 
documentos nacionales que cada uno de los miembros del comité 

P~~~i~t~~~f~n ~=be~!!~cepr:~e~;t~ r:u~!6nc~n~~re~~1ªc~ñfe~~nci!~ 
habiéndose aceptado éste como "pa!s afectado" no-miembro del 
Comité Preparatorio (12). 

Por su parte, el sr. Leonardo Franco, Director 
Regional para América Latina y al caribe de la OACNUR, presentó 
el informe de su organización sobre las actividades desarrolladas 
entre la primera y la segunda sesión del Comité Ejecutivo del 
organismo, destacando los avances en la preparación de los 
diagnósticos de cada uno de los países de la región, la 
aprobación de la resolución 43/118 de la Asamblea General de la 
~:~mbleaelG:h~~~ 1o~:e~!dgE¡a~t~ad~~n¡~~!~~i!~ecutivo como de la 

Asimismo, el Comité conoció el texto de proyecto 
del Documento de Antigua, el cual contiene una introducción 

g~g~;~fm1:~~~e y
1
:1 ~~~~~~e~~1rbs1~~ag:3~;t~~e~:ra~~fTg!~ªº1f~eg~ 

de una detallada revisión, el proyecto de documento fue aprobado 
por el Comité. 
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En el caso de los informes nacionales, se destacó 
la necesidad de homogeneizar la presentación de los mismos en 

~~:~~~a1:!;for::~~d~s~ig~:ni~~,P~~Í~ci~~ r~~~gr~~;~c~~pa~~~~~:ma; 
desplazada; proyectos espec1ficos de acción, con miras a obtener 
la cooperación internacional en el financiamiento 
correspondiente. 

Cabe recordar que a cuatro meses de la 
realización de la Conferencia, todos los gobiernos 

¡:nt~~t::~!º~~~~e ~~iº;~~~~~ ~~"1~! ~~~b~j~~1p~~~~~to~~~;:uy~i~~ 
ejercicio (diagn6stico, estrategia y propuesta de proyectos) 
incluyó las cuestiones siguientes (13): 

Cuantificaci6n Poblacional correspondiente a las 
distintas categorias de personas y a las que se dirigió la 
Conferencia (refugiados, desplazados y repatriados), as1 como a 
las poblaciones locales afectadas. 

(13) CIREFCA. pee. de Antigua. Op. Cit. 
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e ci de est te ias es e f icas para hacer 
frente al impacto produc do por la presenc a masiva de 
refugiados, repatriados y desplazados; definiendo soluciones 
posibles y concretas: repatriación y reinserci6n en la vida 
~~~n~:~~;1aaosª~~i~~sd~a~~:sPd!s::i1o~";~~~~r~t~~~-progresiva de 

En el caso de México, por ejemplo, el Gobierno 
propuso proyectos relacionados directamente con la 
autosuficiencia e integración de los refugiados. Los proyectos 

fg~~~~=~~~ctu~:cesi~~~~=ci~~si~as~te~~~~~o,a ~:sa~;~~~o d~e l~: 
refugiados guatemaltecos. El propósito de los programas estaba 
destinado a ~roporcionar a estas personas un nivel de vida 
:~~¡~~1~n;~ce:o ~ªs!~v~~~~::ión local, medido éste en términos de 

La propuesta presentada por Honduras, por 
ejemplo, seftalaba ~ue su ~rincipal objetivo era traer a la 
~~~lac~~~pa!~~~~scond!ci~~~~gi:d~!?ª detamis~~o~~~:~a;ue ~~~t~a~: 
principalmente en el sector salud educación y representación, 
mostr6 gran identificación con el impacto ecológico, económico y 
social de los refugiados en las localidades. 
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Debido a los 200,000 indocumentados nicaraquenses 
y salvadorefios estimados en Honduras, no fue posible formular 
programas para los no-reconocidos y, en consecuencia, proponer un 
programa para identificar a los migrantes y proveerlos de 
documentos que reconocieran su estatuto legal. 

Las propósitos de los paises generadores de 
refugiados y desplazados en sus fronteras fue variable. La 

fu;~~~~=~To d~u:1f~:l~~~~~a;~~ot~:~:má;!~~ ~~ro~lcI~;º~riªio~ar~~~~ 
l~s~~~~~~=~bi~~ q~~ :!e9~~~tÍ~~, 6~~=~~~ ~~e!:~~~~ i~~r=~~~;~~~ ~~ 
ese gobierno en relación con los aportes o planes de 
implementaci6n de dichas actividades. 

La propuesta del Gobierno de Guatemala incluy6 
una larga lista de problemas de los retornados y, como parte del 
acuerdo, refugiados y desplazados internos. 

atendieron las n~~:si~~~~:cr~:ed~:ta~i~!d!~Í~~nt:gi6~;u;!f~~ia~: 
de construcción de vivienda e implementos de agricultura y los 
relacionados con las necesidades de tratamiento social, agricola 
y desarrollo. Para aquellos proyectos que no se centraron en los 
aesprotegidos apareció una propuesta general de asistencia a las 
comunidades donde se encontraban los desprotegidos y refugiados 
retornados. 

Finalmente, el Gobierno de Nicaragua presentó 
proyectos extremadamente comprensivos. Las propuestas por s! 
solas abarcaron siete regiones del pais. Un octavo proyecto fue 
presentado como sumario ejecutivo de todas las propuestas. LOs 

:~l~~~~~~6m~~~yed;º~asª;:~~~~~~nd!:~1~:;~:!d:~~:b1~6id::i:~en¡~: 
!~~~;::i~~t~~lge~ª~~r~=~~~ia3~: e~º~~~~~r~~l~:~ (1:)~os o a sus 

(14) :rbid. 
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Como podemos ver, los resultados de este 
ejercicio conformaron la validez de la metodologia de la 
Conferencia, que permitió un nivel de análisis global y detallado 
sobre todas las implicaciones de la problemática (los 
diagnósticos) que signif ic6 un avance sustancial respecto a la 
situación en la que se encontraban los refugiados al momento de 
llegar masivamente a los paises de asilo. 

Los documentos presentados a la Conferencia por 
los respectivos gobiernos reflejaron avances decididos y 
~~~&i~~~~os claros en la búsuqeda de soluciones intergales a este 

En muchos casos, los proyectos de CIREFCA que 
aparecieron se orientaron a favor del desarrollo local en lugar 
de mostrar claros beneficios a las poblaciones refugiadas. 

La metodo1og1a comün de los documentos de los 
gobiernos condujo a la formulación de proyectos que insertaron 
las actividades en beneficio de las poblaciones refugiadas, 
desplazadas y repatriadas en su entorno social y econ6mico, 
beneficiando en consecuencia a las poblaciones locales afectadas. 
Asimismo, dirigió estas acciones a la incorporación de las 
poblaciones y de las regiones o zonas afectadas al proceso de 
desarrollo nacional. 

encaminaron a ~gne~06fi~ai:eiasd:itu:6t~~~s 1~: ~Í~l~:~~~~o s~ 
marginación a que condujeron los esquemas de emergencia 
subsistentes en la región. Las propuestas en este campo se 

~!¡~gi:~~~ ª ~~: i~;~~~~i~~!~nalr~~~~~~6ª ~~c~~i pro~~~ri~~ic~~ 
reorYentAndolos hacia acciones que beneficiando a la poblaci6n 
local, los incorporaran ai desarrollo nacional. 
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El primer borrador del Plan de Acci6n sometido a 
la consideración de la Conferencia, la propuesta de un mecanismo 

~~in~~~16~ ~ol~~!~!~!~s yd:egu~~~~~~~i&n° 1ydo~~~:~~~ci:~brfue:6~ 
examinados en un periodo anterior a la Conferencia, es decir, 
antes del 25 y 26 de mayo de 1989. 

La CIREFCA incluyó diversas áreas relativas a la 
protecci6n y asistencia a los refugiados, repatriados y 
desplazados. Las negociaciones de CIREFCA se encuentran en un 

~i~~~:~;o m6~{~~~~~i~~:~ad~1P~~gu~:n~~c~~~g1~~rºp~;:~~~:~6 d: 
1~: 

Conferencia. Estas modificaciones incluyeron revisiones que 
limitaron potencialmente la aplicación de la Declaraci6n de 
Cartagena pero, también incrementando la ~rticipaci6n potencial 
de las ONG a nivel nacional en la formulac16n de los proyectos de 
la Conferencia. 

{15) Ibid. 

b;~ia :~:y~~te"~eyb~:a 6~;fjü}igg!gos~gr~F~~~9. 0t~~p.pa~~-12 
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Finalmente, podemos establecer que la CIREFCA se 
inscribe en el contexto de la bQsqueda de la paz y de los 

:sfuei:ºª d~0~~n;~~~~~1~~ intern~~~~~~~l~~r dd~ un ~~~~~0:;¡~f~~~ 
fundamentalmente por el hecio de que esta reunión tuvo un doble 
significado. 

Al mismo tiempo, CIREFCA represent6 un 
paso hacia adelante en el proceso regional hacia la 
consolidar los logros del acuerdo de Esquipulas 
establecerse el Procedimiento para Establecer una Paz 
Duradera en la región. 

notable 
paz, al 
II al 

Firme y 

3.3 PRINCIPALES SOLUCIONES ADOPTADAS POR LA CIREFCA. 

Como hemos visto, la Conferencia Internacional 
sobre Refugiados Centroamericanos (CIREFCA) se vio precedida por 
una gran actividad negociadora tanto a nivel nacional como 
regional a fin de evaluar la dimensión del problema de los 
refugiados, desplazados y retornados en cada uno de los paises de 
la regi6n, as1 como sus implicacciones e impacto y, por lo tanto, 
~i:~~:~ra~ª~ar~o;~t!~!~cló~~mpromisos que los propios gobiernos 

con objetivos 
Este Plan, estableció un programa de tres afios 
claros y fundamentados en beneficio de los 

(17) Gallagher, Dennis. Op. Cit. p.p.ll-12 
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De 1a misma manera, el Plan de Acci6n reitera su 
adhesión a los principios fundamentales de derechos humanos y 
r.rotecci6n de los refugiados, en especial el de 11 no devoluci6n" y 
'no discriminación". Por otra parte, establece el compromiso de 
continuar respetando una serie de criterios fundamentales para la 
promoción de la repatriación voluntaria; y, seftala la voluntad 
de los gobiernos de facilitar los procesos de integración de los 
refugiados. 

De acuerdo a lo anterior, podemos establecer que 
la ma~nitud de los objetivos a alcanzar ~ su vinculaci6n con las 

~~;~r!m:~~:rie~~d ;~~~~'1asr~~~tí~~~~gnes0inv~~ucr:a:;~1;!~ co~~ 
un esfuerzo técnico y financiero por parte de los pa1ses 
cooperantes< que incluyeran recursos de otras fuentes m&s allá de 
las tradicionales, tal y como habla sucedido en la Conferencia 
Africana Cl:ARA. 

Por otra parte los programas de repatriación 
voluntaria previstos en éste contienen proyectos multisectoriales 
de asistencia destinados a lograr la reintegración de los 
repatriados en sus comunidades de origen. Originalmente, estos 

~;~1~~!riª a;t:~~~~f:" i~m!a7a~:c~~1~rid:~g~~o!ºªca~~~~tr!:í~~en~~= 
~:irite~~acÍ~~ab!~~~~;f~~' yd~~~!a1~1be~!~~c1!~~~n¡~~:1m!~~~a~ i~ 
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comunidad a la que retornaban. 

Por otro lado, la respuesta que daba el Plan a 
esta situación obedeci6 a las necesidades de los futuros 
re~atriados y de sus comunidades de origen mediante un enfoque 

~gnª9i:d0re~~~eg~~~f~~~abaE~0"e:! ~;~~T~~,diare;j;g~cronteá:in~~: 
propuestas depend1a del retorno efectivo; al mismo tiempo, se 
previó el apoyo a las comunidades de origen para crear las 
condiciones m1nimas para el retorno, aún antes de que ~ste se 
produjera. 

De acuerdo a esta perspectiva, en lo que 
concierne a los repatriados, el Plan de Acción proponía lograr la 

~~~:~~f~á~~ ~~ E~"~:1v!aó~?ºJ~~g~5r~=~~~rla~~~º~ Jg;ggg ?~f~~~: 
repatriados en Guatemala y 35,ooo repatriados as! como 31,000 
futuros repatriados en Nicaragua (18). 

Estos programas reflejaron el compromiso de 
respetar el derecho de los refugiados a regresar a su pa1s de 

~~~9ª"er~i~!e~:ci~!~1~Y~ºrT!g~~~e~~~res~ª ~!f~~~~~n i~ler~~~ic~~~ 
volun~ario e individual de la repatriación bajo condiciones de 
seguridad y dignidad; la facultad del refugiado de escoger el 

:~ifáen~Tare;~~~~lo~" ~ar~~~~iªrof~~~Td~1 ~~iªr1~: º~!E:~bs~ 1 ~= 
libertad de movimiento y libre elección del lugar de residencia 
en iguales condiciones a los nacionales; la no-discriminación 

~~r ~:~erm~~~;:ª~o~~f~~bne:1q~~ci~~ ~a~~~n~i~!~ª ~:c~~~~!~~~~ci:1 
fuera el caso, sus tierras o beneficiándose de programas de 
reforma agraria; los valores étnicos y culturales respectivos; 
~ilo;~ labor del ACNUR en favor de los repatriados y su acceso a 

Lo anterior, se enmarca dentro de los derechos y 
obligaciones derivados del régimen legal vigente en el pais de 
origen al que están sometidos los repatriados. 

Asimismo, los programas tend1an a regularizar la 
situación de los repatriados en lo relativo al otorgamiento de 
documentos de identidad y registro de nacimientos, matrimonios, 
fallecimientos u otros actos civiles ocurridos en el pa1s de 

(18) confr. Documentos ACNUR: El salvador. CIREFCA/89/4, 
proyectos 2 y 3; Guatemala. CIREFCA/89/3, proyectos l y 2; y, 
Nicaragua. CIRBFCA/89/B, proyectos 1 y 3-7. 
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El Plan de Acci6n incluyó proyectos inteqrados 
sobre bases comunitarias que superaron el aislamiento de los 
refugiados y de los programas que se hab1an venido ejecutando al 
respecto. 

En este sentido, el Plan previó la integración en 
el mercado de trabajo de Costa Rica de unos 20,000 refugiados 
~;ban~:s~r~~it~ur~~~~~iia~!~id~:r~e igf~~;aci~g,~~~io-~;~~gf!~~s~ 
asistencia para la integración socio-econ6mica de 1,soo 
refugiados en El Salvador y desarrollo integral en Honduras para 
37,000. 



con miras a mantener vigente la opción de 
repatriación voluntaria, las posibilidades de contribuir 
intercambio de las comunidades de origen de los refugiados 
explorar1an en el ámbito de los esfuerzos tripartitas que con 
prop6sito se han puesto en marcha. 

-~ 

~ 
al 
se 

tal 

Como resultado, los paises afectados adoptaron un 

~=~~~t:~~o ~:ne~:f1~! 1i~;oN;~~o~:sc~~l~~:~i~~ld:c~~R ~f~~tn;NUg~l 

(20) Confr. Documentos ACNUR; Honduras. CIR.EFCA/89/2, 
proyectos 1, 2 y 4¡ y, Belice. CIREFCA/89/5, proyecto 4. 
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recursos se llevó a cabo a trav~s de las v1as que en cada caso 
los gobiernos determinasen, de acuerdo a los mecanismos 
establecidos por lo paises cooperantes y las organizaciones 
internacionales involucradas. 

Asimismo, el Comité promueve la coordinación de 
las agencias nacionales e internacionales ejecutoras, as1 como 
las ONG que participan en la ejecuci6n de los proyectos incluidos 
en el Plan de Acción. De la misma manera, el comité colabora en 
i:rc~~e~a~~~~~~s ~:l ~l:ni~~o~:~: ~:i:~arios sobre la puesta en 

nivel nacionalAde~~~, i:ª ~:~ti~~~:~f6~id~eGr~~~s d:ut~~~a~de: 
nacionales, de los representantes de los paises cooperantes, de 
los representantes del ACNUR, del PNUD y de otras agencias 
internacionales, de instituciones financieran interesadas y de 
ONG, involucradas con el proceso de la CIREFCA. Las metas 
principales de las reuniones del Grupo son la promoción y la 
movilización de apoyo y de recursos, y coadyuvar con el ComitA de 
;~~~g!n~c!~~n~~9 l~e~r~f:~ª~!6~c~T6~~s informes sobre la puesta en 

asilo, de oriqenL~seli~~~~c~=~ p~;!~~r;~t::rc~~ep!~: f~~f~I~ard~ 
promover la repatriación voluntaria apoyan las acciones que en 
este ámbito se ejecutan en cumplimiento del Plan, propiciando la 
comunicación, coordinaci6n y evaluación necesaria. 
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evaluación conjunta de los progresos realizados en la ejecución 
del Plan de Acci6n. En ese sentido, el Comité funcionará como 
~~=~t: ~i~~iºr~~i~~: 1~ecanismos de ejecución de la aplicación del 

Dentro de la labor que le fuera encomendada por 

~!uni~~~s d~e~Í~~~~e~~nc:~ti~~ ~~ai!:E~;Aln~=~~a~gT!téinf~~:~~tá~ 
sobre los avances de dicho plan en cada uno de los paises, 
analizará el contexto re~ional para la reorlentaci6n de acciones 
y ajustará calendarizaciones; y, planteará los problemas y 
necesidades no contemplados por el plan de acción. 

Finalmente, podemos establecer que a nivel 

á~Íer~:~:~~!;lo ig:n~;!iªªct:f~;;a~~~lo~~~ ~~l~~~:ºe~6A6:UROfici~~ 
PNUD, continuarán actuando en conjunto a nive1 internaclonal 
constituidos en el Comité Internacional de Seguimiento de 
CIREFCA, el cual fue establecido con el fin de reunirse 
anualmente para recibir los informes de los Comités Nacionales de 
coordinaci6n relativos a la implementacion de los programas 
contemplados en el Plan de Acción. 

3.4 POLITICAS NACIONALES DE Cl\DA UNO DE LOS PAISES DE LA REGION, 
XNCLUYENDO MEXXCO Y BELICE. 

En el curso de los diez afias anteriores al 
establecimiento de la Conferencia Internacional sobre Refugiados 
centroamericanos se habían desplazado casi dos millones de 
éstos. 
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De acuerdo a lo anterior, después del 
establecimiento de CIREFCA y durante 1990, so formaron los 
comités nacionales en cada uno de los siete paises de la región 
para coordinar el trabajo de los Ministerios que tratan 
normalmente con los temas de desarrollo y de la asistencia a las 
personas desarraigadas. 

En la mayor1a de estos paises, los funcionarios 
gubernamentales han estado trabajando junto con los 
representantes de los paises donantes, las agencias de las 
Naciones Unidas y las or3anizaciones no gubernamentales en 1os 

~~~Pº:1 d;l:~ºª~ i~~1~~~c~o~~eªs1~1!g~i~nd~a!9~~Óp~:at~~nf~¡n'i~~~ 
proyectos que serán presentados a la reuni6n anual del Comité de 
Seguimiento. 

A continuación daremos una breve resefia de c6mo 
incidió la CIREFCA a nivel interno en cada uno de los paises de 
la regi6n afectados por este problema. 

Inicialmente, apreciaremos las acciones a nivel 
normativo que los gobiernos centroamericanos llevaron a cabo como consecuenia de la ae1icaci6n del P1an de Acci6n concertado de la 
;~¡f~~e~~ii~ P~~~~i~;ºi~e~;~lp~~!~~z:~ª:lªcT~:a61~i!~~nte c6mo se 

{21) ACNUR. Revista Refugiados. "CIREFCA: ot:ro paso hacia 
adelante" No. 66, julio-agosto 2990.. p. J.O 
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3.4.1 COEBTION NOIU<ATIVA. 

Sin embargo, con el cambio de gobierno ocurrido 
después de las elecciones generales que se realizaron en 
septiembre de 1989, se dio el inicio de importantes cambios en la 
política nacional relativa a los refugiadas. 

Si bien se ha afirmado que en la práctica habia 
pocas diferencias entre los partidos pol1ticos de Belice, el 
enfo~ue adoptado por el Peoples United Parta (Partido de Unidad 

~~~~ ª~á ~~ibst~~~ore:~~ct~u~a1~u~rdif~;~: d:lre;~g~!~~s p6~ :~ 
partido saliente, el United Democratic Party (Parti3o Democrático 
Unido, UPO). 

La base de esa diferencia fue la intenci6n del 

~~~iº yG~~i:~n~r~~o~~~6e~~~~~~at~v~1~~ªi;~~? d:d~:á;~n~in~~g~er~~ 
belicefio convino en que los proyectos de desarrollo deb1an 
beneficiar a todas las categor1as de inmigrantes y no sólo a los 
refugiados adscritos y a los belicefios. 

Cabe sefialar que la pol1tica del Gobierno 
Belicefio estaba encaminada a la integración socioecon6mica de los 
refugiados en el pa1s. Pero, se negaba a firmar la Convención 

~~~ve~~i6~r~~~j~t~~~01o~u~~bie;~~= &~~~~u~te~~a~e~~~asd~ueq~~ s~~ 
económicamente posibles para nosotros; por eso no queremos 
comprometernos a algo que no podemos cumplir" (22). 



1~~e;n:~~~~al c~~tr~:g~1~1:g~~; Do~~!=~f~ 
York, 27-28 de junio de 1990. 

(23) Ibid. 

.94 

Rauni6n del Comité 
CIREFCA/CS/90/I Nueva 
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costa Rica. 

El Gobierno, bajo la coordinación y rectorla de 
la Dirección General para la Ayuda y Protección del Refugiado 
(DIGEPARE), adscrita a la Presidencia de la RepOblica, ha 1oqrado 
sistematizar su estructura gubernamental al encomendarle 

i~=~=~~~~!ªªquC;~~!::nt~ies 1ªes~~~~!~~z~~~;~ca :al~~~ df~~~~~~~ 
educaci6n, · ·etc. / a1 coordinar con organimos internacionales el 
desarrollo de aus atribuciones y al delegar en la agencias no 
gubernamentales las tareas de ejecución en determinados programas 
(24). 

En este contexto, el Gobierno estableció un plan 
de acción para la integración, la repatriación o el 
reaaentamiento en terceros paises. Sin embargo, pretende ir mAs 

~!~! ~osf1~e~~qÍ~~~~,unq~!ªf~~: ~~c~~~~~adese~ot~~;fg~li~ad:~ud~ 
necesidades, el impacto socioecon6mico y cultural de su presencia 
en el pa1s, en relación con la población más vulnerable. 

Entre los objetivos y compromisos del Gobierno 
ad~iri6 singular importancia la creaci6n de un sistema integraÍ 
equilibrado y justo para la atención y tratamiento del refugiado 

Íri~er~~i~~:i:cºia!ªn:~;~id!~~sª~;fº~~~~~T!~~ ~e!uP~!~e~c~:ig~u~ri 
loa sectores socioecon6micos vulnerables de la poblaci6n local; 
y, las posibilidades de capacitaci6n del refugiado y su 
1nte9raciOn en determinadas zonas geográficas y actividades 
sociolaborales. 

Por lo anterior, el Gobierno costarricense 
expresa su voluntad de apoyar en forma prioritaria el proceso de 

(24) l:bid •. Doc. CIREFCA/CS/90/2. 
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repatriación de los refugiados e indoc\llllentados centroamericanos 
que se encuentran en el pais ya que considera que la 
repatriaci6n voluntaria libre e lndividualmente expresada es la 
mejor solución a la problemática de las poblaciones 
desarraigadas. 

allá de los a~~ec~~: ::~i!~~fe5;it~~~~r~~;esar~~ c~~~~~y:;cf~~ 
log1stica de la repatriación. Asimismo, uti1lzando el marco de 
la Comisión Tripartita Nicaragua- Costa Rica -ACNUR, se hizo 
necesario abordar una coordinación de las políticas con el objeto 
de facilitar el proceso de repatriación vo1untaria. 

CIREFCA, se co~~ro!:tigro~u~~;~arqy:sco:~~u~Í~~e~re:!~~to~ia!~ 
laborales y sociales que permitieran resolver la problemática de 
aquellos refugiados ~e transitoria o definitivamente optaran por 
permanecer en el territorio. 

Acción de CIRE~gA,cu!l11~~b~;~nodeco!~a~~~~~~~~ e~s~!b1:~1g ~: 
creación de un Comité Nacional de Coordinación, mediante un 
Decreto Ejecutivo suscrito por el Presidente de la Repüblica y el 
Ministerio de la Presidencia el 12 de septiembre de 1989. 

Las principales atribuciones de este Comité son 
establecer, promover y realizar una coordinación entre 
instituciones gubernamentales, paises cooperantes, orqanismos 
internacionales, agencias financieras, ONG, etc., para la 
ejecuci6n de proyectos en favor de los refugiados y de los 
indocumentados (desplazados externos) en el pais. 

Como parte de los mecanismos de seguimiento es 
necesario destacar la existencia de una Comisi6n tripartita, 
compuesta por los Gobiernos de Costa Rica, Nicaraga y el ACNUR, 
que es la estructura mediante la cual se lleva a cabo la 
coordinación de todas las acciones relativas al proceso de 
repatriación voluntaria de refugiados nicaraguenses. 

En cuanto a la repatriación voluntaria de otros 
refugiados centroamericanos, ésta se realiza mediante el ACNUR 
con la colaboración de la Organizaci6n Internacional para las 
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Migraciones y en cocordinaci6n con el Gobierno de costa Rica y el 
respectivo Gobierno de donde es originario el refugiado. 

El Salvador, 

En el caso de El Salvador, las ne9ociaciones de 
paz entre el Gobierno y los ~rupos rebeldes continQan bajo los 

~!1;!~~ ~~ª ~::u1~:~~~0d: ~~! a~sr1~~asº~~~~~~ª~!6gane:rs:~I6~~: 
de paz han sido positivos y se espera que la pacificaci6n y su 
consecuente proceso de reconciliaci6n nacional comience en un 
futuro cercano. 

Bajo este marco de referencia, y de acuerdo a los 

;~~l~~:~sosre!~~~~~!~~=, ~~n G~~ier~~obi:!~ªdd~eño 1aha P~~f;~!g~ 
~~~:~~:ág:d~~c1aª1at~~~~~ed~8de ~~:n:~Íucl~~gá~~:~er~ me~Í~~~;t¡: 
adopción de una pol1tica general que consiste en reincorporar a 
1a población despalzada, repatriada y refugiada al proceso de 
desarrollo econ6mico y social del pa1s, es decir, a la transición 
de atención de emergencia al desarrollo. 

(25) Xbid. Documento CIREFCA/CS/90/3 
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En ese sentido, el Gobierno pone especial énfasis 
en la conveniente y útil consideraci6n que debe existir entre 
éste y las ONG para lo cual incentiva el di6logo y el 
conocimiento de ellas. La mejor prueba de este interés radica en 
que de los cuatro proyectos presentados a la Conferencia tres 
~~~Í~riesª~~i~~:d(~cN~ry ~=go,º~rii~~t~~~~;).ººº las agenias de 

Como hemos visto, el compromiso adquirido en la 
conferencia exigi6 a los paises afectados la creaci6n de los 
mecanismos necesarios para la continuidad de acciones y la 
promoci6n de los proyectos sujetos de financiamiento. 

El Gobierno de El Salvador, con el objeto de 
cumplir con este compromiso cre6 el comité Nacional de 
Coordinación a nivel politice conformado por miembros principales 
y suplentes de los Ministerios de Obras PUblicas, Educaci6n, 
Salud y Asistencia Social, Planificación, Agricultura y 
Ganader1a, Relaciones Exteriores y el Interior. 

Con respecto al marco institucional, dentro de la 
organizaci6n del Ministerio del Interior se cuenta con 
instituciones ejecutoras (CONADES, OIDECO) relacionadas 
1ntimamente con la atención a la poblaci6n desplazada, repatriada 
y refugiada. 

Guatemala. 

En cuanto a los refugiados que no hubiesen 

:~ept!~~er~~~~ ªº!6~~~~lc!ª ~~~!~~i~n~~~oGob!~rnoo~~a~~z~~i~~oya~ 
capacitación, as1 como su contribución a la econom1a 
guatemalteca, por medio de créditos de microempresas con fondos 
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internacionales ejecutados a través de ONG. 

Como avance en este tema, se ampliaron las 
~~~)~es d~~oml~án~g:~~~6nc~~~:I~~1 ~:pe~I;~ció~e ª A~;~~j~~ado: 
Refugiados, a fin de que ésta sea el ente coordinador a nivel 
nacional no solo de las acciones referentes a repatriados y 
desplazados, sino también de aquellas que atanen a los refugiados 
en Guatemala. 

acordado en CIR~icA~0~!~~~~6diaG~~;:6!~~'a:~ g~:lf~m~;gjgn~i ~~ 
Coordinación (CNC) el 2 de abril de 1990, el cual está ~residido 
por el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en 
CEAR y conformado además por el Ministerio de Desarrollo, el 
Ministerio de la Defensa Nacional y el Comité de Reconstrucci6n 
Nacional. 

El CNC cuenta con el apoyo y contribución del 
ACNUR y del PNUO y le corresponden las siguientes atribuciones: 
obtener los recursos necesarios para realizar los proyectos 
formulados a favor de la población en cuestión a través de las 

~~:6ucÍÓ~ eaelrº~t~nªº~!eKg~i~~~er~~;fo~~:~ºi6; ~~~~~esd:ob~~o~6 
(26). 

otro aspecto positivo relacionado con el 
seguimiento de CIREFCA es la constitución del Grupo de Apoyo 
contemplado en el Plan de Acción. Tras consultas informales 
llevadas a cabo con algunos paises cooperantes y ONG, a partir de 
mayo de 1989, el Grupo quedó formalmente constitu1do, el 6 de 
abril de 1990, como un foro para lofrar el acercamiento con los 

~:!~:6toco~peí:~te:ci1!{da~:~, d~~a~roii~d~: ~~m~~rt!irc~ri~:r11: 
Conferencia y a la evaluación de las mismas. 

(26) Xbid. Documento CIREFCA/CS/90/5. 

(27) Documento PS/ll.6.3/193. Misión Permanente de Guatemala 
ante las Naciones Unidas. Nueva York, 21 de junio de 1991. 
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Honduras. 

El Gobierno de Honduras continQa manteniendo su 
go11tica de ofrecer asilo irrestricto a aquellas personas ~e se 
p~~ cr:~~~s~~~~y:~ª~eªs:~~~~~~rp:~s~~!~.de origen especia mente 

Asimismo, el Gobierno de Honduras, a iniciativa 
de la Comisi6n Nacional de Refugiados (CONARE), revisa la 
legislación existente referente a los refugiadosi desplazados y 
población irregular a fin de formular las leyes, as normas y los 

~~~¡;dim!¡nt~~po~~;ªª!a~~~ad~' :" ~~sdª!~~i~la!~~s r~~rm~~et~~a: 
realizar. 

Como esfuerzos oficiales orientados a mejorar 

~:~i~n z~~ªªo~~iS~ri~:n (~~on~i:rae~e01n~~~gi~~ig~)~rr~i1ºp~:~~ ~: 
Desarrollo para la zona del Trlfinio (parte en ejecución y parte 
en negociaci6n), el Plan de Desarrollo Rural Integrado La 
Paz-Intibucá (en ejecuciOnl_, el PRODERE (en proceso acciones 
urgentes y gestiones fina es para su ejecución) y algunos 
microproyectos de la Mosquitia, Departamento de Gracias a Dios 
(en negociaciones finales). 

(28) CIREFCA. 

Dado que los proyectos están orientados a la 

Informe sobre los ayances ... Op. Cit. Documento 
CIREFCA/CS/90/6 
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Los CODECO, bajo la orientación de la Unidad 

~lec~~~rªsá~~~~~~S c~~~di~:"plah;~g~:m:~if:ric~~c~~g~~c!"t~~ra~~= 
agentes de extensión de los organismos de Gobieno y de las ONG 
presentes en la comunidad. 

A6n cuando no se ha anunciado formalmente una 
politica de integración de refugiados en la vida econ6mica 

~=~~~~:~~s H~~~~ra~eai~~~r f=~~i!I~~~~s !~on~!l~~: e~eml~ra~egi~~ 
oriental. Asimismo, se considera el aprovechamiento de un 
l~;c~~~~a~to~ªp~~P~~;~~:.de trabajo refugiada en la ejecución de 

Conferencia de ~º~ªdeb~~~9, 0~1ºg~~I!~~~n~~ ~~n~~r:~ºI~~~~rÓ0 ~~ 
sistema organizatlvo para efectuar el seguimiento y las acciones 
para la ejecución del Plan de Acción de CIREFCA. 

Como resultado de los esfuerzos reaífZados, el 
Comité Nacional de Coordinación y seguimiento resolvió preparar y 
l~~~~~;~; ug~m~ro~~~:itcf:r~~~li~;tón d~s=~r~~Í~0 ~~; P~~~f~fp{~: 
fronterizos no corotemplados. 

Esta propuesta ha sido presentada oficialmente y 
se encuentra en trámite ante las Naciones Unidas y el Gobierno de 
Italia pa1s donante. Por su parte el Conseio Consultivo de 
PoblacÍ6n ha estado abordando la temática iur1aica, las acciones 
de carácter humanitario y las relaciones exlstentes en asuntos de 

~~i!~!~~e!nt:~~~o~:; l~1~~l:tf~g ~el:j~:~ªáeYP~g¡~~lA~ª~ ~~~~~~~: 
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nacionalizaci6n. 

laborales y lo concerniente 
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a la 

Aún cuando el Gobierno de M~xico no ha accedido a 
los instrumentos internacionales sobre el reconocimiento y 
protecci6n de los refugiados, ha modificado su legislaci6n 
interna para introducir el término de refugiado y establecer los 
mecanismos necesarios para la determinación de dicha condici6n, 

:i1 a~~~~ui~s ~~re~~ºiaYL~eb~~~:r~i ~=t~~bl:~TZ~~s~ ~=~i~~~~rm~: 
1990, además de ser un lmportante logro iur1dico, incluyeron 
textualmente la definición de refugiado utilizada en el ~árrafo 

;;r~¡;ºam~i1!ªq~:0i:r:;~~gl~~i~=r~~fª~: g~n~:~~l6~~y~ald~f cg!61~g 
vimos en el capitulo I. 

Por otro lado, es importante reconocer que si 
bien la evoluci6n de la situaci6n de los refugiados guatemaltecos 
en M~xico no ha presentado ningün cambio sustancial desde la 
realización de la CIREFCA, se han registrado repatriaciones de 
guatemaltecos y de otras nacionalidades en el sureste, aün cuando 
estas cifras no alcanzan los niveles de crecimiento demográfico 
natural. 

de Trabaio sob~~: 01 ::r~d~0!d~~!~Í~n~0 ~~~:;~~~l~ro~g~gseg~~~~~ 
restauracl6n de sitios arqueol6gicos y rehabilitaci6n am~iental. 
Es importante hacer notar que estos grupos de trabajo están 
funcionando ya de hecho y de manera no formalizada desde inicios 
de 1989. 

Asimismo, se llev6 a cabo el establecimiento del 
Grupo de Apoyo a los Programas previstos en el Plan de Acci6n de 
CIREFCA. Este Grupo celebró dos reuniones en la canciller1a 
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mexicana, el 23 de febrero y el 25 de mayo, respectivamente, en 

~~~~~sicj~~ede 1!as0~~;~~g~i=~ i~~olu~~~~!;1~:r1nler~~g~;a~a~poy!~ 
los programas implementados por el gobierno de México en favor de 
los refugiados. 

En términos generales los participantes 

~~g~~::;:~º"señ~1a~~~o~~~i~~ob~~;as1~o~u~:;adi~~re~~Í;~aen~~e l~: 
programas de Quintana Roo y Chiapas, pero, destacando que hay 
majarla en este ültimo estado. NO obstante dicha mejoría, se 
consideró que siempre hay necesidad de más recursos. 

Al respecto, se enfatizó la inquietud y la 
necesidad de una mayor concreción en los proyectos, aprobando las 
precisiones dadas, en particular por la Comisi6n Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR), sobre la participación y acciones de 
las organizaciones no gubernamentales, especialmente las de 
carácter religioso. 

De la misma manera, se manifestó aprobación 
general en el sentido de que mientras llegue la repatriación, la 
v1a de la autosuficiencia es la más deseable, aunque en Chiapas 
esta medida es más dificil dados los problemas referidos a la 
tenencia de la tierra. Como ejemplo de lo anterior, se senal6 a 
Chiapas, donde el trabajo asalariado no sólo alivia las 
necesidades sino que les otorga dignidad a los grupos de 
refugiados (29). 

(29) En este sentido, se rindió un reconocimiento a la 
aportación y ayuda ~r parte de la comunidad europea, Suecia y 
~:~~~'co~~!ra~~~ºe~ e:~a:n!~~1~~~a~:.manifestaron el deseo de 

Se subrayó 3ue la utilización de los recursos debe beneficiar a 
j~: c~:~~lá:d~~ i~~a};~~ocar una separación o enfrentamiento con 

Con respecto a la escasez de recursos se consideró necesaria una 
mayor imaginación 1 creatividad fara que de éstos se derive el 
~t1~Íaa~rov~;hola~5vj!1fas t~d01os05aa:~~:;~~~=s d~est;~~ii~~ad~: 
guatemaltecos en el pa!s. 
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Nicaragua. 

La Constitución Pol1tica promulgada el 9 de enero 
de 1987 establece la iqualdad de derechos y obli9aciones a 
nacionales o extranjeros, salvo los derechos políticos (Art. 

~~i, la9ªd:~~~~!ci!,di~ª~~~'diaª!~~t~~i!º~ l~~s~~~!~b~sPº~u~~~~:~ 
(Art.42). 

Desde el inicio de las acciones de atención 
especial a la población, el Gobierno de Nicaragua ha adquirido 
una serie de compromisos en beneficio de 6sta, siendo los más 
importantes: 

(30) CIREFCA. Instrumentos sobre los 
CIREFCA/CS/89/7 

Op. Cit. Documento 
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i) Para la población desplazada se qarantiza la 
libertad de escoger su propia residencia r modificarla cuando as1 

i~s d~:~:f1~io!i d;ta~ad:e~~i:~iiª~!~2á,eac~~;~s~ ª1~: t!:~~!cro: 
sociales y generales que ofrece eÍ Gobierno y acceso a crédito de 
1os programas de financiamiento de los bancos del Sistema 
Financiero Nacional; 

de lo menciona~~~ !11~el~~~~c~~~ r!~~;~i~~~a~~1~:r~~~~!dari~:más 
constitucionales, libertad de accl6n y movilización en todo el 
territorio nacional y la plena reinserci6n a la vida politica; 
y, 

iii) En cuanto a la población refugiada se 
garantiza, además de lo aenalado arriba, ofrecido a la población 
desplazada, la igualdad de derechos y obligaciones de que gozan 

~~~ ~:~!~~~1:5Ía ::~~~i~~~ ~:~:6~~i ~º!1i!ºl~breT~~~~~~ac~g~~r~~ 
reconocimiento de t1tulos profesionales adquiridos en el 
~:~~~~¡~~~lean~!, d:¡ech~er!~horec~rsoob~:ne~mpai~ yna~i~~ali~~~ 
nicaraguense sin perder la propia. 

Dadas estas garant1as para la desmovilización y 
reinserci6n se hace ~asible conseguir la reincorporaci6n de esta 

~~~!ii~~~o p~~te~~alv ~uedeel 1~o~Í=~~~i~~ ~!ca~~~uapr~~~:!:en~: 
impulsa con el apoyo del ACNUR. 

Desde noviembre de 1988 y dentro del marco del 
PEC el Gobierno de Nicara3ua tom6 la decisión de crear una 
~gt~si6~omY:iAri"ªles~~~~ at~~o~~i~!d~rob~~~a ~= l~:cr!~;~y;ado~~ 
Planificación y Presupuesto e integrada por diversas instancias 
gubernamentales vinculadas con el tema. 

(31) J:bid. 
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En junio de 1989, se ratific6 a dicha comisión 
para fungir como el comit6 nacional de Coordinación de acuerdo a 
los mecanismos establecidos en CIREFCA. Dicha Comisión tiene 
entre sus funciones la responsabilidad de dictar, en coordinación 
con los Gobiernos Regionales,las lineas de desarrollo de los 

g~~fi!~~~ ~é1~~~y~c¡~sf~~!~i~~~~nªd!~a~~~a:0~~"é:{6;;a~~e~~; ~! 
~~~:~f:;~~ n~c~~~:~~:r0ur~t;~~~~f~~;t~~ ~ªf~!ª~N~.ágil entre los 

Además, se ha creado el Grupo de Apoyo, integrado 
por las representaciones diplomáticas de los paises cooperantes, 
ONG y organismos multilaterales con presencia en el pa1s, los 
cuales se reünen periódicamente con los miembros de la comisión 
Nacional, a fin de informarse mutuamente, dar seguimiento a los 
~~~Í~ri::~, promover 1a movilización de recursos y coordinar 

J.4.2 CDESTIOH PRACTICA 

~· 
La idea esencial desde la lleqada inicial de 

refuí'iados centroamericanos a Bellce a fines del decenio de 1970 
y pr ncipios de 1980, ha sido armonizar las necesidades de Belice 
con la capacidad de los refugiados. La enorme mayor1a de los 
refugiados centroamericanos que llegaban a Belice se ocupaban en 
trabajar la tierra antes de abandonar su pa1s de origen, en 
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virtud de que el desarrollo agrícola reviste máxima prioridad 
para el Gobierno. 

refu lados se ~~~eg~:~ar~~~na::nt!nd~~:~!ª efue u~~~a d~uevi!~: 
econ&mico, éstos deberán dedicarse principalmen~e al sector de 
los trabajadores agr1colas, o de la producci6n agrícola en 
pequefta escala, o a ambos. 

Debido a diversos factores geográficos la 
afluencia de refugiados a Belice ha sobrecargado aan más su 
~resupuesto y, a su vez, crea problemas sociales: el 14.75% de 

1rim1~~~~~;~6"ce~~~oa~:~ic:~~:. 1nt:a;:2: ~~rGo~i~~fi~ª~~6eelic~tr~: 
visto una afluencia adicional de refugiados tras la reciente 
violencia en El salvador (32). 

Al respecto, en 1989 el ACNUR dio continuidad a 
los programas que estaban en curso e lnició otros nuevos a través 
de la Oficina de Refugiados, el Ministerio de Salud, el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Servicios Sociales, el 
Apostolado de los Refugiados y el Consejo de Iglesias de Belice. 

Entre los nuevos programas cabe seftalar el de 
asistencia alimentaria a las personas que piden asilo, el de 
educación para adultos el de rehabilitación f 1sica para los 
niftos refugiados impedidos y, el de programas de generación de 

-"-ingresos mediante artesanias. 

En virtud de lo anterior, el Gobierno beliceno 
elaboró una lista de prioridades entre los proyectos presentados 
a la Confrencia, de conformidad con el Plan de Acción, entre los 

(32) Xbid. Documento CIREFCA/CS/90/l 
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que destacan (33): 

1.- Los Hospitales regionales y la atención 
l~ima~!itade ~= sa:~~u~~g:titu1~gai:6pri~~!~~~sci~solti~:a~~~ido d: 
infraestructura e institucionales. El sistema actuai de 
prestación de servicios de salud es inadecuado para atender la 
afluencia de refugiados. 

coordine la as1:t;nc~! :p~~~ ~~~~~¡~~~:iª1d~a~~n~~~!~adG~~~er~~ 
decisión de establecer un marco jur1dico local con respecto a la 
inmigración y a los refugiados, el Gobierno de Belice necesita 
asistencia para crear instituciones ~e apliquen las leyes 
f~~~~}gt~~~~6 .dado que las rudimentarias instancias actuales son 

J.- Proyecto relativo a la infraestructura del 
mercado (caminos y enlace entre instalaciones): este pro~ecto 

;*ª":1 ~~~=n~~i~~~~:~,p~~2u;efii~I!~~sªy6io:eb:~Í~;~gszo~~s pu~~~~ 
~~~~r~T~naÍ~~~te8un~º;:nh!~1u~1~1~;~~v~.qu:ªn~r:;~á~9in~~~f~asq~~ 
la estrategia nacional de desarrollo. 

4.- Proyecto de ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua y saneamiento rural de Toledo: en la fase 
~om~~id:j:spr~~~;i~s( 1~86i!~~i~a:e ~;~~~~~f~~6 :gu~t~~;ab~~ a i!: 
~~~~~~~!e:: t~~:;t~t~:c:g ~~;rit!º~ªg~:!:; 1~~~~~;~ª;e:~t:a~:~iam~~ 
:~f~~ncla ~:n~:~~~~~~bs ~r~~~:mgfst~~0~e ven agravados por la 

proyecto ayudar~·; a~~;ri~:;i~~ p~fe*~í:ie~u~i~~i~~69!~~~iili~=~~ 
de Belice. Hal importantes lugares arqueológicos que sólo se han 
~~~ª~~~~ ~:i~i2~meg;:ar~ ;~~~eospr~=~~val~sn r:~ug~ia~~te. i~! 
nacionales y generará una afinidad cultural entre la población 
local. 

6.- Proyecto de asentamientos rurales en el Valle 
de la Paz, Fase II: este prorecto fortalecerá y ampliará el 
~g~;~or:g¡~ta~!~~to1~~ra~01~~~!~ ~=~~0e~0:e1~;~úgY~cto:se~~:~ie~~~ 
nacionales, y que está encaminado a la producción agrícola. 

7.- Refugiados y belicefios -Proyecto de 
Microcrédito: este proyecto tiende a fomentar la autosuficiencia. 

(33) Xbid. 
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La mayor parte de los proyectos descritos tienen 
por objeto prestar asistencia a los refugiados, a otras 
categor1as de personas y a los belicenos en todo el pa1s o en 
varios distritos. Sin embargo, hasta antes de celebrarse la 
Primera Reuni6n Internacional del Comite de Seguimiento de la 
Conferencia, todavla no se iniciaba ninguno de los proyectos 
presentados a la CIREFCA en mayo de 1989. 

Costa Rica. 

refugiada y ~~~~la~:daco~~~ej~apr~~f~:~IA~ª d~eo~~11~i~!aci~~ 
Centroamérica, el Gobierno costarricense ha determinado la 
necesidad de ampliar los sistemas de atención de estos flujos 
migratorios, orientados a la büsqueda de soluciones durables que 
~~~;r~~~r:gió~ !~ ~~~~:~~i~!e~;!:rr~l~º~~~Í~~!~~ e integración de 

repatriación voi~~~!~~:~ta;¡a~~gI:rn~ d!ªco!f~e~i~: :~~l~u1: !~ 
c~~~~~stalaen 1~~;~~;~~6~roy~~~~~i~~~ati~~en l~; obi;i~~ia~~~tra; 
indocumentados que residualmente permanezcan en el pa1s tras el 
proceso de repatriaci6n voluntaria, de acuerdo a criterios 
migratorios y laborales precisos, que tengan en cuenta las 
posibilidades económicas y sociales y las prioridades de 
desarrollo del pals. 

Proyecto I: Censo Nacional de Extranjeros 
Indocumentados, que permite una regularizaci6n migratoria. 

de Población Re¡~~1:d;ºe1~~do~~g~~~~~~a~~~ns~ ;~g~~~~r~i~~a~g;~~ 
Rica, que permite a su vez su incorporaci6n laboral planificada 
al mercado de trabajo costarricense. 

(34) Ibid. 
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Proyecto III: Fortalecimiento Institucional del 
Ministerio de Trabajo para la Inserci6n Laboral de Refugiados e 
Indocumentados. 

Asimismo, se presentaron otros dos proyectos 
complementarios con los anteriores: 

Refugiados en co;i~Y~I~~ y/~V~epa~~~:~~;a;~6~ic~rag~~~di~~ para 

Proyecto V: Apoyo a Actividades Productivas y 
Comunales en Favor de la Autosuficiencia de la Poblaci6n 

~b3~ii~~a e~1~:~ifY~~~0cr2~~top~r:~~~~e;áac~~vi~~~~: ~~~~Úcti~¡~ 
d:"0f!d~~g~acfgnª~~i~~1aa:~ªq~: ~gs;~~~~~t~;º~~r~~r6~0d~~~roPªá;i 
;f~~~~~~n i:~~~!l e~ª~~~:~ic!~i~~~~I~ yºde~u~a!~~eda mejorar su 

Costa Rica ha basado su desarrollo econ6mico en 
un esfuerzo constante por armonizarlo con un desarrollo social en 
torno a la justicia social, y particularmente, en sistemas 

~~~i:~fX~ª ay a~~osª:!~eicÍ~:. 9ª~:~;f~:~,e~aP!i~~ ~~¡~~~da~ª d!~ 
Gobierno el desarrollo de planes de vivienda que permitan superar 
las graves limitaciones que los sectores más desfavorecidos 
tenian para acceder a ésta. 

Por lo anterior, es importante sefialar que una 

~:~~~~:I~:da t~~~~:nt~uyª p~:sen~~coi~º~~;!~~io~0 s~~ia1Pº~!ªcf~~ 
procesos de integración de la misma. En ese sentido, como tercer 
eje, el Gobierno presentó cuatro proyectos en el área social, los 
cuatro proyectos sefialados son: 

Proyecto VI: Fortalecimiento de los Servicios 
Nacionales de Salud para la Población Refugiada e Indocumentada. 

Educacional 
Nacionales. 

Proyecto VII: Necesidades de Infraestructura 
para el Beneficio de Refugiados, Indocumentados y 

Proyecto IX: Provisión de Servicios de Guarderia 
Infantil para Madres Refugiadas, Indocumentadas y Nacionales que 
tienen como objetivo lograr el fortalecimiento de estructuras 
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Estos proyectos permitirán al Estado absorver a 
mediano plazo la carga adicional que representa la poblaci6n 
desarraigada que decida permanecer en Costa Rica. 

En mayo de 1989, el Gobierno costarricense 

~Íi~~~;~ a~td6i:r;~R~~~Am~~:sº!ri:rin~:g~~~l~~t~; ~~~ ~~!nd~ar~~ 
de los refugiados e indocumentados que en ese momento se 
encontraban en el pais. 

El Salyador. 

En atención a los compromisos adquiridos en las 

i:Y~~~ne~e d~o~~~~a~u!~61!Ibo!~~~~=l~~lc~:~in~8~a~~!'1~ª~:zy y5ª~ 
pesar de la agresión sufrida a finales de 1989, El Salvador está 
dando muestras a la comunidad nacional e internacional de su 
rechazo a la violencia, al dar las facilidades necesarias para la 
realización de las repatriaciones masivas, reconoci~ndole a esta 
poblaci6n sus derechos ciudadanos, que les son inherentes, 
~~~~~~d~!~ªte~~it~~Í~r~:cr~~=i~ionados voluntariamente por ellos 
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objeto de atengi6nes~at~:~i~ªdeiªd~~~~~c~~n ~~~g~:~:~a ~~e 8~~~ 
incorporado proyectos de retorno y reasentamiento, as1 como 

::i~~~:gi: ~~s a~=ri~Í~~nt~~Odoitn!~~~r~:~;e e:t~ciog~iac~~: i! 
constituye el reasentamiento en haciendas del sec~or reformado 
bajo el Convenio ISTA-CONAOES, conocido como PLAN vincular y que 
al momento ha permitido reasentar a 4,250 personas en 16 
haciendas distribuidas en todo el territorio nacional (35). 

Pese a las acciones hasta hoy desarrolladas, los 
esfuerzos realizados no han sido suficientes para alcanzar 
resultados inte~rales que garanticen el desarrollo econ6mico, 
~~~i:~lónc~;;~~~aig~da:1sico espacial en las comunidades con 

Al referirse a los positivos avances en las 
negociaciones entre el Gobierno salvadorefto y la oposici6n armada 
se sefiala el importante flujo de repatriados a su pa1s de origen, 
el cual alcanzó niveles sueeriores a los esperados. En ese 

~~~;!~º'co~fi~~~or~~ ~~sr~ii{;~~0~2s;;~:~o~e~~6r~i~~=r~~g~ur:s l~ 
vida nacional esta siendo incentivada mediante cuatro de los 

(35) Ibid. Documento CIREFCA/CS/90/. 
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diversas ONG nacionales e internacionales y financiados por 
algunos paises europeos y Canadá. 

Guatemala. 

De los proyectos presentados por el Gobierno de 

~~~;~~i!:1e~toCI~~~cA a~~emaa~ ~= ~~:~~id~á"9{~~er~:~f~naiªº~~!~~ 
antes de celebrarse la Primera Reunión Internacional del Comité 
de Seguimiento. 

Por otro lado, cabe destacar que el proyecto 
PRODERE no formó parte de las iniciativas presentadas por 
Guatemala a CIREFCA. 

A finales de marzo de 1990, el proyecto PRODERE 
habia empezado con acciones inmediatas en las áreas de 

~!~i~t;!~:~~~n,de ª~;~;~~~~~8 'y =~~u~b se P~~b1;16gonc~~~!~~ el 
financiamiento para el afio. 

Honduras. 

En el marco de la estrategia de desarrollo para 

~~nd~:!~ta1°1el~~~~er~~ gie~~~~~~ª~e ~= p~~~~~Y~n co:~di~~i:ti~~ 
mayor crecimiento económico y una mejor distribucÍ6n del ingreso 
~em~6ra~ia ~i~~e~:z.en un contexto de fortalecimiento de la 

Gobierno se or~~nt:~ p=~~e~~~ u~;o~~~~~ºlnte~~:ci~~ci~~t~e ~~! 
sectores de la producción privilegiando las actividades agr1colas 
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~a~~Í~~i:~:~t:611iºm~r~~u~~1~rit~t!m!~~=~Í:d~a~aé~~~=Úm~ ª~~i:~~~ 
mediante la explotaci6n de los recursos naturales en forma 
racional. 

En lo que concierne al área social, es ob1etivo 
del Gobierno combatir el rezago social y la pobreza mediante la 
satisfacci6n de las necesidades básicas de la poblaci6n. 

Atendiendo a las resoluciones tomadas en CIREFCA 
en el sentido de establecer prioridades dentro de las pro~uestas 

~~ªª:j;~~~~6n ~~0e~0~~~~g l~m~~Í=~~;6~ed~r~~;~í~º: ~~~!iza~1ºi~; 
proyectos aplicando criterios de priorizaci6n definidos en 
términos de 2 niveles de prioridad: A y B. 

A consecuencia de la puesta en marcha, en la zona 
occidental del PRODERE se encuentra en ejecui6n el Plan de 
Acciones Urgentes iniciado en abri1 de 1990. 

Por otro lado, y en el contexto de1 Plan Especial 
de Cooperaci6n Económica para Centroamérica (PEC), 6ste pretende 

~~ne~~ªº!~rHo~d~~a!~ni~tP~~:! d~51~~1~~~~!:ªa:1 ;1~ri E!qu!~!i:do~ 
7,600 Km2 aproximadamente y beneficiará a una población total de 
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527,000 personas, de las cuales el 77% es rural (36). 

La conducci6n y ejecución del Plan corresponde a 
una Comisi6n Trinacional que actQa como órgano político y 
normativo; el Plan no s6lo beneficiará a una población local y 
libre de movilidad en los tres paises, sino que además 
beneficiará a refugiados, desplazados y repatriados. 

Los proyectos propuestos para cada zona 
constituyen un programa de acciones prioritarias que deberán ser 
atendidas en forma inmediata (cabe sefialar que la zona occidental 
del pá1s está siendo atendida por el PRODERE). Considerando que 
las acciones identificadas en el marco de CIREFCA atenderán las 

~=~:~~~ad;:r m~~mpY~~;~f:~as90co~"o~~~!º~~c1~ne;r~~e ª~~~~re~st:~ 
corto plazo a fin de atender plenamente la problemAtica existente 
e impulsar un desarrollo integral en forma sostenida. 

el momento, elA;:~~~~gd~eª1!ºm=~~~i!ºá~ ~~~~m~:d~;fta~:~í~: P~i 
Gobierno hondureno concentrarse en la implemeniaci6n de proyectos 
que, bajo el marco de CIREFCA, contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida de la población local afectada por la masiva 

~;~~~"º!~en~~ r~;~d!~~~~~s ~0~ap~~~~~t~Ít~~~i6~td~º:s~~r ~~~~ura~ 
conllevan elementos importantes de conservación del medlo 
ambiente local. 

Desde la celebración de CIREFCA se han llevado a 
cabo varias acciones que permiten ir perfilando el grado de 
avance de la implementación de los programas presentados a la 
Conferencia en 1989. 

al haber acorda~of~g~i;~ ~~Nijiª~~m~Í~~c~ld~~o~~c~~s~a~~al~~~~~~~ 
en 1990, de la clasificaci6n C.M. (mera asistencia) que tenia 
hasta 1989 inclusive, a la clasificación L.S. (desarrollo para 
la autosuficiencia) a partir del presente año. 

Esto, sin dejar de lado la importancia que tiene 

(36) Ibid. Documento CIREFCA/CS/90/4. 
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1.- Crear oportunidades de trabajo, 
8~i~~t~:~~igI:ncf:~ª mano de obra refugiada que apoye el proceso 

dentro del 
Gobierno; 

2.- Beneficiar de manera indirecta a la región, 
marco de los objetivos de cooperaci6n técnica del 

3.- Coordinar las diferentes actividades del 
~~º!iª:~s;~n1~~~i!":~i¡~c:~~rgn~ª gobierno que realizan programas 

4.- Mejorar las condiciones de infraestructura de 
algunos campamentos en Chiapas; e, 

s.- Iniciar el 
propios para refugiados. 

establecimiento de poblados 

Es importante hacer notar que el Gobierno de 
México prefiere no utilizar el concepto de "integración" para 
este proceso sino el de autosuficiencia mientras los refugiados 

;~~~~~er~~ra11~2~~~o1ª1~ºr:o~~cÍ~nri~~I~!ªºá~~, ~=n~~:n~st~eª 116: 
refugiados. 

(37) Ibid. Documento CIREFCA/CS/5. 



.117 

Asimismo, se obtuvo el consenso 

!~;~~;f~~~it~~!~"ª~omp~~;~~: c~~p1!~ent!~l~r~~ic~!ande~u1tI~~~:i~ 
existiendo ya algunas posibilidades de utilizar la mano de obra 
refugiada en trabajo de temporada. 

ciertos servicio~º: l~~e~~~~f ~~~~on~:r~ac~~n~i~:P~~~re~~~~~~!nt~; 
han continuado durante 1991. Los servicios de salud han sido 
virtualmente transferidos, mientras que en educación, la 
Secretaria competente ha asumido gradualmente la responsabilidad, 

~:c~!i~;ibd!ª~o~: ;~x~i:t~!!º!~~~:t!~~t~!~~~~a~ªy1~~~~~j~ª~~n1:i 
tema del reconocimiento oficial de los estudios cursados por los 
refugiados. Asimismo, se viene elaborando el libro de texto 
monográfico sobre la geograf1a, historia, instituciones y cultura 
de Guatemala, para preservar la identidad de los nifios 
refugiados. 

Aunque es evidente que en 1989 se realizó un 
progreso significativo y que se ha establecido una base sólida 

~~ac~~r::i~ive~v~~~~~-r:~i~~a~j:~u~~~~v1:1ma~i~~es~~~tianual, su 

mexicana de g~in3:~era!Si1~ºd:mosr:~~~l~a~~ qu~e 1ª d¡~:~!~t~~ 
nacionalidades se ha visto reforzada a través del proceso de 
CZREFCA. Los programas de autosuficiencia implementados en 
Campeche y Quintana Roo, con la colaboración de la comunidad 
internacional, están lo9rando una verdadera integración local y 
contribuyendo significativamente al desarrollo de dichos estados. 

El avance de dichos programas es tal que ya se 
han iniciado conversaciones entre el ACNUR y el Gobierno mexicano 
rara la transferencia total de instituciones mexicanas con ayuda 
s~~~~g~ci~~~l· en~~mi~!d;a:of~ie~~!~P:~ti~~d~~!!t~~: ~:jo;:~ie~;~ 
condiciones de vida de los refugiados que han optado por 
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permanecer en dicho estado. 

Cabe hacer mención a la importancia de los 
esfuerzos de los diferentes actores involucrados en la 
problemática del desarraigo en México, quienes mediante reuniones 
~~~~~!fti!~ta~no c~;N~~;o~~:~~~;~:g;R:á~~f~~d~~ en h:l Pi~~ra~~ 
Acción Concertado de CIREFCA. 

Nicaragua. 

A partir de la conferencia de mayo de 1989, 
Gobierno de Nicaragua ha avanzado no sólo en la constituci6n 

~~~sol~~~~~¿~mo~e dios68~~:~~~todey a~g o01:Í~~ ~=~1:n 8~n 
elaboración y articulación de los proyecfos. 

(38) Ibid, Documento CIREFCA/CS/90/7. 

el 
de 
la 
la 
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Vivienda e infraestructura: se rehabilitan o 
se reconstruyen viviendas y servicios sociales 1'º comunales. La 

~~~~~id!~ ~~f~~~~:~~Úcc~i~o ~!r:ul~r~~:i~~ ~;ig~aju~~~erÍ~~~~ª1Y 
equipo de construcción. 

- Agricultura; se dota a los beneficiarios de 

=~~f~l~:des h=~~~~~!~~86de ª~~f~~~::te~imÍ~~~~~5a ~=r~ez i~~~ls:~ 
capacita a los beneficiarios en técnicas agr1colas. 

Asistencia inmediata: los repatriados 
beneficiarios reciben bienes de asistencia inmediata que les 

~:rm;~;~t~~l~~~;~; :lªt~i~~~i~a~~~f~~~a~Í6~"~:5Ía ~!m1tt~r~b~~~~~ 
las necesidades, previamente evaluadas. 

A través de la ejecución de estos proyectos PAH, 
financiados por el ACNUR se contempla la atención de 14,500 
repatriados contando con la ayuda de otros organismos como el 

i~~!;~ac~6~~~é~i;¡ P~~~ra!~u~~n~ta~e~:r~lt!~ni~::A~~trec~~~os~oja 

Los 33 proyectos de atención integral fueron 
jerarquizados por los Gobiernos Regionales en base a 
orientaciones emanadas de la comisión Nacional de Atención a 
Poblaciones Desplazadas, Repatriadas y Refugiadas, aplicando los 
siguientes criterios: nümero actual de desplazados y 
repatriados; capacidad de absorci6n de poblaciones repatriadas 
desde Costa Rica a repatriadas y desmovilizadas desde Honduras; 

~~6~!~~d dede!~~en~~~~ ~~fi!d~~n:;rªf~p~~1c~~~Í~!~t~k ~i~:i ~: 
financiamrento de pro~ectos en ejecuci6n; y, capacidad de 
gestión y ejecución a nivel local. 

Además de los 33 proyectos zonales que son 
eminentemente rurales, el Gobierno de Nlcara1ua está preparando 
i~~a:;;~~al~~~~~os ~~r ~~ m~~;~sded~s$6~~é~f~oº"~:r~uecu~~~~is¡~~ 
requerimentos de invers~n de largo plazo (construcciones, 
maquinaria y equipo) y habilitación de corto plazo (capital de 
trabajo). 
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Como hemos visto, en cumplimiento del Plan de 
Acción Concertado de CIREFCA, los paises afectados de la regi6n 
se constituyeron en el comité Internacional de Seguimiento de la 

~~g~:;~~;á:· po~n eiªªp~:~;i~~t.dª~i~ºe~e ~~mi~~ore~~tu~e cii~~~~ 
~~~~t~"~: s~~~l:í:~~~~as a la Primera Reunión Internacional del 

En la Primera Reunión Preparatoria del Comité de 
Seguimiento, celebrada en San José de Costa Rica los d1as 19 y 20 
de septiembre de 1989, se informó del avance en la elaboración de 
!ri 1~0~~~~~g~ºf*~e~~!~f~~a~~e seria presentada por los qobiernos 

En la Segunda Reunión, que se celebró en San José 
de Costa Rica, el 24 y 25 de enero de 1990, los qobiernos 
participantes en la misma acordaron convocar a la celebración de 
la Reuni6n Internacional en la Ciudad de Nueva York, E.U.A., los 

g::~ar!~orla 26en~~e abi~; ~;pr!:~gtanrescel~~rarlo~na qo~t~~~~~ 
convocantes el dia 24 del mismo mes en la misma sede. 

La Tercera Reunión Preparatoria se llevó a cabo 
en San José de Costa Rica el 15 de marzo de 1990. Como se podr6 
observar en el comunicado de dicha reunión, se acordó posponer la 
celebración de la Primera Reunión Internacional del Comité de 
Seguimiento con los paises cooperantes para el d1a 27 y 28 de 
junio de 1990 en Nueva York, y efectuar la Cuarta Reunión 
Preparatoria el d1a 26 de junio en esa ciudad. 

convocantes a ~~:pon:~tir~s re~riión°bl~~:~~~cio~al 1~~ede~i;~~~ 
principalmente a cuestiones de tipo político, entre las que se 
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desprenden (39): 

1.- El Primer Ministro y el Canciller de Belice 
viajar1an a México en visita oficial del 24 al 26 de abril; 

2.- El Gobierno de costa Rica se vi6 en 
urgente necesidad de reajustar sus proyectos en virtud de 
gran parte de ellos estaban priorizados para la atención de 
refugiados nicaraguenses; 

la 
que 
los 

3.- se hab1a previsto la participación del 
Presidente Cristiani de El Salvador a la reunión de la CIREFCA, 
pero éste asistió a la toma de ~osesión de Violeta Barrios de 

g~b~~~ri~ :~1~!~~~:~~ª :;nii6d8q~erilr~:1i~~~ia P~ju~~;~ 1~~0 's~! 
proyectos; 

5.- El Gobierno de Honduras sefial6 
conveniencia de aplazar las fechas de la reunión lºr1ue 
~:;~~~~~~ª rr~~~~~;nri~~;esa~~a:~~ ~;~¡:¡;~~ ~=r~~u~16nrtc~n 
gobiernos cooperantes; y, 

la 
era 

que, 
loe 

6.- La toma de posesión de la Presidenta de 

~~~iiª~~aÍ99X~º~~~ª1~ª~~!º:s~eGg~!~~~~0~e6~a~~~~~t~ ~:b~c~!r~~ ~~ 
aplazar la reunión internacional. 

Finalmente, la Cuarta Reunión Preparatoria se 
celebró en san José de costa Rica los dias 25 y 26 de mayo de 
1990. De esta manera, los gobiernos representados analizaron la 
trascendencia de la reunión de Nueva York, a celebrarse en junio 
de 1990, y a la que asistirian las delegaciones de los paises 
afectados representadas al más alto nivel asi como numerosas 
representaciones de los paises cooperantes. 

Comité de 
En ese sentido, los gobiernos constituidos en el 

seguimiento sefialaron que la reunión internacional 
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respond1a al pedido de la comunidad internacional contenido en el 
Plan de Acción Concertado que sefiala en su párrafo 41 que: "El 
comité de Seguimiento invitará a su reunión anual a 
representantes de los paises y otras entidades interesadas, con 
el propósito de ponerles en conocimiento del contenido de los 
informes de los comités nacionales, hacer una evaluación conjunta 

~~om;~:rpr~yre:~~Y~ea~iz:~~riI~a~t6~jec~;i6~6~~~s~~anyde00~~~!~~f 
compromisos de financiamiento y cooperaci6n. 

También analizaron los recientes acontecimientos 
ocurridos en la región centroamericana, particularmente los 

~~~;I~~~ c~~st~~!~ªi~;i~~;~~~~ e~ 1:~o~~mpllmi~~~~n~!1f~;i~g~er3~: 
suscritos por los Presidentes Centroamericanos en el marco de 
Esquipulas II. 

De esta manera, después de doce meses de acción 
concertada a nivel nacional y regional se convocó en la sede de 
las Naciones Unidas, en Nueva York, a la Primera Reunión 
Internacional del Comité de Seguimiento de CIREFCA en junio de 
1990. 

A esta reunión, invitados por el Secretario 
General de las Naciones Unidas y por el Alto Comisionado para los 

:~;~~i:~08de ªiasco~~~I~n:!r~~I~~~,d~ ~~g)~a~t~¡~P~~te~evf!:~ad~Í 
progreso que se había logrado y en consecuencia, demostrar el 
apoyo práctico y político al proceso de CIREFCA conforme iniciaba 
la etapa critica de la puesta en marcha de los proyectos. 

En ese sentido, en necesario sefialar, tal y como 
lo hace el Alto Comisionado para América Latina y el Caribe, sr. 
Leonardo Franco: "El proceso de la CIREFCA no sólo es una 
cuestión de recaudación de fondos y puesta en marcha de 
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proyectos" (40). 

Al respecto, tanto la oeclaraci6n de 1989 como la 
de 1990l del establecimiento de la Primera Reunión Internacional 

~=~so~~= t~e~:r~:I~!~!:nt~eªia1~e~l~~F~~be~ei:gi~~r0~~~0 ~~:ncl~~ 
adecuada y un tratamiento humanitario no menos importante que 
proporcionales asistencia apropiada. 

En el Plan de Acción de CIREFCA, los paises 
afectados realizaron un diagnóstico completo del impacto generado 

lri~er~~s p~es:~~!~no~e e~~~~I!~~~5~usre~~Íit!~~: y ~;~~!~:~~~= 
encaminadas a solucionar los problemas identifica~os; ademAs, 
presentaron proyectos específicos para consolidar estas 
pol1ticas. Sobre esta base, buscaron el apoyo de la comunidad 
internacional en la reunión de Nueva York. 

Durante la Primera Reunión Internacional del 
Comité de Seguimiento se anunciaron importantes contribuciones 

;~ic~~g~!~t~s c~~5r:~~~~ifui!~~6sª~:cii~~~cl~:~:~~~r~~t~~n~0~!1 g~ 
$165.3 millones. De estos 59 proyectos, 33 han obtenido 
financiamiento total o parcial con contribuciones que suman un 
monto de us $55.4 millones (41). 

(40) ACNUR. Reyista Refugiados. "CIREFCA: otro paso hacia 
adelante". No 66, julio-agosto de 1990. p. 11 
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un 1lamado a 
distribución 
Sin embargo, 
CIREFCA que 

a) Paises en los que el volumen de las 

~=~:si~:~:~orla ~:t~ªi~~~~!~~6~é~¡~g;e~~1~nd;e;~i~~r~~~u~:r·may~~ 
presencia de refugiados en la regi6n y donde las perspectivas de 
repatriación voluntaria han mejorado levemente en los Qltimos 
meses. 

Nicaragua también estA incluido en esta categoría 
como pais de origen al recibir el flujo más grande de 
repatrlaci6n, y donde la reintegración de repatriados en el 
contexto del deterioro econ6mico del pa1s será una prueba 
importante de la capacidad de CIREFCA para evitar nuevos éxodos. 

La envergadura de las actividades del ACNUR en el 

:~;~ºen~i! ~~~V ln~~i~~~~~!º ~~e ~;~~~~~i!oª~1ªi:~g~ª ~~~~ ~~ 
co1a6oraci6n con el PNUD y otras agencias de desarro1~o, hacen 
quizAs de Nicaragua el pais de mayor prioridad para CIREFCA en 
este momento. 

sin pretender hacer un análisis exhaustivo, a 
continuación se detalla el estado actual y la problemAtica que 
enfrenta el proceso de seguimiento del proceso de CIREFCA en cada 
uno de los paises afectados (43). 

(42) Ibid. 
(43) Ibid. 
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Belice presentó nueve proyectos con un 
requerimiento de financiamiento externo de US $9,9 millones. De 
este monto se han recibido compromisos o desembolsos que 
ascienden a us $2.9 millones. 

El proyecto PRODERE también inició su ejecución 
en los alrededores de Belmopán y prevé beneficiar directamente a 
J,500 personas. 

Costa Rica, 

En Nueva York, el Gobierno de Costa Rica presentó 
nueve proyectos con un requer 



En resumen, se puede decir que Costa Rica est~ 

~~~~~:~~~ ~;º1~ª~~~::~gf: d:nre~~gia~~~u~i~~sp~:~!~~;ivrnt:rn~~~ 
En ese sentido, 1os tres Qltimos campamentos de refugiados se 
cerrarán durante 1991. 

El Salyador. 

están en ejecu~Í6n10~r~~i~:c~o~S~r~~~tt~Íi~~n~~~seni~do~foy;~~~ 
PRODERE, también en ejecución, cubre los Departamentos de San 
Miguel, La Uni6n, Chalaltenango y San Salvador con una pob1aci6n 
proyectada de 43,000 beneficiarios directos. 

La dinámica de las repatriaciones masiVas, 
iniciada con anterioridad a junio de 1990, ha continuado con la 

~~~:~a~ac~~gesÍ~ad~;up~~ici~~~ÍesH~~~~r~:'re~~~:~~ac!6nNi~:ra~~~ 
poblaci6n. 

El Gobierno de Francia hizo una contribuci6n para 
un proyecto a ser ejecutado conjuntamente por PNUD y ACNUR, en 

(44) Ibid. p.p. 7-B 
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beneficio de repatriados masivos. También debe mencionarse el 
~!~liÍf~ndoenca:~nad~ei~teg~:gi~~~iar e~epat~~~~~~na~~~~vidu:~~~~ 
ACNUR-Honduras y ACNUR-El salvador. 

Durante 1991 se dará un especial énfasis al 
reforzamiento de los mecanismos nacionales de seguimiento y 
mejorar el diálogo respecto a las prioridades en el marco de 
CIREFCA. 

Guatemala. 

El Gobierno de Guatemala present6 en Nueva York 

~~si~~!º p~~~~~¡;~t~;i~;i~~~1~o~ºgo~ªu~ª!~~~~~!~gn~~ter~~~I~f~~o: 
apoyar la reintegración de un número estimado de 42,200 
repatriados y otro destinado a asegurar la recepción de los 
mismos. 

Por otro lado, el problema de los desplazados 

f~f=~~~~lona~"ªno ~~=º~i:nt!:ao ~~i~Í~~~;~~~- d~or !~ pa~~:~n!~~~ 
en eiecuci6n el proyecto PRDDERE, que prevé atender a 41,750 
beneficiarios directos en la Ciudad de Guatemala y en dos zonas 
del Departamento del Quiché. 

Honduras. 

(45) Xbid •. p.p. ll-12 
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El objetivo de estas popuestas era subsanar los 
efectos causados por la presencia masiva de esta poblaci6n 
durante la década de 1980. En Nueva York y en el periodo 
transcurrido desde entonces, se han obtenido compromisos que 
:~;~~~~:"ot~o~s~i~~~1c~!;~~~~~nyp~~x!:;!e~l::utando un proyecto, 

Dadas las repatriaciones a gran escala hacia 
Nicaragua y El Salvador, se podr1a considerar que la asistencia 
orientada a promover el desarrollo constituye en el pa1s el mayor 
desafio. 

Mosquitia, ésto!" se~án q~:fo~~\:d~: a8fi~06depri~~6~~~ra~8 u~: 
necesaria coherencia con los de desarrollo que interesan a la 
regi6n fronteriza nicaraguense. 

(46) Xbid. p.p. 13-14 

(47) Xbid. p.p. 15-16 
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La propuesta mexicana tiene un doble objetivo: 
el de continuar con los procesos de integración de refugiados 
i!!atemaltecos en Campeche y Quintana Roo en el marco del 

~~;~gra~ie~~~;ia~~:~~eJºº~a 1~l!Í~a~:n~~~;~i~!~s ~;re;~~~ib16~ 1 ~! 
Chiapas con respecto a los 22,760 refugiados que permanecen en 
ese estado limitrofe con Guatemala. 

La ejecución del programa rnultianual, iniciado 
antes de junio de 1990, continua y se prevé una disminución del 
apoyo internacional en 1992, incor~orándose otros actores que 
~~~~ª~en~~~~~~~ª~ri~~{~:~:~~~eºÓ~G~s a población en los meses y 

En lo referente a Chiapas, las discusiones acerca 
de la política mexicana de "asiento seguro11 continúan, 
reconociendo las limitadas condiciones que ofrece este estado 
para la autosuficiencia e integración a largo plazo de los 

i~~~ifd~d:s g~~~~~~!~ec~:· cr!aci~~v~: d~~ev~:ie~;~nt::I~~~bs 1d: 
refugiados, con el objetivo de poner fin a la tradicional 
dispersión de éstos y asi ofrecer condiciones m1nimas para 
subsanar la escasez de tierra y aumentar las oportunidades de 
autosuficiencia. 

Nicaragua. 

En la reunión de Nueva York, el Gobierno 

~!~t~~~~ens~or~~~ad~~ r~~~al~~ ª !d~i~is~~~~I~~os a~ter~~~~rrol~~ 
requerimiento de financiamiento externo para dichos proyectos 

:~~=~di6co~si~:~ad!~·9d~il!~~=s.prÍ~~~~a~roy~~~Y~o c~brii~on g~:~ 
concentración de repatriados, desmovilizados de la resistencia 
nicaraguense y sus familiares, as! como de desplazados internos 
(48). 

Finlandia, E.U.A. y el Programa Mundial de 

~!tT;~;~:r ~=~ ~~~;:1~~~e:u1~~~aYa~=~ªd!º~o~r~~~;f~~a~~;~9ig~s10: 
~;~h:ct~~nt~Íb~~Í~~~~s ~grcI~~Fc~bn~~car~~ua0~$ r~;~~idom~ii~~e~~ 
Asimismo, el proyecto PRODERE está en ejecución en dos Municipios 
de la región I y un Municipio de la región IV, con un nQmero 
estimado de beneficiarios directos que asciende a 30,000 
personas. 

(48) Ibid. p.p. 16-17 
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Desde la reuni6n de Nueva York, se ha seguido e1 
proceso de repatriación de ciudadanos nicaraguenses en el marco 
de la CIAV, llegando a finales del mes de febrero de 1991 a 

~~~32 :e ~~~~~~=ª~ ra~~ i: :;f~ªf!~~~ta~Eepi~~~~m~em~:pa~~l~~¡~~;: 
es e1 de evaluar si el programa de asitencia de emergencia de la 

~~!~te t:11aº~~~1cÍ~ªsI~~i~Y~~ºe~g~~!i~!0a;01~:s~:~~tr~:a~s ~ac~; 
las comunidades receptoras. 

3.6 RESPUESTA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A CIREFCA 

En las negociaciones que se llevaron a cabo 
durante el establecimiento de la Conferencia Internacional sobre 
Refugiados Centroamericanos (CIREFCA), en Guatemala y Nueva York, 
en 1989 y 1990, respectivamente, los paises donantes expresaron 
~~00;!~~e ~~~l~t~!cl~~c:~ºc~~t~~:~¡~~éa:omo elemento clave del 

Todos los paises reconocieron la necesidad de 
incluir las iniciativas de solución de las poblaciones 
desarraigadas en los esfuerzos nacionales de desarrollo y, 
elogiaron los avances logrados en este aspecto gracias a CIREFCA. 

De igual manera, tanto los paises afectados Como 
los donantes mencionaron la valiosa contribuci6n del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 

~=~tl~~f~~mal~eu~i~a~ª~~~j~~t~n~~ª~p~~~aae~I~~~~K~º!~ºa~~~~,l~~ 
esfuerzos realizados por los siete miembros del comité de 
Seguimiento en la ejecución del Plan de Acción Concertado de 
CIREFCA. 

Asimismo, los Estados participantes mencionaron 
el papel fundamental desempenado por las ONG. 
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A continuaci6n se presenta un resumen de la 
participación e interés y apoyo de los paises donantes y las 
organizaciones intergubernamentales al proceso de CIREFCA, 

~r~r~f~~me~te1a00s~~1~I~~~60d~e N~~~~rlg~~lo~~;º ~bji~ivgom~~¡~~~ 
internacional (49): 

El Gobierno de Dinamarca subrayó la necesidad de 
que la comunidad internacional apoye loa esfuerzos que realizan 
los gobiernos centroamericanos, Belice y México, en la búsqueda 
de soluciones a los problemas de las poblaciones desarraigadas. 

de incrementar A!u ~~~~:~i~l6gi~=~=r~:1hf1~~p~~~~~ºt~~opr~~66t;~ 
áreas de rehabilitación de infraestructuras básicas y sociales, 
canalizando mayores niveles de asistencia a través de las 
instituciones regionales. 
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Por otro lado, el Gobierno finlandés anunci6 una 
contribuci6n al programa del ACNUR de J millones de marcos 
finlandeses (US$ 750,000) para los proyectos de CIREFCA en Costa 
Rica, El salvador l México, en las áreas de educación, 

~:1:;!t~;i~gbgT~~Y~ ~ar: ~~~~=~~!0á:"~!~a~~1!~r6~e!u!~:d~:1:~s1~: 
origen. 

Tomando en cuenta el aumento potencial 
demandas de repatriación voluntaria este Gobierno 
~f~~~~!;}6"y d~fr~~N~s~.52~~;~~gesp~~ama~~~~vÍá~~:~de~:i 

en las 
puso a 
(US$1.1 
Comité 

Internacional de la Cruz Roja en la sub-región. 

Para el Gobierno francés, CIREFCA es s1mbolo de 
las iniciativas concretas adoptadas en el curso del 44 periodo de 
sesiones de la Asamblea General de la ONU sobre la divisi6n de 

~=~l~ri::bié~i~~:s e~n m!~:ri:ct~~i~=~~~iad~~~ra~~on~~=s r~iaci~ri: 
oficialmente las soluciones a los problemas de las poblaciones 
desarraigadas con el desarrollo socio-económico de la zona. 

un modelo 
soluciones 
generarla 
receptores 
materia de 

de c~gpe~:~i~~n;~~~~ ~~~~~f:m~~n~~~er~o3iiaCI~:~tr:~ 
en otras partes del mundo; ha senalado adem!s que 

recursos adicionales ~ara garantizar que los paises 
fueran los beneficiarios primarios, en particular en 

desarro1lo. 

En este sentido, el Gobierno de Francia sostuvo 
su compromiso en cuanto a la preparación y ejecución de los 
proyectos de CIREFCA, ofreciendo su apoyo po11tico para el 
proceso de paz en la regi6n. En· 1990, Francia contribuyó con un 
millón de francos franceses (US$ 180 OOOl_ al ACNUR a favor de 
CIREFCA, así como con 5 millones adiciona es cus¡ 0.9 millones) 

;~an~I!me~;º6~ntr~g~T~6'co~"6ª~~llorie!ªdect~~~~~; ~Us$P~uo,tr~g~) 
~~~jun~~~~~~;º:nt~;s;!g:d~~gariism~::ugiados, que se ejecutaría 
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El Gobierno de la República Federal de Alemania 
declaró su esperanza de que los programas del ACNUR y del PNUD 
tuvieran en cuenta a la regi6n centroamericana, manteniendo los 

~~~?ato~as86~=~!~~~~6de~~1!~:d~~5i~~~~~!;:~~~n~siosª~~~:~~~s q~: 
desarrollo no son de la competencia del ACNUR, sino del PNUD y de 
otras organizaciones de desarrollo". 

El Gobierno Federal apoya el fortalecimiento de 
la cooperaci6n entre el PNUD y el ACNUR, y por eso está encuentra 
de acuerdo con la creaci6n dentro del PNUD de una unidad separada 
de las cuestiones de refugiados. Por ültimo, sostiene que un 
mayor compromiso con los problemas de refugiados podr1a 
beneficiar, entre otras cosas, a los paises de Centroamérica, por 
ejemplo frente a la solicitud de asistencia al PNUD para asuntos 
de refugiados. 

situaci6n de c~~~~~am~~i~;es~~b~~~ 10~r6~~~ái~a~6ur~~do:mbieni: 
favorable para el logro de la paz y la democracia. Ese Gobierno 
ha recalcado su disposici6n a contribuir activamente en la 
asistencia a los refugiados y, a la rehabilitaci6n y el 
desarrollo de los pa1ses centroamericanos, por lo que sus 
contribuciones constituyen uno de los principales sogortes del 
~~~?.r(~i).de ayuda japonesa, conocido como 11 cooperaci n para la 

(51) l:bid. p. 6 
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aproximadamente, distribuidas de las iquiente manera: 

para los 
México; 

- US$ 2 millones en especie, en láminas met6licas 
campamentos de refugiados en el Estado de Chiapas en 

de materiales 
Nicaragua; 

US$ 2.67 millones como contribuci6n en especie 
de construcci6n para viviendas de bajo costo en 

US$ 1.13 millones al programa anual del ACNUR, 
destinado a refugiados centroamericanos; y, 

US$ 1 millón, como respuesta al llamamiento 
efectuado por el Secretario General de las Naciones unidas, en 
abril de 1990, para la CIAV en lo que respecta a la repatriaci6n 
voluntaria de refugiados nicaraquenses. 

Los Paises Bajos sefialan que la evolución de los 
acontecimientos en Centroamérica desde mayo de 1989 fortalece las 

~=~~~!~~~~s,d6co~ºi~º!~g::a ~~~~;~~!~np!~~e~~a~~~~~~, ~is~~ibi~~ 
deber1an igualmente recibir una asistencia equitativa de CXREFCA. 

Asismismo, hace referencia al programa integrado 
de asistencia iniciado por ese Gobierno en 1988, que da prioridad 
~es~~=st~e~uy~:d~~nv:nI~: ~:P~~~~f~~ra~ :11~:sa~~~~¡~~ados, como 

Refiriéndose a los pro~ectos prioritarios 
presentados al Comité Internacional de Seguimiento en su Primera 

~6~~~~~ ~~~~!'mu~~o ~~~1h~~~rd:n1l: :~;i~:ci~~j~5an~~i;i~n~e ~= 
~~~~~~~t!~tes y s~~~e n~lg~~~:te~roy;~~~~est~:roªü~ue~ e~~ve~:~: 
asignar~a la debida prioridad al estudio de esos detalles. En 
ese sentido, los Paises Bajos se comprometieron a mantener dicho 
esfuerzo, que en 1989 significó una contribución de US$ 9.5 
millones. 



.135 

Por otro lado, Noruega reiteró su apoyo al Plan 
de Acción, que representa un planteamiento integrado de los 
problemas regionales y considera a CIREFCA como un elemento 
trascendental en materia de ~rotecci6n internacional de los 

Í~;uq~~~g:~osre~:tr~:g~trlagi~~ a;:~~T~re~1 ~~bi~~~~aii;~~~;e ~~= 
adecuados. 

la 
con 
la 
de 

Finalmente, el Gobierno de Noruega prometió 5 

T~!lo~~~ e~to~ºrd~ªsci~~~~7~s ~~~~á~70d~~O :~~~~im:~am;~~~~a p~~~ 
Centroam~rica, y manifestó su deseo de que se utilizaran J 
millones de coronas noruegas en proyectos de salud, educación y 
generación de ingresos, coordinados por el ACNUR en Costa Rica, 
El Salvador y Guatemala, as1 como 2 millones de coronas para 
proyectos de rehabilitación y desarrollo en Nicaragua y Honduras. 

Por su parte, el Gobierno de Es~afia sefial6 la 

~:b!:~da~rm~~i~~r:~fo¿~~ r:Iid~:!~r~ii~ ;:~i~~!i~io~esre~~~d~eri: 
contribución de 781 millones de pesetas (US$ 7.5 millones) con 
recursos del afio fiscal de 1989, para 11 proyectos de refugiados 
y desp1azados en Centroamérica. 

Por otra parte, el Gobierno espafiol confirmó que 
en fechas futuras llevarla a cabo una evaluación de los avances 
registrados en los proyectos mencionados, y que har1a lo 
necesario para obtener financiamiento para un paquete adicional 
~~n Y~~y~~ÍÍ~ic~ed!º~=~~~~~li~1~;~~g~:layl~~g~o~!!~º vinculadas 

El Gobierno de Suecia expresó su satisf acci6n por 
los avances logrados por los gobiernos y los organismos 
internacionales en el proceso de CIREFCA. 
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En ese sentido manifest6 que si el proceso de paz 
sigue adelante y si se dan las condiciones adecuadas para el 
trabajo de las ONG, ese Gobierno aportar1a una contribuoi6n de 
US$ 50 millones entre 1990 y 1992, pro conducto del ACNUR para 
las siguientes actividades de CIREFCA (52): 

- En México, US$ 1 millón mediante el ACNUR para 
proyectos en Chiapas; 

En Guatemala, US$ 160,000 para un fondo 
=~P:~~:! ~~lo~Í~~la;~financiado junto con ONG, pcqueftos proyetos 

individuales; 
En El Salvador, US$ soo,ooo para repatriados 

En Honduras, US$ 85,000 para un proyecto 
agro-forestal en La Mosquitia; 

materiales 
la CIAV¡ 

En Nicaragua, US$ 2.3 millones en bienes 
necesarios para los repatriados, en coordinaci6n con 

documentaci6n; 
- En Belice, US$ 280, ooo para asistencia legal y 
y, 

En costa Rica, US$ 500,000 para un proyecto de 
crédito y capacitaci6n en favor de los refugiados y repatriados 
nicaraguenses. 

asistencia de :~~ sua~:rt:n ªiaG~~~!~~o ~: s~!zªc~~~;~~~ad~ª !ri 
programas humanitarlos y derechos humanos, en estrecha 
colaboraci6n con el ACNUR, con el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y con el PMA, as1 como con muchas ONG suizas. 

asistencia al ~!sa~~~~i~t~ord~=~~;6deq~~lz:naa~~~tr~:::~~~~· ~= 
incrementó hasta llegar a ser de 35 millones de francos suizos 
anuales (US$ 24.S millones) normalmente a través de donanciones., 
mismas que Suiza concentró en programas de cooperación 
principalmente en Honduras y Nicaragua. 

actividades y 

(52) Ibid, p. 8 

El Gobierno suizo manif est6 que continuará dichas 
adicionalmente pondr~ a disposición del ACNUR 1 
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mill6n de francos suizos (US$ 750,000) para programas orientados 
a los mas necesitados, en el marco de CIREFCA. Por último, 
destac6 su gran interés respecto a la situación de Honduras y 
Nicaragua y que, por lo que concretarla un apoyo continuo para 
los beneficiarios prioritarios de CIREFCA, es decir, refugiados, 
desplazados y repatriados. 

Por otro lado, los Estados Unidos han declarado 
la alta prioridad que conceden a la región centroamericana, 
muestra de lo cual lo constituyen las actividades realizadas por 
la USAID en beneficio de los refugiados y desplazados de la 
región anunciando un nuevo programa del Cuerpo de Paz en Belice, 
dirigido a los desplazados externos. 

Al respecto, se refirió al apoyo financiero 
brindado a 10 proyectos de repatriación, reintegración o ayuda a 

~~~~~~!:~~s, o~0res~~, f~;:1sed;jec~t~ro~1~!~~~~ted:l E¡g~~~ if 
Salvador y México, y siete por ONG, Nicaragua, El Salvador y 

(53) Ibid. 
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Guatemala(54). 

De esta manera, la CEE anunció contribuciones 
para 1990, en el marco de CIREFCA, por un total de 19 millones de 
ECU (US$ 22.s millones). 

De acuerdo a lo anterior, podemos apreciar que es 
cada vez mayor el grado de conciencia en torno a la neesidad de 
poner en práctica auténtica proyectos de desarrollo en América 
central, como medio de ayudar a resolver la crisis de dicha 
región. La comunidad internacional lo ha comprendido con 
claridad. 

Si sumamos las contribuciones de la CEE y las de 
sus Estados Miembros, resulta que la comunidad europea es la 

~Í~~i~P~~ef~=~~: ~:n!j~~~s~sl~eia~~~~e~ª~~e!:~~!º:p;~~~~~1~s1L~~ 
demuestran. 

(54) Ibid. p.10 
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Como hemos visto en los capitules anteriores, 
durante los ü1timos diez aftos, las actividades de emergencia de 

~:~a f6: R:Íu~~~~~~a(~gN~f0h~~m!~!~g~~~d~ec~~sgr:~c~~~i~ez~nidas 

s6lo recibe 
Como podemos apreciar la región de América Latina 

un 5% del total de los recursos con que cuenta el 

l.- ACNUR. "Mid-Year Review - Fund raising news". Estas 
cantidades no contemplan otros rubros como Fondos de emergencia, 
Programas de reservas y otras cuestiones que suman el 16% del 
total de la reserva de la organización. 
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Esta situaci6n motiv6 la posposición de la 
celebración de la Segunda Reunion Internacional del Comité de 
seyuimiento de la CIREFCA, programada para octubre de 1991 a los 
~;e~~;~~iadi:~ ~tra:br~!gf~n!~92iadad~t~~~i~~tede6i¡~ac~~~~~id~~ 
internacional se orientar1a a éstas y se le restar1a importancia 
a la reunión sefialada supra. 

como consecuencia de lo anterior, los problemas 
de los refugiados que se elantearon a fines de la década de 1980, 
desencadenaron una crisis sin precedentes dentro de la 

~i~~~l~!~~6nde Y~nq~:p~~f:ni~v~éTt~1iª~~r~i;r~~rd~ri:j;~ci~!oª !~ 
1989 de aproximandamente US$ 35 millones (2). 

Esta crisis financiera determinó la posibilidad 
de limitar las actividades del ACNUR a la prestación de servicios 
garantizando ünicamente la sueervivencia de los refugiados, de 
salvamento de vidas o mantenimiento de éstas, como por ejemplo, 

i: ~i~ir~;~~~nYd!~ªf~~~~~i!:~e~~oª~!ªi~~c~io~~:!;:,d;e~~!:~~~11~ 
para las poblaciones refugiadas. 

Por otra parte, la Organización respondi6 a esta 
crisis proponiendo el establecimiento de contribuciones fijas por 
parte ae los Estados, as1 como la insistencia de que otros 

~;y:~f6~º6onª:~m!;~~~t~0~~~~:~~~l~~t~~~p~~:e~~eb!i"A~~n alguna 
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Esta posici6n coincidió plenamente con la de 

t~~~~~:en~=~~~s ~~=a~;~~!~~~ia(~o~j~~~;e~!faqri~e~~ioh~~~~~nd:~id~ 
la eliminación del d6ficit, sino para aprovechar la coyuntura e 
introducir cambios fundamentales en las actividades de la 
Organización, as! como la introducción de algunos temas 
vinculados con la asistencia a refugiados en las agendas 
internacionales (3). 

Como podemos apreciar, para los paises 
desarrollados tal parec1a que la anica forma en que la crisis 
financiera que afectó al Alto Comisionado hubiese podido ser 
superada era que los donantes cumplieran con sus compromisos 
otorgando contribuciones adicionales, esta posibilidad obedeció 
fundamentalmente al interés por evitar el desplazamiento de un 
~~~~~se~l~~~po~:a~if~d!~d~ig~~;~a sus territorios, sin que ~stos 

De esta manera, la propuesta de eliminar la 
actual distinción entre los programas generales y los especiales, 
considerada junto con los efectos que puede traer la estricta 
aplicación de un nuevo criterio para la adopción de prioridades, 
no se considera conveniente para los pa1ses que participan en 

;¡~~~gtbne;ª ~~e :me~~!~~í!º d:~ AC~~R, r:~ión 1ª1o:use~~~~rt~: 
presupuestarios, producto de la crisis financiera, tienen un 
efecto "menos dramático" en términos de supervivencia que los 
refugiados en otras partes del mundo, como por ejemplo en Africa 

~nc~:~~fany~r1~~t!~o:ªh~~i~ªii: ~~l~~~o~;~g~~~~~e~:s:ª región se 

Ante esta situación, resulta necesario buscar el 
entronque de los programas regulares del ACNUR con los proyectos 

3.- ACNUR. Documento EC/SC.2/1991./CRP.B "Evaluación actualizada 
de las actividades del ACNUR". 

4.- Esta posición de México fue expresada en la reunión del GruPQ 
de Trabajo sobre Soluciones y Protección del Comité Ejecutivo del 
ACNUR en J.unio de 1991. 



:dic~~~:i~! ~ªi~s f~~d~:t~~m~~i~:~16:rt~!~t~I~ri~l:a.c0~a 
caso contrario, la posible falta de recursos obligar!a 
gobiernos implicados a abandonar elementos claves 
soluciones duraderas (5). 
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fuentes 
que en 

a los 
en las 

En este caso, se retrocederia hacia una 
orientaci6n asistencial, con pérdida de inversiones, 

~~!~~!Pª!~ª~~ef~~u~gf~~e~~~u¡~u~:nt~º ~ep~~~~f:n1:~1~~~Íom~J~;;~ 
las posibilidades de encentar soluciones definitivas al problema 
de los refugiados que aqueja a los gobiernos del 4rea. 

Centroamérica llega en 1991 con un programa que 
tiene claros objetivos de protecci6n y asistencia para coadr,:var 
a solucionar el problema de los refugiados en la región med ante 
la aplicación del Plan de Acción Concertado de CIREFCA. 

No obstante que el proceso de diálogo, 

~~;~~I!!!ªc!~nla ~rob~::~~Í~;i~:cf~~ r~~ugi;~~!~º pa~~~~~l~~~~t: 
en lo relativo a la repatriación voluntaria, los objetivos de la 

~i~~t~:~c~~ a:ª~rod~zc~~"1a:i~~ndl~i~~==n~: di~~i~:~d~ªfes~:tog~: 
los derechos humanos, que permitan el retorno de estas 
poblaciones a sus actividades, con opciones para la bQsqueda de 
soluciones duraderas al problema que representa el desarraigo de 
estas comunidades, no se podrá hablar de la incorporaci6n de la 
población afectada al desarrollo. 

Haciendo un balance de los tres paises del ~rea 

~!i~~J~~~n~~a~;:~i:d~sNl~~r!~~a~º~~~!~~~ªob~!~~!~º~!l~~)~es, El 

s.- Reunión del Grupo de Trabajo sobre Soluciones y Protección. 

6.- Repqrte interno de los resultados de la Primara Reunión 
Internacional del Comité de Seguimiento de CIREFCA (27-28 de 
junio de 1991) • 
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de Lomé) para el Valle de la Paz Fase II y 

Se anunció también la contribución de Suecia para 
el proyecto de apoyo a la Oficina de Refugiados de Migración y el 
interés de Estados Unidos en un programa de apoyo a través del 
Cuerpo de la Paz. Ni Espafta confirmó su interés por los 
~royectos de Ruinas ni Holanda se manifestó en relación a otros 

s~~s1Ci~r:;~~~~ t!~toªª;~ ~:~~~ed~~:~áe~º~~~~~~ry i: ~~~!~"a~! 
como continuar la negociación bilateral con USAID. 

Costa Rica 

Un análisis de los resultados obtenidos por Costa 
Rica muestra el apoyo a los proyectos más directamente 
relacionados con la integración de la población refugiada, siendo 

T~;~~tu~!g~~l~1 ~~~~~és1~ºir!f~~f!ª~e~~~7~¡~;:~1g~/T~=~~j~~mi~g~~ 
los proyectos de apoyo a las istituciones de salud o 
reforzamiento de infraestructuras como guarderías infantiles. 

más con las 

~~~Í~~no~as~i 
objetivos del 

El Salyador 

en 
de 
en 
En 

y 
a 

otro elemento importante es tratar de coordinar 
ONG< cuyos recursos financieron no se dirigen en 

ªa "!gfy~~d~~e!0~i~;~E:;;~~e ~~i=~~~~~~~s P~~n ªi~: 
programa. 

Los avances registrados en El salvador deben ser 
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~~~!i~a~~sr:~c~Íó~o~;e~~~ ~~n!rit~=l~;=~~n~!t~a~~~nc~~~aªÍí~;: d! 
apoyo a las poblaciones beneficiarias, pero no necesariamente a 
los proyectos tal y como fueron presentados por las autoridades 
de este pais. 

obtuvieron resp~:sta!º: tr~~a~~0ell~~~ye~~0~rim~~~~e~;~~~~fo ~= 
Atenci6n a Refuqiados obtuvo respuesta no definida; el sequndo 
proyecto, de Atenci6n a Repatriados Individuales, cuenta con un 

f!~~~c~:m¡;~~~ ~~re~ª~~~c~~o~u~;i:t~~~ig~b:r~e~~~~T:~g;a~::i~o!~ 
considerado como marco de referencia, en la práctica los eatses e 
institutciones cooperantes han otorgado su financiamiento 
directamente a las ONG. Por Ultimo, el cuarto proyecto, de 
Atención a Desplazados Internos, no obtuvo ninguna respuesta. 

Por lo anterior, un trabajo de concertaci6n y 
coordinación entre iglesias y ONG, por un lado, y de 6stas con el 
ACNUR y el gobierno es una tarea prioritaria. 

Guatemala 

Sin embargo, a través del ACNUR y de las ONG se 
han obtenido algunos recursos que permitirán continuar las 
operaciones de atenci6n a los repatriados y eventualmente algunas 
acciones para nuevos retornos. 

consolidando losA~~:~~~~lsos6~el G~g{:~~~r~uate~:I~:~~i~ ma~~~!~ 
canales fluidos de comunicación, tanto de las ONG de Guatemala, 
como con los refugiados en México y con la comunidad cooperante 
para estar preparados ante la eventualidad de dicho retorno. 

En el caso de Honduras, la naturaleza de sus 
propuestas, de desarrollo sectorial por áreas con presencia 
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actual o pasada de refugiados, combinado con la tendencia a la 
repatriación de los éstos que aún quedan en este pa1s ~ el débil 
compromiso que contienen en cuanto a las posibilidades de 
incorporaci6n por la v1a de esos proyectos de los desarraigados 
que no se repatrien al desarrollo nacional explican el escaso 
resultado obtenido de sus propuestas. 

Al respecto, podr1amos pensar que una soluci6n a 
esta cuesti6n es que, por la naturaleza de los proyectosl su 
relación con el PEC, particularmente en el sector agropecuar o, y 
la importancia de la cooperación bilateral es este caso, 
corresponderla particularmente al PNUO brindar al apoyo a las 
autoridades para el logro de los recursos de financiamiento 
necesarios, en el marco de las prioridades de desarrollo de 
Honduras. 

Poco puede aportarse en el caso de México dado el 
éxito de financiamiento recibido por parte de la comunidad 
internacional, como fue exluesto en el capitulo 3, principalmente 

~~ec~~~un~~~~ :1r~l:~ 1 deAA~~~~~~lcI:~~~: 1 eF~~f:~~!~l6nN~ii:galo~ 
Refugiados en Campeche y Quintana Roo, y el Proyecto de Promoción 
de Actividades Generadoras de Ingresos para los Refugiados 
Guatemaltecos en el estado de Chiapas. 

Nicaragua 

a una fase de i~~or~~~~~¡i~ªct~ª1:~c~~~I~~i~n~!R~!;~rr;~~~~:~on~¡ 
desarrollo nacional. En ese sentido, y en medio de una situación 

;:~ag~:~1!ª~e ~~; ~~6~;:o;º~;u~!~~t~~a~~6~0~!º!~gu~~~ra~0~~e?~~~ 
inicial, la actitud de los pa1ses cooperantes se ha referido 
fundamentalmente a garantizar las condiciones que permirtan la 
repatriación y atención de esas poblaciones, como paso previo al 
desarrollo pleno de los proyectos de CIREFCA. 

Finalmente, queda por desarrolllar un trabajo 
coordinado para ir obteniendo los recursos adicionales necesarios 
que eviten un estancamiento del proceso de reinserci6n en la fase 
de rehabilitación prevista en el marco de la CIAV. Para esto, es 



revitalizaci6n E~ =~e r:~~;~~~len~~ d:stf~: c~~~=~f=~~= ~: 
sequimiento del Plan de Acci6n a nivel nacional a fin de seguir 

~;~~~i~~l:~dode ~~:f:~i!~~o ~: l~e~~~¡;~Ígn a~:ctaS~~o;~d=~e:arc~ 
de las políticas nacionales de desarrollo, y por otro lado, 
estimular la consulta permanente con los Grupos de Apoyo y ONG 
nacionales e internacionales (7). 

7.- Cr6nica de la ONU. Op. Cit. p. 42 
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Podemos conlcuir que esta tarea de concertacl6n y 
coordinaci6n de esfuerzos, será una condici6n imprescindible para 
el desarrollo de CIREFCA y el logro de sus objetivos hacia el 
futuro. 

4.2 Al'ORTACXOH DE CXREFCA A LA COMUHXDAD XHTEIUIACXOHAL COMO COMO 
PROGRAMA QUE COADYUVA A CONSOLXDAR LA PAZ EH LA REGXOH. 

como una respues~~ ar 1¡;~~me~~ 3~~ ~!s~~~ii~~ ~~ g;~~~~!m~~icad!~ 
raz6n de los conflictos pol1tico-militares, y debido a que la 
distenci6n regional ha abierto vias para la reconstrucci6n y el 
desarrollo econ6mico y social, 1a CIREFCA ha aportado 
e~eriencias valiosas para la ejecución de soluciones duraderas 
al problema del desarraigo, en el marco de los diferentes planes 
de reconstrucción que se desarrollan en la región. 

No obstante lo anterior, debe tenerse presente 
que para la maror1a de los gobiernos involucrados la soluci6n 
6ptima para reso ver este problema es la repatriaci6n voluntaria, 
la cual es efecto del proceso de consolidacl6n democrAtica en los 
paises de la región. 

s.- Informe del Gobierno de México ante la Tercera Comisión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el tema relativo a la 
Oficina d~l ACNUR, pronunciado en octubre de 1991. 
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Asimismo, debe tenerse presente que para llevar a 
cabo dicha repatriaci6n es necesario promover nuevas formas de 
entendimiento po11tico, la soluci6n negociada de los conflictos y 
nuevas alternativas de cooperaci6n para el desarrollo, elementos 
fundamentales para crear un ambiente de seguridad en el retorno 
de los refugiados. 

Sin embargo, durante los ültimos mesesi los 

~~i~~~ca00~~~~~~=rii:"º~é~~~a68d~ie¡~~ ª~6h;~~~s ~~~ 1~a~~o ~~;~: 
significativos hacia la concreci6n de una paz justa y duradera. 

Las cumbres de los Presidentes centroamericanos, 
la creaci6n de un sistema institucional de la regi6n, la 
revitalizaci6n del proceso de integración econ6mica 
centroamericana y la eventual vinculaci6n de otros paises del 

~~!:ls s~~nt~~~:;~y~a~:~i~~ª!iªq~;i~~~~~~: ~o~a6~~~~:c¡~~e~~al1~ 
complementaria. 

!~- p;~;~~=~cf:1 ;omÍ~é g:;a~ir'i:f:~t~eg.:;n~!RE~;:ig~esd~iªdgom~i 
Ejecutivo del Alto comisiona~o, en Ginebra, suiza, octubre de 
1991. p.p. 10 
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Estos avances en el proceso de paz, han tenido su 
reflejo directo en las expectativas de las poblaciones 
desarraigadas de Centroamérica, ya que como se sefta16 en la 
Conferencia misma, las soluciones a la problemática que se trata 
de enfrentar con CIREFCA, s61o pueden ser enfocadas tomando en 
cuenta el marco de subdesarrollo en el que se ha producido el 
desarraigo y que es en parte origen del conflicto. 

Nicaragua ha visto, durante el Qltimo ano el fin 
de una guerra fraticida y el comienzo de su proceso de 
reconciliaci6n. A ra1z de esta nueva situación, miles de 
nicaraguenses que buscaron refugio en paises vecinos al inicio 
del conflicto, optaron voluntariamente por retornar a sus lugares 
de origen. 

Asimismo, dentro del marco de la CIAV otros 
6!627 refugiados y 132 miembros desmovilizados de la Resistencia 
n caraquense se repatriaron voluntariamente desde Costa Rica. La 

~~~~=~~;ªme:es1~er~~~ir~a;!6ga~6~~: g~:t~u~!~~ep;iª!~1eo1~~rá~0~ 
su pa1s unos 10,000 nicaraguenses. 

El más serio de los problemas de los refugiados 
centroamericanos corresponde a los guatemaltecos asentados en el 

~~Üpo~e ~!~!l~~s L~~n~i~g~~ac~~j~s ~Í ~~~pfg¡~e ~! G~~!er~~clo~~= 
Unidas, como resultado de estas rondas de conversaci6n, en 
octubre y noviembre de 1991, la Alta Comisonada firmó un acuerdo 
de "Entendimiento" con el Gobierno de ese pa1s, en el que se 

10.- Ibid. 
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destaca que los movimientos de repatriaci6n voluntaria deben 
llevarse a cabo mediante la creación de condiciones m1nimas de 
seguridad para los retornados (11). 

No obstante que los resultados de las 
conversaciones han sido positivos, el éxito de este acuerdo 
dependerá en mucho de la evoluci6n general de la situaci6n de los 

g~~~;~~~a hu~~no~e ysudelc~~~~~~:~t:" ~~o~~=~ue~: d~ec~~c1li!c1i~ 
nacional. 

11.-Discurso de la Alta comisionada para los Refugiadas, en donde 

~:;icoun~ a~fi~:, ~~~~~{~ºf~ns~:i~~ Í~~~~mal°~el~~~ft~ E3:~~~i!~ 
del ACNUR, enero de 1992. 

12 .- Ibid. 
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Asimismo, se acordó la creación de la Comisión 
Naciona1 de Paz (CONAPAZ) que tendrá como principal función 
supervisar los cambios resultantes de las negociaciones, 
incluidos los temas relacionados con las furzas armadas {13). 

Al referirse a los positivos avances en las 
negociaciones entre el Gobierno guatemalteco y la oposición 
armada, y la firma del Acuerdo de Nueva York entre el Gobierno 
salvadorefio y la oposici6n, se señala que si bien la cantidad de 
refugiados que han expresado su voluntad de retornar no es 

~!tri:~g~!a~f6~i~i~:~~~~i1~:ci~~e¡~t~u:u~~~€~r~¡g~Yf~~:ti~a~~~~::0 

Las actividades contempladas en el proceso de la 
CIREFCA, intentan mejorar la capacidad de absorción de las zonas 
de repatriación, mediante el fortalecimiento de actividades 
productivas de los repatriados y sus comunidades, asl como 
mediante el desarrollo de una rehabilitación comunitaria en 
coherencia con los planes nacionales de desarrollo (14). 

En este sentido, se considera imprescindible 
senalar el papel de CIREFCA como puente hacia la inclusión 
definitiva de la poblaciones dentro de los programas de largo 
plazo de los paises receptores. Los pro~ectos presentados son un 
punto de partida para la incorporación de las poblaciones 
desarraigadas, a través de la autosuficiencia al desarrollo 
nacional. 

De conformidad con lo anterior, el enfoque del 
tratamiento tanto de los procesos de autosuficiencia e inserción 
en los paises de asilo, como de reinserci6n en los paises de 
origen, se basa en una acción integrada con las poblaciones 
locales afectadas y en una visión de desarrollo integral que 

~:;::;~11~n1a;:~to~f:1~;~pue~;~io~;¡:~nta~as~a~lgn!~!s pl~~es l~; 
respectivos paises. 

~~~- F~;~1:~b c~~f;~i~a~~r ~~m~~eR1i~i5Úni~~~ug~:tf~~;:ct~~~ug~~ 
Convention, p.p.152-179. 

14.- Briefing Note on Regional Developments, Informal Meeting oL 
the Executive Committee of the High Commissioner's Programme, 
Ginebra, Suiza, 24 de enero de 1992. 
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De esta manera, las soluciones planteadas y los 
procesos de retorno o de integración en los paises de asilo 
deberán garantizar la estabilidad de estas poblaciones a fin de 
evitar no sólo nuevos flujos, sino también nuevos conflictos. La 
falta de estabilidad sería la mayor limitante para lograr las 
soluciones a mediano y largo plazo de las que CIREFCA y sus 
proyectos son la concrec16n inmediata (15). 

El Plan de Acción concertado en favor de los 
Refugiados, Repatriados y Desplazados centroamericanos, aprobado 

~gr G~~;em~!~se:"ct:ªr~ ~:9f~~9ayt~~~~;od:~ :~~~~ªct~e~~e c~~~~y~:~ 
internacional y de organismos internacionales como el ACNUR y el 
PNUD y la activa colaboración de las ONG representa un esfuerzo 
por encontrar soluciones duraderas a la problemática de los 
refugiados, los repatriados y los desplazados. 

Lo anterior se explica tal y como lo astipula el 
Plan de Acción, ya que CIREFCA pretende buscar soluciones 
duraderas a la situación del desarraigo en Centroamérica como 
contribución efectiva al proceso de ~acificaci6n. Este esfuerzo 

~~ii~~~!de~nv~*u~;~o~rá~cf~:l~~~Í!cton~~ ~~~~~~a~;,d:~o~~~=scuy~~ 
la comunidad internacional y complementadas por el trabajo de las 
ONG, buscan lograr el desarrollo integral de dichas poblaciones. 
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ofrecen garant1as para la repatriación voluntaria de la población 
refugiada, hecho que coadyuva a consolidar la paz en la regi6n 
(16). 

Como consecuencia, en mayo de 1989, CIREFCA 

~~~~~i~~a6 i~~e~~~~~o~:1~"~~~~t~~n~~~~:r 1~~ ~~!~ª~eª~~~j~~06h~cI: 
el futuro: "Centroamérica habl6 de paz y propuso soluciones 
duraderas. La comunidad internacional apoyó con beneplácito 
todos los esfuerzos realizados por presentar una respuesta 

:?;~~~a~~ª'ha~~~ª"!iªr!~naod~ ;~~~~~~~s~~eP~~sPª~~is~: 1~~e~~!~~: 
~~~=~~~;l~r~gns~~~da~~ºl~=t~~:s ~~i~~t~~~~~ pr~~~es~;;~º(~;). más 

desarrollo 
ignorarse 
reforzarla 
armado no 
resolverse 

reforza algunas ~~nv~~~j~~~:'rel~~i~~= :p~g;a~r1~:ri~~n~~~a~~;~;~ 
ser aplicados en otras partes del mundo para contribuir a la 
soluci6n de ciertas situaciones de refugiados especialmente 
dif1ciles y de larga data que en la actualidad afectan a varios 
Estados. 

Este esfuerzo comprehensivo a la problemática del 
desarraigo ha sido destacado en numerosos foros, tales como la 

~;~~f~~dadeen1ªsa~~Í=~~z~;i~gi~; !~5ju~i~ª~~519~~~ri~a~~s s!~~~~ 

16.- Cr6nica de la ONU. Op. Cit. p.p. 40-45 

17.- Declaración de la Primera Reunión Internacional del Comité 
de Seguimiento de CIREFCA, Nueva York, junio de 1990. 
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Reunión Internacional de la Asociaci6n Regional de ONG llevada a 
cabo en Managua en julio de ese mismo ano. 

4.3 EXPECTATIVAS REGIONALES RESPECTO A LA APLXCACION DE LOS 
PROGRAMAS DE CIREFCA. 

En los capitulas anteriores se ha mencionado los 

~~:~r:~tequ~ ~~e~~~ r~:~~t:~o~ª~~~r::po~a:n :1ü~:0~~~11~:a10~~~ 
diferente a la de mayo de 1909, cuando CIREFCA dio inicio. De 
ser un proceso cuya población objetivo era mayormente refugiados, 
CIREFCA ha pasado a ser un proceso en el que la mayor1a son ahora 
retornados y desplazados. 

En el área de la protección internacional de 
á:iu2~:~º(ía)~REFCA ha catalizado pasos importantes en los paises 

Dos paises México y Belice han modif icádo su 
legislación interna para introducir el término de refugiado y 
establecer mecanismos para la determinación del estatuto de 
~:~~~~~~~as~s1 ~~mor~~~~~;: yadei:chote~e ~~~:;!!ª s:rs~g~~actg~ 
efectuadas por México a mediados de 1990 y el Refugee Act de 
Belice (que instrumenta la reciente ratif icaci6n por este aa1s de 

l:po~~~ri~~;i~ggr~: j~~i~i~o:~ ~~~t~~~a~ ~~a1~:~l~i~i~~á:ás :mp~!~ 
de refugiado que aquella establecida en la Convención de 1951. 

18.- Informe del Comité Internacional de seguimiento de CIREFCA, 
Op. Cit. 
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Hasta el momento, solamente México no ha suscrito 
los dos intrumentos internacionales que rigen la protecci6n 
internacional de refugiados. Sin embargo, el gobierno está dando 
seria consideraci6n y análisis a la respectiva accesión a estos 
instrumentos, esperándose que se de este paso importante en un 
futuro próximo. 

En este sentido, se observa con beneplácito que 

!~ v~6f:~~1:"p~~~~ic!º:er:¡~á~r~:cI!~á~ª:s~~~r~~~0p~~e;~:~~~arp~~ 
á~f:~íi~16~e1d5~~m~~t~~sd;el~~~~~~~~-Y ~~:P~~~~~~to: j;ªr:~ :~ ~i 
Salvador, por ejemplo están orientados a proporcionar 
documentación a poblaciones desarraigadas que han encontrado 
serias dificultades en la obtenci6n de sus documentos de 
~r~YÍ!~~d personal debido a la destrucciOn de los registos 

1os 

19.- Xbid. 

implementado 
mediante la 

20.- Informe del Alto Comisionado para •.• Op. cit. p.p. 31-33 
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conformación de los Comités Nacionales de Coordinación y los 
Grupos de Apoyo, las diversas reuniones del Comité de seguimiento 

~:1cr~~~~A.dec~:~ ~a:~~f~1~~t~ªav~!~"~:~o::~~!~i~~:sd~eiº~1~~!s~: 
Acción se pude senalar la Reunión del Comité de Seguimiento 
realizada en junio de 1991 en san Pedro Sula, Honduras. 

En estos foros, los distintos actores han 
brindado los insumos necesarios para hacer de CIREFCA un proceso 
intedral, además de asegurar que los yroyectos enmarcados dentro 
~~ de~~~~o~f~º(~~)~orman parte integra de los planes nacionales 

Al respecto, Belice ha complementado los 
esfuerzos de integración local apoyados por paises como Suecia y 
la comunidad europea mediante proyectos CIREFCA. La pesada car~a 
~~esi~aPº~!~ci~~ieI:~~rª!Z~dam~:~res:~~!a~~~ª ~~º~=~~~~ b:A~cen~ 
financiados. 

internacional h:a~:spori~~a~rfa~~~~~lem:~€~~r~~~~nci:ndoc~:~~id~~ 
los nueve proyectos presentados por costa Rica en la Primera 
Reuni6n Internacional del Comité de Seguimiento de CIREFCA de 
junio de 1990. 

21.- ACNUR. Briefing Note on Regional peyelopements, p.p.24-26 
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implementados a través de ONG y financiados por Canadá y la 
Comunidad Econ6mica Europea. 

Para resolver la situación de indocumentaci6n de 
poblaciones desarraigadas, el Gobierno de El salvador se 
encuentra analizando opciones que acelerarían dicho proceso. 
Finalmente, el Ministerio de Planificaci6n ha preparado un Plan 
de Recons~rucci6n Nacional en el cual se incluyen acciones en 
favor de las poblaciones desarraigadas, a reserva de poder 

=~=~~i~~ 1~~t~:su;¡actg~b1~;n~e ~erf~ª"o~~~i~¡g~rd~a~~a~~~~~ayº;~ 
septiembre de 1991. 

Honduras, después de haber albergado a uno de los 
grupos más numerosos de refugiados centroamericanos, ha ~asado a 
ser un pa1s en el cual la presencia de población desarraigada es 
m1nima. Se menciona con preocupación el fenómeno de retorno de 
naturales de El Salvador y Nicaragua que, habiendo estado bajo 
protección internacional en territorio hondureno, ~ completado un 
proceso de repatriación a sus comunidades de origen, regresan 
nuevamente a Honduras. 

Por el momento, el retorno de la mayor1a de los 
refugiados permite al Gobierno hondurefio concentrarse en la 

~~~f~~~g~:~16~ ~:jo~~~Yi~~0~on~Í~lon~:j~e9~id:a~;o l~e p~~~;~¡~~ 
local afectada por la presencia masiva de refugiados. 

de 1990 
Los proyectos presentados por Honduras en junio 

están siendo readecuados a la nueva situación de este 
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pais y conllevan elementos importantes de conservaci6n del medio 
ambiente local. 

El avance de dichos programas es tal, que ya se 

~:~aint~ia~~a~~~~~;~~I!º~~~ain~~er:!p~~:~1l1~!d~~b~~~noh!:~!ca~~ 
momento han sido llevadas a cabo por instituciones mexicanas con 
la ayuda internacional. 

En el caso de Chiapas, la pol1tica de "asiento 
seguro" está encaminada a fomentar actividades que mejoren las 

~~~!~!~~~s e~0d16~~ªes~:do7ºªcab:f~~~:~º~n ~~~on~~~mi~~fgd~ ~6; 
esfuerzos de los diversos actores involucrados en la problemática 
del desarraigo en México, quienes mediante las reuniones 
cuatripartitas (ACNUR-Gobierno-ONG-refugiados) han logrado 
concretizar uno de los compromisos adquiridos en el Plan de 
Acci6n. 

cerca de eo,ooo nlcaraguenses han regresado a su 
pa1s de origen a través de pogramas de retorno enmarcados bajo 
CIREFCA y la CIAV. Para afrontar esta situaci6n y proporcionar a 
los retornados las condiciones necesarias para su reinserci6n, el 
Gobierno de Nicaragua formuló un Plan de Reconciliaci6n Nacional 

~~~)'y,re:~ec~~laE~~a~ÍÓ~e~~~se~eAg~~F~Ae\r~~~g~ad~Tse~g ~ue~: 
comenzado a implementar 11 proyectos de impacto rápido". 
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Como ya se ha explicado, la situación regional ha 
evolucionado de tal forma que una readecuaci6n del proceso de 
CIREFCA se torna necesaria para poder enfrentar los retos que 

~=~~~~6 .delAl~~~~~ ~: ~~~~;cK~t~:dl:n~:tá~ro~!~~~~ ~nf~~~j~i~~~ 
implementadas por los gobiernos y las ONG, pero otros aún 
necesitan encontrar soluciones adecuadas e integradas con las 
pol1ticas nacionales de desarrollo. 

Aün cuando el Plan de Acción de CIREFCA 
representa una estrategia flexible, la readecuación, en relación 
con la ampliación en tiempo de éste deberá ser analizada 
cuidadosamente y no exceder de cuatro afies, a partir de mayo de 
1989. Esto es debido al nexo que establecen las pol1ticas y 
estrategias CIREFCA en cada pais entre la asistencia de 
emergencia y los planes nacionales de desarrollo. 

internacional, e~~~ res~~i~~~ de~"eroce~~t~~i~IRE~~A, d~~~;~~c!~~ 
difundidos a otras áreas del continente americano y ampliadas en 
la región. En este sentido, se estima necesario retomar el 
documento jur1dico aprobado en Guatemala en mayo de 1989 a la luz 
de los cambios ocurridos en la región: "Documento sobre 

~;~~~l~~~:, ~ep~i~I:~~~5y N~~~l~~a~~~t~;~~~gafue~!~:~~~c~~ A~érl~: 
Latina". 

Por otra parte, la nueva situación pol1tica en el 
área centroamericana y los significativos movimientos de 
repatriación, han generado categorías poblacionales que requieren 
de una mayor atención. El caso de los desmovilizados, por 

~l~~~!~bió~em~:st¡:to!ª egec~~!ªªªco~~n~~~~:!ªªaedi~~5~~~: ~ i: 
importancia de facilitar su integración econ6mica, politica y 
social. 

El Comité de Seguimiento considera imprescindible 
la extensión del mandato de CIREFCA. En primer lugar, en 
consideración de que la Conferencia se enmarca dentro del proceso 
de Esquipulas II, y dado que las consideraciones sobre la 

22.- Crónica de la ONU. Op. cit. p.p. 45 
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En segundo lugar, la extensión del mandato 

~~:~~~~a:s e!n º~1ª~~~~ d~ªAcc~~~e~ueª;Q~d~~ h~~e:rdopr!~~:~:á!:~ 
tales como la situación de la mujer refugiada, el desarrollo de 
la nifiez, conservación de los valores étnicos 1 culturales de los 

x~~~~=mo,be~~~~itt~f~6em~re~~er ~;~~~;;1~~ca~!naa::d!ºpr~~~~~~i:r 
en los aspectos jurídicos de protección, experiencia que podr& 
servir de marco de referencia en situaciones afines. 

Finalmente, debemos hacer un reconocimiento a 
todos los esfuerzos del ACNUR, del PNUD, de la comunidad 
internacional, de los gobiernos afectados y de los propios 
refugiados por hacer de crREFCA un ejemplo de solución integral 

~!gi~~~~le~a u~ª!po~~s:ri:1~~mo~~a~ii:~1~~~0Íad~acl~1c!~I~~r~ci~~ 
desarrollo de la región centroamericana. 

23.- Ibid. p.p. 46 



.161 

e o H e L u s X o H B s 

Desde fina1es de los anos setenta, se present6 en 

Centroam~rica una agudizaci6n de la crisis pol1tica y social que, 

dio lugar a los conflictos armados y, en consecuencia surgieron 

los desplazamientos masivos de personas que buscaron refugio en 

los paises vecinos a fin de proteger sus vidas que se ve1an 

amenazadas debido a la violencia generalizada, agresión 

extranjera, violación masiva de los derechos humanos y cualquier 

otra circunstancia que perturbara gravemente el orden pQblico del 

país de origen. 

A pesar de los esfuerzos realizados por los 

gobiernos afectados, las iniciativas para responder a los 

movimientos masivos de personas fue poco satisfactoria, en el 

sentido de que dicha respuesta no estaba 1ntimamente relacionada 

con el proceso de desarrollo, ni tornó en consideraci6n las 

repercusiones de estos movimientos sobre la población local ~ la 

infraestructura socioecon6mica del pais de acogida. 

En mayo de 1989, en la Ciudad de Guatemala, la 

conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos 

(CIREFCA) se constituyó como un punto de encuentro entre los 

paises de la región, la comunidad internacional y los propios 

afectados, para concertar un Plan de Acción hacia el futuro que 
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propusiera soluciones integrales al desarraigo, en virtud de que 

era necesario que cualquier tipo de respuesta que se diera al 

problema requerirla de una asistencia que permitiera a estos 

grupos progresar en virtud de su situación vulnerable. 

Uno de los logros más importantes de la CIREFCA, 

convocada por cinco paises centroamericanos (Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y, por Belice y 

México, fue el hecho de reconocer que las soluciones a los 

problemas de los refugiados, repatriados y desplazados formarían 

parte integral de los esfuerzos llevados a cabo en la región para 

consolidar la paz, la democracia y el desarrollo. 

En ese sentido, CIREFCA 

significado, ya que por un lado reflejó 

tuvo 

una 

un doble 

creciente 

concientización por parte de los gobiernos involucrados sobre la 

necesidad de encontrar soluciones permanentes y orientadas al 

desarrollo nacional del pa!s de asilo. Por otra parte, la 

Conferencia representó un paso hacia adelante en el proceso de 

paz regional, al consolidar los logros del histórico acuerdo de 

Esquipulas II de 1987, cuando los cinco presidentes de América 

Central establecieron un procedimiento para establecer una paz 

firme y duradera en la región. 

El desarrollo del proceso de CIREFCA permitió a 

los gobiernos afectados crear condiciones para abordar los 

variados aspectos de la problemática de la población refugiada, 
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desplazada y retornada, por lo que, de acuerdo a los principios 

establecidos en el Plan de Acción Concertado, realizaron un 

diagnóstico completo del impacto generado por la presencia de 

dicha población orientando sus politicas y estrategias a la 

solución de los problemas previamente identificados y presentaron 

proyectos espec!ficos para consolidar estas pol!ticas. 

Hasta los primeros meses de 1992, de los 59 

proyectos presentados por los gobiernos centroamericanos, Belice 

y México, 

Seguimiento 

han tenido 

a la Primera Reunión Internacional del Comité de 

en Nueva York, 34 de ~stos (aproximadamente el 56t) 

un financiamiento total o parcial gracias al apoyo 

financiero de la comunidad internacional. 

La situación actual en cuanto a 1os 59 proyectos 

presentados en Nueva York es la siguiente: 7 fueron retirados de 

la lista de prioridades de los paises, 10 no consiguieron 

financiamiento pero siguen siendo prioritarios para los Pa!ses 

que los presentaron, 27 consiguieron financiamiento total o 

parcial y se encuentran en ejecución y, 7 proyectos nuevos .han 

sido incorporados. 

A la luz de lo anterior, es evidente que CIREFCA 

es un mecanismo que requiere de la cooperaci6n financiera 

internacional para poder consolidar sus objetivos, en virtud de 

que 1a distenci6n en la atmósfera política de la regi6n, y el 

periodo de dificultades econ6micas, consecuencia de los programas 
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de reajuste, ha obligado a los gobiernos afectados a abandonar 

elementos claves en la soluci6n del problema del desarraigo al no 

contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la 

implementaci6n de los proyectos contemplados en el Plan de Acción 

de la conferencia. En consecuencia, los gobiernos involucrados 

ha diseftado proyectos prioritarios para hacer frente a estas 

problemáticas y lograr posibles soluciones, aunque su ejecución 

se ha visto limitada por los escasos recursos disponibles. 

Por lo anterior, los objetivos de la Conferencia 

aün no han sido plenamente alcanzados, no obstante que el proceso 

de diálogo, reconciliación y democratización ha tenido 

repercusiones positivas en la problemática del desarraigo, 

particularmente en lo relativo a la repatriaci6n voluntaria. 

CIREFCA pretende buscar soluciones duraderas a la 

situaci6n del desarraigo en Centroamérica como contribuci6n al 

proceso de pacificaci6n. El resultado más concreto de la 

conferencia como proceso de reconciliaci6n es la repatriaci6n 

voluntaria de 107,170 refugiados a sus paises de origen en 

condiciones de seguridad y dignidad, la mayoría de ellos a 

Nicaragua, durante 1991. 

Por otra parte, en el transcurso de la primera 

etapa de la puesta en marcha del Plan de Acción concertado, se ha 

definido una estrategia que permite adaptarla a los cambios de la 

situaci6n.regional. 
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A lo 1argo del presente trabajo, hemos constatado 

que CIREFCA no ha sido un proceso estático y la dinámica misma de 

la región hace que surjan nuevas situaciones y retos que demandan 

soluciones innovadoras a la problemática del desarraigo en 

Centroamérica. 

Se han establecido avances dentro de esta 

cambiante situación y sus resultados corresponden a una realidad 

muy distinta a la de mayo de 1989, cuando CIREFCA dio inicio. De 

ser un proceso cuya población era mayormente refugiada, la 

Conferencia ha pasado a ser un proceso en el que la mayoría son 

ahora retornados y desplazados. 

La ejecución de los proyectos y programas 

contemplados por la CIREFCA establece el marco de referencia para 

arribar a una soluci6n definitiva a la problem6tica del 

desarraigo centroamericano. 

De conformidad con lo anterior, podemos 

establecer que el enfoque del tratamiento de los procesos~ de 

autosuficiencia e inserci6n en los paises de asilo, como de 

reinserci6n en los paises de origen, se basa en una visión de 

desarrollo integral de estos grupos que permite enlazar las 

propuestas presentadas con los planes de desarrollo nacionales de 

los respectivos paises. 

En ese sentido, se considera a CIREFCA como un 
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puente hacia la inclusi6n definitiva de las poblaciones dentro de 

los programas de largo plazo de los paises receptores, en virtud 

de que los proyectos presentados son un punto de partida para la 

incorporaci6n de las poblaciones desarraigadas, a través de la 

autosuficiencia al desarrollo nacional. 

El reto actual de CIREFCA es el de mantener el 

dinamismo del proceso regional, asegurar la plena integración de 

las poblaciones desarraigadas a los programas nacionales y, 

consolidarse como la plataforma para la movilizaci6n de recursos 

financieros adicionales para la región, de la misma manera que se 

manifestó en la reunión de 1990 (65 millones de dólares). 

Para México CIREFCA representa un mecanismo que 

coadyuva a la aportación de experincias valiosas para la 

ejecuc.ión de soluciones duraderas al problema del desarraigo 

centroamericanos, en el marco de los diferentes planes de 

reconstrucción que se desarrollan en la región. 

Finalmente, podemos afirmar que, a más de dos 

anos de la realización de CIREFCA , el proceso iniciado en 1989 

ha fructificado y sigue vigente, como propuesta ejemplar para 

otras regiones que enfrentan la misma problemática. 
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SEGUNDA PARTE 1 REFUGIADOS Y TEMAS AFINES 

ANEXO 1 

ES'IATUTO DI!! LA OFICINA DEL AL'IO COMISIONADO 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIA.DO~ 

AnHO C:• l.a RUoluclcfo 428 (V) di l& UU•blU Cotn•r.al 

od U4• 41c:h,.bro 41 l950 

CMil"l.iLOt 

DISPOSIC\Or-iU Of~U.A.LU 

1. El Alto Comision1do de 1:u Na.cionn Unidls 
plt:i. \01 P,cfu~i1dcn, 1c1ulndo bajo ~ a.utorid:i.d de 
la ,i..s:i.mblu Gener:i.I. :asumid l:a íunción de propOr· 
cion:i.r prom:cidn inurn:acion:il. b1jo los luspicio• de 
lll N:i.c:ioncs Unid:is, :1. 101 rcfu¡ildos q_uc rclm:an !:is 
condiciones previu:as en el presence Es1:1.11.110, ydc b1ac:1.r 
101ucione1 permlnentcs 11 problem:i de 101 rcfu;i:idos, 
l)'\ld:!.ndo .ilos1obiernos y, con sujeción a1a aprob:11:idn 
dclos::obicrno1in1crcsadoi,:lll1or1lniucionespriv1das, 
a faciliur l:i. rcpltri:i.ción volun1:i.ri:1. de 1:1.les rcfu;iados 
o 11.1 :1.sim1l:u:idn en nucv:u comunid:i.du n1cion:i.!cs. 

E:i. el ejrrcicio de sus funcione1, y upeci:itn1cn1e si 
llc~:r: a prrur.tarse al;:ur.a. dil\cul!ld respecto. p_or 
r;c:nplo, a CUllq,uier concrovcrii.t rd11iv:i. :i.I. c;u:i.tuto 
in1t:nacion:1.I de cus pcuon11. el Al10 Com111on:ido 
solici1:i.r.ícldict:i.mcndcuncomi1Ccon1ultivoe11~un101 
dcrcíu:;i.tdoi1i1e.:re:1.retalcomi1i. 

;?. La labor del Alto Comisionldo tcnJr~ c::ir:ktc: 
ent:r:1.me111c 1polltico: ser:i hum:init;i.ti:i y 1oc1ll y. por 
~~fi~s ~~.,~;(~¡¡~~:.:i rc!:1.cion;1.d;1. co11 srupos y c:1.1c. 

J. El Alto Comi1ion:1.do :e;¡uir:i 111 in1truc:io!\(1 
o,,uc le den 1:i. AjJ.ffiilk:i Gener:il o el Consejo Econó
mico y Soci:il. 

"· El Co01cjo Económico y Social podri decidir. 
dc1puh de oir el p:ircctr del A110 Comisionado e11 b 
m:ueri:i, 11. crclción de u11 comitC consutlivo en :uu11to1 
de rcfu¡i:i.dos, o,,ue csurá compucHo de reprc1e11ta.11tcs 
de EstJ.dos Miembros y de Esr:idos 110 miembro1 de l:is 
N1ciones Unid:u, esco!idos por el Consejo :i.1cndicndo ll 
intcr,i.s que demuestren P.ºr l.i 1olucidn del problema de los 
rcr1.111adosy11udevoc1on1cs1:i.cauu.. 

J. La A1amble:i.. Cenera\ e.,:lmin:ir:í n1.1ev:1.mc:'l:e, 
l ::::is l:i.rdlr c:i su oc1:ivo periodo ordinlriO de 1c~i~:mcs, 
tu di1po1iciot1t1rel:uivas111 Oñcina del A.lto Com111onJ.· 
do. a. fin de.decidir si IJ. Oficil'll debe se;uir en íuncoonu 
dc1jiuildcllldcdícicmbrcdcl9S1. 

C.1.ril"ULO 11 
fU:iCIOtiCI DEL ALTO Co~11110~A.OO 

6. El Alio Comi1ion;1.do 1cndr.:i compclcnci:i. tC1• 
¡;ecto¡: 

¡... i) Cu:i1quier pcUOl'll que h:iy1 sido co111ideud:1. 
como reíu;¡i:ido en vinud de \O\ ¡..r:c1lo1 d:I \:! de 
m:.:•o de l!ni y del 30 de 11.1nio de l?lS, o de las Con• 
-rc~c1on~1 del l:i d" octubre Je l'Jll y del \Cr de íc!ircro 
de l?)l. del Prot<l..:Jl.J dci l.t de 1c¡Hicmbre de l?~'l 
o e!: l::i Con11i11.1c1dn <le l::i Or=:i.niuc\011 lfne:n:ic:on:il de 
Re:'uai:J•n; 

ii) Cu1lquicr person1 que, como ruul1ado de acon• 
lccimien101 ocurrido1 1n1cs del l.' de enero de 1951 
y dtbido a rund1do1 lcmorcs de ser perseguid:i. por 
mo1ivc1 de ru:i. rcli1idn, n1cion1lidad u opinión po
lític::i, te encuentre f1.1cr1dcl p1!$dc 1u n1cion1\id1dy 110 
pucd.i. o, 1 ausa de dicho1 tcmoret o de fl.Zonu q,ue no 
1un de mer1 convc11icncia pcuon:il, no q1.1ier:i .ac~scn.e 
.i l.a pro1C'Cció11 de uc p;i.is, o que, porcu:c:rde n1c1on:1.l1· 
dad y ot1r fucr.i del p:ih donde ::in1cs 1eni¡ su rcside:i.cfa 
hJ.bi11.111, no pueda. o,¡ c1usi de dichos k:nor:t o de 
ruonu q,1.1e no sc:i.n d: men. corivcnicndJ. pcnonal. no 
quicrare1ru.ara.¿1. . 

L:u decisiones adcp11dJ.S por t.i Or;J.ni:ución In· 
lern::icion::il de R.cíu¡i1c!o1 dunn1c el periodo de sus 
ac1ividlde1 e11 cuanto .a b. co11dici1i!I de reíu¡i;i.do de 
una pcr10111, no impedir:in que le cone:d:i. el CS:a.ll.ltJ 
de rcfuti:ido 1 pcnanH q,1.1e rt\lr.1n \.1.1 condicionc1 
cu:1.blcc:d1.1 en el prc~rnt: p:irafo. • 

E! Alto CJmision:i.do dcj:irJ de 1cncr ccm;ic:cnc!:i. 
rc1pcc10 :i. cu:i.lquic: penorta compr:ndio:i. en t:i. pre· 
ccdc11te1C'CCÍónA1ics:i.pc:ton1: 

o) Se ha. .:ico11io..lo lle nuc-ro, vol .. n1:1ri1mcntc, l l:i 
prolcccióndcl p:ibde1un:itio111HJ:J: 

b) H1 reCl>b~do. volun11rbr..cn1c, 11 n:1.c(o11alidaC: 
queh::ibi1pcrdido; 

e} H1 11dquirid1J unl nucv:i. 11:c!ol'llliJad y 1oz1 d,;: 
fa protF."Ción del Gobic:no del p:.ís d.:: su nucv:i nl· 
cionllid1d: 

d) S.:: ha u1:i.blccido de n1.1evo. vo!unlJ.riamcnte. e:: 
e\ pli1 l\Ue h:ibi.i a~:n:!o11:ido o iucr:i dd cua.I hlbi: 
pcrm:i.necido por temer de ser penq1.1id.1; 

t) Pcr h:i.bcr dcsa¡i1rc:ido 111 C:rc::11stlnc:l1 en vír11.1.: 
de 111 C"Ji\lc1 íue rtccnoc:d1 como r:fu&ildo, no pucc~ 

~c~u~,~~;~~~~ddo:1 ~l~~i;:0n~i~~l:;1~:~~~~uo~c1c~o~c:i~~;;~~ 
atro1motivosq,\1clu1dcconvcnic:ic:.ipc:son:i.1:nopodr:ír 
invoc:inc ruonCl de c1r:-'.c1cr purJ.mcnte económico;.: 

/) Si1eu:1.1:i de un1pcuon11\1.1c no tiene n:i.cion:.liJ:i..: 
y. por h:i.bcr dulplrc,ido 111 circ"JMl1ncfa1 e:i. vir1u.: 
de In cu1les íue rcconocidl cor.io refo:iado, puc~. 
rc1ru:1r al p:iis donde le:i.i:i tu rc1id!11ci:i. h.::ibit1.1:il 'J ne 
puede 1c1uir i11voc:ind?• p1r1 ccr11in1.1J.r nc;:índo1e : 
resr:ur :i. ese p:i.is, mouvosquc no ¡t::.n de merJ.c;;in•e 
nicnd.::ipcno11a.!. 



B. Cu;ilquicr 01r;i pcuon;i que se h;iUe _fucr:i: del 
pa\s de iu n;icion;ilidad o, s1 c;irece de n;ic1on;i\~dld, 
rucr;i del pllS en el cu;il tcnil su reshkncia h;ib11:-ia1. 
por tener o haber 1cnid., 1emorcs runJJ.dos de ~e~ vli;tima 
de persecuciones por molivos de r::i.z.i. ~hg1ón, llJ.• 
ciona\id::i.d u opiniono polifr.:;is, y no pueda o •. ~eb1do 
a ne temor, no quiera :icogene a la prolccculn .Jd 
1obicrno del pJ.h de su n;icionilidld o, si c:irecc Je 
nacionalidad, noquierarcsresarJ.I pJh dQndcJntes 1cnia 
suruidenc;ah1b;1ual. 

7. Qued01 entendido que la competencia del Aho 
Comisionado dcfinid.J en el precedente p:iu;ifo no 
comprcnderiaun;a person;a: 

a) Que 1cn¡:;a mis de una nacionalidad. 11. menos 
que ic den en ella 1.u i;ondu:iones fija.d.ls en el prcce· 
dente párrafo 6 con respec10 ;i caJ;i uno de los p;aises 
deloscualcssea.nacior.;il; 

b) A la. eu:il las autoridJ.des competentes del pliS 
en que haya fijido su residencia. reconozcin los derechos 
e impong;i.n l:u obligaciones inherentes 3 la posesión 
del;i n:u:ion;i.lid.iddc l.ll p;ils; 

e) Que continUc recibiendo pro1ección o uinenci;i de 
otros órg2nos y or¡;inismos de lls N.ic1ones Unid:u; o 

d) Respecto ;i la cU"ll cxiucn moti,,.os íund:idos p.ira 
cm:r que h;i cometido uno de tos delitos comprendi"C'I~ 
en t:U disptnicionn de los tr;i1:idos de c.,lradición e uno 
de h:is ~e\iloi npeciílc2Jot en el u1ic1.1lll Vt del Esututo 
de\ Tribun;il Mili1ar lntern:idon:i.I ;iproba.do en Londrci; 
o en lu di,posiciones del párrafo::! del "lrtlcu1o 14 de \"l 
Oecl.;1,r;i.cidn Univers:il de Derechos del Hombre. 

S. El Alto Comilion;ido dcberi ;isc;urar la prn· 
lección de los rcfu¡:i:.Jos :i. qulene\ se e't1c11dJ la com· 
pctcnc1:i. de la Of\l.:ina de\ Allo Comnion2J.:i, por los 
medioi; si~uienlcs: . 

ni t'romuvicndo \"l conchulUn y r:i.1ili..:JciU11 Je con• 
\c:n10, internacion;ilcs p;ir3 pru1e3er a los refugi2dus • 
.. i¡,:113.ndo iu •Pliclción y pr.:ipon1endll m0Uif1c;i.~ioncs 
a\llsmismos; 

b) Promovicnd~, mcdi:l.nte ;i.cuerd.:is espcci;ilcs con 
los¡:obiernos,\.:>.ejtc:uciónde1od:islnmcdidasJ~un;id.u 
a mejor:i.r 1:J. situ.:>.c1ón Je los rcfu:;i:idos y ;i. reducir el 
nUmero dclosquerequicr:in pro1eci::ídn: 

~·) AsiuicnJo :i los gobiernos y .l t.a plrt1cul:irc~ en su 
esfuerzo p:ir"l fomcntlf la repatriad.in volunt:iri"l de los 
rcfu;;i.idos a. su ;iiimilación en nuens o:omunidadcs 
lllCion:i.les; 

d) Promo\icnüo la Jdmiiión de refu~1ados, sm e~cluir 
:1.tosdeca.lcHori.umis dcs;imparad:i.s:cnlos 1cm1ono1 
de 1.Js Eu:iJoi: 

t) Tra1:indodeobtcncrqucscconccdaitos rcíugi.idos 
permiio pu:i.tr:ubd.ir sus hJbcres y upeeialmcntc los 
neccs2rios p;ir21u re:ucn12miento; 
n Ob1cnicndo de los gobi.;rnos inf.:irm:i.ción ;i.ccrc"l 

del nUmero y l;a situ"lción de los rcfugi;iJos que se en· 
cuentr:an en sus territorios, y de [;is le~u y re;bmentos 
que les conciernen; 

g) Manteniéndose en con1acto pcnn2ncn1c con los 
gobiernos y lu or¡2ni:.:ii;iones inlcrgubcrn.lmcn1alcs in· 

· lcreud;is; 
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fi) Esl;iblecienJo conta.::to, en l:i í.:irma que juz;ue 
m.ü convcn1cn1c. con 1,t\ orpn1za..:1ones pnvJda' qu.: 
scocupendecucstionesüerefugildos: 

1) fac1htando la coordinacion de los esfuerzos de 
las org"lniz:iciones priv;idas que 1e ocupen Jcl biencslar 
iocia\ de los 1dugi;iJos. 

9. E! Alto Comísion.iJo cmprenJcr;i cualquier OU"l 
acli~id;id adit10nJl que puedl prescribir l;i A.samb\cJ 
Gcncrll, en particular la de rcpa1n.1cion y rc;i1en1lmiento 
derefugi.iJ01,Jen1rudeloslimilcsdelosrccun.-i1pucuo. 
aiudi1posic1ón. 

\0. El Alto Comition;ido ;idministrari y repartid 
cntrc:losorg:iniimos particul;ircsy, eventu"l!mente,entrc 
los ors2ni1mos pliblicos que cons1dcr~ mu ;iptos para 
;idmimstrar tal ;i.$isten.:ia, \01 fondos, pubhcos o priv;idos, 
que reciba con este fin. 

El A.ho Com1sion.;1,Jo podri rechanr tOd.l o feru 
que no con1iJcrc adccu:ida o que no pucd;i utiliz.ine. 

El ,\Jlo Comition;i.do no podri recurrir "l 101 ¡obiernoi 
en dem2nJ.l de fondos ni hacer un \l:im.imicn10 gcncr;il 
1inbaprobac1ónprevi;idcl;iAsamblc;1.Gcneral. 

El Allo Comisionado debcri hacer, en su informe 
:inual,unaC\posición sobrcs11'1cti,,.1dlden eu:im;i1cria.. 

\l. El Aha Comision;ado podri e'poner su Qpmión 
ante l;i Asamblea General, e\ Conseju Económico 
y SociJI y sus ;espectivos órganos subs1d1n1os. 

El Alto Camisionado dcberi pres.:nt.ir ;i.nu:ilmente 
1n[orme :i l;i 1\lamblca Gcncr;il, por conducto del C1.)nscjn 
Económico y Social, su mforme sed "ªminado como 
lcmJ. scp;ir;ido del pro¡¡nm"l de IJ Aumblc"l GeMr:il, 

l:?. Et Al10 Comisiona.Jo podri rec:.imr a la a)ui.b 
de !os diversos oqpnismos upcc1alizadns. 

CAriTi.;LO 111 

0KG"":-!IZ.i.CtÓN Y HA.C!E .... O ... 

13. El .-\ho Comisionado ser:i clci;ido por la Alam. 
blca General 3 propue\la dd Secreta1io Gcncr"ll. Los 
tCn11inos del m;indJ.Lo 1.kl Alto Comisioudo \croin 
pro¡'lucslos por el Secretario General.~ :iprobados por 
la As;imblcJ General. El ,\lto Com1S1or.2Jo scr.i de• 
¡:ido por un pcnodol de ucs añ.Js, ;i p;irtlr del l." de 
encrodel951. 

1.i. El Alto Conm1on;i.lo 11ombrar.i, por un periodo 
i;ual, 1111 Alto Conus1on.1do Adjunto Je n3c1on:1\idad 
d1stint:i.ala$uy;i. 

15. '11 Dentro de los limite' de tos crédi1os pre\U· 
p<.icnar10\ co11>1¡:naJo\ 31 dec10, el :\lto C.:i111isi.:1n.iJo 
nombrar;¡ el pcnon3\ de su Ofic>nJ. d cull ser;i rct• 
po1hablc ante él en el cjcmc10 de \US lun.:i.:ines; 

lil Este penon:il scri cs~og1do e~trc l"ls pcrson.ls 
,onsa¡:r:t<lJs a la c:iu~;i que I;¡ Oílcu1;i Jcl Aho Co• 
mi1ion;ado h;i de \er~ir: 

e) Sus condiciono Je Uahajo ser.in 1as previstas en 
el C\l.llll\O Jd rer\Ol1J! ;iprobado por l;a A:1amblu 
Gener"ll. y en la\ di,po1ic1ones re~!;imentarias dictJ.d.ls, 
en ~irlud de Jid10 e1!Jtutn, por el Se:rellrio General; 

J) Adcnds. poJrin ;iJ.ipt:ir1c dispasicione\ p;irJ 
permitir el empleo de pcn.:inal \Ín r~:ribución. 



16. El Alto Comisionado deberá consultar con los 
gobiernos de los pnlscs en que residnn los reíus;iados, 
respecto a. la necesidad de nombrar representantes en ellos. 
En todo pals que reconozca esta necesidad, podrá 
nombrarse un representante aceptado por el gobierno de 
tal pats. Con sujeción a las mismas condiciones, un mismo 
representante podrá ejercer la representación en varios 
paises. 

17. El Alto Comisionado y el Secretario General 
tomnr<in disposiciones adecuadas para mantener enlncc 
y consultarse en los asuntos de interés común. 

18. El Secretario General proporcionar.! al Alto 
Comisionado todas las facilidades ncl:csarias dentro 
de los limites previstos en el presupuesto. 

19. Ln Oficina del Alto Comisionado estará situada 
en Ginebra (Suiza). 

20. Lá Oficina del Alto Comisionado será finan
ciada con cargo al presupuesto de las Naciones Unidas. 
A menos que la Asamblea General decida. ulteriormente 
otra cosa, no se cargnnín al presupuesto de las Naciones 
Unidas mds gastos que los de orden administrativo 
derivados del funcionamiento de la Oficina. del Alto 
Comisionado, y todos los demás gastos derivados de las 
actividades de:I Alto Comisionado serán sufragados 
mediante contribuciones voluntarias. 

::?l. La sestión de la Oficina del Alto Comisionado 
estará sujeta al Reglamento Financiero de las Naciones 
Unidas y a las disposiciones regfamentarias que en 
materia. de hacienda dicte el Sccrct11rio General en 
cumplimiento de dicho Realamento. 

22. Las cuentas relativas a los fondos puestos a 
disposición del Alto Comision>ldo estarán sujetas a 
comprobación por la Junta de Auditores de las Naciones 
Unidas, quedo.ne.lo entendic..lo que la Junta poJr:i nccpl~1r 
las cucnt:is comprobad:is prescnto.c..lo.s por los orsanismos 
:i. los cuales se hay:m asignado íonJos. L:is Jisposicioncs 
administrativas relativas a In custodia y la distribución 
de tales fondos scr;tn tom:1das de común acuerdo por el 
Alto Comisiono.do y el Secretario General. conforme al 
Reglo.mento Financiero de tas Naciones Unidas y n las 
disposiciones rc;lamcntarias Uictadas por el Secretario 
General en oplicación de dicho Rei;lamento. 
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VI ANEXO 2 

CONVENCtON SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 
~?:-:=.a.:.a •n Cl:1fl11.•:i •l 2~ .!~ Jull4 C• l'J'jt 

E,.ruo.• l" VICO•'~~ d.i sllf1l .!f 1-J.·~. 

de con(orm¡d:ili •on 11 uu•ul<1.&). 

CJ11s,./.-ra111/J que 1:1. C.u1:1. de: las N.ll.·itlnc:; Um.:!:11 
y la Dcdlr:i.ciórr Uni,cr1al .:le Dercch.JI HumJ.no1, 
:iprob:i.da el 10 Je diciembre de 19-U por la As.amble:!. 
Ciener:i.I, h:i.n :i.firm:ido el principio de que los seres 
hum:i.nos, tin distinción :1.l1un1, deben rour de \01 de· 
rn:hot y lihertldes fund:i.ment:iks, 

Cousfduaná11que l:is N:idoncs Unid:u han m:1nife11:i.do 
en divcn:isoc:11ionc1 su proíundoin1crú por lo1 reíu¡i:i· 
do1y1c: han uíorudo por .;ue111r:1r :i 101 rCfl.l!iadtn el 
cjer::icio m.:ü :implio po11ble de los dcrecl!.01 y libert:idn 
f11nd:1.men11les, 

C1m11dua11WJ que u convcnienic 1cv1ur y codificu 
101 .:ac11crdo1 lnccrnacionalo :interiores rcfcrenlu al 
u1:1tu1odelo1rcf11¡i:1dosyampli.umedi:1n1c un nuevo 
.:acuerdo la 3plic:icion·dc utcs iMttume:uos y l:i pro• 
1eccidnqucco1111i1uycn par:1.\01refo¡i1do¡, 

Ca111iJtramla que 1:1 concesión del d:rccho de :i•ilo 
puede re)uhar ucuivamenle oncros:i plrl cicr1a1 pli• 
ses y-quel31olución 1Jti1f.lc1orfa de lasprob!e:n3i 
cuyo 1lc:1.nce y c3r:ic1cr intern:icion3ICS hin sido re· 
conociJos por 111 N:.cioncs UniJ:u no puede, por uto 
mismo, lo¡r1r1e 1in 101iti.lrid:1d in1ernacion1I, 

E.~prr1ct1da ti d1110 de que todot \01 E111do1, re• 
conociendo d c:tr.icter socbl y hum1ni13r10 dd pro· 
hlem:i de 101 rcfugi:ido¡, h3f1n cuanto lu 1c1 po11ble 
por cviu.r que cs1e prublcm;a ~ convier1:i en ~·111u. 

Jctir3n1ucn1tc Etudo1, 
Tomando 1101a de que el Alto Comision3dO de 111 

Nacionu Unid:is pira tos Reíu1iado1 tiene por mislon 
.,ciar por la :1plicación de 131 con~encionc1 in1crn:icion:1.k1 
o.ue:1.se;ur1nl:ipro1ección i\01rcíu5i3dos,y rcconodcn· 
do que la coordinación cfccliv1de1:11 mcdid1s a.~optld.n 
pu:i resolver etc problema dcpcnder:l d: l:i cooper1c1ón 
de 101 E1t:idos con el Alto Comi1ion3do, 

Hortron1·,.nr"r1Pcnla.11i;uien1udi1pc1ic:ione\! 

- :?6 ~ 

CAPiTCLO 1 
01sros1c1o~ES GENER..\LES 

DE111'1lC1ÓS O[t. t[ll.\UNO .. 11.HllCIAOO .. 

A. A ha cfi:c101 Je la. prc1cnic CiJnvcnc1ón. el ti!f• 
mmo .. rcfujc:11Ju .. 1e3p11c:n1:i.1cda.pe~"ml: 

1) Que h1y1 sido can11dcnda como relu1fad3 C'I 
virtud de 101 Atrc1lo1 del 12 de m:i.yo de 1916 y dd 
lO de junio de 19~S. o de 131 Con ... cncionc1 del .1S de Q(lu· 
bre de 19JJ "!del 10 de febrero de 19H. del Protocolo del 
14 de septiembre de l?l9 o de 13 c~nlliludón de 11 
Or13rciucidn ln1ern3cion3] de Refu~i1do1. 

La1 dteisioncs dcne¡;1tori.:1.1 1doptld;i.1 por 1:1. Or· 
11.niución ln1ern1cion:il de Rcí11¡ild.:J1 dunntc el 
periodo de 1111 1cetvida.dc1. no impc<lirin q1.;e se re. 
ccnozc1l;i.condicióndetefugi.:adoJ.pu1onuq_ue rcün1n 
las condicio11c1 uu.bledd11 en el pirr3fo 1 de l:t. prcn:11c 
lección . 

2) Que, como rcsu!udo de :1.con1e:imie:it.:i1 oc:.mi· 
do1 :i.ntc1 del t.0 de :ner.:i de 19H y de':iid» :t. fund1do1 
tcir.orc1 de l!f pene¡;uidl por m.:i1ivo1 d: r:t.=.:, rcli~ión. 
n3c!orc1lid:1d, penencrcei1 1 dc1erminldo ¡r1.;;io 1oci31 
u opínionc1 polltic:u, 1c c.'\c1.1c:itr.: fuea del p:t.h de lu 
n1cicn:1.1id1dy no pc.:eda.o.:1C.lu1:t.dedicho11c:mor:1.n.:i 
qui:r1 3Co¡;ene :1.13 prc1ccción de t:il p1i1; o que. cam:~tll• 
do de n1cion3lid3d y l\31l;inda1e. a con1tcUenci:1 de utes 
accn1ecimiento1, fucr3 del pail dond: lMCS tuvier:i. lu 
rc11dcnci3h:1.bi1u:il,nopucd:1.o,3cauia~dich.:i1temorc1, 
noq111cr3rc1rc1ar a el. 

En 101 c1101 de pcr~on11 que te'lpn mis de un1 
n:icion3lid3d, IC entcnderi que l:i. e.\pfcsión udd p:ii1 
de 1u n3cion:ilidadn se rciier; a cu1lquicr:1. de los pli· 
scscuy:i n1cion3lida.d pa1cJn: y no 1econsider1r:Í ca.tcnl: 
de b. pro1ec:ión del p:iis de su n:1.cionllid1d :1. 1:1 penen: 
que, 1111 r:i:dn .. :ilid3 d:riv:i.:.:i de un fundado temor, 
no 1c 11.a.~a :1.co<;ido J. l:i. proccc:ión ~e uno de los p:iile¡ 
cuy3 n;1.C10llJlid:i.d pc1e1. 

B. I} A 101 ñnet de l:i presc~uc C.:in\cnción, l:i1 
p113bns "ccorclccin11cn101 ccurr11lo1 31\ICS dc:I t.• lle 
enero lle 1951". que li;ur:in en el :iriiculo 1 iJc 13 se.;. 
c1.:in A, po<.lr.in cn1~nJcr1~ <:orno: 

o) ,.Acont"imientol ocurriiJos 3ntesúcl l." c.Jecnao 
de 1951.cn Europ1 ... o como 

b) •1Acorc1:cimicn101 ocurridoi :int:I de1 l." lle cner~ 
de 19SI, en Europ:i o ere otro lu¡_:Jr~: 
y cad3 Es1:ido C.:1ntr:i.t1ntc íormul~r:i en el momento 
de 1l lirn13. de 13 r:i.11r.c:1ciUrc o de 1 .. :idhetión. un:i dccll· 
r:ici,jn c11 que prc<:i1~ el alc;mc: que dcu:a d:.r a e~' 
Clprc1ión.conrcspccL01lnohli;3c10M13'umid3sporc; 
en virtud d.:b prc1c:11eC..Jn~cn.:1on, 



2) Todo E1tado conlnlante que ha)'a adoptado la 
fórmula a podrJ en cullquier momento cuender sus 
ob1i¡.iciones, medi:mle l.i adopción de la íórmula b 
por no1ilicación dirigida al Secretario General de la1 
N.;aeioncs Unidas. 

C. En los casos que se enumer.in .i continuación, 
esta Convención ccsar:i de ser aplitlble .i 1od3 persona 
comprendida en las di¡poiic1ones de la sección A prece· 
denle: 

1) Si se ha acogido de nue..,o, volunuriamcnte, a la 
proteo:ción del plis de su nacionalidld; o 

2) Si, h11.biendo perdido su nacionalidad, Ja ha re· 
cobrado voluntariamente; o 

J) Si ha .idquirido una nucv.i nacion;i.lidad y dis
íru1a delll pro1eci::1ón del p.i.lsde 1unuevan.icion:!.11dad;o 

4) Si \oolunt:uiamcnte se ha establecido de nuc"'o 
en el pll.Js que habfa .ibandonado o ru~ra del cual habla 
permanecido por temor de ser pcnegu1da; o 

5) Si, por haber desaparecido lu ciri:unst.incias en 
vinud de 1.is cu:ilcs íue reconocida como reíugi.id.i, 
no puede conlinu;ir ne~fodose .i aco¡;ene a la pro1ee· 
cidn del pals de su nacionalidad. 

Qued11 en1cnd1do, sin embargo, que lu disposiciones 
del presente pJrr.ifo no se :i.plicar.in il los rduzi.idoi 
comprendidos en el párrafo 1 de la. sección A del presente 
articulo que pueda.o invocar, p;ira ne¡;;¡rsc a acoscne 
a la protección del pah de su nacionalid.id, razones 
impenosas deri11ad:i.s de pcru:cucioncs :i.n1crion::s. 

6) Si se lr:i.13 de un3 persona que no tiene nacion:alid:i.d 
)',por hal>.:rdes:i.parccido las cirtunuanci:i.s en vinmJ de 
las.cuales íue r:conocida como reíu¡:iad:i, es1d. en co11· 
diCJonesdercgresar.il paisdondeantcstcnia su residencia 
habitu111. 

Queda entendido, sin cmb.u¡;o. que las disposiciones 
del presente piirraJo no ie aplic3r;in 11 los reíu¡pados 
comprendidos en el pirrara 1 de la sección A del presente 
J.nícu/o que pucd:i.n in~oc.:i.r, p:ira ne¡;ars: a .::ico¡:erse 
3 la protección del país de su nacionaliibd, ra:onet 
impc:rionsderivad.udcpersec1.1cionesa.ntcriorcs. 

D. Esla Co1\Vención no >erá aplit:i.ble a las personas 
que recibiln llctu:i.lmen1e pro1ecc1ón o ;isiuencia de un 
ór¡;ano u org:inismo de l.u Naciones Unidas distinto 
del Airo Comisionado de l.is l'óac1oncs Unidas par.i los 
Refugiaúos. 

Cuando cst:i. procc~-ci..>n o a10i•1cncia ha>.i cc:;ad<> 
por cu.1lquier motivo, nn que la ,;ui::nc de t;iks p.:rson.i~ 

~~s¿11~~~o~~!u~~~~~~~a~e~l~~i:~v~~1;~1:Gc~fanr ~~:7~º A~;i~~ 
blca General de las Naciones Unidas, esas personas 
lendrán ipwfartu dercch<> a los bcncfü:ios del rc!¡;imcn de 
es1a Con~enc1ón. 

E. Eu.i Convención no será aplic:i.ble :a las pc:rsona~ 
a quienes las au1oridades compo:tcntes del pait dond.: 
haY_an _íij.ido. su residencia reconozc:in los derechos y 
obli¡;ac1ones mhcrcntes a la pu~csión de l.i. nacionalid:id 
de 1al pais. 

1-'. L:as disposiciones de cs1;a Con11endón no scrdn 
aplk:ibles il persona alcun.i. rcsp..:i::to de 1.1 cual c.tistan 
motivos íundados para. considerar: 

") Que ha .::ome1hlo un Jclito con1ra. la paz, un dcli10 
de: guc:rr.i o un delilo contra la humanidad, de losdctinidoi 
en Jos in>lfumcruos rn1crnacionalcs cl;aboraJos para a.dop• 
car di(po10icioncs respecto de tal..:s delitos; 

b) Que ha comwdo un gr;ivc delito Con1Un, ruera 
del paii de reíugio, antes de ser .idmirida en Cl como 
rcíUgiJd.1; 

l') Que se: ha hecho culpable de ai::tos i::ontrarios a. las 
finalidades y a 101 princrpios Je las Nado11c:1 Uniúas. 

Atlituf., Z 

OnUCACIONrs OE:-<ER.ALES 

TtJdo rcíugi:ido 1iene, respecto del 'p.i.is donde se 
cni::ucmra. deberes que, en especial, entrañan la obli· 
gai::ión de ac.11ar sus lc)'c1 y rcglamentot, ad como 
l;as medidas adoptadas par.:& el manlenimicnto del orden 
pUblico. 

AniniloJ 

PllOIUBICIÓN DI! U. OISCRIMlt"ACIÓN 

Los Euados Contrllantes aplicar.:in las dispo1icioncs 
de esta Con~cnción a los reÍUf:Í:tdos, sin discrimin11ción 
por moti\tos d.: raza, rcli!lión o pais de origen. 

Artli:i.f<J-1 

RtLIOIÓN" 

Los Euados Contratames otorgar:io a los refogiados 
que se encuentren en su 1errnorio un trato por lo menos 
IJ.n favorable como el otorg:ido il sus nacionales en cuan10 
a la libcnad de practicar su religión y en cuanto a hl 
llbcr1ad de inuruci::ión rcli¡ioia de sus hijos. 

Articula J 
0ERtCllOS OTORGADOS INDfl'ENOIESTE.\lf:-rl[ 

DE UTA COr<YfNCIÓN 

N"1n¡:una disposición de esta Convención podr:i in· 
lcrpret.trsc en menoscabo de cualesquiera. otros derechos 
)' beneficios indcpe11dientemen1e de esta Con•·cnción 
01orgaúos por· los Estad!J'\ Contratantes a /01 rcíugiados. 

Artícul<.1 6 

LA ['(PRESIÓN "[N L,\S \llS\IAS C1RCUNSTM .. CIAS» 

A Jos fine~ de cs1a Con~.ención, la. e.~presión e<cn 
las mismas c1rcunu:anci.i1" s1gniñca. que el interuado 
h.t de cumplir lodos 101 requ1~i1os que se le c.dsirlan 
si no íuu.: rcíu;iado ()' en putitul:ar los rcí.:rcntes a la 
duración y a las condiciones de c~t.tncia. o de rcsidcnci.t) 
para. poder ejercer el derecho de que se trate, uccp10 
los requisito~ que, por su narur:a!ez:i., no pued.t cumplir 
unrcíugiado. 



Arlit:ufo 7 

E:r.:ENCIÓN DE 11.ECIPllOCIDAD 

l., A rescrv;i. de bu ~isposiciones aiob favorables 
prcv1st:i.s en eSl3 Convene16n, todo Esiado Conir:u.:inte 

:1f~;~~~r:nI:;0:c:~s~:~:r~l~I mismo !rato que otorgue 

2. Despuh de un plazo de residencia de tre1 ai\o1 
iodos los rcfu¡;iados disíru1ar.in, en el territorio d~ 
101 Eu.:idoi Contr31antes, h1 exención de rcc1pr0i:idad 
lc1i1l;itiva. 

J. Todo E.nado C1Jntrat.:in1e cootinu:ir.I. 01or¡:indo 
a los reíu~iados \os derechos y bc:neflcios que y:i ks 
corrcspond1er.:in, :i.un cu.:indo no exhtiera rtciprocld;id, 
en 11 fecha de entrada en visor de nt:i. Convención para 
ul Est;ado. 

4. Los Estados Contr.:it:intes c:umio:irfo con bue
na disposición !;1. posibilidad de otorg:i.r :i. los rcíu¡bdos, 
:i.un cu:indo no cxina reciprocidad, otros derechos y 
beneficios, :i.dem;h de los que les corresponden en 'lirtud 
d: los párr.:ifos 2 y J, as! como l:i. po1ibilid;1.d de hacer 
ulenliv:i \a exención de reciprocidad a los rcíugi;ados que 
no reUn01n l:is condiciones previst:i.s en los p.:irrafos 2 y l. 

5. L:iJ disposiciones de los p:irr:ifos :? y 3 se aplic:in 
111n10 .:i \os den:chos y bc11eflcios previstos en los :i.rticulo:o 
ll.18. 19, ll y 22 de ut:i. Con.,.cncióncomo :i. !os derechos 
y beneficios no previstos en ella. 

Artfcu/o 8 

E.'<ENCtÓN DE )IEDID.U EXCEPCIONALES 

Cun respecto a las medid.u c:u:epcionalcs que pue. 
d:m01dop1arscconir01.lapcr1on01,lo'bienesolosintcreses 
de rucion;i!cs de un füt:i.do utr;injero, los Est01dos 
Contrat;intes no 11.plic1r:ln t:iles medid.is, llnic1mentc por 
ous;i de su n;icion:ilid;id, a rcíugi;idos que se:in ofici1l· 
mcn1e n:i.cion;ilcs de 1al Esi:id<J, Los Estados Contratantes 
que, en virtud d.: sus leyes, no puedan ;iplic.ir el principio 
¡cncral c~prcsado en cuc :utlculo, otorgarJn. en los 
casos adecuados, e.tencione1 en favor de tales reíu¡i;ido\. 

Art("J/o9 

t.lLDIOAS 1'11.0VlilO,'lALEJ 

Ninsuaa disposición de 101. presente Convención im· 
pcdiri q11C, en tiempo de guerra o en airas circunst:incfas 
¡r.:ivcs y exccpcion:i.Jcs, un E.st:ido C1Jntr:i.t:inte adopte 
pro .. hion:ilmcn1e, respecto :i dctermin:ida penooa, \as 
rncdid:i.s que cnimc indbpcnsablcs par:i \;i se¡:urid01d 
rucional, h:i.sta que t;il Eu;ido Con1ratantc l!:iae "detcr· 
minar que tal peuona es re:i.1mente un reru,i:ido y que, 
en su caso, la continu:ición d: t:ile~ mcdidJs es ncccs;itia 
p:i.ral:iscgurid:idnacion:il. 

Ar1ic:11/o 10 
CONTl~VIDAD oc 11.u10csc1 ... 

l. Cu;indo un refu¡:iJdo haya sido depou:i.do dur:inte 
\3 segunda suerr.:i mundill y tr:isl:id.ldo al tcrruorio d: un 
Eil:i..Jo Conmu;in1c, y resida en CI, el periodo de t.:il 

esto.ncia forzad:i. se co1uidcr;1.r;i como de rc~idc:'lci:I. lc¡;:1\ 
en 1al lerritorio. 

2. Cuando un rcíu¡;iado baya sido, dur:mte la se¡;unda 
¡;ucn.11. mundial, deportado del territorio de un Es1;ido 
Contr:ll:mtc, y h11ya resrcsado a ¿1 antes de la e111rada en 
vigor de la presente Con .. ci1ción, para cst:i.bkccr alH 
su ruidcncia, el tiempo de residencia rrecc.Jcnic y 
subsiguiente a tal dcpon;ición se cons1dcrar.i como un 
periodo inin1crrumpido, en iodo\ los caso\ en que ~e 
requiera residencia ininterrumpida, 

Artit:ufo JI 
MA1Ut>OS lltfVGIAOOS 

En el c:iso sic los refugiados normalmente cmple:idos 
como miembros de la tripulación de una nave que 
enarbole p:i~\lón de un Enado Contr:it:in1c, tal Estado 
e.umin1.rii. c:oo Mncvolcnci:i la posibilidad de ::iutoriur 
a lalct rcfusi:ldos a eUab!ccenc en su tcrri1or10 y de 
expedirles documentos de viaje o admitirlos 1empor:ilmen· 
te en su territorio, con 11 principal fin;ilidad de flcililar 
suestab1ccimicn1oenotropaís. 

CArl1ut.o lt 
CONDICIÓN JUR(DTCA 

A.rti'cul.J /~ 

E.sTA.Tt!TO PtRSOO.:"'L 

l. El cst:ituto pcnon1\ de c:id1 reíu¡;fado se r:¡ini 
por la ley del p:iis de su dom1c1110 o, :i. falta de domicilio, 
por l:i lcy del pah de su rcsid:ncia. 

2. L1n dcrccMs an1criormen1e adquindos por c;id:i 
rcfu¡i1do y dependientes del c.11atuto pf!:UOL\al, espe· 
cialmente los de1echo1 inherentes .il m:itrimonio, ser<i.n 
rcspc11dos por todo En1dtJ CtJntr;atanlc, siempre que 
el derecho .Je que se trate sc:i de los que h:i.brl:in sido 
reconocidos por la le¡.isbc1ón d:I rcspcclivo Estado, ~¡ 
el intcres:ido no hubier:i sido refusildo. 

.4rtit:uln /J 

81!-•U ~IU[BLES E l"l•IUEaLES 

Los Esiados Contrat;intes conccdcrin .:i 1.:ido rcíu· 
¡;i;ido el uato m:is ra~orablc potiblc y en nin;Un c:iso 
meno1 r:i. .. orablc que el concedido i:encr:ilmentc a los 
exlranjcros en i¡ualn circunstanci.:u, respecto :i. la ad· 
quC1ic1ón de bienes mueble\ e inmuebles y otros derecho' 
concios, .arr1cndtJs y otroi contratos rda1ivos :i. bienes 
muebles e inmuebles. 

A.riit11fo)f.I 

0EllL:CHM OC 1'11.0l'ltO"'D 1'-fELCClUAL 

En cuo.nto a la pttJtccción a l:i propiclla.J induurial. 
)'en p:inicular a in,cntos, dibujos,, m"Udos inUunr1.al~ •• 
marcas de f;ibricl. n.:imbrcs comerciales 'I derecho> Je 
autor subrc In obr~s li1~r;1ri.11, ci..:ntifk:ts o aniuic-.at. se 
concrdcr;.i a todo rcfusia.Jo. en d ¡i;1is en que rcsid:t 



habitu:ilmcnlc, l:i mi'm3 protección concedida n lo., 
m1c!on:ilu de l:il p:ils. En el lcrriiorio de cualquier ouo 
Esi:ido Conu:it:inte se le concederá l:i misma. pro1ccción 
conccdid:i en Ci :i los n:>.cion:ib del p;iis en que rcsid:i 
h:>.bitu:i\mcntc. 

Artic11!0 15 
DUICl!O DE .\SOCLAC1ÓN 

En lo que rcspccui a. In :>.sociacioncs no politic.u 
ni lucu1ivas y a 101 sindie:uos, los EU:>.dos Con1r:>.tantc1 
concederán a los refu¡:iados que residan lcs:i1mcnte en el 
1erriloriodct1lcsEs1:1.doscl1r:1.1omJ\favor:ibl:conccdido 
en las mismas circuns1:inci:1.~ a los nacionales de un pais 
CJ.tranjero. 

Artic11(<116 

Accuo A LOS TJUDUNALES 

l. En el 1crri1orio de los Esudos Contn:it:inu::s, todo 
refu¡iado tcndr:i libre llcceso a los iribun:ilcs de juuici:i. 

:!:. En el Euado Con1r:1.1antc donde tensa su rc1idcncia 
hllbitu:il, iodo rcfu¡iado recibirá el mismo trato que un 
nacional en cu:rntu al acceso a los tnbunales, incluso 
\¡¡ aslucnciajudicill y la cunci6n de \11. c11uciónjudka111111 
soM. 

J. En los Est:idos Contr:uantcs distintos de :i.qucl 
en que tcns:i su re1idcnci:i habitual, y en cu:into a \a<, 
cuenionu a que se refiere el p.irrafo :!:, todo refugiado 
rccibir:i el mismo trato que un nacional del plli en el 
cual 1en!jl:\ 1u rcsidcnci:i habitu:il. 

CArlTUt.O IU 

ACTIVIDADES LUCRATIVAS 

A11i,11/o 17 

E~1ruo AOIU~tRAOO 

l. En cuanto al derecho a t'mplco remunerado, iodo 
Est:ido Contr:ita.nle concederá a los refugiados que \C 

encuentren \c¡::ilmcn1e en el lcrritorio de tales Estado,; 
el trato más fa.,.or:ible concedido en las mismas cir· 
cunstanciasa losn:icionalcsde paiseseimanjcros. 

1 En todo c:uo, las medida~ restriciiv:is respeC1o 
de los extranjeros o del empico de extranjerot, impuestas 
par:i. protcscr el mercado n.:icional de trabajo, no se 
11.plic:ir:l.n a los rcfu11ildos que ya cs1en cxcncos de éllas 
en la íectu en que esca Convención entre en vigor re1pcc10 
del Estad~ Conu.a1:1.n1e ínlcrcsado, o que reUn:>.n una Je 
lu condiciones t11u1cntu: 

n) Haber cumplido tres 11/\01 de residencia en el pJi~: 
b) Tener un cón)USe que posca. 1:1 nacionalidnd del 

pai1 de residencia. El rcíu::iado no poJr:i in~a.::>.r lo> 
bcncílcio• de cs1a disros1ció11 en caso de hJl1<t abundon,1· 
do;isucón1u!_!e; 

'') Tener uno o m;i§ hijos que posc:\11 la n:icion;ilidnd 
del país de rcii•.km:ia, 

J. Los EuaJos Con1tltantes e":iminar.ln ~nc!volll· 
n1cn1e la .1.1milación. en lo co11ccrnien1e a la ocupación 

de cm11k.i\ rcmu11cr.1do\, dr los J..-rcdios •k 1.,J,,... lu\ 
rcfu~iadl'li .l ltli dcrc.:hos Je lll• 11;11,:1on3k.,, cipctbl• 
uwntc para los rcfus1:1du. 1¡uc h.1y.tn .:ntr.ido en el 
1crn1orio de 1.:11.:s l!~t:iJu, en vinu•l de pr•1¡;r;1m.h ~ 
t.°l'lntr:ic~ci·in de mano ,J,: obra u ,k p1.me• •l.: iumi¡;r:u:ión. 

.·lrlfru/<J/8 

T11.r.n.o.m ro"' curnT.o. rROPIA 

TuJu E.t.t•fo Cllntr.11.ir.1e conccJer.i a IOi refuy1u.Ios 
que se encut'ntren lcgllmcn1e en el termorio de 
t:il Es1ado el tra10 m.i1 favorable postblc y en nin¡Un 
c:uo menos favor:>.ble que el concedido en \:is mismas 
circunuandas s:cncr:i.1mcme a lo,¡ e:\tr:tnjero~, en lo 
que rupec1:1. al dcrcch<> de realizar crablJOS por cuen1a 
propia en la agricultura, la indli.tria. l.t artuania 'J el 
comt'rcio y de cu;iblcccr compai\i:>.s comereialci e in· 
dU\trialci. 

P11.0FESIO~ES l10EllALtS 

l. Todo EitaJ., Contratan1e conccder.1 a los rcfu· 
1iadoi que 1.: o:ncuerHrcn legalmente en tu territorio, 
que posean diplomas reconocidos por las :iutorid:idcs 
competentes de lal füudo y qu.: desean ejercer una 
prof.:si6n liberal, t'I lrllO más favorable poHblc y en 
ningUn c:uo menó' favor;iblc que el seno:ralment.: con· 
ct'dido en !:is mi1mas circuni\Jnci:>.s a lót ntrlnjero,;. 

:!:. Los E'.tt:idos Contr:1.1ante1 pondrán su ma)'or 
empeño en procurar, conforme a sus leyes y connitu• 
ciones. el asen1;1.micnto de 1ak1 rcfu:¡iados en hli tcrri· 
1orio• dbtmtos del 1err1t.Jrio m:trop.,1itano. de cuyas 
rc!Jcioncs internacion.:i\cs 1c.:in responublc •. 

C.\PlTULO IV 
BIENESTAR 

Articul<I :V 
RACIONA'Ut:-<ro 

Cuando la poblac1ón en iu. conjunto e11e tome1id;1. 
a un sistem.:i de racionamieruo que realamcntc l;i dis· 
tribución ,scncr:>.1 de productos que c~cascen, los re• 
fug1ados rec1bir:in el mismo 1ra10 que los nacionales. 

~r1ic11/o 11 
V1v1E:-<OA 

En materia de vi~1end.t y en ta medida en que cue 
re;1d;1. pt.lr leyc) y rc;.:l.tmcn1os o SUJCI:>. a la li.caliz3ción 
de !:U autor1d.1des ofi<:1llc~. lo\ E:ll::idos Conir:11.:inlt'~ 
coneederjn :i. 101 rcru,iados que se encuentren le$3l• 
mente en su~ 1erri1onos el tr.:ito m.ts favorable po~1b!c 
y en nin:;ll11 ~io men~'i favor:i.blc que. et conc:dido 
yencralm.:ntc c:n l:i.• m1)mJ~ circunnane1.is ;i los C1• 
lr.tnjCTU•. 

Artfru/v 1:? 

EDUCACIÓN PÚBLIC.A 

1. Lo~ Euadtls Contr.:1i:in1c:t conccder;in a los re• 
fu11-i~d"" el mismo tr:i10 i:¡ue :l los n::icion.ih:) i:n lo qu~ · 
n:)pcc1.a a la emcñanz:l elcm~nt:il. 



:?. Llls Ei1aJ1ls C&Jnir.11:1111.:s conceder.in a 101 re• 
fu¡¡i:ldos el 1r;110 m.is ravorabl~· pllsihle y en ningUn 
caui mcmn f;¡vQr:ibh: que el ci:inccdido en l:is mism:is 
eircunu:inci:is a los e~lr:injcro) en 1tcncr:il rcsp<:clo de 
l,1 c1ueílanz:1 Jis1in1'1 .te: la ekmcnial y. en paUicular. 
rc~1i.:~10 a accc)i> ;1 [o, .. ·11udios, rcco111>Cimiento de ccrtifi• 
e.idos de: euudios, diplomns y titul<Js univcrsi1:1rios 
c:ip<4idos en el e.uranjero, e'encii.\11 de dercchus y 
t"".ar¡:i.yconccsii)ndeb.:c:i.s. 

A.fl5Tt1'1CIA PÜBUCA 

L•:it Estados Con1r:11antes concedcr;ln a los refu;i:idos 
qut se encuentren les:ilmcntc en el terrilorio de t:ilcs 
Eu:idos el mismo 1ra10 que a sl15 nacion:ifos en lo que 
rc1pccu a asiuencia y a socorro pl1blicos. 

..1.nkufo:!./ 

LEGISL\CIÓl'I DEI. TRABAJO Y 5[CUROS SOCIALES 

1. Los filados Con1ra1:anies concederán :1 loi re· 
fu;fados que se encuenlten lc¡:ilmcn1e en el icrritoriQ 
de tales Euados el mhmo lr.110 que a los nacion:ites 
enloconcemicnu:::il.uma1erfa.ssi¡uientcs: 

a) Remuner:ición, incl\llo subsidios íamili:ires cu.indo 
f..lfmen parte de [a remuneración, horas de trab:ijo, 
di1po~icioncs sobre hor:is. c~1r,;icrdinuias de u:ib:i.j~, 
ncacillnes con pa,ea, reuni:c1onci al tr:ibajo a domíc1-
li.i, ed.ld m!nima de empico, aprendiuje y íorm:ición 
pro(c,1on.d, tr.ib:ijo dc mujcrc' y Je adulesccntcs y 
Jufrute de los bcneñc1os d: lo~ conuato' cokcuvos de 
u:i.b~jo, en la medida en que u1as mat:ri:is 01Cn regíd:u 
por leyes o re~l.lmen101, o depend.ln de l,;is autorid.idcs 
admmiur,;itiv:i.s: 

bJ Se;urns sociales (disposiciones Jc3:1.kj rcsp:cto 
:i. 1cc1dcntcs del uab:ajo, m:i.tcrmdad, enferme1i.'\d, in· 
ullJ:z. ancianid.ld, fallecimicn10, desempleo, respon• 
JJbi!idJ.dcs 1b.miliJrcs y cualquier otra cont1nsenci:i. que, 
conforme :i. J:i.1 leyes o los rc;l:i.rncntos nacion:iles, euC 
prcwiua en un pl¡¡n de seguro 1oci:i.1l, con sujeción a l:u 
hmitacioncs siguientes: 

i) Posibilidad de disposiciones :i.decuad:i.s p.:1111 la 
coruervac1ón de los derechos adquiridos y de lo1o 
dcrccbos en vfas de :adquhic1ón: 

ii) Po1ibilid:id de que las lt)CS o rc:Pamen105 n~ 
cion:iles del paij de residencia prcscnban disp< 
siciones especiales concernientes a los benc6cios 
o la participación en los ~ncfic1os p.1¡adero1 10· 
talmente con fonuO$ pUblic1n, o a subsidios pJ• 
3:idu1 a pcnona1o que no rcUn.ln In condic1oncs 
Je :i.pon.1ción prcs.:rius pan. la concesión de 
un.i pensión nurmal. 

i. El derecho a indcmniz:ición por l:i. muem: de 
un rcíu;:iado, J. rc•ulia, Je :icc1d.:n1cs del trabajo o 
enfermedad profi:•ion:il, no sufrirá menoscabo por 
el hecho de que el dcrechohabicnte resida íucra del 
1crri10110 del Eil:ido Contr:uantc. 

l. Los Eu:i.d()s. Contr:uan1cs har.in c•Hensivos a 
101 refui;iadus los benericio> de t.:a Jcuerdos que bJyan 
11oncluiiJ., o concluir.in enuc si, sobre 1.a conset\·ae1ó1\ 

- 30 -

de los derccbo1 .idquiridos y de los derechos en \"iaS de 
adquisi~·ión en m..:11erfa de sc¡;urid.ul iucial, con sujeciJn 
ünicamente a las coniJiciones que se apliquen a lus 
nacionales de los Euados sisn:i.tarios de los a~uerdos 
respectivos. 

4. Los Estados Con1r:uan1cs cxaminar;in con be· 
ncvolencia 13 aplic:i.c1ón a los refug1Jdas, en toJo lo 
posible, de tos bcnefkios dcriv3dos de ncucrdus an.itosus 
que cuén en visor o cnucn en \"i¡;or entre tales Est:iJos 
ConiratJntcs y Estados no contratan1ei 

CAPIJUt.OV 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Articulo 2J 
AYUDA AO'llNJSnATIVA 

1. Cuando el e¡ercicio de uo derecho por un refogi11do 
nec:iile normalmente de la ayud.1 de autoridades ex· 
uanjcras a las cuaks no pueda recurrir, el Estado Con
tratante en cuyo territorio aquCI resida tom.3r:1 1111 
disposiciones ncccs:i.rias par:i que sus propia,, autorid:ides 
o una aulllridad in1trnacional le proporcionen esa 11yud:i.. 

:?. Las autoridades a que se refiere el p:irraro 1 ex· 
pedir:in o harán que bajo su \"igilancia se expidan 3 los 
rcíu;iados Jo1d.,;icumc111()1 o cerllfiCJdos que normalmente 
serian c.~p:didos a los e.uranjeros por 1115 au1orid.:1des 
n.1csona!cs por conducto de c!Has. 

l. Los documento' o certificados .:id e'Cpcdidos 
reemplaz.u:in a los íns1rumcn1os otkfalcs expedidos a 
los extranjeros par ;u1 autoridades nacionales o por 
conduelo de Csu.s, y h:i.r:in f: s:tl"'o pru:ba cncon1rario. 

4. A rcscP1a del 1ra10 o.cepcion:il que se conceda 
a los refo¡¡1:idos indigentes, pueden 3sisn.:iru: derechos 
por los servicios m:ncio11:idos en el presente artku\o, 
~ro 1alcs d:rechos ser fo moderados y cstar:ín en pro• 
porción con Jos asignados a los nacion,;ilcs por ser• 
"'icios 110.ilogoi. 

5. Las disposiciones del presente arllculo 
oponen a tu de los ar1iculos 27 y :!8. 

..1.rtit;ufo 26 

Llll[ll.TAD 0( CIRCU!.ACIÓl'I 

Todo Euado Con1ratan1e conceder:i a los rcfu.i;íados 
que se encuentren le2:i.lmm1e en el territorio el derecho 
de escoger el lugar de su rcsidenci:i. en tal 1crrilorio y de 
viaj:ir hbrcmcnle por =i. iicmpre que obierv.:n los rc:ila· 
men1os aplicables en las mism3s circunstancbs a los 
ucranjero,en¡eneral. 

rlrliíUf(J ~7 

DoCU\1ENTOS ur: IDENilD\O 

Los Esudos Conu~tantes expedir.in d<Jcumer.1os de 
idcntid:id:i iodo refu;i.1Joquc~ecncuenuecncl1erri1orio 
de 1:iks EiuJus y ~uc no pU>.::i un do..:umcnto \;iliJo de 
"'bJe. 



Aniculo 1/J 

0ocUMEN10S OC VIA.iE 

l. Los Estados Contrlltantc:s upc:dirán a los re:· 
fugiados que: se: c:ncucmrc:n legalmc:ntc: c:n c:I 1c:mtorío 
de: uln Eslados documc:n1os de: \'i:ijc que lc:s pcrmit:in 
uasllldanc fuera de tal tc:rri1orio, a mc:nos que: se: opon¡¡:in 
a c:llo razones imperiosas de: SC:l:\ltid.ld nacion:il; y l:u 
disposiciones del AnClo a esta Convención u: aplicarán 
a esos documentos. Los Estados Con1ratan1c:s podrán 
upc:dir dichos documentos de: \'iajc: a cualquier otro 
refugiado que se encuentre en c:l 1erritorio de: uln 
Es1ados; y tratarán con bc:nc:volc:nc:ia a los refugi3dos 
que en el territorio de tales E.sudas no puc:dan obtener 
un documento de viaje: del pais en que se encuentr:n 
lc:¡µlmcnte, 

1. Los documentos de viaje: expedidos a los rc:fu¡iados, 
c:n vinud de: acuerdos in1emacionalcs previos, por !u 
Panes en ta.les ncuc:rdos, sc:r;in reconocidos por lot 
Estados Contratantes y considerados por ellos en igual 
forma que si hubicra.n sido upedidos c:on a.rrc¡lo al 
presente: articulo. 

Anlculo19 

GRAVÁMENES FlSCAUS 

1. Los Estados Conmilllnlu no impondr.in a los 
rcfusilldos derecho, gravamen o impuesto alguno de: 
aialquier clllsc: que: difter:i. o C:lCC:da. de: los que: se exij:u1 
o puedan el\igirsc: de: los nacionales de 1a\c:s Est3doi en 
condiciones artilOCl.S. 

:?. Lo dispuesto c:n el pr.::~dc:nle pirrara no impedirá 
a.pllCllr a los rc:fugilldoi. \as leyes y los rcgl;i.mcntoi con· 
ccrnic111c:s;i.losdc:rc:chosimpuc:s10'alosc:xttllnjcro,porla 
upcdición de documentos ;i.dminismuivos, incluso 
documc:n1os de idc:n1idad. 

Anír1,/0JO 

TRANSfElltNCIA DE HABERES 

l. Cada Estado Con1ratantc:, de coníormid3d con 
sus leyes y rc:glamc:nios. pc:rmilir:i a los refugiados 
1r:1.nsfc:rir a otro pais, c:n el C\lal hay:i.n sido admitidos 
con fines de reasenc:imicnto, los haberes que hay:in 
llcndo consigo ni territorio de: tal Estado. 

:?. Cada Estado Con1.u1antc c:umin;uii con be:· 
nevolcncia hu solicitudes prc:sc:ntadu por los rcfu~iados 
para que: se lc:s pc:rmit:l ira.nsíc:rir sus haberes, donde· 
quierll que: se: c:ncuentrc:n, que: sean necesarios p:ir:i. rn 
re.uentamic:nto en otro pals en el cu:i.I hayan sido :id· 
mitidos. 

Artic11/0JI 

REFtJCIAOOS QUE SE [ti'CUUlTREN JLECALM[ITT[ 
EN EL i'AIS DE REFUGIO 

l. Los Euados Contratantes no impondr:in uncia• 
nc:s p.:n3.lc:s, por causa de: su enlr:ida o presencia ile
gales, ~ los rcíugi:idos que, lle~:tndo dirc:io:umente del 
lerritor10 dom.le su \'ida o su libertad c:stu\'icr.i :i.mc:• 
n:izad:i en el sentido pre\'isto por el articulo 1, hay:in 
c:nlrado o se: cncuc:n1rc:n en el terr11orio de 1alu Es1:1doi 
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sin autorización; 3. condición de que se presenten sin 
demora a !:u 3.Ulorid:idu y aleguen CllUS.l justificada 
de su entrada o prc:sc:nCill ilegales. 

l. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales 
refugiados airas rutrice1onc:s de circulación que: las 
necc:udai; y talc:s rc:str1cciones se: apli..:3.r;in ünicamentc: 
h3.'1a que se haya re¡¡ul:iriz:i.do su sltu:ación c:n el p:ils 
o ha.slll que el rcíugi.tdo ob1en¡;.i su admisión en otro 
p:ils. Los E5Cado1 Contr:11an1cs concederán a tal rc:
fusiado un pl;izo r:uonablc: y lod:is tu facilidades 
nci:es,¡rills par:i obtener su admisión en airo p:ih. 

Artic:.ilo J1 

EXPIJUtÓ!'I 

l. Los e.~nados Contritan1es no c:tpuh.ir:in a refu· 
;iado lllguno que ie halle: lcgalmenie en el lertitorio de 
1alcs Estados, a no ser por razones de 1eguridlld nacional 
o de: orden püblico. 

2. L:i c:xpuhión del refugiado únicllmeote se: c:íc:c· 
cuar;Í, en tal caso, en \'irlud de: una decitión tomada 
conforme a los procedimic:n101 legales vigc:nlcs, A no 
ser que: se: opongan ll ello r:uoncs impcriosu de: seguridad 
nacion:il. se: dc:bcri perml1ir al refugia.do presentar 
pruc:ba.s cxculp:itonas, formul:i.r recurso de ;apelllcidn y 
hllcersc: representar a CJ.te efecto a.ntc: lll aulond~d com
petente: o ante: una o \'ari:u pcnon:is espei;ia.lmentc: 
dc:sign:i.das por la :iu1oridad compelentc. 

J. Los Estados Contrlltancc:s concederán, en ul 
caso, al refugiado un plazo razon.s.b1c: dentro del cual 
pueda genian.:ar su admisión lc:glll en otro pais. Los 
Ettados Contratantes se reservan el derecho a :iplicar 
durante ese: plazo las mcdida.s de orden in1crior que 
estimen necesarias. 

Artfrulo JJ 
rRamn!ClÓN CE E.'CPULSIÓN Y OC OE\'OLIJCIÓN 

(11.RIFOIJl..E)IESTn) 

l. Ningún Es1ado Conlra.tanlc: podr;i, por e.tpL1lsi6n 
o devolución, poner en modo aJguno a un rc:i'ugi:ido 
en las frontc:r:is de tcrri1orios donde: su ~ida. o su libertad 
pclí¡¡rc por causa de: su raza., religión, ·nadonalidlld, 
pertenencia a dctcrmin:ido grupo soci11.t, odc: su\ opiniones 
polhic;is. 

l. Sin c:mba.rgo, no podr:i. invocllr lo\ beneficios 
de: la presente: dispo,ición el rcfug1:1doque sea considerado, 
por r:izonc:s fund.:nlas, como un peligro pan. 1ll seguridad 
del pa!s donde se: encucntr:i, o que:, habiendo sido objeto 
de: un3. condena dctini11.,.:i por un delito par1icul,umente 
gra"e,con)tituyaunaan1cn.11:i para.lacomunidld de ul 
pai~ 

NATIJllAUZACIÓN 

Loi Esudos Contrat:intn facilitar;i.n en lodo lo posible: 
la ll'imilación y la natur3.1iuición de: 101 refu1i1do1. Se 
c:1fon.1r.:in. c:n e!pecial, por 11cclerar los uimilc:s de 
nalut:ilizac:iün y por rcJucir en tollo lo po,lblc los derechos 
y 111stosde 1:itc:su:imitc~. 



CAl'ÍT\JLOVf 

01srosrCIONES TRANSITORIAS 
Y DE EJECUCtóN 

Artio:uloJ$ 
CooPtll~CIÓN DE LAS A.UiQfllPAOU liACIQNM .. ES 

C:CUI LAS NACIO~U U:-!IDAS 

l. toli Esi.:ul"s Ca11n:u:tr11.:t se compromcien 11 
caapu.u en c.t ejercicio de su' funciones con lo. Ofici11;i 
dd Alto Comis.1ona.do de l:u N:ic1one1 Unidai para. 
101 Rtfogi¡dat, o con cualquier 11tro Ot!l:lnismo de lu 
Naciones Unidiu que le 1ucedie1e; y en ci~d:il le 
ayud:it:l.n en su t.ire:i de viJLl:i.r l.t :ip!lc:icíón de l.u 
cfüptKiciones de nu Convención. 

?. A fin de pcrmítir a. "1 Oflcina. del Alto Comition:ufo, 
o.icu:i.lquief otro org:inismo de lu N.:u:iones Unid:is que: 
le tuci:::dicre, prmni:ir in(onne:1 :i los órg:r.oos com¡metitcs 
de Ju No.cienes Unidas, 'º' Eu:idos Contr::r.lll.ntc1 11: 
~ornprome1en a. iUJt\inisu:ir!ts en formJ. adeeu:ub lu 
!nformacioou y los d:ito1 uudíst..icoJ que sotkiteti. ¡¡cerca 
de: 

a) L:i. condición de los refu¡i:i.dos; 

6) La ejecución de esta. Conveni:ión, y 
d Lu leyes, rcgfamtntos 'f dccrcloi, qt1e csu!n o 

c11tf'3tcncn vigor, concemlcntts :a los refi.isiJ.dos. 

A.rtit:ul&)6 

hffOIUl"CIÓN SOU.E t.!YU 'f llCLAMC"TOS 

l.ix Estados ConlrataniC:j comuniar:ia al Si:ctctatío 
Gcntr:i.l de !U N.:zclood Unid:u d luto de la.s leyes 
y de 101 ce¡larncnun q~ promuls:i.ren p;tr;i rua.ntíi:u 
l;i ap)ic::adón de eH.2 C-.1wcnción .. 

ArticUl<JJ1 

Sin pctj~ic:io de lo díspu~tq en ti piirr:i.ío 2: del 11'• 
Uc-.ilo :!3, uu. Convención rei:mplan tuttt l.u P:i.rtct 
en dl:i. a. los Acuerdos. de S de julio de l 9l?, JI de ma)lci 
de 192~. ll de m:i.yQ de l?26, )0 de junio tJc 192! 'J 30 
de junio de 1935 • .1 l:u Convenciones de !S de octilbtt 
de 19.}j )' ID de febrero de l9Jll, :i.t Protocolo del 14 de 
1tp1iembtc de ¡9;9 y ~ Ai:uerJo dtl U ée ocnibtc de 
l<J'46. 

C...riTULOVIJ 
CL,(USULAS FINALES 

Toda conirovtr\i:i. com:: la.1 P;irtc\ en cs1.i Con.venciOn. 
rn¡x:cta de UJ in1erpre1:iei.in o .:iplic::ición. que no h;l.p. 
paJiclo ser rnuclt:i. pot onos medlin, icr& 1omctida ~ l:i 
Corle l11¡ern:icion:1.I de luuici:i, J. pclición de eu:dqu1ct3. 
de las P:irtc' en !a canuovers¡a.,. 

Anic1JloJ9 

l. E1t:i. Convención será abierl.1. .l lll firma en Oincbra 
el ?8 de julio de !9SI y, d"pués de e<i3 fech:i.. str:i dcpo¡¡. 
lllda en la. Secrct.:it!a Cenera! de !::is Naciones Unid;is. 
Eu:mi .2bien:i. a I'- firm.1. en la Oficina Europea. de 13.s 
)'laciQncs Unida1,dode el 28 de julio ha.st:i. el ll de asouo 
de 19$1: y qucdat:i nucv.lmcnic :iblerta a. la firma, en. l;i;. 
Sede de 1'1$ Naciones Un.id;u, dcule el 11 de se¡:rtiembrc 
de 1951 hasta el 31 de diciembre de !9SZ. 

:i. Esu. Convcndón c~tar:i abicrl.l .;i la. íircna de 
todos los E1udos Mitmbro1 de li>.S N'3.cionci Unidu, 
:111 como de cualquier otro f\tada inviudo a la Con· 
ferenei3. de Plinipotenci.trio¡ 'obre el Es~uito de los 
Rcfuciado1 y !fe las Apitrida.s y de: lodo Eua.:lo ~ cu.J.l 
la AsJ.tnblca Gencrat ftubtere ding1do un.i lnvila.ci.in 
.:i 1al efe~1a. Em. Con.,ención h:ibr:i lle ser n1iílca.da. y los 
inurume111ot de r;ititk:ición ie dcpo\il;u:in en JA Sccrc• 
~rfa Gencr;il de l,u N;ieioncs Unid.u. 

). los Euados a que se refiere el p:irtilÍO :? del 
presente :utlt\lfQ podr:in adhcrine a cst.1 Convención 
a pa.nir de! za di! jul\Q de 195 r. l..:t ;idhcsi6n se e(ccu1at:i 
medi1:1ntt e\ drpó$ico de un \n\trumcn10 de adhc1ión 
en la S<:crei.tr!J Ocner:i.I de 1.n Na.dones Unid;is. 

Ar1íWf'1>iO 

Ct.ÁtJSUt.A DE APUCo\C'IÓS nlta.ITORIAL 

l. Todo E\udo p¡;¡dr.:í, rn e\ momc:nio de la füm;i, 
de: la ra.ttlkaeión o de l.i adhciión, dctla.r:i.r que: esu 
C::invendón \e 1\3.ri e~te01i~:i. a. fo. lolJ./id.:id o 3. panc 
dc lo\ tcrriloriof de e1.1ya\ rc:lacionn il'llcrn.1.cion.ales 
sc:i reipoll$Jb!e. T:i.I decbr:i.cilln \Urtirl ekc10 a p::r.rtir 
del momento en que t;¡ Con11i:nc1ón entre en vi;or 
para el Es1;i.do inti:rcs:ido. 

~. En CU'-lqukr momtnto ulttnor, 1.il u.iensión se 
hu:i por notifica.tión d1ris1d.2 al Secretario Gtncr;i.1 
de fas N'.a.tioncii Unid.u y \llrtir;i cícc10 IL los 90 di.u 
con1:1.dos a. partir dt l.i. fecha en fa cu;i.J el Secret:i.rLo 
Cencr:il de fas N:icionu Unid;u ha.y:i rcc1bída la. no
ufi~ci.in o ti\ fa fecha ae e111tada. en visor de Ja. Can• 
vención p.ua ral E.U.J.do. si e\l;i Ullima rec\\:i. fuere poi• 
tt:rior. 

J. Con respecto a !in 1crt1lonot :a los que no sc
h.a~.:i. \\C(.1\0 c.~1ens1~3 ll prc~emc Con~enc1ón en e\ 
momento de l;i tirma. Je IJ r:i!ifü::a~ión o de I;¡ adhcsiUn. 
c:iJ;¡, Estado in1crc~Jo C\;i.min.uj la pos1bilid:id de 
;idopt:ir, a. la. m:i.yor brc~edad JlQS1b!e, !:is medida.\ 
nece:sari.1s p-.u:i h;i.cu c,1ens1v:i. la :i.p\íc;¡,cil.i11 d<: et1;i. 
Co11~endó11 a t:i.lu 1em1orios, a rcscl'\<a Jel canse:nti· 
miento de lo~ ¡:obierno~ de llkS 1trritorios. cu;1n<lo se:i. 
nece1.:irlo poJr razones corbh1ucion.ik1 . 

.irr/c,,!<)41 

CL.ioV~UL ... fCO(R.\I.. 

Col\ rcsp.:cio a l.:i~ (¡1.1...io~ 1'.:clcr.:il~s o ni:i uun.itiu:>, 
u- :iplk:ir:i.n la.\ dis¡io1icionrs ~isuí..:n1e~: 

u) En \o eonccrnicnle a li:is ;iftkuloJ Ji: cu:i C1Jn· 
'1CntiUn C'lt)'.:I :ip!iCJ~iJn dct"·~111J.:i J~ la :icc1ón !eGi~l:ujv:i 
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del poder legisl:uivo federal, 1:as obli¡;:icionu del Gobierno 
feder:il scr:in, en esta medida. las mi,mas que Ju de lu 
ranesque no son Est:idos federales; 

b) En lo concerniente :a los 3.ftlcu101 de esta Convcn• 
ción cuy:a aplic3.eión dependa de 13. :icción le¡;isla1i11a 
de c:ad:i uno de los Eu:all.lS. pro.,inciin o c:arnoncs 
constituyentes quc, en .,inml del rCgimen conui1ucio· 
nal de 13 feder:ición, no eui:n oblis:ados :a adoptar medidas 
legislalivas, el Gobierno federal, a l.1 mayor bre ... edad 
posible y con su recomendación favor.lblc, comunicara 
el tuto de dichos ankulos ;i [:as aulorid.:tdcs compc1cntct 
de los Esudos, provinci.u o c¡¡ntones; 

e) Todo Esl.'.ldo federal que sea Parte en esta. Con• 
11endón propordonari, :a petición de cualquier otro 
Es1ado Contral:ante que le h.ly:i sido trarism1tida por el 
Secretario General de J:as Naciones UniJ.u, unJ. C\• 

posición de l;i. lcgi1Jac1ón y de l;i.1 prkticu v1¡;enu:s en la 
Federación y en sus unidades constituyentes, en lo 
concerniente a determinada disposición de Ja Convención, 
indi~ndo en qué medida, por acción 1cgisla1iv;i o de oira 
lndole, se ha dado efecto a t:i\ disposición. 

Artinilo 41 

RESEllVA..5 

l. En el momento de lll firma de la ra1ific.:tc1ón o 
de la adhesión, todo Eludo podrá formul.u resen-as 
con respecto a an.lculos de In Con11ención que no sean 
los articulas 1, J, 4, ló ( 1), JJ y J6 1 46 inclusive. 

2. Todo Estado que haya íormul:ido algun:a rcsCr\·a 
con :irre;lo lll párrafo 1 dd presen1e articulo podr:i, 
en cualquier momento, rc:1irarta mrJiante com11nicación 
al efcct.:> diri¡;id:a al Secre1ario Gener:i.I Je lu Naciones 
Unidas. 

Ariku!o 41 

ENTKAOA EN \'IGOll 

l. Esta. ConHnción en1r:irá en vigor 90 dlas despue<i 
de la fech:a de depdsilO del SC,\IO inmumcOIO de: fatiñca• 
dón o de 01dhesión. 

:Z. Rcspc:c10 a. c:i.da Estado que ratifique la. Con• 
Ycnción o se adhiera :i. ella dcspue<i del depósi10 del 
SClllO inurumenlo de r011iñc:i.ción o de: :idhuión, la 
Convención entr:u.i en visor 90 db1 después de l;i. fecha 
del üepó~i10 por 1al Est:iJo de su inurumento o.Je r1l1· 
fic1ción o de 1dhcttón. 

Artirr.tlo·U 

OtNUt-iCI ... 

l. Todo Estado Con1ra1an1e podrá en cu:i.lquier 
momento denunciar en:i ConYención mc:dian1c: nolifi· 
cación diri¡;id3 al Sccret:irio Gc:ncr;il de: las N:icionc:s 
Unidas. 

:?. L:i. drnunda sunir:i efcct<l p.irJ el EH3Jo Con· 
1r:itante inleresaJo un :li'io despuCs de la fecha en que 
el Sc:cre1:ino GcncrJ.I lle l3s N;iciones L'niJ;is la h:1r:i 
rc:c1biJo. 

J. Todo Euado que haya hecho unll Ucclarudü11 o 
unll notifie;ición .::on Jrre¡;to al ;in!culo -lO podd de· 
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clarllr ulteriorml!ntr, mcJiJnte notifi.::adón Jirigid1 al 
Secrctam> General de l;is Naciones UniJai, que la 
Con\'cn.:i.Sn JrjarJ de aplic:irsc :a determinado terri1orii> 
Jesi¡;n:iJo en la nohli.::a.::iJn. L:i C<Jnvcn.::1ón drj:irJ 
Je ;1plic:irsc a 1:il temtono un .ii\.:i dr~pués de la fecha en 
que el Se.::retario Grncr1I haya rcdbidi> esta no1iticacidn. 

.~rtimf,1 ./J 

RtVISIÓN 

l. Todo Esudo Contr;u:intc p!ldr.i en cualquier 
momen10, mediante notiticación dirigida al Secre1ario 
Gener;il de 111 Nacionc~ Unid;u, pedir la revisión de 
esiaCon11cnetón. 

:?. La Asamblea Gcner:il de l:as Naciones Unid.11 
rc:comendar:i las mcdiJ;n que even1ualmen1c hayan de 
adoptarle respecto de t31 petición. 

~11ir11/1J ./6 

NOT\FJCACIONE5 OU. SECRETARLO GEl-!ERAL 
DE LAS N"CIONES UNIDAS 

El Secreurio Gencr3\ de las Naciones Unidas in• 
formu:i a tod.os \os Estadus Miembros de l:is Nacione1 
Unidas y a. los Estados no miembros a que se refien 
el artlculol9, acerudc: 

a) Las declaraciones y notific;i.cioncs a que se rcficrt 
la sección O del an[.:ulo I; 

b) Las ñrmas, ratificaciones y adhesionn a que 1( 

reñcrecl antcuJo 39: 
r) Las declarac1oncs y notificaciuncs a que se rcñm 

el articulo40; 
,f) L.n reserv:as formulad:i.s o retirada.i, :i que 1( 

refiere el anlculo42: 
e) L:i fecha en que entr:ir:i en vigor eu:i Convenció~. 

con arreglo :al an!culo 43: 
fl LilS denuncias y notific;icioncs a que se refiere d 

3rtlcu1o44; 
f) Lu peüciones de rcvi1oión a que se refiere el a1· 

ticul<l4S, 
E!'! rE ot LO CUAL los infrJscritos, debidamente au!Q

riz:iJos, firm.an en nombrc de sus rctpectivos Gobierno1 
la presente C.:in\ención. 

HECll" en Ginebra el dl:a vcinliocho de julio Je m~ 
novecientos cincucn1:1 y uno, en un sol<l ejemplar, CU)OS 

·1e:uos en 1n¡;tb y francCs son igualmente autCn1ieoL 
que qued.ar:i depo)iudo en los a~chi11os.de las !'1;1.cionn 
Unidas y del cual se entrc;ar:an cop•n deb1Jamcnu 
cenificadas a toJos los EuaJos Mirmbros de l:n N.acionc 
Unidas y a los E:staJos no miembro' :a que le: ruim 
el artku!o J9, 



VII 

PROTOCOLO SOBRE Et. ESTATUTO DE LOS REPUCIADOS 

Apr-ob;11<10 en llueva Yor-k el H ae •:ie r-o 4• 1~'6; 

E.'''"'º" i:- vu,;o~: .& J~ Qo:lubrc J., 1907, 
d.: conr~rm•J~.i con el 4!1"ulo VIII. 

L<JJE.ilai/<JJParH'.• .:11 .·lpr.·u111.: Prou1r:ulu, 

CJ1uM.:ramio que: \:i C.:in\c:nción S.Jbre el En:itu10 
dc: los Rcfu;i.ldos, hc:ch:l en Ciincbr.1 d 2S de: julio de: 
195L (dc:riomin3d;i en lo suc::sivo l:i C<>nvcnción), sólo 
ic :iplic:l :l tos rcí11;;iados que: h.ln pas.ldo a 1encr ul 
condición como rc1u\l.ldo de .lc:ontecimicntos ocurridos 
:inludcl ¡,adec:nerod.:\'HI. 
• CJnJtdtramla que: h:in lur:;ido nucvu tiluacionu <1c: 

rcf11¡i.ldos desde que: l:l Con·1cncidn fue adoptad.l y 
que ha.y l.:i posibilidad, por consiguiente, de: que los rc
fu;i:idos intcrcudos no queden comprendi<Jos en el 
1mbito de la CoJnveneidn, 

C,,rufdtramfa tOll'rtnitrllt que IOCeO de igu:il CSUtUIO 
todos los rcfu5iadot comprend!dos en l:l definición 
dcl:iConvenc:ión. independientemente del:i. íec:h:i.llmitc: 
del l." de enero de 1951, 

Han co11rtnido en lo siruicntc: 

Afli~1/o I 

DlSPOSICIOSES CDóER.O.LU 

l. Los Et1:idot P:iric:s en el prc~cn1e Proto..:olo 1c: 
obli~:ln a ::r.plicar loi :lrdculos 2 :i. l4 inclushe de \J. 
Cl)nvcnción a los refusi:ido1 qce porc:I prcsemc: sedcñnen. 

.?. ·°' 10~ efectos del pre1c::tc Pro1oc:olo y salvo en 
lo que respeo:t:l a l:l :iplic:ic:ió:t d:I p:irr:ifo J de cue :ir. 
tkalo, el c.irmino urdu!!i:do" dc:not:lr:.i toda pcnona 
comprendid:l en la dctinicidn del arúculo t de: 1il Con· 
'erición, en l:i que se: dar:in por omitid:i.s t;u p:il:i.bras 
•como resuludo de :icontec:imientos ocurridos ::intu del 
l.• de enero de 19Sl y ···" '! !;u p.lbbr:u u. ••• :i con. 
scc:.icnci:·:. de ulu :icontccimicmow. que fi;m:in en el 
piirr::r.fo 2 de l:i ieccidn A del :i.rdculo J. 

3. El presente Proto.::olo seri :ptic:ido por 101 Est::r.doi 
P:irtcs en el mismo sin nin1•Jn:i. limim:ión g-:o¡r:ifie:i.; 
no obs1:lnt:, 1cr:in :iplic:i.b!es 1:1.rnbib en virtud dtl 
prcstn1e Pr:rn1colo l:s dc:!:ir:cione1 vi;cnt:s hec:h:i1 
por Est:ldo1 que ya. te:i.n Put~'l e.'\ \:i Con~·e:i:ió~ d: 
c:onformid:id can c:I inciso o Cd p:irr::r.fo 1 de: \:l sc:cion B 
del :irtlculo 1 de: la Conve:1ción. 1:ilvo que se h:i.y:in 
:impli.ido· conforme :il p:irr.:ifo 2 de \l sección B del 
:micul.:>I. 

¡{r/((!dl111 

COOPE!'.ACIÓN or: L.\i AL'TOlllOMlU :; ... ctrJ:'l" ... tF.S 
cns L.\S N ... c10:-T~ USllJ.\5 

l. Los E-;1::1Ju1 P.:im:s en el prcsenh: Protocolo se 
obli¡an a co.:ip~r:ir en d c:j~tcic1u Je 1us funcione' con 
l.a OlkiH:i .!d Allo C.:imi•ion~<.!n Je l;i, N":idones UniJ.ls 

~~i~~~~r~~=ir~~~~~:~ I~ ;~~·~~·~ ~~7~i~~~~~J:¡:¡~~~:rz~ 
pr~,,nt' rrol>l.:<Jlu 
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2. A fin de permitir :i l:i OCicin.:i del Alto C.:>mision:ido, 
o c:u.:r.lquic:r 01ro or;.lnismo de l:i\ N:iciones Unid:i.s que le 
sucediere, prcscnur informes a los ór;1nos compctcnin 
de l:i.s N:i.cionu Unid:i1, 10:1 Est:idos Pu1c1 en el pre:1cn1c: 
Prococolo se oblig:in :i. suministr;i.rle en form:i ::idccu:ida 
l::is iníorm:icioncs y 1os d:i1os eu:idiuicos que soli-:i1en 
:icerc:i. de: 

11) La condición de los reíu;i:idos; 
b) La cjcc:.ición del presente Protocolo; 
e) Las leyes, rc1!:itncn1os y decmos, que cs1Cn o 

cncr:1.re11cnvi;or,canccrnicn1cs;ilo1rcfu'i:idos. 

Articulo 111 

ll'o'FOIUt ... ClÓH SOBllE LEGISLACIÓS ~ ... c1os ... L 

Los E51:1do1 P.lrtcs en el presente Protocolo comuni
C.lrin il-1 Scc:cLltio General de l:is ~::icionu Unid;u el 
texto de la.s leyes r los rcifame:1101 que promul;uen 
para ¡:i.r.mtiurla aplic:icido de\ pr:se:itc Proux:olo. 

Articuro /V 

SOtVClÓ:-4 OE CO:>o-r;tO\'U.Sl.o.l 

T.:>d:i conirovcni:i enlrc Es1ado:1 P1nes en el pru.:n1e 
Pro1ocolo re!.uiv:i :a su :nc:rprcución o :iplic:ic1dn. que 
no b:iy:a podido ser r:1ueJ1a. por otros medios, 1cd 
some~ida :l l:i Corte lnt:rn:!.cionJI de J11uic1:i. a pe1ic:ión 
decua.lquier:ldc las pules en la conl/ovcrsi.:i. 

Afli,:.do V 

AoWt:>IÓ?-1 

El prescni:. Protocolo cstaci .:r.biuto a l.:i :i.dhcsión 
de 1odo1 los Esudot P1ncs eri la Con\"encidn y de 
C1J3.lquicr otro Esudo Miembro de lu N:icioncs U:iid3.1, 
miembro de al;Un orpnismo espc:i:iliudo o que ha.¡.a 
sido inviudo por l::i t\s:lmble:i Cicnc::il ile l:as !".:icion:s 
Unid:i.s .l aChcmsc .11 mis:no. L.i ~dhe11ón se: e(t:tu:lri 
mediante el dcpó1i10 de un insuu.'!lcnto de aC!::sión 
e:i poder dd Scc:c:.:irio Cic::cral de 1~1 ~lcioncs Unidas. 

Arti.:;,/(I VI 

Con respe:to :i loi Eiiad;:ii ío:d:ulcs o no u11i1:irio1, s.: 
ap1ic::i.tán l:is di1p1niciones ~ii:uicn1:1: 

a) En lo concemirnt: ;i 11.11 :inicu1os de lil Coll\ea
ción q11c h:in de: ~plic~ne coníorn1e :il p:irr:i.ro 1 d.:l 
lrtkulo 1 del prcscnie rrotocoto, '1 cura. lplic:ici'cin de· 
pend:l de ll ~cción le;i~l.:to. :i d.:l pc<ier le-;isl.lti\·o fede~lh 
l:is obli¡;::icionc1 .tcl :;oilii:rno í.:Jct:il 1.:r.!n. en eu.1 md:da. 
las mism;i.1 que l:i~ de 101 E~ta.do\ P:irtci qu.: ne> ion 
Eua~os ícdcr:lu: 



b) En lo concerniente a los articuloli de la Conven· 
ción que han de aplicloe conforme al p:.irr;ifo 1 Jcl 3r· 
tlculo 1 del presente Protocolo, y cuyl 3plic3Ción rle• 
penda. de la ilc:ción le¡:isl:uiva Je c:i.tl.1. uno de los (U3doi, 
provinc:ias o cantono c:onn11uyen1e1 que, en virtud 
del réi¡imen conuitueion;il de la fet.ler3ción. no esltn 
obli11ado1 a at.lopur medidalo legislativas, el 11obicrno 
federo.!, :L la mayor brevedad posible y con su recomen• 
daddn ravorablc. comunic:ar.i el tuto de dicholi artlcu• 
loli a \:i.s autoridades competentes de los Eltadoli, pro· 
vindas o cantones; 

e) Todo Eiudo fcde~al que sea Parte en el presente 
Protocolo proporcii:mari, a pelición de cualquier otro 
E.nado Panc en el mismo que le haya sido tracumitit.la 
por conduc:to del S~retario General de las Nacioncs 
Unldu, una uposícicin de la. lcgislacidn y de l.ls prác• 
tlc:u vi¡entes en la Federación y en 1us unidades coni· 
tiluyentes en lo concerniente a determinada dispo\ición 
de la Convención que ~)'3. de ap\ic:me conforme al 
párrafo 1 del articulo l del presente Protocolo, indicando 
en qué medida, por acción lesis\ativa o de otra lndok, 
se ha dado efectiv1d:id a tal disposición. 

Arríc"to VII 
RUEllVA5Y DEc:t.ARA.ClON'U 

1. Al tiempo de su adhesión, todo E:i.iado podr.i 
formular reservas con respecto al articulo IV del pre· 
sente Pra1ocolo y en lo que respecu a la aplicación, 
conforme al artlculo 1 del presente Protoc:olo, de cuales• 
quiera disposiciones de la. Convención que no sean las 
contenidas en los artlculas l. J, 4, 16 (1) y JJ; no obstante, 
en el r,;aso de un Estado Parle en la Convención, las 
reservas fonnulad:u a.I amp;i.ro de este articulo no se 
har:ín ntc:nsiv:u a. los refugiados respecto a los cuales se 
1.pliu la. Convención. 

l. L:u rcsef'l/as formulad:&li por los Euado\ Panes 
en la Convención conforme al artlculo 4! de la. misma 
ser.In aplicables, a menos que 1ean retiradas, en re\a• 
ción con las obligaciones contraldJS en virtud del pre• 
icn1e Prolocolo, 

J. Todo Estado que haya formulado ·una re\Cf'"a 
con arresta al párr;i.fo 1 del pruc:n1e articulo podr;a: 
retirada. en cualquier momenlo, mediante comunicación 
al efecto dirie,ida al Sccte1ario Gcner.:il de tas Naciones 
Unidas. 

4. La decl.u.:ición hecha conforme a los piirr;ifos 
1 y 2 del anlculo 40 de \a Con..-ención por un Eu:i.do 
Parte en la misma que se adhier;a al prcsen1e Protocolo 
se cansideraril aplicable con rcipecla al presente Pro· 
tocolo, a menos que, al efectuarse la adhesión, se dirija. 
una na1iñcación en cooirario por el Est:ido Parte in-
1ercsado al Secrc:tario General de lu Naciones Unidas. 
La.s ditposicianes de los pirr:iíos l y J del :irtlculo 40 y 
Je\ párrafo l del articulo 44 de la Convención 5C c:on· 
sidcr:ir;ln aplicables mwatis mu1andís al prcsc Rte Pro• 
1ocalo. 

A.riirula VIII 
ErHP.ADA EH \'ICOR 

1, El rr~emc rra1oco\o enmui en vicor en la ícch. 
en que se deposi1e el se.,10 instrumcnlo de adhc,ió11 

~ Rcs¡J«10 a c:it.la Esudo que se :idhiera 3( Protocolo 
dcspub del t.lcpósito del se~10 inurumcn10 t.le adhesión. 
el Proll)Cala entrara en vigor en l:i íccha tlel depósito 
por ese E.nado de su instrumenta t.lc :\dhe<>ión. 

Arlicu/ulX 
QQltSJ.jCIA. 

l. Todc:i Esudo Parte en el prcscme Pro1ocolo po· 
dr:i denunciarlo en c:ua1quicr momento medi:i.l\le noti· 
ficación diri¡¡ida ,11 S.:cret:i.rio General de la, N:icionn 
Unida.s. 
~ La denuncia suniri efecto para et Es!;ldo Pam 

fo1ercsado un atlo después de la fecha en que el Steretario 
General de las Naciones Unida.s la haya tecibido. 

Arlic11/o X 
NonflCACIONES OlL SECRCT,\ll;U') GCNERAL 

OE LAS N.o.C\ONU UNIDAS 

El Secretario General de l.:is Naciones Unidas infor· 
mara'. a los Esudos mencionadas en el attlcula V J11pra 
accrc:i de la r~ha de entrada en vigor, adhesiones, re• 
scrvas formuladas. y retirada.s y denunci:is del presente 
Protocc:ilo, ul como acerca de la.s declaraciones y no· 
lili.cacionesre\ativua.Cstc. 

Artic11/o XI 
0CPÓSllO EN LOS ARCHIVUJ OC LA SECkETAlli}o 

DE t.AS. N.o.CIOl'IU UNIDAS 

Un ejemplar del prcsenle Pro1oca!o, c:uyos tcJ.to1 
chino, ~par.al. írancé5, inglés y nisa san igualmen1c 
au1én1ica1. ñrm:ido por el PrcS1dente de la As:imblcl 
General y par el SC(tetario Gener.:i.I de hu N"aciancs 
Unidas, qucdari depositado en los. archivos de la Se· 
cretn\a. de las Na.c1ones Unidas. El Secretario Generil 
tr.:insmitiri copia.s ccr1ificadas del mismo a lodos los 
Euados Miembros de lils Naciones Unidu y a los demi\ 
Estados mencionados en el articulo V supra. 
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ANEXO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

&!cardando las conclusiones y recomendaciones adoptadas por el 
Coloquio realizado en 1981 en Mé:t.ico sobre Asilo y Protección 
Internacional de Refugiados en América Latina, el cual estableció 
imponantcs criterios para el análisis y consideración de esta mate
ria; 

Reconociendo que la situación centroamericana en lo que se refie
re a refugiados ha evolucionado en estos Ultimas años de tal forma 
que ha adquirido nuevas dimensiones que requieren una especial 
consideración ; 

Apreciando los generosos esfuerzos que han realizado los paises 
receptores de refugiados centroamericanos no obstante las enormes 
dificultades que han debido afrontar. particularmente ante la crisis 
económica actual; 

Destacando la 3dmirabte labor humanitaria y apolitica que le ha 
correspondido desempeñar al ACNUR en los países centroameri
canos, Mé:dco y Panamá de conformidad con lo establecido en la 
Convención de las Naciones Unidas de 1951 y en el Protocolo de 
1967, así como en la Resolución 428 (V) de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, en vinud de la cual el mandato del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se aplica a 
todos los Esta.dos, sean o no panes de la mencionada Convención 
y/o Protocolo; 

Teniendo igualmente presente la labor efectuada en la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la protección de 
Jos derechos de los refugiados en el continente; -

Apoyando decididamente los esfuerzos del Grupo Contadora para 
solucionar de un modo efectivo y duradero el problema de los 
refugiados centroamericanos, lo cual constituye un avance signifi
cativo en ta negociación de acuerdos operativos para lograr la paz en 
la región; 
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Expresando su convencimiento de que muchos de los problemas 
jurídicos y humanilarios que han surgido en !a región centroameri
cana. México y Panamá, en lo que se relicre J. !o'i refugiados. sólo 
pueden ser encarados teniendo en considcr;ic:ün la necesaria coor
dim1.ción y armonización cntÍe los sistemas universales, regionales y 
los esfuerzos nacionales: 

u 

Habiendo tomado conocimiento, con apreciación. de los compro
misos en materia de rcfugi;idos incluidos en el .. \eta de Contadora 
para la Paz y Cooperación en CentroamCrica. cuyos criterios com
pane plenamente y que a continuación se transcriben: 

a) ce Realizar, si aún no lo han hecho, los trámites constitucionales 
para adherirse a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 
sobre el Estatuto de los Refugiados.» 

b) «Adoptar la lenninologia establecida en la Convención y en el 
Protocolo citados en el párrafo anterior. con el objeto de dife
renciar a los refugiados de otras categorías de migran tes.» 

e) ce Establecer los mecanismos internos necesarios para aplicar las 
disposiciones de la Convención y del Protocolo citados cuando 
se produzca la adhesión.» 

d) «Que se establezcan mecanismos de consulta entre los países 
centroamericanos con representantes de las oficinas guberna
mentales responsables de atender el problema de los refugiados 
en cada Estado. » 

e) ~<Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado de las Nacio
nes Umdas para los Refugiados (ACNUR) en Centroamérica. y 
establecer mecanismos directos de coordinación para facilitar el 
cumplimiento de su mandato.» 

/)(<Que toda repatriación de refugiados sea de carácter voluntario. 
manifestada individualmente y con la colaboración del AC
NUR.» 

g) (<Que con el objeto de facilitar la repatriación de los refugiados, 
se establezcan comisiones tripartitas integradas por representan
tes del Estado de origen, el Estado receptor y el ACNUR.» 
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h) «Fonaleccr los programas de protección y asistencia a tos refu
giados. sobre todo en los aspectos de salud. educación, trabajo y 
seguridad.,> 

'1 «Que se establezcan programas y proyectos con miras a la auto
sufidencia de los refugiados.» 

j) «C.1pacitar :i los funcionarios responsables en cada Estado de la 
protección y asistencia a los refugiados, con la colaboración del 
AC'Nt:R u otros organismos intcrnacionales.n 

k) «Solicitar a la comunid.ad intern.acional ayuda inmediata para 
los refugiados centroamc:ricanos, tanto en fonna directa. me
diante convenios bilaterales o multilaterales, como a través del 
AC>JUR '!otros organismos y agencias.>' 

/)«Detectar. con Ja colaboración del ACNUR. otros posibles pai
ses receptores de refugiados centroamericanos. En ningUn caso se 
trasladará al refugiado en contra de su voluntad a un tercer 
pais.1> 

m) (<Que los gobiernos del a.rea realicen los esfuerzos necesarios para 
erradicar las causas que provocan el problema de los refugia
dos.» 

11) «Que una vez que las bases para la repatriación voluntaria e 
individual hayan sido acordadas, con garantías plenas para los 
refugiados. tos paises receptores permitan que delegaciones ofi
ciall!s del país de origen, acompañadas por representantes del 
ACNUR y el país receptor, puedan visitar los campamentos de 
refugiados.>) 

ti) ~<Que los paises receptores faciliten el trámite de salida de los 
refugiados con motivo de la repatriación voluntaria e individual, 
en coordinación con el ACNUR.1> 

v) •<Establecer las medidas conducentes en los paises receptores 
para evitar la panicipación d~ los refugiados en actividades que 
atenten contra el país de origen, respetando en todo momento los 
derechos humanos de los refugiados.)) 
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III 

El Coloquio ha tldoptado asimismo las siguientes conclusio
nes: 

Primera. Promover dentro de los paises de la región la adopción 
de normas internas que faciliten Ja aplicación de la Convención y el 
Protocolo y, si es preciso. que establezcan los procedimientos y 
recursos internos para la protección de los refugiados. Propiciar. 
asimismo, que Ja adopción de normas de derecho interno se inspiren 
..:n los principios y criterios de ta Convención y ..:l Protocolo. coad. 
yuv;indosc asi i:n el necesario proceso dirigido a la armonización 
sistemil.tica de las legislaciones nacionales en materia de refugia
dos. 

Segunda. Propiciar que la ratificación o adhesión a la Convención 
de 1951 ya! Protocolo de 1967, respecto de aquellos Estados que aün 
no lo han hecho, no vaya acompaiiada de reservas que limiten 
el alcance de dichos instrumentos, e invitar a los paises que tas 
hayan formulado a que consideren su levantamiento en et más 
corto plí1Zo. 

Tercera. Reiterar que, en vista de la experiencia recogida con 
motivo de la afluencia masiva de refugiados en el área centroame
ricana, se hace necesario encarar la extensión det concepto de refu
giado, teniendo en cuenta, en lo peninente, y dentro de las caracte
rísticas de la situación existente en la región. el precedente de la 
Convención de la OUA (aniculo 1. párrafo~) y la doctrina utilizada 
en los informes de Ja Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos. De este modo, la definición o concepto de refugiado recomen
dable para su utilización en la región es aquella que ademas de 
contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 
1967, considere también como refugiados a las personas que han 
huido de sus paises porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión e:ttranjera, los 
conflictos internos. la violación masiva de los derechos humMos u 
otras circunstancias que hayan penurbado gravemente el orden 
público. 

Cuarta. Ratificar la naturaleza pacifica. apolítica y exclusivamen
te humanitaria de la concesión de asilo o del reconocimiento de la 
condición de refugiado y subrayar la imponancia del principio 
internacionalmente aceptado mediante el cual nada de ello podrá ser 
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interpretado como un acto inamistoso hada el país de origen de los 
refugiados. 

Quinta. Reiterarla import:J.ncia y signific:ición del principio dcno 
devolución (bc!u)'..Cndo la prohibición del rechazo en las fronteras), 
como piedra angular Je la protección internacional de los refugia-. 
dos. Este principio imperativo en cuanto a los refugiados. debe 
reconocerse y respetarse en el e~tado actual del derecho internacio
nal. como un principio dejus cofens. 

Sexta. Rciter:ir a tos paises de asilo la conveniencia de que los 
campamentos y asentamientos de refugiados ubic:idos en zonas 
íronteriz.as se:in instalados al interior de los paises de asilo a una 
distancia razonable de las fronteras con miras a mejorar las condi
ciones de protección en favor de éstos, a preservar sus derechos 
humanos y a poner en pr::ictica proyectos destinados a la autosufi.
cienda e integración en la sociedad que los acoge. 

s¿ptima. E~prcsar su preocupación por el problema de los ataques 
militan:s a loi campa:ncntos y asentamientos de refugiados que han 
oc.ur.iUo :!n d!vcr'ias ;>artes del m~ndo y proponer a los gobiernos de 
!1~s i'ais~s d\! CemroamCrica., ~hice y Panamá que apoyen las 
:n~did:1s que iObrc ,,:1 tema ha propuesto d Alto Comisionado al 
ComitC Ejecutivo del ACNUR. 

Octa\.·a. Propiciar que los paises de la región establezcan un régi
men sobre tratamiento mínimo para los refügiados. con base en los 
preceptos de la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967 y en la 
c~1n...,·ención Americana de los Derechos Humanos. tomándose adc
m:is en consideración las conclusiones emanadas del Comité Ejecu
tivo del ACNUR. en particular la ~ 22 sobre la Protección a los 
Solicitnntes de Asilo en Situaciones de Afluencia en Gran Escala. 

Novena. Expresar su preocupación por la situación que padecen 
las personas desplazadas dentro de su propio pais. Al respecto. el 
Coloquio llama la atención de las autoridades nacionales y de los 
organismos internacionales competentes para que ofrezcan protcc· 
ción y asistencia a estas personas y contribuyan a aliviar ta angus· 
tiesa situación en que muchas de ellas se encuentran. 

Décima. Fonnular un llamado a los Estados panes de la Conven
ción Americana sobre Derechos Humanos de l 969 para que apli
quen este instrumento en su conducta con los asilados y refugiados 
que se encuentran en su territorio. 
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Undécima. Estudiar en los países del área que cuentan con una 
presencia masiva de refugiados. las posibilidades de lograr la inte
gración de los refugiados a la vida productiva del pais. destinando 
los recursos de la comunidad internacional que el ACNUR canaliza 
a la cre11.ci6n o generación de empleos. posibilitando así el disfrute de 
los derechos económicos. sociales y.cultur.tles de los refugiados. 

Duodécima. Reiterar el c:micter voluntario e individual de la 
repatriación de los refugiados y ta necesidad de que C:sta se produzca 
en condiciones de completa seguridad. prel'Crcntemcnte. al lugar de 
residencia del refugiado en su país de origen. 

Decimor~rcera. Reconocer que la reunificación de tas familias 
constituye un principio fundamental en materia de refugiados, el 
cual debe inspirar el régimen de tratamiento humanitario en el país 
de asilo r de la misma manera las facilidades que se otorguen en los 
casos de repatriación voluntaria. 

DecimvcJUJ.na. Instar a las organizaciones no gubernamcn1ólles. 
internnciona.les y nacionales a 1.1ue prosigan su ~ncomiablc labor 
coordinando su acción con el ACN'liR y con las autoridades nacio
nales del país de asilo. de acuerdo con las directrices que éstas 
señalen. 

Decimoquinta. Promover el uso. con mayor intensidad, de los 
organismos competentes del sistema intcramericano y, en l!special. 
la Comisión lntcramericanade Derechos Humanos con el propósito 
de complemc:ntar la protección internacional de tos asilados y refü
g.iados. Desde luego, para el cumplimiento de esas funciones !!:l 
Coloquio considera que seria :iconsejable acentuar la estrecha coor· 
dinación y cooperación existente entre la Comisión y el AC· 
NUR. 

Decimosexta. Dejar constancia de la importancia que reviste el 
Programa de Cooperación OE.A/AC~L:R y las actividades que se 
han desarrollado y proponer que la próxima etapa concentre su 
atención en. Ja problem:itica que plantea la afluencia masiva de 
refügiados en Centroamérica. México y Pnnam:i. 

Decimoséptima. Propiciar en los paises centroamericanos y del 
Grupo Contadora una difusión a todos los niveles posibles de las 
normas internacionales e internas referentes a la protección de los 
refugiados y, en general, de los derechos humanos. En particular el 
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Coloquio considera de especial imponancia que dicha di\lulgación 
se efectúe contando con Ja valiosa cooperación de las correspon
dientes universidades y ceniros superiores de ensei\anza. 

IV 

El Coloquio de Carta.gena. en consecuencia. 

Recomienda: 

- Que los compromisos en materia de refugiados con1enidos en el 
.-\eta de Paz de Contndora constituyen, para los diez Esta.dos 
participantes en el Coloquio, pautas que deben ser necesaria y 
escrupulosamente respeta.das para determinar la conducta. a 
seguir con relación a los refugiados en el 3rea centroameri
cana. 

- Que las conclusiones a las que se ha llegado en el Coloquio (111) 
sean tenidas adecuadamente en cuenta para encarar la solución 
de los gravisimos problemas creados por la actual afluencia 
masiva de refugiados en AmCrica. Central, México y Panamá. 

- Que se publique un volumen que contenga el documento de 
trabajo, las ponencias e informes, así como las conclusiones y 
recomendaciones del Coloquio y demis documentos pertinen
tes, solicitando al Gobierno de Colombia. al AC!'JUR y a los 
organismos competentes de la OEA que adop1en las medidas 
necesari.:i.s para lograr la mayor difusión de dicha publicnción. 

- Que se haga público el presente documento como'< Declaración 
de Canagena sobre los Refugiados». 

- Que se solicite al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados transmitir oficialmente el contenido de la presen
te Declaración a los jefes de Estado de los paises de Centroamé
rica, de Belice y de los paises integrantes del Grupo Conta
dora. 

Finalmente el Coloquio expresó su profundo agradecimiento a las 
autoridades colombianas. y en panicular al Señor Presidente de la 
República. Doctor Belisario Betancur, y al Ministro de Relaciones 
E.'\teriores, Doctor Augusto Ramírez Ocampo, al Alto Comisionado 
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de las Naciones Unidas para Jos Refugiados, Dr. Poul Hanling, 
quienes honraron con su presencia al Coloquio, así como a la Uni· 
versidad de Cartagena de Indias y al Centro Regional de Estudios del 
Tercer ~fundo por la iniciativa y la realización de este importante 
evento. De manera especial el Coloquio expresó su reconocintiento 
al apoyo y hospitalidad ofrecidos por !as autoridades d.::l Departa· 
mento de Bolívar y de la Ciudad de C.Jnagena. Asimismo. agradeció 
la c.:i.lida acogida dr:J pueblo de es1a ciudad. ;:onecida precisamente 
i:omo ~<Ciudad Heroica». 

El Coloquio. finalmente, dejó eonst:lncia de su reconocimiento a 
ia generosa tradición Je asilo y refugio practicada por el pueblo y las 
autoridades de Colombia. 

::anagena de Indias. 11 de noviembre de J'iS-t 

18 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Marco Normativo sobre la Protección Internacional de los Refugiados
	II. Situación de los Refugiados Centroamericanos desde el Punto de Vista del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Antes de Cirefca
	III. Cirefca Como una Respuesta Programática al Problema de los Refugiados Centroamericanos
	IV. Resultados de Cirefca
	Conclusiones
	Bibliografía
	Hemerografía
	Anexo



