
  

  

ESCUELA DE DERECHO 

CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA 

@ UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

  

EL DERECHO DE ASILO Y REFUGIO 

EN LA LEGISLACION MEXICANA 

T E Ss i Ss 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN DERECHO 

o P R E S E N T A 

DULCE MARIA SARDINAS IZAGUIRRE 

DIRECTOR DE TESIS: LIC. MANUEL FAGOAGA 

Z\) al Qe\2 
MEXICO, D. F. 

_ _TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1998



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A Dios 

A quien pensaba que no habia que involucrar en estas 

pequefieces, y ahora veo que hay que invitarlo siempre 

y agradecerle 4 diario. 

A Pablo 

rosu gran amor, 
po. g . 

las promesas cumplidas. Y PB. 

A José 

Por esa gran espiritu que me has transmitido, 

porque inspiraste este trabajo, no es un tema al azar, 

y es en tu honor. 

A Dulce 

Por tu fuerza y paciencia por todo tu amor y cuidados 

A mi hijo Pablo. 
por todo



@
 

Agradecimientos especiales 

al licenciado Manuel Fagoaga 

por su ayuda en la elaboracion de este trabajo. 

al licenciado Adalberto Lépez Ruiseco 

por su ayuda comprensién y apoyo muchas gracias. 

Licenciado Fernando Gémez de Lara 

Dr. Javier Pizzuto Chavez 

Dr. Gabriel Chavez 
Dr. Eduardo Sada 

Dr. Juan Games 

A quien corresponda.



Guillermo Amat 

IN MEMORIAM



INDICE 

INTRODUCCION 

CAPITULO I 

NOCIONES GENERALES 

1.1 Concepto de asilo 

a) lLegislacidn Mexicana articulos 35 y 42 de la ley 

General de Poblacion. 

b) Reglamento de la ley General de Poblacion. 

1.2 Diferentes clases de asilo. 

a) Silo Politico. 

b) Asilo Territorial. 

c) Asilo Aéreo 

d) Asilo Diplomatico. 

1.3 Coincidencias y conclusiones sobre las diversas 

clases de asilo. 

1.4. Posicion de México en el cuadro legal ante el 

asilo. 

Bibliografia del capitulo I



«i. 

2. 

.3. 

CAPITULO II 

ANTECEDENTES AISTORICOS 

Egipto, Israel, Grecia y Roma. 

Edad media, la Iglesia y el Asilo. 

La Carta de San Francisco. 

Antecedentes Nacionales del Asilo 

. México y Espafia 

México y Chile 

México y Guatemala 

Bibliografia del capitulo ITI



CAPITULO III 

DOCUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE ASILO Y REFUGIO 

3.1 Convencién sobre Asilo La Habana, 20 de febrero 

de 1928. 

a) Promulgacion en el Diario Oficial de la 

Federacion. 

3.2 Convencién sobre Asilo Politico, Montevideo 26 

de Diciembre de 1933. 

a) Promulgaciédn en el Diario Oficial de la 

Federacion. 

3.3 Convencién sobre Asilo Diplomdtico Caracas 28 de 

Marzo de 1954. 

3.4 Convencion sobre Asilo Territorial Caracas 28 de 

Marzo de 1954, 

a) Promulgaciédn en el Diario . Oficial de la 

Federacion. 

3.5 Declaracion sobre el Asilo territorial 

Resolucién 2312 (XXII) de la Asamblea General ONU 14 

de Diciembre 1967.



3.6. Convencién sobre el Estatuto de Refugiados 28 

de julio de 1951. _ 

3.7 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 

Resolucioén 2198 (XXI}) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas del 16 de diciembre 1966. 

Bibliografia del capitulo III



CAPITULO IV 

REFUGIO ¥ ASILO 

4.1. Diferencias y coincidencias entre Asilo y 

Refugio 

4.2. Antecedentes internacionales de Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. 

4.3. La Convencién sobre el Estatuto de los 

Refugiados. 

4.4. Soluciones del (A.C.N.U.R.) al problema de ios 

refugiados. 

4.5. Presencia del A.C.N.U.R. en México. 

4.6. Decreto de Promulgacién del Convenio entre el 

Gobierno de México y el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los refugiados. 

4.7. Definicién de Refugiado en el contexto juridico 

nacional. 

4.8. Refugio y Derechos Humanos. 

Bibliografia del capitulo IV



CAPITULO V 

Plano internacional 

5.1. Panorama global del derecho internacional. 

5.2. La Jerarquia de las leyes “ El articulo 133 

constitucional y breves comentarios sobre la 

Convencion de Viena sobre los tratados. 

5.3. Los sujetos de derecho internacional. 

5.4. Breves comentarios sobre la Doctrina Estrada y 

el derecho de asilo y refugio. 

5.5. Fuentes del derecho internacional. 

5.6. La ratificacion. 

5.7. Conclusiones Generales. 

Bibliografia del Capitulo V. 

Bibliografia general



INTRODUCCION 

El presente estudio tiene como finalidad destacar 

los puntos relevantes en cuanto al aspecto histdrico 

e internacional en el desenvolvimiento del tema del 

asilo y el refugio, asi como la legislacidén nacional 

y las medidas que a través de los diversos 

instrumentos legales se han implementado para 

incluir a nuestro pais en lo que se consideraria 

dentro del contexto internacional una prdctica 

humanitaria que busca proteger la libertad y la vida 

del individuo olvidando por un momento su ideologia 

politica. Y dado que hoy en dia la persecusidn por 

los ideales de respeto y dignificacidn del ser 

humano ‘han cobrado un nuevo impulso tanto a nivel 

nacional como internacional Considero que el 

presente estudio responde a una necesidad actual, ya 

que las estructuras politicas tienden a ‘una mejoria 

y aun mejor desarrollo de los derechos humanos.



Por otra parte la apertura social y econdmica 

del mundo socialista que doctrinariamente negaba 

ciertos derechos humanos, nos anima en nuestro 

Propésito de compilar y analizar con la mayor 

exactitud posible los esfuerzos tanto como de la 

comunidad internacional, como de nuestro pais por 

proteger los derechos humanos y en el caso concreto 

del asilo politico el libre pensamiento. 

El hecho que Latino América este en proceso de 

democratizacion y que las dictaduras y los gobiernos 

constituidos en base a crimenes de lesa humanidad 

vayan paulatinamente desapareciendo y 

estableciendose en cambio gobiernos legitimamente 

constituidos _ alrededor del mundo entero. Los 

principios de no intervenci6dn, no agresidén, la 

participaci6n entre las naciones en diversos 

aspectos: econdédmicos, culturales y sociales han 

creado un ambiente mds propicio para el desarrollo 

de las relaciones internacionales, mds sin embargo 

este Pprocreso de cambio de las estructuras politicas 

del mundo entero ha sometido a las naciones a



periodos de transicién que han traido consigo 

desordenes, ya que todo cambio politico de una 

dictrina como lo fue el comunismo, a un proceso de 

democratizacion de la voluntad de un solo hombre 

sobre miles, y el gobierno de la minoria sobre la 

mayoria, como el caso de Suddfrica trae consigo el 

derramamiento de sangre, y el caos politico ademas 

de la preocupacidén de la comunidad internacional por 

el quebrantamiento de la paz y la violacion a los 

derechos humanos. Considero pues que esta es la 

mejor 6poca para hacer un recuento de lo hasta ahora 

hecho por la comunidad internacional y nuestro pais 

en ia constante lucha por el respeto y  valoracion 

de los DERECHOS HUMANOS y que mejor forma que a 

través de esta tesis dedicada al ASILO POLITICO y al 

REFUGIO ya que esta es una prdctica que ha salvado a 

millones de seres Humanos desde los albores de la 

humanidad y desde que el ser humano en su conciencia 

de tal se ha revelado contra regimenes politicos, 

contra instituciones, religiones y personas en fin



toda aquella forma de -fuerza contraria a su 

naturaleza. 

Propone pues este estudio: i. una 

reconsideraci6n de la postura del gobierno Mexicano 

al incluir al Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas no sdé6lo como observac-r sino en todo el goce 

de sus funciones a nivel internacional. 

y 2: La véloracidn de la gran labor que en materia 

de asilados nuestro pais ha participado activamente 

y lo sigue haciendo a nivel internacional e interno.



CAPITULO I 

WOCIONES GENERALES. 

1.1. Concepto de Asilo 

Al iniciar el presente trabajo encontramos 

oportuno definir el concepto del tema que nos atafie, 

Para lo cual atenderemos a algunas de las 

definiciones que los tratadistas del derecho han 

dado para el término de Asilo: 

“privilegio de que gozaban en la antiguedad 

algunos lugares Ciudades o Iglesias que detenia la 

accién de la justicia en relacién a los delincuentes 

Y perseguidos, por cualquier motivo, que se 

refugiasen en ellos.// Inmmidad que se concede en 

el territorio de un pafs al extranjero que ha 

cometido algun delito politico en el suyo y que se



refugia huyendo de la persecucién de que puede ser 

objeto”. 

*“ASILO _DIPLOMATICO. Facul tad reconocida a los 

agentes diplomdticos de dar hospitalidad en los 

edificios de sus residencias oficiales a los 

perseguidos politicos que lo soliciten, los cuales, 

en virtud de ella quedan a cubierto de la detencién 

por parte de las autoridades locales. 

Tiene el asilo sus antecedentes en el asilo 

religioso y en el territorial, en la actualidad se 

funda en el principio de la inmunidad de 

jurisdiccién de que gozan los agentes diplomaticos, 

mas bien que en el de extraterritorialidad de los 

edificios en que tiene su sede.”(1) 

ASILO I.* Palabra tomada del latin asylum y 6éste 

a su vez del griego dsylos, adjetivo, inviolable; 

asylon sustantivo, asilo, derivado de sylao, “yo 

saqueo”. En forma figurada significa amparo, 

proteccién, favor. término de uso internacional que



designa el hecho de dar refugio a un extranjero 

expuesto en su pais, por razones ideolégicas o de 

raza, a persecuciones, cdrcel o muerte”. 

_II. ... “la figura del asilo es reconocida 

ampliamente en la América Latina, a través de 

diversos instrumentos regionales, sin embargo, no es 

reconocido en los Estados Unidos, pafses de Europa y 

das Filipinas, no obstante que ocasionalmente lo 

conceden en su modalidad diplomatica. 

El asilo tiene dos formas: El territorial, o sea 

el que se concede a un perseguido politico que logra 

entrar al territorio del pais asilante, derecho que 

deriva del principio de que un pais puede refugiar 

en su territorio a la personas que considere 

perseguidos politicos, el diplomdtico es el que se 

otorga en aquellos locales que gozan de 

inviolabilidad.. 

ia doctrina no esta de acuerdo en que el asilo forme 

parte de los derechos humanos, sino que se afirma



que es un privilegio del Estado que lo concede, pero 

de ninguna manera un derecho que el individuo -pueda 

reclamar. (2) 

No estamos de acuerdo con este ultimo pdrrafo de 

la definicién que otorga el diccionario juridico ya 

que si la doctrina no esta de acuerdo en que el 

derecho de asilo sea parte de los derechos humanos 

afecta la base del principio en que se basa el 

otorgamiento del asilo, que es la proteccién de la 

vida de un individuo, el derecho a &sta y a la 

libertad que estardn siempre contemplados en los 

derechos humanos, sin olvidar que el derecho al 

asilo queda plenamente contemplado en la Declaracién 

Universal de los Derechos Humanos proclamada por 

Naciones Unidas en diciembre de 1948 que en sus 

articulos 13, 14 y 15 destacan el derecho a buscar 

asilo y refugio. A su vez si pensé¥amos que el asilo 

en cualquiera de sus modalidades no es sino un acto 

humanitario, implicarfa que el Estado otorgante se



estarfa inmiscuyendo en los asuntos de otro pais y 

podria desencadenarse un incidente de tipo politico, 

ya que si no se otorga el asilo como una acto 

humanitario basado en los derechos fundamentales del 

hombre qué otra pretensién podria tener el Estado 

otorgante. 

De estas definiciones podemos concluir que el 

asSilado no es un préfugo de la justicia por haber 

cometido un delito del orden comtin sino un delito 

politico que es ° la infraccién cometida por motivos 

politico- sociales o de interés ptblico, siendo su 

objeto la destruccién de un orden polftico concreto. 

Seguin Bernardo de Quirés, es delito politico 

aquél cuya motivacién y cuya accién se dirigen a la 

conquista y ejercicio del poder ptiblico. 

Este delito admite una doble definicién, segtin 

sea considerado desde el punto de vista objetivo o 

subjetivo.



Desde el punto de vista objetivo se califica de 

politico el delito que va contra un régimen politico 

determinado; desde el punto de vista subjetivo, se 

considera politico el delito cometido por motivos de 

este cardcter o por interés colectivo. 

Hay que aclarar, que los actos de agresidén 

dirigidos a poner término a los gobiernos de hecho, 

no merecen la calificacién de delictivos, puesto 

que, lejos de representar un ataque a la legalidad, 

tienen, por el contrario, como finalidad acabar con 

la ilegitimidad.” (3) 

En el desgloce de esta primera definicién 

encontramos que el sujeto asilado es aquél prdéfugo 

de la justicia por haber cometido un delito politico 

, pero en esta definicién hay “una deficiencia, ya 

que no s6lo el individuo que ha cometido un delito ,



puede solicitar el asilo en un pais diferente al 

suyo, ~ gino que también podrd solicitar asilo una 

persona que debido a la alteraci6n de la paz en su 

pais tema por su vida o libertad debido a su raza 

religién o ideologia politica. Ast no hablamos 

Unicamente de individuos pertenecientes a grupos 

politicos sino a personas comunes y corrientes con 

vidas comunes y corrientes que debido a un cambio 

politico radical o a una perturbacién del estatus de 

su pafs deben abandonarlo buscando refugio en otro 

sitio ademds no debemos olvidar que muchas veces el 

asilado politico trae consigo a familiares que 

pueden ser incluso nifios pequefios que no tendrdn 

ninguna afiliacién politica ,de ahi la importancia 

del asilo y de la preocupaci6én que nos lleva a la 

@laboracién del presente estudio. 

Una definicién mas completa y con un enfoque mas 

humanitario que es lo que este trabajo pretende la



encontramos en la Convencién de las Naciones Unidas 

de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y el 

Protocolo de 1967 que a la letra dice: “Debido a 

fundados temores de ser perseguida por motivos de 

raza, religion, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones politicas, se 

encuentra fuera del pafs de su nacionalidad y no 

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la proteccién de tal pais” (4) Hablamos 

aqui del refugiado, y la definicién de este término 

y no del asilado las diferencias deberemos 

analizarlas, y en su momento hablaremos de 4stas. 

Sin embargo para el fin de que nos atafie es 

importante mencionarlo ya que el asilo y el refugio 

son dos temas muy vinculados, el asilo con una 

fuerte tradicién en América Latina y el refugio con 

gran abolengo el Europa y los Estados Unidos. 

La definiciédn que da la convencién del 51 sobre el 

Estatuto de los refugiados nos da la pauta para



comprender la situacion del asilado y del refugiado, 

y para entender que tanto el otorgamiento del asilo 

, como del refugio, deben ser vistos como actos 

humanitarios que .no deben afectar la politica 

internacional del pafs que los otorgue, ya la vez 

nos lleve a comprender que ambas instituciones 

tienen coincidencias y diferencias importantes que 

las lleva a separarse en el contexto juridico 

Internacional y que intentar fusionarlas no seria 

posible y confundirlas serfa un gran error. 

a) En la legislacién Mexicana articulos 35 y 42 de 

la Ley General de Poblaci6én. 

Debido a la importancia de los derechos humanos, 

estos trascienden a la esfera juridica de nuestro 

pais gue dedicado a esta causa reglamenta en su Ley 

General de Poblacién la condicién del extranjero en 

México e instituye dos tipos de  calidades 

migratorias para los individuos que se encuentren en



este supuesto: calidad migratoria de NO INMIGRANTE y 

la caitidad migratoria de INMIGRANTE; En la primera 

nuestra ley distingue entre otras la calidad de 

ASILADO POLITICO: 

art. 35. “Los extranjeros que sufran 

persecuciones politicas o aquéllos que hayan huido 

de su pais de origen, en los supuestos previstos en 

la fracci6én VI del articulo 42, serdn admitidos 

provisionalmente por las autoridades de migracién, 

mientras la Secretaria de Gobernacién resuelve cada 

caso, lo que hard del modo mds expedito. 

art. 42 fraccién V “ Asilado politico. Para 

proteger su libertad o su vida de persecuciones 

politicas en su pais de origen, autorizado por el 

tiempo que la Secretaria de Gobernacién juzgue 

conveniente , atendiendo a las circunstancias que en 

cada caso concurran”



Fraccién VI * Para proteger su vida, seguridad o 

libertad cuando hayan sido amenazadas por violencia 

generalizada, la agresién extranjera, los conflictos 

internos u otras circunstancias qué hayan perturbado 

gravemente el orden ptiblico en su pais de origen, 

que lo hayan obligado a huir a otro pais. Podemos 

notar en este articulo la importancia que se le daa 

esta institucién en el ultimo pdrrafo que dice: “La 

Secretaria de Gobernacién podrd dispensar la sancién 

a que se hubiere hecho acreedor por su internacién 

ilegal al pais, al extranjero a quien se otorgue 

esta caracteristica migratoria, atendiendo al 

sentido humanitario y de proteccién que orienta la 

institucién del refugiado”. (5) 

b) Reglamento de la Ley General de Poblacién. 

A su vez el Reglamento de la Ley General de 

Poblaci6én en su articulo 101 habla de los asilados 

politicos:
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ART. 101 asilados politicos; Para la admisidén de los 

no inmigrantes a los que se refieren los articulos 

35 y 42 fracc. V.de la ley, se observardn las 

siguientes reglas: 

I Los extranjeros que lleguen a territorio nacional 

huyendo de persecuciones politicas, serdn admitidos 

provisionalmente por las oficinas de poblaci6n, 

debiendo permanecer en el puerto de entrada mientras 

resuelve cada caso la secretaria. La oficina de 

poblacién correspondiente avisard del arribo al 

Servicio Central, por la via mds rdpida. 

II El interesado al solicitar el asilo, deberad 

expresar los motivos de persecuci6n, sus 

antecedentes personales, los datos necesarios para 

su identificacién y el medio de transporte que 

utilizé. 

IIrt La oficina de poblaci6én, obtenida la 

autorizacién del Servicio Central para conceder el 

asilo politico territorial, le levantarad una acta
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asentando en ella los datos sefialados en el inciso 

anterior, concederad el asilo en nombre de la 

Secretaria, formularaé la media filiacién del 

extranjero, tomard las medidas necesarias para la 

seguridad de éste y lo enviard al Servicio Central. 

IV No se admitird como asilado al extranjero que 

proceda de pafs distinto de aquél en que se haya 

ejercido la persecucién politica, salvo el caso de 

que en el ultimo s6lo haya tenido el cardcter de 

transmigrante, debidamente comprobado. 

V Las Embajadas mexicanas aceptardn en = sus 

residencias a los extranjeros que soliciten asilo, 

siempre que sean originarios del pafs en donde 

aquéllas se encuentren; investigardn el motivo de la 

persecucién, y si &ste a su juicio es un delito que 

es de cardcter politico, concederdn el asilo a 

nombre de México, asilo que, en su caso, sera 

ratificado posteriormente por la Secretaria.
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VI Concedido el asilo diplomadtico, la Embajada 

informard por la via més rdpida a la Secretaria de 

Relaciones Exteriores y €G&sta a su vez a la de 

Gobernacién y se encargaraé ademds de la seguridad y 

del traslado a México del asilado. 

VII Todos los extranjeros admitidos en el pais como 

asilados en virtud de la aplicacién de los convenios 

Internacionales sobre asilo politico, diplomadtico o 

territorial, de las que México forme parte, o fuera 

de ellas, quedardn sujetos a las siguientes 

condiciones: 

a) La Secretaria determinard el sitio en que el 

asilado deba residir y las actividades a las que 

pueda dedicarse y podrd establecer otras modalidades 

cuando a su juicio las circunstancias lo ameriten. 

b) Los asilados politicos podrdn traer a México a 

sus esposas e hijos menores para vivir bajo su 

dependencia econémica, quienes tendrdn la misma 

calidad migratoria y a los padres en la misma
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calidad migratoria cuando lo considere prudente la 

Secretaria. 

c) Los extranjeros que hayan sido admitidos como 

asilados sdélo podradn ausentarse del pais previo 

permiso del Servicio Central y si lo hicieren sin 

6ste se cancelard definitivamente su documentacién 

migratoria, también perderd sus derechos migratorios 

si permanece fuera del pais mds del tiempo que se 

les haya autorizado. En ambos casos la Secretaria 

podraé otorgarle otra caracteristica migratoria que 

juzgue conveniente. 

d) Las internaciones a que se refiere este articulo 

se concederadn por el tiempo que la Secretaria lo 

estime conveniente. Los permisos de estancia se 

otorgardn por un afio y si tuviesen que exceder de 

6ste, podrdn prorrogarse por uno o mas y asi 

sucesivamente. Al efecto, los interesados deberdn 

solicitar la revalidaci6én de su permiso dentro de 

los treinta dias anteriores al vencimiento, la que
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se les concederd si subsisten las circunstancias que 

determinaron el asilo y siempre que hayan cumplido 

con los requisitos y modalidades Ssefialados por la 

Secretaria. En la misma forma se procederé con los 

familiares. 

e) Deberdn solicitar al Servicio Central, por 

escrito, el permiso para cambiar de actividad, 

Presentando los requisitos que la Secretaria les 

sefiale. 

£) Al desaparecer las circunstancias que motivaron 

el asilo politico, dentro de los treinta dfas 

siguientes, el interesado abandonar& el pafs con sus 

familiares que tengan la misma calidad migratoria, 

entregando los documentos migratorios que lo amparen 

en la oficina de poblacién del lugar de salida. 

g) Los asilados deberdn inscribirse en el Registro 

Nacional de Extranjeros dentro de los treinta dias 

siguientes a la obtencién de su documentacién 

migratoria. Ademds, estan obligados a manifestar sus
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cambios de domicilio y de estado civil en un periodo 

maximo de treinta dias a partir del cambio o 

celebracioén del acto. 

h) Observaraén todas las obligaciones que la ley y 

este reglamento imponen a los extranjeros, salvo las 

excepciones expresas o las que sean contrarias a la 

naturaleza de su condicién de asilados. (6) 

1.2. Diferentes clases de asilo 

Hoy en dia rara es la vez que en la pr&ctica se 

hace una diferenciacién sobre el tipo de asilo que 

se concede y los tratadistas sdélo se refieren al 

asilo diplomatico y al territorial atin las Naciones 

Unidas hablan del asilo de un modo genérico, sin 

embargo, dentro de las definiciones encontramos 

valiosas diferencias que se atribuyen a: Quién 

otorga el Asilo, ya que si bien es una fatultad 

discrecional de la autoridad competente de



Relaciones Exteriores Los agentes diplomdticos 

pueden otorgar el asilo. Otra forma de distingutrlo 

es depende del lugar geogrdfico: En dénde se otorga 

el asilo de éste parten varios tipos de asilo en 

donde siempre la autoridad maxima de ese sitio sera 

quien pueda decidir sobre el otorgamiento del asilo 

o la negacién del mismo 

a) Asilo Politico 

Es el mds comin y que se presenta con mds 

frecuencia, También es el que se incluye como 

definicién en casi todos los tratados que México ha 

ratificado, implica a un individuo que huye de su 

Pais por alguna circunstancia de orden politico, y 

busca refugio interndndose en otro pafs que deberd a 

través de su ministro de Relaciones Exteriores 

evaluar si en verdad es un caso de asilo y si el 

individuo solicitante no es un agitador o una 

persona que haya cometido un delito del orden comtin
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o quiz&é sea un desertor, salvo que el asilo esté 

motivado por una causa politica, y que haya cometido 

un delito politico teniendo en este caso, que 

determinar que es un delito politico. Todo esto lo 

tendrd que evaluar el Secretario de Relaciones 

Exteriores en este caso hablamos de un miembro de 

una organizaci6én polftica que vaya en contra de un 

régimen ilegalmente constituido o tal vez un 

perseguido por alguna orden religiosa o por una 

revuelta social en su pais de origen, este individuo 

que se interna en un pais buscando refugio, no 

importando el medio como entré, ya que el otorgar 

asilo implica una practica humanitaria y si el 

individuo que solicita el asilo se interno de manera 

ilegal al pafs donde va a solicitar el asilo sera 

perdonado. ( art. 5 convenci6én sobre asilo 

territorial Caracas 28 de marzo 1954 : “El hecho de 

que el ingreso de una persona a la jurisdiccidén 

territorial de un estado se haya realizado
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subrepticia o irregularmente no afecta Ilas 

estipulaciones de esta convencién”) (7) No debemos 

olvidar que el Estado que otorga el asilo puede 

pedir en cualquier momento al asilado se retire del 

pais. 

A su vez el asilo no esta sujeto a reciprocidad si 

un estado lo otorga a un individuo, esté no tiene 

que esperar que aquél lo otorgue a uno de sus 

nacionales. 

Es importante hacer notar lo siguiente que si bien 

ja extradici6én no es materia del presente estudio ya 

que esta mereceria un trabajo de tesis especial * 

Los delincuentes Politicos NO pueden ser objeto de 

extradicién’ 

b) Asilo territorial 

Se concede al individuo que huyendo de una 

Persecucién politica o que haya cometido algun 

delito politico se interne con o sin autorizacién
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dentro de un Estado con o sin relaciones 

dipl oma ticas con su Estado territorial , no 

consideradndose lo primero un delito como ya 

mencionamos en el inciso a referente al sentido 

humanitario de la institucién del asilo antes de un 

acto politico o de conveniencia por parte de alguna 

de los Estados involucrados Estamos ante la 

presencia de un acto discrecional por parte de la 

autoridad competente en el caso de México por 

ejemplo; corresponde a la Secretaria de Relaciones 

Exteriores en un primer plano el determinar: Si el 

sujeto que solicita el asilo es merecedor de tal. 

Después la Secretaria de Gobernacién se encargard 

del asunto 

c) Asilo Aéreo 

Como su nombre lo indica es el que se otorga en una 

aeronave en este caso quien tendra que responder por 

el asilado, hasta la Jllegada a un puerto que
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considere seguro serd el capitdn de la aeronave, sin 

olvidar qué deberd comunicarlo al ministro de 

Relaciones Exteriores inmediatamente después de 

conceder el asilo” en este inciso podemos también 

mencionar el asilo que se otdérga en naves de guerra: 

barcos, buques, aviones y todo tipo de embarcaciones 

militares o civiles. Siempre y cuando “no estén 

provisionalmente en astilleros, arsenales, ° 

talleres para su reparacién, en ese caso no podr&n 

constituir recinto de asilo” ( Art. 1 convencién de 

Caracas 28 marzo 1954.) (8)La convencién de la 

habana del ‘28, negaba el otorgamiento del asilo en 

todo tipo de aeronave militar buque de guerra o 

campamento pero fue reformada en Montevideo cuando 

el articulo primero concedié el asilo en éste tipo 

de lugares, salvo a delincuentes perseguidos por 

delitos del orden comiin.
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No sélo en embarcaciones militares se puede 

pedir asilo no debemos olvidar las aeronaves y 

barcos de civiles. | 

d) Asilo Diplomatico 

El Estado al que pertenece el sujeto asilado es 

al que se le denomina Estado territorial y el asilo 

diplomatico es aquél que se concede dentro del 

territorio donde el individuo es sujeto de Ila 

persecucién, esta persecucién podré tener el 

caraécter de urgente si le persigue la turba o las 

autoridades y el sujeto teme en extremo por su vida 

o libertad y no tenga otro recurso que solicitar el 

asilo en alguna legaci6én (sede diplomatica 

ordinaria, la residencia de los jefes de misién y 

los locales habilitados por ellos para habitacidén de 

los asilados cuando él niimero de é&éstos exceda de la 

capacidad normal de los edificios art. 1 Caracas 54 

)(9). En este caso corresponderd al jefe de ila
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misién el valorar si estdn frente a un caso de 

asilo, y deberd pedir informes sobre el asilado 

acerca del delito que haya cometido o los motivos de 

su persecucién, esto le ayudard a normar su criterio 

para conceder o en su caso negar el asilo. El estado 

territorial podr& en cualquier momento exigir la 

salida del asilado y tendrdé que darle un 

Salvoconducto, para que 6ste llegue a su destino a 

Salvo. A su vez el Estado territorial podra 

determinar la ruta de evacuaci6én por donde deberad 

salir el asilado o asilados, y si hubiere ruptura de 

relaciones diplomdticas con la misién que albergue a 

los asilados saldrdn todos los asilados y los 

representantes de la misién (art. 19 Caracas 54) (10) 

1.3 Coincidencias y conclusiones de las diversas 

clases de asilo
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Después de dar todas las definiciones de los 

diferentes tipos de asilo podemos ver: 

1) los tipos de asilo se refieren siempre a una 

misma categorfa de sujeto : el huye de una 

persecucién politica. 

2) Siempre entra la facultad discrecional de algin 

funcionario diplomdtico o encargado de una aeronave 

o buque etc. 

3) En todos los casos es de cardcter humanitario y 

busca la proteccién de la vida humana. 

4) Los Estados otorgantes no tienen que estar 

adheridos a ninguna convencién para otorgar el 

asilo. 

5) Las tunicas diferencias notables son la de 

ubicacién del sujeto que solicita el asilo o sea una 

distincién meramente geografica, ya que puede estar 

en su pais de origen del que huye, interno en el 

pais donde lo va a solicitar, en alguna embarcacién 

etc. Y quién depende de esta ubicacién lo otorgue.
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6) Los Estados pueden negarlo y otorgarlo sin tener 

que dar explicaciones 

7) En ningGn caso se verd afectada la soberanfa del 

Estado otorgante, ni del Estado territorial. 

8) El asilo podemos concluir es ASILO poLfrrco en su 

modalidad de territorial y diplomdético y los tipos 

de asilo aéreo y el otorgado en buques para que 

surtan efectos tendrdn que convertirse en su 

respectivo caso en territorial o diplomatico si la 

nave esta en territorio del sujeto que busca el 

asilo o en el territorio del pafs otorgante, lo que 

nos lleva a pensar que sea ese el motivo por el cual 

la doctrina séio reconoce el asilo territorial y el 

diplomatico y asume que todo tipo de asilo es 

politico. 

1.4 Posicién de México en el cuadro legal ante el 

asilo.
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La postura de México es clara al reconocer el 

Asilo politico, diplomdtico, territorial y aéreo al 

ratificar como lo hemos visto todas las convenciones 

de asilo que organismos como la O.E.A. (Organizacién 

de Estados Americanos) Naciones Unidas, y otros 

organismos regionales, han adoptado en esta materia, 

y asi como en la =ratificacién de  tratados 

internacionales que tienen que ver con el Asilo, la 

inclusi6én en la Ley General de Poblacién de la 

definicién de Asilado politico y de refugiado en la 

calidad migratoria de no inmigrantes, especialmente 

como en 1990 se elaboré una reforma en el caso de 

los refugiados y quedé incluida en la Ley General de 

Poblaci6én con fecha 17 de julio de 1990 *como 

respuesta a un reclamo y a una necesidad derivada de 

la realidad centroamericana que, durante los ultimos 

afios, ha provocado ‘un é&xodo de refugiados hacia 

territorio mexicano”(11) sin embargo consideramos 

que en este tema falta unificacién de criterios, ya
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que entran de por medio dos Secretarias en el caso 

del asilo y tres en el caso de los refugiados: 

Gobernacién; Secretaria de Relaciones Exteriores, y 

La Secretaria de Trabajo, sin olvidar la 

intervencién del Alto Comisionado de. las Naciones 

Unidas para los Refugiados, y por ser un acto 

discrecional el asilado depende de la legislacién 

pero también de acto de autoridad.
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

2.1 Egipto, Israel Grecia, y Roma. 

La institucién del Asilo es tan vieja como la 

comunidad humana, en los inicios de la civilizacién, 

y hasta el dia de hoy, la necesidad del hombre por 

dominarse entre si, y conquistar ciudades fuera de 

la suya, la guerra, el temor de ser desplazado del 

poder, la necesidad de ciertos recursos naturales, y 

el despliegue de fuerza para imponerse ante las 

demés culturas son una buena fuente del Asilo, ya 

que donde estas circunstancias se presenten habr& un 

grupo de individuos en contra, lo cual les lleve a
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enemistarse con su lider politico, religioso, o 

capitan de guerra. Es por eso que la antigtiedad no 

queda exenta de la .\migracién forzosa’ que encuentra 

un Asilo en ciertas comunidades o templos religiosos 

ya que hemos de recordar el papel fundamental que 

juega la religién, el politeismo dominante en la 

antigiedad, etc. haciendo de los templos un buen 

recurso para los que huyen buscando encontrar asilo. 

En Egipto algunos templos otorgan asilo a individuos 

que hayan cometido un delito involuntario o fueran 

personas débiles o enfermas que hufan de una 

persecucién podrian encontrar en ciertos templos 

asilo, que ya desde esas 6pocas se denominaba como 

tal. El templo otorgaba al asilado: “*ningtin extrafio 

al templo pudiera entrar, no pudiendo nadie molestar 

al asilado o intentar sacarlo por la fuerza”.(1 ) 

Se habla de la creencia de que el sujeto que 

penetrara en un templo, si era inocente como se



declaraba, la deidad de ese templo lo protegeria, y 

en el caso contrario no tendria ningtin privilegio. 

Asi cualquier templo podia servir de refugio ,sin 

embargo s6lo los que gozaban del poder secular de 

asilo podian otorgarlo plenamente atin al criminal 

que huia de su sentencia, al esclavo que huia de la 

servidumbre, al deudor que huia de sus deuda etc. 

En Israel. Los judios han sido desde siempre un 

Pueblo perseguido para ellos la instituci6én de asilo 

es un recurso para salvar su vida, desde el primer 

éxodo donde encuentran asilo en Babilonia. Asi que 

esta instituci6én queda plasmada en sus escritos 

religiosos y en tratados de cardcter internacional, 

respecto de extradici6én de criminales y de esclavos 

refugiados El mejor ejemplo de é6stos escritos 

religiosos donde se contempla el asilo es la Biblia 

que en el Antiguo Testamento el Deuteronomio 19 

dice: * Cuando Yahveh tu Dios haya’ exterminado las
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maciones cuya tierra te va a dar Yahveh, tu Dios, 

cuando las hayas desalojado y habites en sus 

ciudades y en sus casas te reservards tres ciudades 

en medio de la tierra que Yahveh tu Dios te da en 

posesién. . 

endrds franco e camino de acceso ellas 

dividirds en tres partes el territorio del pais que 

Yahveh tu Dios te da en posesién: esto es para que 

omicida pueda huir all&. Este es el caso del 

micida e pue Salvar su vida hu do 1 

E. e mate a su préjimo_sin erer, sin haberle 

odiado_ antes ( por ejemplo, si va al bosque con su 

préjimo a cortar lefia y, al blandir su mano el hacha 

para tirar el drbol , se le sale el hierro del mango 

y vaa herir mortalmente a su préjimo),éste puede 

huir a una de esas ciudades y salvar su vida no sea 

que el vengador de sangre, cuando su corazén arda de 

ira, persiga al asesino, le de alcance por ser largo 

el camino, y lo hiera de muerte, siendo asi que éste
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no es reo de muerte, puesto que no _  odiaba 

anteriormente al otro. 

Por eso te doy yo esta orden “ste reservards tres 

ciudades”, y si Yahveh tu Dios dilata tu territorio, 

como juré a tus padres, y te da toda ‘la tierra que 

Prometi6 dar a tug padres, a condicién de que 

guardes Y que practiques todos los mandamientos que 

yo te prescribo hoy, amando a Yehovah tu Dios y 

sigqguiendg siempre sus ‘caminos a estas tres ciudades 

afiadirds otras tres. Asf no se derramard sangre 

inocente en medio _de tierra que Yahveh tu Dios te 

dara en herencia, y no habr4 sangre sobre ti. 

Pero si un hombre odia a su préjimo y le tiende 

una  emboscada, se lanza sobre él le hiere 

mortalmente y aquél muere, y luego huye a una de 

estas ciudades, los ancianos de su ciudad mandaraén a 

préenderle alli, y le entregara4dn en manos del 

vengador de sangre, para que muera. No tendra tu
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ojo piedad de 61. Hards desaparecer de Israel todo 

derramamiento de sangre inocente, y asi te ira bien. 

(2) 

En Grecia no debemos olvidar que existia la figura 

del Ostracismo que se le aplicé a verdaderas figuras 

de la historia como a Aristdételes y otros y asi como 

existia este * exilio forzado” también existia como 

institucién el asilo que se otorgaba en los templos 

de este pueblo politefsta y “entre los templos que 

otorgaban el asilo estaban El templo de JZeuz, 

Minerva, Diana en Efeso, Apolo” ( 3 } 

En Roma En la fundacién Rémulo invita a la ciudad a 

todo tipo de individuos fuere cual fuere su pasado 

otorgéndoles Asilo como una forma de poblar la nueva 

ciudad, sin embargo los romanos heredan de la 

conquista a los griegos las institucién del asilo, 

siendo estd de cardcter religioso tUnicamente.
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Existfa un templo para el dios Asileo donde buscaban 

asilo los perseguidos especialmente los esclavos, la 

institucién del asilo en Roma sufri6é  cierta 

degeneracién, ya que si bien se otorgaba en los 

templos no debemos olvidar la imagen de deidad del 

emperador romano asi que cualquiera podia invocar el 

asilo buscando refugio a un lado de la estatua del 

emperador oO con cualquier efigie de &ste quizd una 

moneda que tuviera la imagen del emperador podia 

servir para ampararse por la divina proteccién de 

éste y obtener asi el trato de asilado. Esto hizo 

que la institucién degenerarad y quedara suprimida. 

2.2. Edad Media, la Iglesia y el Asilo 

Durante la Edad Media la fuerza que fue adquiriendo 

la Iglesia fue notable y dentro de la organizaci6én 

politica pasa a tomar un lugar preponderante
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especialmente a partir del siglo IV y una de sus 

metas era la de respetar la vida de los criminales 

otorgd4ndoles asilo dentro de las Iglesias, sin 

embargo no a todos los delincuentes se les daba este 

privilegio sino que tenia que ser aprobado por el 

clero, en una primera instancia debemos de pensar 

que el que se respetard al delincuente que se 

refugiaba en una Iglesia tenia que ver mds con el 

respeto al lugar sagrado que a una practica 

instituida dentro de las leyes eclesidsticas, no 

debemos olvidar que es una é6poca de magia y 

supersticién y los guardias que persegufan al 

criminal tendrian respeto por el recinto ademés que 

el clero se opondria en casi todos los casos a las 

extracciones violentas de la Iglesia lo cual nos 

lleva a pensar que més que la existencia de un 

Derecho de Asilo y una proteccién juridica existia 

un’ respeto mistico a la Institucién religiosa. La 

Iglesia en el medievo é6poca de grandes guerras
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instituy6 la denominada Paz de Dios que era una 

especie de tregua en tiempo de conflicto y que 

cualquier prdéfugo o delincuente podia invocar, ya 

fuera dentro del terreno de la Iglesia o fuera de 

esta. | 

“Durante la Edad Media, debido a la tremenda 

inquietud y a las continuas guerras y persecuciones 

de los sefiores feudales, se hicieron infinidad de 

reformas en las practicas del derecho de asilo, 

resultando de todo ello una infinidad también de 

modalidades, de acuerdo con las necesidades de las 

miltiples entidades. Sin embargo, generalmente se 

otorgaba a las iglesias el privilegio de conceder el 

asilo, por medio de diplomas emitidos por sefiores. 

Durante ese largo periodo de la historia, el 

principio del derecho de asilo no se discute, sino 

que, por el contrario, la inviolabilidad de los 

lugares sagrados, garantizada bajo pena de 

excomunién, estaba consagrada por la costumbre
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universal y fue establecida en diversos concilios: 

Coyoaca (1050), Clermont (1095), Oviedo (1115), 

Reims ( 1131),Piza (1134), Reims (1148) y Rouen 

(1190) y ello es tan efectivo, que el derecho de 

asilo, con el diploma de inmunidad, constituye el 

factor primordial que influy6é en la creacidén- de los 

mercados y grandes ciudades de Europa, alrededor de 

las Iglesias a partir del s VIT. 

*Concretamente el derecho de asilo en los 

lugares sagrados durante la Edad Media, se 

caracteriz6 ( provocdndose con ello grandes 

confusiones }) por sus diversas modalidades, que 

incluyeron la inmunidad carolingia, los privilegios 

de proteccién, los reglamentos de la Paz de Dios, 

las salvaciones. Avanz6 en el sentido que recibidé 

Mayor aceptacién y proteccién, pero el derecho de 

asilo no hubiera sobrevivido a esas instituciones 

si; antes del desarrollo de la autoridad real en los 

distintos pafses de Europa a fines de la Edad Media,
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el derecho cldsico de la Iglesia no hubiere afirmado 

ia independencia ‘del derecho de asilo yY elaborado 

una doctrina sdélida que, en sus rasgos generales, 

habia de imponerse por mucho tiempo al poder 

secular.”( 4 ) 

* Gregorio IX en 1233, extiendo el derecho de asilo 

a todas las Iglesias o capillas, estuvieran o no 

consagradas, siempre que hubieran sido construidas 

con la autorizaci6én del obispo y que se hagan 

celebraciones en estas con el consentimiento del 

mismo. El atrio de la Iglesia, asimismo, goza de ese 

privilegio, no sucediendo lo mismo con las casas 

episcopales, que solo en algunas ocasiones lo 

tenfan. Como hecho excepcional, que tuvo efectos tan 

sélo temporales, el Concilio de Clermont de 1095, 

presidido por Urbano II en la G6poca de la primera 

cruzada, otorg6 el privilegio del asilo a las cruces 

que se levantaban en el camino”. ( 5 )
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Ya en el siglo XII y XIII el derecho de asilo 

era toda una institucidn incuestionable, ya ila 

costumbre reconoce el derecho de asilo otorgado en 

monasterios y claustros de Iglesias y a los 

hospitales ( Hoy en dfa los Hospitales y las 

embarcaciones de tipo de salvamento son sitios que 

no deben ser atacados, ni intervenidos en caso de 

guerra) Podemos decir pues que el asilo en ila 

antigtiedad esta ligado ampliamente a la religion y 

que cierto misticismo lo rodea no debemos olvidar 

que hasta la teorfa de Gelasio I de las dos espadas 

( que separa la autoridad de Dios de la autoridad 

del sefior feudal )el poder secular y el civil van 

ligados 

2.3. La Carta de San Francisco 

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial el 

panorama no lucia muy alentador, millones de 

personas habfan quedado a consecuencia de la guerra
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refugiadas o desplazadas de sus lugares de origen, 

miles de atrocidades se Jlevaron a cabo sin 

desasosiego, y el mundo quedo horrorizado de las 

devastadoras consecuencias que trajo consigo el 

conflicto, no podemos decir que se hubieran evitado 

Si las organizaciones mundiales hubieran tenido mds 

fuerza coercitiva, mAs organizacién, y estatutos mas 

elocuentes sin embargo de la triste experiencia de 

la segunda Guerra mundial, los organismos 

internacionales se reforzaron, reestructuraron y 

reorganizaron con la esperanza de crear una mejor 

imagen, con mds influencia sobre los gobiernos, con 

un mejor complejo de ordenamientos y con documentos 

de cardcter Internacional que delimitardn los 

erfimenes y aberraciones contra la humanidad como 

tales, ddndole a los paises del mundo una base para 

poder condenarlos y poner sanciones a los 

infractores.
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Lo primero fue reestructurar la Sociedad de 

Naciones Adoptada en Versalles el 28 de junio de 

1919 que entré en vigor el 10 dé enero de 1920 y es 

antecedente de la extinta liga de las Naciones cuya 

coercitividad o injerencia en el plano Internacional 

no fue la suficiente para detener los grandes 

crimenes de la primera y segunda guerra mundial pero 

fue la gran precursora de la actual institucién de 

Las Naciones Unidas cuyo papel a nivel Internacional 

se ha ido fortaleciendo en cuestiones como la 

definiciédn de agresién y Ila btisqueda por la no 

utilizacién de la fuerza en las Relaciones 

Internacionales. 

La Carta de La Organizacién de Las Naciones Unidas 

se firméd en San Francisco el 26 de junio de 1945 y 

entr6é en vigor el 24 de octubre de 1945 desde la 

introducci6én podemos darnos cuenta la preocupacién 

de las Naciones Unidas por el mantenimiento de la 

Paz y la Seguridad Internacional.
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“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas 

resueltos a preservar a las generaciones venideras 

del flagelo de la_ guerra, que dos veces durante 

nuestra vida ha infligido a la humanidad 

sufrimientos indecibles, 

a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 

hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana, en igualdad de derechos de hombres y mujeres 

de las naciones grandes y pequefias, a crear 

condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la 

justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de 

los tratados y de otras fuentes del derecho 

internacional, 

a promover el progreso social y a elevar el nivel de 

vida dentro de un concepto mds amplio de la 

libertad. 

Y CON TALES FINALIDADES 

A practicar la tolerancia y a convivir en paz como 

buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el
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mMantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, mediante la aceptacién de 

Pprincipios y la adopcién de métodos, que no se usara 

la fuerza armada sino en servicio del interés comtin, 

¥ 

a emplear un mecanismo internacional para promover 

el progreso econémico y social de todos los 

pueblos.( 6 } 

La organizacién de Naciones Unidas ha emitido para 

la consecucién de sus fines diversos instrumentos 

internacionales dentro de los cuales esta la 

Declaracién Universal de los derechos Humanos 

adoptada por “la _resolucién 217 (TII)de la Asamblea 

general de la ONU del_10 de diciembre de_1948.que en 

su articulo 13 y 14 contempla el asilo como un 

derecho fundamental del ser humano. Ademds de los 

multiples Convenios y tratados sobre Asilo que ha 

emitido las Naciones Unidas y que los diversos 

paises miembros han ratificado. Vemos asi la
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importancia que la institucién del asilo tiene en la 

comunidad internacional 

2.4. Antecedentes Nacionales del Asilo 

Al iniciar México su vida independiente en 1821, 

debe enfrentar la creacién de una politica sélida 

interna y a nivel Internacional donde tendrfa que 

surgir al mundo juridico nuestra nacién, una nacién 

que tendr&é que enfrentar una situacién econdémica 

politica y social precaria. Debemos recordar que 

México nace a la vida independiente después de un 

largo periodo de colonialismo por parte de Espafia, 

asi que la primera tendencia sera la de 

Autodeterminacién, La No Intervenci6én y La Solucién 

pacifica de Controversias y entre otras la biisqueda 

de'la unidad Latinoamericana
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En este periodo ya identificamos el respeto que 

manifiesta el pais por los derechos humanos, un 

ejemplo fue la abolicién de las castas y de la 

esclavitud entre los mexicanos. Fueron José Maria 

Morelos y Don Miguel Hidalgo quienes ‘elaboraron el 

texto donde desaparecieron las cualidades de Indio, 

Mulato, etc. desaparecieron el concepto de casta y 

todos fueron denominados americanos, desapareciendo 

a su vez la esclavitud imponiendo una sancién a 

quien todavia se usase de ello. Asimismo  tedo 

individuo que en pais extranjero fuese esclavo por 

internarse en el pafs pasarfa a ser hombre libre, 

aqui encontramos uno de los primeros indicios de la 

tendencia protectora de los derechos humanos en 

nuestro pais. 

Ciertos documentos también nos invitan a pensar en 

esta nueva politica del pais como lo es el TRATADO 

DE’ CORDOBA. Del Imperio Mexicano.
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Art. 15.-  “% toda persona que pertenece a una 

sociedad alterado el sistema de gobierno, o pasando 

el pais a poder de_otro principe queda en estado de 

libertad natural para trasladarse con su fortuna a 

donde le convenga, sin que haya derecho de privarle 

de esta libertad, a menos que tenga contraida una 

deuda con la sociedad” (7 ) 

Otro ejemplo es dentro del dictamen presentado a 

la soberana junta gubernamental del imperio Mejicano 

por la comisién de Relaciones Exteriores el 29 de 

diciembre de 1821 * Juan francisco de Azcarate, el 

conde de la casa de Heras y José Sanchez Enciso.- 

presenta Agustin de Iturbide la preocupaci6n por 

poblar el territorio, Estados Unidos Presenta un 

ejemplo a imitar con la migraci6én europea esto 

“parecia una buena solucién para el crecimiento y 

fortalecimiento benigno para el Imperio empezando 

por tejas“ ( 8 ) Para los extranjeros se establecfan 

seis afios obligatorios de permanecfa en la provincia
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que eligieren relevados del pago de alcabalas, 

diezmo y contribuciones extraordinarias. Seis afios 

de franquicia en el Jlabrado de tierras y la 

aceptacién del Imperio de los espafioles y sus 

familias. 

Desde 1821 el México independiente tiene una 

visién clara de sus relaciones exteriores y del tema 

que nos atafie que son los derechos humanos 

Bn 1831 se auspicia un proyecto de unidad 

Hispanoamericana en el Congreso de Lima de 1847 en 

Ja cual destaca la gran defensa por la nacionalidad, 

especialmente la hispana latina americana. La lucha 

por la libertad que México enfrent6é lo llevé a tener 

extrema precauci6n en lo concerniente a todo lo que 

viniese del exterior. La dominacién Espafiola hizo 

que el pafs tomara una actitud muy especial en 

cuanto a la firma de tratados de cardcter 

Internacional y atin el Panamericanismo de Bolivar 

sonaba Unicamente romadntico, el temor de la pérdida
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de libertad obligaba a la cautela sin embargo en 

1836 México y Espafia firmaron un tratado definitivo 

de paz y amistad de fecha 29 de diciembre de 1836 

que a la letra dice: “ Habr& total olvido de lo 

pasado y una amnistia general y completa para todos 

los espafioles y mexicanos, sin excepcién alguna que 

puedan hallarse expulsados, ausentes, desterrados, 

oecultos o que acaso estuvieren presos o confinados 

sin conocimiento de los gobiernos respectivos, 

cualquiera que sea el partido que hubiesen seguido 

durante las guerras y  disensiones felizmente 

terminadas por el presente tratado, en todo el 

‘tiempo de ellas, y hasta la ratificacién del mismo, 

y esta amnistia se estipula y ha de darse por la 

alta interpretacién de su majestad Catélica, en 

prueba del deseo que la anima de que se cimienten 

sobre principios de justicia y beneficencia y la 

estrecha amistad paz y unién que, desde ahora en 

adelante y para siempre han de conservarse entre los
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subditos y los ciudadanos de la Reptiblica Mexicana” 

(9) 

Para la consumacién de la independencia se integré 

en México la primera  comisién _de Relaciones 

Exteriores y mantenia relaciones con Chile, Pert, 

Colombia y se establecen las bases para la primera 

embajada de México en Espafia. 

Del tratado de paz y amistad, comercio y 

nNavegaci6én con Francia es interesante ver como 

funciona el salvoconducto en caso de guerra entre 

las dos naciones para que sus ciudadanos abandonaren 

en seis meses hasta un afio dicha ciudad (Paris 

1831). 

Asimismo en el tratado con Inglaterra y a este 

dltimo se agrega un artfculo ( 15 ) dedicado a la 

total abdicacién del traéfico de esclavos ( Londres 

26 de diciembre de 1826. ) 

En 1840 México se integra definitivamente a la 

comunidad internacional enfrenta en este trdnsito
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guerras como la de Texas, la guerra de los pasteles 

en 1836 entre otros conflictos de los cuales se 

originaron prisioneros de guerra, y una vez 

resueltas las guerras podemos mencionar el articulo 

22 del Tratado de Paz Amistad Limites y Arreglo 

definitivo entre la Reptiblica Mexicana y Estados 

Unidos del 2 de febrero de 1848 

Respecto de los prisioneros de guerra se evitardn 

las practicas de enviarlos a distritos distantes, 

inclementes o malsanos o de aglomerarlos en lugares 

estrechos en calabozos, no se confinaran ni se les 

atara ni se les impedird de ningin otro modo el uso 

de sus miembros. 

Después de la intervencién francesa que acabara 

en 1867 resurge con mas energia el pafs y su 

politica internacional misma que tuvo un gran 

desarrollo con Porfirio Diaz en 1877. 

De la revolucién mexicana ( 1910 ) a la fecha, si 

bien la politica exterior de México empieza a
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gestarse durante el siglo pasado no es hasta la 

revolucién mexicana que los principios de No 

intervencién y autodeterminacién de los pueblos y la 

solucién pacifica de controversias cobran verdadera 

relevancia. 

En 1886 se elabora en México la ley de Extranjeria y 

Naturalizaci6én también conocida como ley Vallarta 

misma que fue derogada por ir mas alla en sus 

ordenamientos que la misma constituci6én de 1857 

donde se determinaban ya ciertas prerrogativas y 

obligaciones de los extranjeros , como el estar 

exento del servicio militar, expulsién de 

extranjeros ‘perniciosos, mo gozar de derechos 

politicos, etc. y qued6 derogada por dar facultades 

al congreso ‘para legislar en materia de extranjerifa, 

ya que no fue hasta 1934 que en la fraccién XVI del 

articulo 73 se otorgo facultades al congreso para 

legislar en materia de condicién juridica de 

extranjeros.
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2.5.México y Espafa. 

Hacia abril de 1931 se establece la Reptiblica 

Espafiola, misma que seria bruscamente retirada del 

Poder por el golpe militar del General Francisco 

“Franco, la ocupacio6n del poder por los militares el 

18 de julio de 1936 trajo consigo el desplazamiento 

masivo de refugiados espafioles que se diseminaron 

por todo. el mundo, Francia, la hoy desintegrada 

URSS, Estados Unidos y por supuesto México, el 

Presidente en turno era Lézaro Cardenas y durante el 

periodo de Avila Camacho quienes tomaron la decisién 

de dar srefugio al sinnimero de  Espafioles 

republicanos, que Jllegaron principalmente a las 

costas de nuestro pais buscando la proteccién que se 

les pudiera otorgar. El Secretario de Relaciones 

Exteriores Isidro Fabela comentaba que la actitud de
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México al acogimiento de los refugiados tenfa dos 

bases juridicas : El pacto de la Sociedad de 

Naciones, y la Convencién de la Habana de 1928 sobre 

asilados politicos y dejando a un. lado Ios 

principios de no intervencién acudié6 al socorro de 

miles de espafioles que vivian la tragedia de la 

guerra Civil en  Espafia, de los cientos de 

refugiados, no todos eran republicanos una buena 

parte hufa sélo del nuevo régimen temiendo por su 

vida y seguridad, buena mano hubiera echado México 

del ACNUR en ese momento todavia llamado OIR, 

sobretodo en cuanto a la organizaci6én de los 

refugiados, y el reasentamiento de estos. En la voz 

de una mujer espafiola en el exilio < el 22 de mayo 

de 1942, fecha imborrable, el Nyassa arribé a 

Veracruz con su cargamento , * otro rfo espafiol de 

sangre desbordada” Fue volver a nacer pero ahora en 

México, en el continente americano, con nuestra 

afinidad de lenguas y de sangre.
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La mayoria ya rindieron tributo a esta tierra. En 

ella, “pudieron asentarse y aunque nunca se olvida el 

dolor de perder a ja patria, rehicieron sus vidas, 

tratando de corresponder a la generosa hospitalidad 

que nos brind6é el general Cardenas... 

Al leer el dictamen de Veracruz, que se autonombraba 

el decano de Ia prensa, primer diario mexicano que 

llegaba a nuestras manos, quedamos asombrados por su 

acogida tan poco cordial... 

Como contrapartida, nos atrajo un expendio de pollo 

frito. Algunos quisieron probarlo. Cuando fueron a 

liquidar la cuenta, no les permitieron pagar porque 

“ eran los refugiados que acababan de llegar”.( 10 ) 

2.6. México y Chile. 

Durante el periodo presidencial del Lic. Luis 

Echeverria un conflicto de nivel internacional se
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present6 y una nueva oportunidad dé dar ayuda 

humanitaria se le otorgé a México. 

No cabe duda que la gran amistad que guardaba el 

gobierno de México con el presidente Chileno Allende 

fue un fuerte mévil, para que cuando se dié el golpe 

militar comandado por el general Pinochet y que 

diera por resultado el asesinato del primero, 

nuestro gobierno olvidara por unos momentos la 

Doctrina Estrada, condenardé el acto y retirara su 

misién diplomdtica en Chile, abriendo las puertas a 

miles de refugiados chilenos, incluyendo a la Viuda 

de Salvador Allende, pero tenemos que volver al 

mismo punto Qué calidad migratoria obtuvieron los 

chilenos, no todos los que pidieron asilo eran 

militantes del régimen de Allende, por tanto no 

podrfan encuadrarse dentro de la categoria de 

Asilados Politicos y al no existir el término de 

Refugiado algunos se internaron bajo la inexistente 

calidad de “ Visitante distinguido’”.
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Durante el periodo presidencial del Lic. 

Echeverria o hubo ningtin contacto con ‘el ACNUR, no 

dudamos que el aceptar a los Chilenos cualquiera que 

fuere su calidad migratoria fue un acto de humanidad 

que resolvi6éd de inmediato la precaria situacién de 

muchos Chilenos, pero también fue un acto 

discrecional, simpatizante de la politica y los 

dirigentes Chilenos lo cual nos lleva a pensar si no 

hay ningin documento como la Convencién y el 

Estatuto sobre refugiados no hay ninguna obligacién 

y nuestro pais debe comprometerse tanto del plano 

humanitario como en el del derecho internacional 

para tener resultados veraces y plenos en cuanto a 

refugiados se trata. 

A todo esto pudiéramos pensar cual es la 

importancia para el sujeto que huye el ser 

considerado refugiado, asilado politico, diplomatico 

etc. Quien suscribe el presente piensa que hay un



mar de diferencia entre una situacién juridica y 

otra, “ya que siendo refugiado se tienen muchos mas 

beneficios y el organismo encargado (ACNUR) 

distribuye mejor los bienes, y posibilidades de los 

refugiados. Debemos pensar que un refugiado puede 

ser cualquiera de nosotros que huydé dejando atrdas 

una familia, un hogar, cierta posicién econdémica o 

un nifio que fue arrastrado por la guerra pudiéndonos 

dar cierta compasién que es en lo que este trabajo 

esta basado en la compasién de los que por motivos 

ajenos a su voluntad han abandonado su patria, por 

otra parte el asilado por sus fuertes rafces y 

arraigado pensamiento es digno de nuestro respeto 

sea su causa valida o no para nosotros grandes 

lideres han estado en el Exilio, grandes escritores 

han sido victimas del asilo o el refugio, y 

olvidando por un momento sus preferencias polfticas, 

este trabajo esta enfocado plenamente en el plano
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humano y que podemos hacer para evitar el 

sufrimiento de los que viven lejos de casa. 

2.Mexico y Guatemala. 

La situacién entre México y su vecino Guatemala 

se agrav6 hacia 1980 miles de guatemaltecos llevaban 

huyendo hacia nuestro pafs y fueron deportados, Son 

ya mas de 10 afios los que México ha servido de 

anfitrién para miles de refugiados guatemaltecos de 

los que el 90 % son indios mayas, Trish Williams 

periodista de la BBC visit6é México y Guatemala para 

examinar su situacién encontrando que * a principios 

de los afios ochenta miles de guatemaltecos huyeron 

hacia el estado fronterizo mexicano de Chiapas para 

escapar de la violencia de su pais organizdndose en 

comunas de las cuales una lleva por nombre 

Jerusalén, comentaba el periodista con un refugiado
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cual era la afectaci6én mas grande para ellos y 

respondia el refugiado que el haber sido separado de 

las dos cosas mas importantes para los indios mayas: 

la tierra y el cultivo del maiz, que casi posee un 

significado religioso ya que en la mitologia maya el 

hombre proviene del maiz < El maiz es el grano 

fundamental para Nosotros > explica el refugiado. ( 

ii) 

Sin tierras los refugiados no tienen que dejar a sus 

hijos y facilmente pueden caer en el sindrome de la 

dependencia, pensando en esto el ACNUR estimula los 

Programas de autosuficiencia aunque esto es muy 

dificil ya que Chiapas no es un estado rico y son 

mas de 40000 refugiados los que se han registrado en 

el ACNUR y COMAR, ademas de los que nunca han pedido 

ayuda. Siendo estas las circunstancias la COMAR 

decidié6 desplazar con ayuda del ACNUR a_ los 

refugiados a Campeche ** y Quintana Roo, creando 

programas de desarrollo rural y pequefias
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cooperativas, a esta nueva reubicacién solo accedié 

la mitad de los refugiados, a parte de la pobreza y 

las precarias condiciones de vida los indios tienen 

que enfrentar el grave problema del analfabetismo ya 

que mds de un 70 % de la poblacién de refugiados no 

sabe leer ni escribir para lo cual el ACNUR ha 

creado diversos programas de ayuda. 

£n 1987, las autoridades de Guatemala crearon un 

programa de repatriacién voluntaria, y el ACNUR Se 

ha ocupado de supervisarlo cuidadosamente. 

La diferencia entre los casos de migracidén 

forzosa en los que México se ha visto involucrado es 

notoria, en el caso de los Espafioles ni siquiera 

existia como tal el ACNUR pero existia la OIR, y si 

México hubiera suscrito con esta cierto acuerdo la 

situacién de los espafioles no hubiera sido tan 

incierta, aunque no podemos negar que el 

recGibimiento de México a los espafioles fue un acto 

humanitario sin precedentes.
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En el caso de los chilenos en 1973 ya existia el 

ACNUR y la presencia en México de esta institucién 

hubiera regulado mejor su situacién juridica y su 

calidad migratoria, a su vez hubiera habido mas 

orden en cuanto a la reubicacidén de los chilenos. 

Para los guatemaltecos, pues se hubiera evitado 

el asesinato de miles, y después cuando ACNUR entré 

como observador, las mejoras en cuanto a 

organizacion, distribuci6én y atencidén a las 

necesidades de los refugiados mejoraron 

considerablemente. 

No olvidemos que el ACNUR tiene una existencia 

de mas de 50 afios son expertos en refugiados, su 

tarea es exclusivamente la de atender sus 

necesidades, que mejor que este organismo para una 

labor humanitaria tan especifica, Por qué no 

ratificar la convencién y el estatuto ?.
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CAPITULO III 

REFUGIO Y ASILO 

3.1.Diferencias y coincidencias entre asilo y 

refugio 

Como hemos venido diciendo el asilo es una 

institucién que protege la vida e intereses de 

ciertos individuos que huyen de persecuciones contra 

su persona debido a motivos politicos, raciales y 

religiosos que le hacen temer de actos de autoridad 

que atenten contra su libertad y quiza su propia 

vida. 

El refugiado también es un sujeto que huye de 

cierta situacién de peligro. 

COINCIDENCIAS



  

1)Ambos son sujetos que huyen. 

2)Buscan proteccién en algun sitio diferente al 

que habitan. 

DIFERENCIAS 

1) Al asilado puede otorgdrsele asilo politico, 

diplomadtico, territorial, aéreo, etcétera, més nunca 

se otorgarad un asilo por desastre natural. 

2) El refugiado en términos generales puede 

huir quizad de una zona de desastre ocurrida por un 

evento natural ° hambruna, guerra, motivos 

religiosos, etcétera o dentro de su mismo pais ser 

considerado refugiado debido a lo conocido como 

desplazamiento interno. Sin embargo en el dmbito 

internacional se refiere a las personas que estdn 

fuera de su pais de origen y no puedan o no quieran
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regresar a el por temores fundados de persecucién /( 

i) 

A su vez para el caso de ‘personas desplazadas 

como las incluidas en el pd&arrafo primero de este 

inciso encontramos a aquellos individuos que a 

juicio de la asamblea general de las Naciones Unidas 

a partir de 1975 son considerados como “ personas 

desplazadas de la competencia del ACNUR y estos * si 

bien no entran estrictamente en la definicién de 

refugiado pueden encontrarse en una situacion 

similar a la del refugiado” en razén de 

acontecimientos denominados a veces ‘desastres 

ocasionados por el ser humano” que se han producido 

en su pais de origen y que se encuentren enumerados 

en la convencién de la organizaci6én de la Unidad 

Africana ( organizacién regional para problemas 

especificos de refugiados en el Africa y en su 

definicién de refugiados abarca la otorgada por la 

Convencién del 51 - ver capitulo III Convencién
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sobre refugiados - ademas de abarcar a todas las 

personas obligadas a abandonar su pais de origen * a 

causa de una agresién exterior, una ecupacién o una 

dominacién extranjera o de acontecimientos que 

perturben gravemente el orden ptiblico en una parte o 

en la totalidad de su pafs de origen, o del pais de 

su nacionalidad. (2) 

La declaraci6én de Cartagena firmada en Colombia 

en 1984 de la que debemos destacar México tomdé 

varios de sus principios para la elaboraci6én e 

inclusién del artficulo de la Jey general de 

poblacién referente a refugiados agrega una valiosa 

aportacién 

“ Porque su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por la violencia generalizada, la 

agresién extranjera, los conflictos internos, La 

violacién masiva de los derechos humanos 

  

us otras = circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden pliblico. ( 3 }.
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3) El caso de un asilado es unico y particular 

y debera ser valorado por la autoridad competente 

(no olvidemos que en algunos casos se trata de un 

delito politico). 

4) En el caso de refugio puede ser masivo 

“Desplazamientos masivos por temores fundados” ( 4 

). 

Para lo cual el ACNUR otorgara el tratamiento de 

grupo {( determinacién prima facie ) donde es 

imposible valorar el caso de cada individuo en lo 

Particular es por eso que se otorga el estatuto de 

refugiado prima facie, sobre todo en situaciones de 

grave peligro donde lo importante es eliminar este 

antes de valorar a cada sujeto y ver si se encuadra 

en la definicién de refugiado 

5) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados ‘“ACNUR” es el organismo que a
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nivel internacional se ocupa de los refugiados y 

tiene su fundamento legal en la Convencién de 1951 y 

el Protocolo de 1967 en materia de refugiados. 

6) No hay en el caso del asilo un organismo 

especffico que se ocupe de los asilados su situacién 

queda ubicada en tratados internacionales, leyes 

internacionales, leyes nacionales y declaraciones de 

las Naciones Unidas, y la declaracién de los 

derechos humanos. 

7) El ACNUR financia bdsicamente todas las 

necesidades de los refugiados, proveyéndolos, de 

comida, abrigo, etcétera, y en caso de repatriacion, 

se ocupa de estos gastos; otorga capacitacién y 

procura ubicar al refugiado de tal modo que se valga 

por sf mismo. Ademés les otorga ‘*Proteccién 

Internacional” - Proteccién bajo los auspicios 

de’ Naciones Unidas, vigilando a los Estados del 

cumplimiento del estdndar minimo internacional, que
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es el trato humanitario que considera la comunidad 

internacional para un individuo -. 

Paralelamente al ACNUR y con supervisién se 

han creado organismos especiales, Para casos 

concretos de refugiados que han preocupado altamente 

a las Naciones Unidas como es el caso del United 

Nations Relief for Palestinian Refugies *“UNRPR”. 

8) En el caso del asilo estamos frente a un 

sujeto quizé de arraigado pensamiento politico, 

ideas firmes y convencido de cierta causa. 

9) En el caso del refugiado quizd encontremos 

un sujeto con la descripcién anterior, pero también 

podremos encontrar a un nifio, Convencién de las 

Naciones Unidas sobre los derechos del nifio 1989 que 

contiene en su articulo 22 :
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“Los Estados partes adoptaran medidas adecuadas para 

lograr que el nifio que trate de obtener el estatuto 

de refugiado o que sea considerado refugiado... 

reciba la proteccién y la asistencia humanitaria 

adecuada”, un anciano o quiza un familia desplazada 

Por la fuerza. 

10) Para México el asilo es toda una institucién 

con antecedentes nacionales que datan. de la é6poca 

colonial, la institucién esta arraigada en nuestro 

pais y en materia de asilo se han ratificado todos 

los Tratados y Convenciones internacionales. 

11) En el caso del refugiado este puede perder 

su calidad de tal si las condiciones que le hicieron 

huir en un principio desaparecen y se aplicard la 

repatriaci6én voluntaria y habrdé quien quede excluido 

de aplicdrsele el Estatuto de los refugiados por 

estar bajo la proteccién de otro organismo 

dependiente de las Naciones Unidas o por ser alguien
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que reciba los mismos derechos y obligaciones que 

los nacionales donde haya fijado su'residencia ( 5 ) 

12) El ACNUR tiene su fundamento legal en la 

Convencién del 51 y el Protocolo del 67, mismos que 

han sido ratificados por 118 paises que han 

ratificado ambos documentos y ocho paises que han 

ratificado sélo uno de ello. Por lo que respecta a 

nuestro pats, 6ste no ha ratificado posicién alguna, 

sin embargo las oficinas del ACNUR tienen ya mds de 

14 afios trabajando activamente en México y Ila 

calidad que tiene es de observador. 

Lo anterior en la opinién de la que escribe este 

trabajo, no es sino un absurdo ya que México esta a 

favor de los refugiados, sin embargo el no ratificar 

la Convencién y el Protocolo antes citado, 

Unicamente crea una actitud de desconcierto y 

tibieza en nuestras relaciones internacionales, por 

lo que serd de gran utilidad que México se adhiera a 

dichos Convenios y Protocolos, afirmando un posicién
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que enriquezca nuestros pensamientos a este 

respecto . 

3.2. Antecedentes internacionales del ACNUR. 

Al crearse la Sociedad de Naciones en 1920 habia 

terminado la segunda guerra mundial, hacia poco de 

la Revolucién Rusa, y esto habia ocasionado 

desplazamientos masivos en Europa y Asia menor. 

Fridtjof Nansen explorador del drtico y premio 

nobel de la paz en 1922 por su gran labor 

humanitaria, “fue nombrado ‘alto comisionado de la 

sociedad encargado del problema de los refugiados 

rusos en Buropa, En 1931 se creé6 Ja oficina 

Internacional Nansen para los refugiados y en 1933 

la alta Comisién para los refugiados procedentes de 

Alemania, en 1943 fue establecida la administracién 

de Socorro y Rehabilitacién de las Naciones Unidas
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Asi en 1947 se establece la OIR predecesora directa 

del ACNUR. 

La primera labor del Dr. Fridtjof Nansen fue: 

- Repatriacién de medio millén de prisioneros de 

guerra de 26 paises. 

- Ayuda a un millén y medio de refugiados de la 

primera guerra mundial. 

Nansen ocupé6 el cargo de Primer Alto 

Comisionado para los refugiados hasta 1930, afio en 

el que muere. Crea el pasaporte Nansen, documento 

precursor del actual documento de viaje de los 

refugiados. Dejando asf una medida internacional 

para la proteccién de los refugiados, ademds de 

ofrecerles acceso al empleo, proteccién contra la 

expulsién y regulacién de su estatuto personal.
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En 1945 la Sociedad de Naciones es sustituida 

por las Naciones Unidas y asi la asamblea general, 

organismo de ésta, en su primer periodo de sesiones 

en 1946, adopta la resolucién A/ Res/ 8(1)12 febrero 

del 46 labores en favor de los. refugiados credndose 

la organizacién internacional de refugiados (OIR) que 

atenderfa el caso de 21 millones de refugiados de la 

segunda guerra mundial. Cuyo objetivo principal sera 

la repatriacién sin embargo el problema que se 

presenté consistié6d en que las persecuciones por 

religion, raza y opinién politica no eran valoradas 

al efectuar la repatriacién 

En 1951 la (OIR) se convierte en el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 

(United Nation High Comitiones for Refugies) por 

resolucién de la asamblea general A/ 319 (4) 3 

diciembre de 1949 y, 428 (V)de 14 diciembre de 1950. 

La oficina se establecié en Ginebra como é6rgano
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subsidiario de la Asamblea General en virtud del 

articulo 22 de la carta de Naciones Unidas “La 

Asamblea General podrd establecer los organismos 

subsidiarios que estime necesarios para el desempefio 

de sus funciones”, cuya maéxima responsabilidad sera 

“proporcionar proteccién internacional y buscar 

soluciones permanentes al problema de los 

refugiados” 

El estatuto por el que se crea el ACNUR, deja 

bien sentado que la labor de la organizacidén es: 

HUMANITARIA Y APOL{TICA, segtin este estatuto el 

ACNUR tendr& competencia para ayudar a toda persona 

que: “Debido a fundados temores de ser perseguida 

por _motivos de raza, religién, nacionalidad u 

opinién politica se encuentre fuera del pais de su 

nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores 

o de razones que no sean de mera conveniencia
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personal, no quiera acojerse a la proteccién de ese 

pais...” RHKEKRES 428 (Vv) kkk RK KKK 

De la anterior definicidén concluimos que se 

trata de un individuo tinico, que se encuentra fuera 

de su pafs natal. Sin embargo las necesidades 

actuales obligan al ACNUR a otorgar protecci6én a 

personas que huyen en conjunto (grupo de refugiados 

que huyen en conjunto de persecuciones, conflictos y 

violaciones generalizadas de derechos humanos y de 

desplazamientos masivos dentro de los mismos paises 

del sujeto que solicita el refugio), para lo cual el 

ACNUR tendré que valorar la situacién del pais mds 

que la del individuo o individuos que solicitasen el 

estatuto del refugiado. Ademds el ACNUR ha asumido 

la funci6én adicional de coordinar la asistencia 

material a: 

refugiados, repatriados y desplazados internos. Tal 

es el caso de los 2.8 millones de individuos
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desplazados de Bosnia y Herzegovina a consecuencia 

de la guerra en Yugoslavia de 1994. 

que tuvo fin en julio de 1996 iniciando el ACNUR sus 

labores de repatriaci6n voluntaria de los cientos de 

refugiados que este conflicto armado tuvo como 

consecuencia. 

3.3 La convenci6én sobre el estatuto de los 

refugiados de 1951. 

A la creacién del ACNUR fue redactada 

paralelamente la convencién de 1951. Piedra angular 

del derecho internacional en materia de refugiados. 

Contiene la ya mencionada definicién de 

refugiado asi como el principio de Non Refoulement 

segin el cual ninguna persona puede ser repatriada 

contra su voluntad a un territorio donde pueda ser 

objeto de persecucién.
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También establece una norma para ei tratamiento 

de refugiados lo que se denomina como trato minimo 

internacional que incluye aspectos de empleo 

juridicos y de bienestar. 

La convencién limitaba la existencia del ACNUR 

ya que se proponia este como un organismo de 

existencia limitada ya que se creyé que el sintoma 

de refugiado existirfa sdélo como una secuela de la 

Segunda Guerra Mundial, sin embargo no fue asi y en 

1967 se adopt6 un protocolo por el que se suprimfa 

el plazo limite y se hacia de la convencién un 

instrumento universal.; 

En 1963 , Ila Organizaci6én para la Unidad 

Africana ( OUA ) estiméd que hacia falta un tratado 

regional sobre los refugiados tomando en cuenta la 

terrible situacién por la que Africa se ha visto 

sometida, asf en 1969 se adopt6é la Convencién de la 

OUA , lo que nos interesa je esta Convencién es la
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ampliacién de la definicién de refugiado a aquellas 

personas que se vieran obligadas a abandonar su pais 

no solo como consecuencia de una persecucién sino 

ademas “* debido a una agresién externa , a la 

ocupacién, a la dominaci6én extranjera o aquellos 

acontecimientos que perturben gravemente el orden 

publico, ya sea en parte o en todo el pais de origen 

o nacionalidad”. A lo anterior en 1984, los paises 

Centroamericanos incluyendo a México aprobaron una 

declaraci6én basada en la definicién de la OUA a la 

que se agregS un nuevo criterio * VIOLACION MASIVA 

DE DERECHOS HUMANOS” 

Recapitulando. el Acnur tiene como fin 

salvaguardar los derechos de los refugiados tratando 

en lo particular: 

a) Invitar a los paises a ratificar convenciones y 

tratados al respecto de los refugiados ,repatriados 

y desplazados y que si se han suscrito €6stos se 

lleven a cabo.
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b) Promover la concesi6én del asilo a refugiados y 

asegurarles la no repatriacién al pais de donde 

huyen. 

c) Garantizar que la solicitud de asilo sea 

examinada correctamente y que queden protegidos en 

ese transito en que no se les ha otorgado ninguna 

calidad migratoria. 

d) que gocen del * trato minimo Internacional” del 

que ya hicimos menciér 

e) Ayudar a los refugiados a que dejen de ser 

refugiados ya sea mediante la repatriacién 

voluntaria o la adquisicién de la nacionalidad del 

pais de residencia. 

f£) Ayudar a los refugiados a reintegrarse a su pais 

supervisando las amnistias garantfas o condiciones 

de seguridad que propiciardn el retorno. 

g) promover la seguridad fisica de los refugiados en 

lo respectivo a ataques militares y otros actos de 

violencia.
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) Promover el reagrupamiento de las familias de 

refugiados. 

Para todo este tipo de ayuda y ante las 

contingencias que se presentan el ACNUR tiene que 

estar listo para enfrentarlas, para lo cual tienen 

un fondo de emergencia de 25 millones de ddélares 

para la pronta y expedita ayuda a los refugiados, es 

por eso que en todo el mundo tiene oficinas donde se 

organiza el trabajo de empleados y voluntarios 

buscando la soluci6én mas rdpida al problema. 

3.4 Soluciones del ACNUR al problema de los 

refugiados. 

Dentro de la solucién que busca el ACNUR para el 

refugiado es la REPATRIACION VOLUNTARIA que para el 

Acnur es la preferible, siempre y cuando las 

condiciones para el retorno sean de seguridad , 

amnistia y seguridad, la oficina no regresarfa nunca
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a los refugiados al pais de origen si no hubiesen 

constatado que el peligro para estos ha desaparecido 

para esto, se realizan tratados entre el pais de 

origen , el pais aislante y el Acnur para establecer 

‘las condiciones de retorno y establecer salvaguardas 

para los repatriados. 

Sin embargo esta solucién trae como consecuencia 

para el refugiado periodos de incertidumbre y 

desconcierto ya que muchas veces regresan 4 hogares 

totalmente devastados por la guerra por lo cual 

nuevas opciones han surgido como el ASENTAMIENTO 

LOCAL cuando la repatriacién voluntaria no es 

probable, la mejor solucién es que el asilado se 

establezca en el pais donde solicité el asilo, pero 

cada vez esto es menos probable por la cantidad de 

refugiados que hay. otra opcién es el REASENTAMIENTO 

EN UN TERCER PAGS Si el refugiado no puede regresar 

a Su pafs de origen y tampoco se le puede dar asilo 

en el pais donde lo solicitd, puede ser que un
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tercer pais se ofrezca a darle asilo temporalmente 

mientras se le reubica. De aqui la importancia del 

ACNUR ya que busca un hogar para aquellos que por 

cualquier motivo lo han perdido Y de ahi la 

importancia que los paises y los gobernantes 

entiendan la funcién de esta institucién y la apoyen 

politica y econémicamente ya que son miles de 

personas las que se ven afectadas por esta realidad 

y un solo organismo a nivel mundial para aliviar 

este gran problema asf toda la ayuda y apoyo que se 

pueda otorgar a este organismo es sumamente valiosa. 

En su lucha el Acnur ha buscado apoyo de otras 

entidades internacionales ,organismos no 

gubernamentales ( ONG ). A lo largo de la historia 

mds de 200 ONG han participado activamente en el 

programa del ACNUR. Adem&s de otras organizaciones 

de las Naciones Unidas como la (FAO) (OMS) (UNESCO) 

(UNICEF) (OIT) entre otras , ademds en 1992 se creé 

el departamento de asuntos humanitarios con el
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mandato de coordinar la respuesta de la organizacion 

en situaciones complejas de emergencia humanitaria 

En este estudio pretendemos hacer presente la gran 

importancia del Asilo politico y del refugiado para 

que se protocolice la presencia de 1 ACNUR en México 

y para que las resoluciones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en favor de asilados 0 

refugiados sean votadas en favor por la 

representacién de México y se anexe nuestro pats a 

los 126 estados que son parte de la convencién y el 

protocolo del 67. 

3.5 Presencia del ACNUR en México. 

Como ya mencionamos La oficina del ACNUR en 

México s6lo tiene cardcter de observadora ya que 

nuestro pais no ha ratificado los instrumentos que 

le dan la validez oficial a @ésta entidad. No fue
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hasta 1982 que México tuvo su primer contacto 

oficial con la oficina del ACNUR mediante acuerdo 

firmado por la Secretaria de Relaciones Exteriores 

para la solucién conjunta del problema de los 

campesinos guatemaltecos quienes en 1980 buscaron 

refugio en Chiapas, a raiz del conflicto bélico que 

se suscitard en Guatemala y que no tuviera un buen 

desenlace ya que al repatriar México a miles de los 

refugiados, sin la asistencia y seguimiento debido 

del Acnur , Estos fueron encarcelados, o fusilados 

por el régimen politico reinante en Guatemala. 

Entendida la necesidad del Acnur el México esta 

instituci6én va a cumplir 14 afios ya de presencia en 

nuestro pafs y se ha creado una comisién tripartita 

para apoyar las necesidades de los refugiados esta 

es una organizacién gubernamental regida por tres 

secretarias de Estado: Gobernacién, Relaciones 

Exteriores y la Secretaria del trabajo. denominado 

COMAR. “Comisién Mexicana de Ayuda a Refugiados.”



3.6 Decreto De Promulgacién Del Convenio Entre el 

Gobierno de Los Estados Unidos Mexicanos y EL Alto 

Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los 

Refugiados. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 

dice: Estados Unidos Mexicanos - Presidencia de la 

Reptiblica. 

Miguel de la Madrid H. Presidente Constitucional de 

los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Por plenipotenciarios debidamente autorizados al 

efecto, se firmé en la Ciudad de México, el dfia 

cinco del mes de octubre del afio de 1982, un 

convenio entre el gobierno entre el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Alto comisionado de
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las Naciones Unidas para los refugiados, relativo al 

establecimiento en México de una representacién de 

la oficina de Alto Comisionado, cuyo texto y forma 

en espafiol constan en la copia certificada adjunta. 

EL mencionado convenio fue aprobado por la 

camara de Senadores del H. Congreso de Unién, el dia 

diecisiete del mes de diciembre del afio de mil 

novecientos ochenta y dos, segtin Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federaci6én del dfa trece 

_ del mes de enero de mil novecientos ochenta y tres. 

Las notificaciones para la entrada en vigor de 

este Convenio, a que se refiere su Artfculo VII, se 

efectuaron el dia dieciséis del mes de febrero de 

mil novecientos ochenta y tres, por lo que de 

conformidad con lo estipulado en el referido 

artficulo, el convenio entr6é en vigor en la fecha 

sefialada
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Por lo Tanto, para su debida observancia, en 

cumplimiento de los dispuesto en la fraccién primera 

del Articulo ochenta y nueve de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo 

el presente decreto, en la residencia del Poder 

Ejecutivo Federal, a los diecisiete dias del mes de 

febrero del afio de mil novecientos ochenta y tres.- 

Miguel de La Madrid Hurtado- rubrica, El Secretario 

de relaciones Exteriores Bernardo Septilveda Amor- 

rubrica. 

El C. bicenciado Alfonso De Rosenzweig Diaz, 

Subsecretario de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICA: 

Que en los Archivos de esta secretaria obra uno 

de los originales del Convenio entre el gobierno de 

los Estados Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas Para los refugiados, relativo 

al Establecimiento en México de una representacién 

de la Oficina del Alto Comisionado, suscrito en Ja
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Ciudad de México, el dia cinco del mes de octubre 

del afio de mil novecientos ochenta y dos, cuyo texto 

y forma en espafiol son los siguientes: 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS RELATIVO AL 

ESTABLECIMIENTO EN MEXICO DE UNA REPRESENTACION DE 

LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO 

CONSIDERANDO 

Que la V Asamblea General de Las Naciones Unidas , 

celebrada en Nueva York en 1950, adopt6é la 

resoluci6én 428 ( V) del 14 de diciembre de ese afio 

, «velativa al Estatuto de la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para _ los 

refugiados; 

Que, de conformidad con su Estatuto, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para _ los 

refugiados acttia bajo la autoridad de la Asamblea
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General a fin de proporcionar proteccién 

internacional bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas a los refugiados que retinen las condiciones 

previstas en dicho estatuto; 

Que el Alto Comisionado, en su tarea de buscar 

soluciones permanentes al problema de los 

refugiados, ayuda a los gobiernos y, con su 

aprobacién, facilita la repatriacién voluntaria de 

tales refugiados o su asimilacién en nuevas 

comunidades internacionales; 

Que la labor del Alto Comisionado tiene un cardcter 

apolftico, humanitario y social; 

Que, también de conformidad con su Estatuto, el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los 

refugiados Ha decidido, con la aprobacién del 

Gobierno de Los Estados Unidos Mexicanos, establecer 

una representacién en México, en adelante denominada 

‘la Oficina”. El Gobierno de Los Estado Unidos 

Mexicanos en adelante denominado ‘el Gobierno”, y el
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los 

Refugiados han resuelto convenir en lo Siguiente: 

ARTICULO I 

1.- El Gobierno reconoce personalidad jurfdica a la 

oficina y, en particular, la capacidad de 6sta para 

celebrar toda clase de actos y contratos permitidos 

por las leyes mexicanas, e intervenir en toda accién 

judicial o administrativa en defensa de sus 

intereses. 

2.- El Gobierno reconoce el derecho de la Oficina de 

convocar a reuniones en su sede, o informando al 

Gobierno en cualquier otro lugar del territorio 

mexicano. 

ARTICULO If 

1.- La oficina y sus bienes disfrutardén de inmunidad 

de jurisdiccién, salvo en la medida en que en algiin 

caso la Oficina haya renunciado expresamente a esta 

inmunidad. Se entiende sin embargo, que ninguna
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renuncia de inmunidad se extenderd a medida 

ejecutoria alguna. 

2.- El local de la. Oficina, asi como sus archivos, 

seran inviolables y su correspondencia y 

comunicaciones oficiales mo .estarfan sujetas a 

censura alguna. 

3.- La Oficina gozard, para sus comunicaciones 

oficiales, de facilidades de comunicacién no menos 

favorables que aquellas acordadas por el Gobierno a 

cualquier otro organismo internacional en lo que 

respecta a prioridades, contribuciones e impuestos 

sobre correspondencia, cables, telegramas, 

radiogramas, “telefotos y otras comunicaciones, asi 

como tarifas de prensa para material de informacién 

destinado a los medios de informacién. 

4.- La Oficina podr& tener Jlibremente fondos o 

divisas de toda clase y tener cuentas en cualquier 

moneda, e igualmente podrd transferir libremente 

estos fondos o estas divisas de México a otro pais o
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viceversa y en el interior del territorio de México, 

asi como convertir a cualquier otra moneda las 

divisas que por sus funciones tenga en su poder. Las 

modalidades de operacién se ajustardn a las 

disposiciones legales vigentes en México. 

5.- La Oficina y sus bienes estaran exentos: 

a) De impuestos, entendiéndose, sin embargo, que Ta 

oficina no reclamara exencién alguna por concepto de 

derechos que, de hecho, constituyen una remuneracién 

por servicios ptitblicos; 

b) De todo derecho de aduana y de toda prohibicién 

y restricci6én de importacién o exportacién por la 

oficina para su uso oficial, entendiéndose, que los 

articulos importados con tal exencién no _ serdadn 

vendidos en territorio mexicano, salvo con Ila 

autorizacién expresa del gobierno;
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viceversa y en el interior del territorio de México, 

asi como convertir a cualquier otra moneda las 

divisas que por sus funciones tenga en su poder. Las 

modalidades de operacién se ajustaranm a las 

disposiciones legales vigentes en México. 

5.- La Oficina y sus bienes estaran exentos: 

a) De impuestos, entendiéndose, sin embargo, que la 

oficina no reclamard exencién alguna por concepto de 

derechos que, de hecho, constituyen una remuneracid6n 

por servicios ptiblicos; 

b) De todo derecho de aduana y de toda prohibicién 

y xrestricci6én de importaci6én o exportacién por la 

oficina para su uso oficial, entendiéndose, que los 

articulos importados con tal exencién no serdn 

vendidos en territorio mexicano, salvo con ila 

autorizacion expresa del gobierno;



  

98 

c) De todo derecho de aduana y de cualquier 

prohibicién y restriccién respecto a la importacién 

y exportacién de sus publicaciones. 

ARTICULO IIT 

1.- El Gobierno se compromete a aplicar a la 

Oficina, al Representante del Alto Comisionado que 

estard al frente de ella y a su personal, a los 

fondos y bienes de la misma, asi como a los expertos 

y consultores adscrito a la Oficina debidamente 

aceptados por el Gobierno, los privilegios e 

inmunidades necesarias, en los términos de la 

Convencién sobre prerrogativas e inmunidades de las 

Naciones Unidas, aprobada por la Camara de Senadores 

del Congreso de la Uni6én, segitin decreto publicado en 

el Diario Oficial del 16 de Febrero de 1962.
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La mencionada convencién se aplicard al personal de 

nacionalidad mexicana con las reservas hechas por el 

Gobierno al ratificar la misma Convencién. 

2.- El Representante de la Oficina comunicard los 

nombres de los funcionarios no mexicanos a quienes 

se aplicardn las disposiciones de este 

ARTICULO IV. 

1. La Oficina cooperard en todo momento con las 

autoridades correspondientes del Gobierno a fin de 

facilitar la debida administracién de justicia, 

Pprocurar que se observen los reglamentos de policifa 

e impedir que se cometan abusos en relacién con las 

prerrogativas, inmunidades y franquicias previstas 

por el presente convenio. 

2. La Oficina deberaé prever procedimientos adecuados 

para la solucién de:
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a) Las controversias que den lugar los contratos u 

otros conflictos de derecho privado en las cuales 

sea parte la oficina. 

b) Las controversias en que este implicado un 

funcionario de la oficina, que por razén de su 

posicién oficial goce de inmunidad, si el 

Representante de la Oficina no ha renunciado a dicha 

oportunidad. 

3. Toda diferencia entre el Gobierno y la Oficina 

relativa a la interpretacién o aplicacién del 

presente Convenio, o de cualquier arreglo o Convenio 

complementario, o suplementario, que no pueda ser 

solucionado mediante negociaciones, sera sometida a 

la decisién de una junta de drbitros, el primero de 

los cuales sera designado por el Gobierno, el 

segundo por el Representante de la Oficina y un 

tercero, que presidird dicha junta, designado de 

comin acuerdo.
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ARTICULO V 

El presente Convenio se interpretard teniendo en 

cuenta su fin principal, que es el de permitir que 

la Oficina pueda desempefar las funciones previstas 

en el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de 

la Naciones Unidas para los refugiados. 

ARTICOLO VI 

El presente Convenio podrd ser modificado por 

mutuo acuerdo de las partes, a peticiédn de 

cualquiera de ellas. Las modificaciones entrarfan en 

vigor una vez que el Gobierno a través de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, comunique su 

conformidad al representante de la Oficina o en la 

fecha en que la Oficina lo acepte si esta es 

posterior.
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ARTICULO VII 

El presente Canvenio entrarad en vigor en la 

fecha en que el Gobierno, a través de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores, comunique su conformidad 

al representante de la Oficina o en la..fecha en que 

esté lo acepte, si esta es posterior. El presente 

convenio tendré una duracién indefinida pero 

cualquiera de las partes podrd darlo por terminado, 

dando aviso por escrito a la otra con un afio de 

anticipacién. 

En fe de lo cual, los que suscriben, debidamente 

autorizados al efecto, firman el presente Convenio 

en dos ejemplares igualmente auténticos, en la 

Ciudad de México, a los cinco dias del mes de 

Octubre de mil novecientos ochenta y dos.”( 7 )
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3.7 .Definicién de Refugiado en el Contexto juridico 

Nacional: 

La ley general de poblacién reglamenta a partir 

de las reformas aplicadas a dicha ley el ” de julio 

de 1990 la calidad de refugiado definiéndola en su 

articulo 42 - VI como aquél individuo que: * para 

proteger su vida, seguridad o libertad cuando hayan 

sido amenazadas por violencia generalizada, la 

agresion extranjera, los conflictos internos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el 

orden publico en su pais de origen, que lo hayan 

obligado a huir a otro pafs. 

No quedan comprendidos en la presente caracterfistica 

migratoria aquellas personas que son objeto de 

persecucién politica previstas en la fracciono 

anterior. La secretaria de Gobernacién renovard su 

permiso de estancia en el pais, cuantas veces lo 

estime necesario. Si el refugiado viola las leyes 

nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por
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ello le sean aplicables perderd su caracteristica 

migratoria y la misma secretaria le podria otorgar 

la calidad que juzgue procedente para continuar su 

legal estancia en el pais. Asimismo, si el refugiado 

se ausenta del pais , perderad todo derecho a 

regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya 

salido con permiso de la propia secretaria. El 

refugiado no podria ser devuelto a su pafs de origen 

( principio de non refoulement ), ni enviado a 

ningin otro, en donde su vida, libertad o seguridad 

se vean amenazadas. 

La Secretaria de Gobernaci6én podrd dispensar la’ 

sanci6én a que se hubiere hecho acreedor por su 

internacién ilegal al pafs, al extranjero a quien se 

otorgue esta caracter{fstica migratoria, atendiendo 

al sentido humanitario y de proteccién que orienta 

la instituci6én del refugiado.” 

* La Organizacién de las Naciones Unidas promovera : 

el respeto Universal a los derechos humanos y las
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libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinci 6n por motivos de raza, sexo, idioma o 

religién” Articulo 55 carta de las naciones Unidas 

inciso c. capitulo Ix. 

3.8 Refugio y derechos Humanos. 

Notamos el estrecho vinculo entre el concepto de 

refugiado y los derechos humanos que han sido y 

serdn una gran preocupaci6én para la comunidad 

internacional sobre todo desde la tragedia de la 

segunda guerra mundial, y en especial para México 

cuya postura en el plano Internacional ha sido 

siempre la de salvaguardar los derechos humanos 

La declaraci6én Universal de los derechos Humanos 

fue adoptada y proclamada por las Naciones Unidas en 

Diciembre de 1948 fue el primer instrumento donde la 

comunidad de Naciones organizada establecia un
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cédigo de conducta para la proteccién de los 

derechos Humanos basicos y las” libertades 

fundamentales a_ que tenian derecho sin 

discriminacién todos los hombres y mujeres en el 

mundo entero 

art. 1 * todos los Seres Humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como estan 

de razoén y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente unos con los otros...” 

art. 2 °* toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaracién sin 

distincién de raza, color, sexo, idioma, religién 

opinién politica o de cualquier otra indole, origen 

nacional o social, posicién econémica, nacimiento o 

cualquier otra condicion. 

art. 3 “todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y ala seguridad de su persona” 

los articulos 4 al 21 se refieren a derechos civiles 

y politicos el articulo 13, 14 y 15 revisten
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especial importancia para los refugiados y las 

personas en busca del asilo, articulo 14 “ En caso 

de persecucién cada persona tiene derecho a buscar 

asilo y disfrutar de el en cualquier pais. ( 8 ) 

conciernen respectivamente al derecho a buscar 

asilo, y a disfrutar de 61, y el derecho a una 

nacionalidad. 

Asi la convencién de 1951 que se prepardé entre 

el 47 y 1950 preocupada por la situacién juridica de 

las personas que no gozan de la proteccién juridica 

de ningtin gobierno emiti6é la siguiente definicioén de 

refugiado: 

* Que como resultado de los acontecimientos 

ocurridos antes del 10 de enero de 1951 y debido a 

fundados temores de ser perseguido por motivos de 

raza, religién, Nacionalidad perteneciente a 

determinado grupo sdécial u opiniones ‘ politicas se 

ecuentre fuera de su pais de su nacionalidad y no 

pueda o no quiera a causa de dichos temores no



108 

quiera acogerse a la proteccién de tal pafs o que 

careciendo de nacionalidad y halladndose a 

consecuencia de tales acontecimientos fuera del pais 

donde antes tuviera su residencia habitual no pueda 

o no quiera a causa de dichos temores regresar a el. 

Es importante mencionar que el refugio es un 

instrumento internacional de cardcter humanitario y 

vinculado con los derechos humanos ya que la 

discriminacién Racial - Convencién Internacional 

sobre la eliminacién de todas las formas de 

discriminacién racial ( 1965 )- México ratificdéd esta 

convencién y sin duda alguna el problema racial ha 

derivado en un sinntimero de veces en un problema de 

refugiados. Otras tantas Convenciones sobre 

discriminaci6én de la mujer, derechos de los nifios y 

la Comisién sobre los derechos Humanos son de gran 

relevancia y deben ser estudiados para evitar 

atropellos en cualquier esfera de la poblacién de un 

pais.
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CAPITULO IV 

PLANO INTERNACIONAL. 

4.1. Panorama global del derecho Internacional. 

Después de analizar brevemente la situacién jurfidica 

del asilo y el refugio en México, podemos notar 

ciertas deficiencias en todo el aspecto 

internacional del tema, en si, y como dice Manuel 

Becerra Ramirez en su libro de derecho Internacional 

ptiblico * las Obras bibliograficas sobre Derecho 

internacional ptiblico mexicano son muy escasas, y 

aunque se publican mas articulos estos no alcanzan a 

tratar toda la amplia gama de temas de derecho 

internacional contempordneo. En suma podemos afirmar 

que la doctrina del derecho internacional ptiblico en 

‘México es insuficiente, pues tiene un atraso 

considerable”. (1)
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En nuestro pais siguiendo las teorfas monista 

gue se refiere a la supremacia del derecho 

Internacional sobre el derecho interno; y la de 

supremacfia del derecho Interno sobre el derecho 

internacional que sélo se aplicard el primero cuando 

esté incluido en el segundo. 

Y la teorfa dualista que sostiene que son dos 

ordenes distintos y existen independientemente y 

estan en contacto; podemos afirmar que si analizamos 

el artfculo 133 como lo haremos mds adelante y vemos 

la distincié6én y jerarquia que se imponen a las leyes 

nosotros nos regimos por la teorfa dualista y el 

derecho interno se enriquece del Internacional y 

coexisten.
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4.2.La jerarquia de las Jleyes el articulo 133 

constitucional y breves comentarios sobre la 

convencién de Viena de los Tratados 

Es importante dentro de nuestro estudio dar 

validez a lo que hemos venido sustentado que es el 

derecho de asilo y el refugio tenemos que partir de 

la base que éste es por naturaleza un fendmeno 

juridico de cardcter internacional porque siempre el 

sujeto asilado serf un extranjero y que su 

internamiento al pafs sera acorde con lo que la ley 

mexicana ha legislado y los Tratados internacionales 

que con este respecto se han ratificado esto implica 

adem4s la presencia de otra nacién interesada, dos 

paises tendrdén que someterse al Tratado o Convenio 

que con estos propésitos han sido creados, es 

importante lo que la legislacién interna acorde o no 

al tratado internacional que ha suscrito en cuanto a 

la materia pero no debemos olvidar los Tratados 

internacionales de los cuales emana toda la
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codificaci6én en materia de asilados y refugiados. 

Por lo tanto ubiquemos pues cual es el valor 

juridico de &stos en el plano ‘nacional y ddénde se 

ubican en la jerarguia de nuestras leyes Para poder 

entender lo hasta ahora expuesto. 

Debemos partir de nuestra Constitucién que es la 

Carta Magna de nuestro derecho escrito, la cual es 

el instrumento primordial y de donde emanan todas 

las disposiciones legales de nuestro pais. 

Encontramos como la constitucién en su artfculo 133 

determina la jerarquia de las leyes. 

Articulo 133 de la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos: “Esta constitucién las 

leyes del Congreso de la Unién que emanen de ella y 

todos los Tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la Reptiblica, con aprobacién del 

Senado, serdn la ley suprema de toda la Unién. Los 

jueces de cada estado se arreglara4n a dicha
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constitucién , leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las 

constituciones o leyes de los estados". 

Por lo tanto los Estados tienen que someterse a la 

constitucién a las leyes federales y a los tratados 

Internacionales en caso de pugna entre la ley local 

y la federal. 

Entonces la jerarquia es como sigue: 

1.- La Constituci6n. 

2.-Leyes constitucionales y tratados 

internacionales. 

3.- El derecho federal y el local. 

Es por eso que México pudo ratificar la 

Convenci6én de Viena sobre los tratados que se firmé 

en 1969 y entr6é6 en vigor en 1974, ya que este 

tratado no quedaba por encima de la constitucién y 

era afin a las metas de nuestro pais a nivel 

internacional ,ya que el articulo 27 de tla 

Convencién de Viena sobre los tratados habla de que
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no puede violarse el tratado internacional aduciendo 

a una ley interna de ahf la importancia de que los 

encargados de ratificar el Tfratado estén convencidos 

Por todos los medios que este no serd contradictorio 

de hinguna manera con la ley interna, y si asi lo 

fuera.todo o en parte podria sanearse con la figura 

de la reserva que en derecho Internacional es la 

excepci6n que se impone a una cldusula o Parrafo o 

inciso o articulo que pueda ser incompatible con la 

ley nacional lo cual nos da un buen margen para 

solucionar la ratificaci6én de un tratado que en 

parte no comulga o es contradictorio con la ley 

interna y si todo el tratado es contrario a los 

Propésitos, creencias o leyes internas no deberd ser 

ratificado. 

El articulo 46 de 6ésta convencion es una especie 

de salvedad a lo anterior en caso de que se haya 

firmado el tratado y en un descuido adjudicado al 

Pais contratante este implique una violacién a una
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norma de importancia fundamental de su derecho 

Interno. Lo cual nos lleva a pensar Qué norma 

prevalece en caso de colisién de la constitucién con 

un tratado Internacional? a la respuesta en el 

derecho interno: La constitucién, a nivel 

Internacional: puede llegarse a dar el caso de que 

el Estado incurra en responsabilidad y deberad darse 

por terminado el tratado, salvo el caso de lo 

mencionado en ‘el articulo 46 si el tratado fue 

celebrado en contraposicién de las leyes internas, y 

se podria en su caso alegar vicios del 

consentimiento y buscar la justificacién de su 

incumplimiento. 

Es importante ya que en la jerarquia de las 

leyes los tratados ocupan el segundo puesto definir 

que es un tratado para lo cual atenderemos a la 

convenci6n de Viena que en su articulo segundo nos 

dice : 

Articulo 2
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términos empleados 

1.- Para los efectos de la presente Convencién: 

a) Se entiende por_tratado un acuerdo internacional 

celebrado por escrito entre Estados y regido por el 

derecho internacional, ya conste en un instrumento 

Unico. o en dos o mas instrumentos conexos y 

cualquier que sea su denominacién particular; 

articulo 19. sobre la formulacién de reservas. 

( Se entiende por reserva inciso c) articulo 2 

Convencién Una declaracién unilateral, cualquiera 

que sea su enunciado o denominacién , hecha por un 

estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un 

tratado o al adherirse a el, con el objeto de 

excluir o modificar los efectos jurfdicos de ciertas 

disposiciones del tratado en su aplicacién a ese 

Estado )
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Un estado podrd formular una reserva en el momento 

de firmar ratificar, aceptar o aprobar un tratado o 

de adherirse al mismo a menos: 

a) Que la reserva esté prohibida por el tratado; 

b) Que el tratado disponga que ini camente pueden 

hacerse determinadas reservas, entre las cuales no 

figure la reserva de que se trate; o 

c) Que, en los casos no previstos en los apartados 

a) y b) la reserva sea incompatible con el objeto y 

fin del tratado. 

Articulo 27.- el derecho interno y la observancia de 

los tratados. 

Una parte no podrd invocar las disposiciones de su 

derecho interno como justificacién del 

incumplimiento de un _ tratado. Esta norma se 

entenderaé sin perjuicio de lo dispuesto el articulo 

46.
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Articulo 46.- Disposiciones de derecho interno 

concernientes a la competencia para celebrar 

tratados. 

1. El hecho de que el consentimiento de un Estado 

en obligarse por un tratado haya sido mani festado en 

violacién de una disposicién de su derecho interno. 

concerniente a la competencia para celebrar tratados 

no podrd ser alegado por dicho Estado como vicio de 

su consentimiento, a menos que esa violacidén sea 

manifiesta y afecte una norma de importancia 

fundamental de su derecho interno. 

2. Una violacién es manifiesta si resulta 

objetivamente evidente para cualquier Estado que 

proceda en la materia con forme a la practica usual 

y de buena fe. (3) 

Articulo 53 Tratados que estén en oposicidén con una 

norma imperativa de derecho Internacional General ( 

Jus Cogens }
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Es nulo todo tratado que, en el momento de su 

celebracién, este en oposicién con una norma 

imperativa de derecho internacional general. Para 

los efectos de la presente Convencién, una norma 

imperativa de derecho internacional ‘es una norma 

aceptada y reconocida por la comunidad internacional 

de Estados en su conjunto como norma que no admite 

acuerdo en contrario y que sdélo puede ser modificada 

por una norma ulterior de derecho internacional 

general que tenga el mismo cardacter. 

Notamos que el articulo 133 se refiere a los 

tratados Internacionales realizados por el 

Presidente de la reptiblica y ratificados por el 

congreso en el caso del derecho de los extranjeros 

no es excepcién ya que el articulo 73 de la 

constitucién sefiala como facultad del congreso en su 

fraccién XVI determina esta facultad para dictar 

leyes sobre nacionalidad, condici6én juridica de los 

extranjeros, ciudadanfia, naturalizaci6n,
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colonizacién, emigracién e inmigracién y salubridad 

general de la Reptiblica. A su vez el articulo 89 que 

habla de las facultades del presidente en su 

fraccién X se refiere a “dirigir las negociaciones 

diplomadticas y celebrar tratados con las potencias 

extranjeras , sometiéndolas a la ratificacién del 

Congreso de la Unidn’”. 

La Convenci6én de Viena sobre los tratados 

contiene 85 articulos y un anexo, México firmé el 23 

de mayo de 1969 la Convencién y se aprobé por el 

Senado el 29 de diciembre de 1972 siendo publicada 

en el Diario Oficial de la Federacién del 28 de 

marzo de 1973, se deposit6é ( Lo cual significa que 

la ratificaci6én del instrumento fue depositado en 

poder del secretario general de las Naciones Unidas 

) el 22 de septiembre de 1974 y entré en vigor sin 

reservas declaraci6n u objecién. 

A su vez México ratificé la Convencién para 

coordinar, ampliar y asegurar el cumplimiento de los
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Tratados existentes entre los Estados Americanos, 

misma que fue ratificada por el presidente Lazaro 

C4rdenas y publicada en el Diario Oficial de la 

Federacién del martes 8 de marzo de 1938. 

4.3 Los sujetos del derecho internacional. 

Los sujetos de derecho internacional son: 

1. El estado: *Comunidad constituida por un orden 

juridico determinado que presenta caracter{sticas 

propias” (4). El Estado est& constituido por el 

territorio, espacio aéreo, mar, etcétera. 

2. Las organizaciones Internacionales: Creadas por 

Tratados internacionales con voluntad propia, su 

Ambito de competencia se refiere a materias: 

econémicas, polfticas, culturales, etcétera. 

Ejemplo: ONU, OIT, UNESCO, UNICEF, ACNUR, etcétera.
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La importancia de determinar a los sujetos de 

derecho internacionales la de ubicar al ACNUR como 

uno de 6stos, recalcando la importancia del mismo al 

nivel internacional. 

3. La Iglesia Cat6lica: Con sede en el Vaticano por 

el pacto de Letran de 1929. 

4. Orden Militar de Malta. 

‘5. Pueblos gue luchan por su liberacién. Ejemplo 

(OLP.) 

Organizacién para la Liberacién de Palestina. 

6. La Cruz Roja. 

7. ‘el individuo. “Es en el dmbito de los derechos 

humanos y en el del derecho humanitario
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internacional donde el individuo encuentra sustento 

para ‘su subjetividad internacional. La Convencién 

sobre el genocidio, de 9 de diciembre de 1948; la 

Convenci6én sobre el estatuto de los refugiados de 

1951 y su Protocolo de 1967; el Tratado de Londres 

del 8 de agosto de 1945, que crea el tribunal 

militar internacional para juzgar a los criminales 

de guerra” (5). En el individuo como sujeto de 

derecho internacional se hace acreedor de derechos y 

obligaciones, especialmente por lo que se refiere a 

los derechos hhumanos donde la comunidad 

internacional se ha preocupado por establecer normas 

que protegen al individuo, buscando la ratificacidén 

de los tratados para que estos se extiendan al 

derecho interno de cada pafs.
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4.4 Breve comentario sobre la Doctrina Estrada y el 

derecho de asilo y refugio. 

La Doctrina Estrada es sin duda alguna la mejor 

representacién de la postura de México en el plano 

internacional, la conquista, el doloroso proceso de 

independencia y la revolucién son los .fenémenos que 

han llevado a México a tener una postura de no 

intervencién en los asuntos politicos de otros 

paises y esto se manifiesta en “el comunicado 

elaborado por el diplomdtico Mexicano Gendro Estrada 

perteneciente al cuerpo diplomdtico de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores el 27 de septiembre de 1930 

“México no se pronuncia en el sentido de otorgar 

reconocimientos, porque considera que €6sta es una 

pradctica denigrante que, sobre herir la soberanfa de 

otras naciones, coloca a &ésta en el caso de que sus 

asuntos internos puedan ser calificados en cualquier 

sentido por otros gobiernos, quienes asumen actitud 

de critica al decidir favorablemente °



  

127 

desfavorablemente sobre la capacidad legal de 

regimenes extranjeros, en consecuencia, el gobierno 

de México se limita a mantener o retirar, cuando lo 

crea procedente, a sus agentes diplomdticos y a 

continuar aceptando, cuando también lo considere 

procedente, a los similares agentes diplomaticos que 

Ja naciones respectivas tengan acreditados en 

México, sin calificar, ni precipitadamente, ni a 

posteriori, el derecho que tengan las Naciones 

Extranjeras para aceptar mantener o sustituir a sus 

gobiernos o autoridades” BOLETIN OFICIAL S.R.E. TOMO 

LV SEPTIEMBRE 30 No 9. 

Sin embargo a la coherente y acertada Doctrina 

Estrada han habido contradicciones como en el caso 

de Espafia cuando México no reconocié el Gobierno del 

General Francisco Franco y si reconociéd el gobierno 

en el exilio de la Reptiblica (1945), lo cual nos dio 

la oportunidad de dar refugio a miles de Espafioles, 

en aquél momento no existia en nuestra ley. la figura
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de refugiado, debemos pensar que no todos los 

Espafioles que ingresaron a México eran asilados 

politicos no ' debemos olvidar que hubo grandes 

disturbios y personas no pertenecientes al partido 

republicano huyeron de Espafia salvaguardando su 

vida... En México encontraron un Pafs. dispuesto a 

ayudarles y restablecerse fue ayuda econémica y 

asistencia humanitaria. 

_ 4.5. Fuentes del Derecho Internacional. 

Brevemente mencionaremos para redondear sobre el 

plano y ubicaci6én del derecho de asilo y refugio 

dentro del derecho Internacional , Las fuentes del 

derecho Internacional que son la Costumbre 

Internacional y ésta es la fuente més antigua.
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Los tratados Internacionales con todos sus 

sinénimos: Tratado, convencién, acuerdo, estatuto, 

pacto, protocolo, declaraci6én etc. 

Siguiendo la clasificacién de la Corte Internacional 

de Justicia, Los principios generales de derecho y 

las decisiones judiciales las fuentes del derecho 

son: 

1.- Las convenciones Internacionales. 

2.- La costumbre Internacional. 

3.- Los principios generales de derecho 

4.- Las decisiones judiciales y las doctrinas de los 

Ppublicistas de mayor competencia de las distintas 

Naciones. 

4.6. la xatificacién 

Se entiende por ratificacién, aceptacidén 

aprobacién y adhesién segtin el caso el acto
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internacional asi denominado por el cual un Estado 

hace constar en el ambito internacional su 

consentimiento en obligarse por un tratado ( 6 ) 

4.7. Conclusiones Generales. 

Después del estudio realizado encontramos 

deficiencias y virtudes en nuestro ordenamiento 

jurfdico concerniente al Ambito internacional, la 

falta de unidad de criterios y el tomar una postura 

firme en el desarrollo de otras leyes de caradcter 

internacional, debemos sin embargo notar el gran 

esfuerzo y avance que nuestra lJlegislacién ha 

emprendido por la defensa de los derechos humanos 

tomando en verdad un sitio prioritario en nuestro 

ordenamiento jurfdico pero no cabe la menor duda que 

la‘ yratificacién del estatuto de refugiados y su 

Convencién serfa un verdadero y acertado logro que
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darfa a México un nuevo puesto a nivel internacional 

ya que reafirmaria su posicién de defensa de los 

derechos humanos, al parecer el texto no presenta 

ningin impedimento para su inclusién en nuestra 

polftica mexicana y s6lo engrandeceria el acervo de 

documentos de cardcter humanitario que a la fecha 

hemos ratificado. 

La postura mundial acerca de los refugiados es 

piadosa, la ayuda debe ser expedita, su situacién es 

precaria, cada momento la vida de un refugiado 

peligra s6lo por ejemplificar podemos citar los 

acontecimientos mas recientes ( noviembre 1996) 

donde m&s de trescientos mil refugiados han 

necesitado de la ayuda humanitaria internacional a 

raiz del problema entre Rwanda y Zaire donde en el 

mes de noviembre fueron asesinados trescientos 

refugiados que se encontraban en un campamento ( 7 

JEI problema va mas alla involucra a todos los 

sectores la iglesia, tiene un papel activo desde la
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antigtiedad como pudimos advertir capitulos atrdas, 

problemas de valores morales se cuestionan a su vez, 

no hace mucho el Vaticano retiré la ayuda econdémica 

a la UNICEF por promover el uso de anticonceptivos 

dentro de los campos de refugiados, ( 8 ) Todo esto 

nos lleva a concientizarnos del grave y triste 

problema que representa los refugiados en el mundo y 

lo importante que serfa ratificar nuestra postura. 

El manejo del asilo a su vez es complicado quizd 

lo sea m&s que el refugio, involucra cuestiones 

politicas, persecucién por parte del Estado al que 

pertenece el asilado en algunos casos podria 

buscarse la ‘extradicién aunque “ los delincuentes 

politicos no pueden ser objeto de extradicién” La 

extradici6n el acto mediante el cual un gobierno 

entrega a otro que lo ha reclamado, a un sujeto al 

que se le atribuya la comisién de un delito comin 

para que sea juzgado, y en su caso condenado, previa 

tramitacién del debido proceso. Citando a Atle Grahl
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Madsen * la negativa de extraditar puede implicar el 

otorgamiento del asilo y la extradicién significaria 

el rechazo de la concesién del asilo. 

De acuerdo con la ley de extradicién de la reptiblica 

mexicana, la extradicién tendrd lugar: 

1) en los casos y formas que determinan los tratados 

2) A falta de estipulacién internacional, se 

observarén las  disposiciones de la ley de 

extradicién..*( 9 } 

Implica el asilo cierta intervencién por parte del 

estado asilante, aunque la doctrina no lo vea asi y 

ciertamente ante todo es un acto humanitario pero se 

podria malinterpretar por parte del Estado del que 

huye el asilado. Es por eso que la postura de México 

de ratificar casi en su totalidad los tratados de 

asilo es para quien suscribe este trabajo un gran 

grado de madurez en nuestro sistema politico y un 

verdadero ejemplo para el resto de la comunidad 

internacional, hay que alejarse del problema
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politico que vive el asilado y hay que concentrarse 

en el ‘plano humano. 

Espero que este trabajo sirva para entender las 

figuras del asilo y el refugio, sus diferencias y su 

gran -importancia, sin olvidar que detrds de cada 

refugiado y de cada asilado hay un ser humano que ha 

tenido que huir de su patria, que sirva el presente 

para apoyar todos los programas de Naciones Unidas 

como el UNICEF y el ACNUR ( UNHCR )
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ANEXO I 

DOCUMENTOS INTERNACIONALES SOBRE ASILO Y REFUGIO. 

CONVENCI6N SOBRE ASILO. 

FIRMA: La Habana, 20 de febrero de 1928. 

entrada en vigor: 21 de mayo de 1929 

Deseosos los gobiernos de los Estados de América 

de fijar las reglas que deben observar para la 

concesi6n del asilo en sus relaciones mutuas, han 

convenido lo siguiente 

Articulo 1 

No es licito a los Estados dar Asilo en legaciones, 

Navios de guerra, campamentos o aeronaves militares, 

a personas acusadas o condenadas por delitos comunes 

ni a desertores de tierra y mar. 

Las personas acusadas o condenadas por delitos 

comunes que se refugiaren en alguno de los lugares
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sefalados en el pdrrafo precedente deberdn ser 

entregadas tan pronto como Ilo requiera el gobierno 

local. 

Si dichas personas se refugiaren en territorio 

extranjero la entrega se, efectuaré mediante 

extradicién, y sdélo en los casos y en.la forma que 

establezcan los respectivos tratados y convenciones 

o la constitucién y las leyes del pais de refugio. 

Articulo 2 

El asilo de delincuentes politicos en 

legaciones, navfos de guerra, campamentos ° 

aeronaves militares, serd respetado en la medida en 

que, como un derecho o por humanitaria tolerancia, 

lo admitieren el uso, las convenciones o las leyes 

del pais de refugio y de acuerdo con las 

disposiciones siguientes : 

Primero : El asilo no podrd ser concedido sino en 

casos de urgencia y por el tiempo estrictamente



  

139 

indispensable para que el asilado se ponga en otra 

manera de seguridad. . 

Segundo: El agente diplomatico, jefe del navfo de 

guerra, campamento ° aeronave militar, 

inmediatamente después de conceder “el asilo lo 

comunicard al ministro de Relaciones Exteriores del 

Estado del Asilado, o a la autoridad administrativa 

del lugar si el hecho ocurriera fuera de la capital. 

Tercero: El gobierno del estado podrd exigir que el 

asilado sea puesto fuera del territorio nacional 

dentro del mas breve Plazo posible; y el agente 

diplomaético del pais que hubiere acordado el asilo, 

podré a su vez exigir las garantfas necesarias para 

que el refugiado salga del pafs respetdndose Ia... 

inviolabilidad de su persona. 

cuarto: Los asilados no podrdn ser desembarcados en 

ninglin punto del territorio nacional ni en ningtn 

lugar préximo a 61.
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Quinto: Mientras dure el asilo no se permitird a los 

asilados Practicar actos contrarios a la 

tranquilidad ptiblica. 

Sexto: Los estados no estdn obligados a pagar los 

gastos por aquél gue concede el asilo 

Articulo 3 

La presente Convencién no afecta los compromisos 

adguiridos anteriormente por las partes contratantes 

en virtud de acuerdos internacionales. 

Articulo 4 

La presente Convencién, después de firmada sera 

sometida a las ratificaciones de los Estados 

signatarios. El gobierno de Cuba queda encargado de 

enviar copias certificadas auténticas a los 

gobiernos para el referido fin de la ratificacién. 

El instrumento de ratificaci6én serd depositado en 

los archivos de la Unién Panamericana en Washington, 

quien notificardé ese depé6sito a los gobiernos 

signatarios; tal notificacién valdra como canje de
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ratificaciones. Esta Convenci6én quedard abierta a la 

adhesién de los Estados no signatorios. 

México promulgé el presente documento en el 

Diario Oficial Tomo LIII No. 16 del 19 de marzo de 

1929 y entré en vigor el 21 de mayo del mismo afio 

con un decreto de la Secretaria de Gobernacién que 

fue presentado por el Presidente provisional Emilio 

Portes Gil. 

CONVENCIG6N SOBRE ASILO POLITICO 

Firma: Montevideo: 26 de diciembre de 1933 

entrada en vigor: 28 de marzo de 1935. 

Los gobiernos representados en Ila séptima 

conferencia Internacional Americana, deseosos de 

concertar un convenio sobre asilo politico que
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modifica la convencién de la Habana, han convenido 

lo siguiente: 

Articulo 1 

Substituyase el articulo 1, de la convencién de 

la Habana sobre derecho de asilo, de 20 de febrero 

de 1928, por el siguiente: “No es licito a los 

Estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, 

campamentos o aeronaves militares, a los inculpados 

de delitos comunes que estuvieren procesados en 

forma o que hubieren sido condenados por tribunales 

ordinarios, asi como tampoco a los desertores de 

tierra y mar. 

Las personas mencionadas en el parrafo 

precedente que se refugiaren en algunos de los 

lugares sefialados en 61, deberdn ser entregados tan 

Pronto lo requiera el gobierno local.” 

Articulo 2 

La calificacién de la delincuencia polftica 

corresponde al Estado que preste el Asilo.
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Articulo 3 

El asilo politico por su cardcter de institucién 

humanitaria, no esta sujeto a reciprocidad. Todos 

los hombres pueden estar bajo su proteccién, sea 

cual fuere su nacionalidad, sin perjuicio de las 

obligaciones que en esta materia tenga contraidas el 

Estado a que pertenezcan; pero los Estados que no 

reconozcan el asilo polftico sino con ciertas 

limitaciones o modalidades, no podradn ejercerlo en 

el extranjero, sino en la manera y dentro de los 

limites con que lo hubieren reconocido. 

Artfeculo 4 

Cuando se solicite el retiro de un agente 

diploma4tico a causa de las discusiones a que hubiere 

dado lugar un caso de asilo politico, el agente 

diplomdtico deberd ser reemplazado por su gobierno, 

sin que ello pueda determinar la interrupcién de las 

relaciones diplomadticas de los dos Estados. 

Articulo 5
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La presente convencién no afecta los compromisos 

contrafdos anteriormente por las altas partes 

contratantes en virtud de acuerdos internacionales 

Articulo 6 

La presente convencién sera ratificada por las altas 

partes contratantes, de acuerdo. con sus 

procedimientos constitucionales. 

El ministerio de Relaciones Exteriores de la 

Reptiblica Oriental del Uruguay queda encargado de 

enviar copias certificadas auténticas a los 

gobiernos para el referido fin. los instrumentos de 

ratificaci6n serdn depositados en los archivos de la 

Unién Panamericana, en Washington, que notificard 

dicho depdésito a los gobiernos signatarios; tal 

notificacién valdrad como canje de ratificaciones. 

Articulo 7 

La presente convencién entrard en vigor entre 

las altas partes contratantes, en el orden en que 

vayan depositando sus respectivas ratificaciones.
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Articulo 8 

La presente convencién regirad indefinidamente, 

pero podrdé ser denunciada mediante aviso anticipado 

de un afio a la Unién Panamericana, que la 

transmitird a los dem&s gobiernos signatarios. 

Transcurrido este plazo, la convencién cesard en sus 

efectos para el denunciante, quedando subsistente 

para las demds altas partes contratantes. 

Articulo 9 

La presente convencién quedard abierta a la 

adhesién y accesiédn de los archivos de la Unién 

Panamericana. 

Promulgada en México en el Diario Oficial Tomo XCV 

No. 35 del 16 de abril de 1936 aprobada por el 

Senado el 27 de Diciembre de 1934 y ratificada el 13 

de agosto de 1935 por el Presidente Lazaro Cardenas. 

CONVENCION SOBRE ASILO DIPLOMATICO
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Firma: Caracas, 28 de marzo de 1954. 

entrada en vigor: 29 de diciembre de 1954 

Los gobiernos de los Estados miembros de la 

Organizaci6én de los Estados Americanos, deseosos de 

concertar una convencién sobre Asilo.. diplomadtico, 

han convenido en los siguientes articulos: 

Articulo 1 

El asilo otorgado en legaciones , navfos de 

guerra y campamentos o aeronaves militares, a 

personas perseguidas por motivos o delitos 

politicos, sera respetado por el Estado territorial 

de acuerdo “con las disposiciones del presente 

Convenio. 

Para los fines de esta convencién, legaciédn es 

toda sede de misién diplomaética ordinaria, la 

residencia de los jefes de misién y los locales 

habilitados por ellos para .habitaci6én de los
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asilados cuando el numero de é6stos exceda de la 

capacidad normal de los edificios. 

Los navios de guerra o aeronaves militares que 

estuviesen provisionalmente en astilleros, arsenales 

o talleres para su reparacién, no pueden constituir 

recinto de asilo. 

Articulo 2 

Todo estado tiene derecho de conceder asilo; 

pero no esta obligado a otorgarlo ni a declarar por 

qué lo niega. 

Articulo 3 

No es licito conceder asilo a personas que al 

tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o 

procesadas en forma ante tribunales ordinarios 

competentes y por delitos communes, Oo estén 

condenadas por tales delitos y por dichos 

tribunales, sin haber cumplido las penas



  

148 

respectivas, ni a los desertores de fuerzas de 

tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan 

la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, 

revisten claramente cardcter politico. 

Las personas comprendidas en el inciso anterior que 

de hecho penetrasen en un lugar adecuado para servir 

de asilo deberdn ser invitadas a retirarse o, segtin 

el caso, entregadas al gobierno local, que no podra 

juzgarlas por delitos polfticos anteriores al 

momento de la entrega 

Articulo 4 

Corresponde al Estado asilante la calificacién 

de la naturaleza del delito o de los motivos de la 

persecucién. 

Artficulo 5 

‘ El asilo no podrd ser concedido sino en casos de 

urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable
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para que el asilado salga del pais con las 

seguridades etorgadas por el gobierno del estado 

territorial a fin de que no peligre su vida, su 

libertad o su integridad personal, o para que se 

ponga de otra manera en seguridad al asilado. 

Articulo 6 

Se entienden como casos de urgencia, entre 

otros, aquéllos en que el individuo sea perseguido 

por personas o multitudes que hayan escapado al 

control de las autoridades, o por las autoridades 

mismas, asi como cuando se encuentre en peligro de 

ser privado de su vida o su libertad por razones de 

persecucién politica y no pueda sin riesgo, ponerse 

de otra manera en seguridad. 

Articulo 7 

Corresponde al Estado Asilante apreciar si se 

trata de un caso de urgencia.
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Artfculo 8 

El agente diplomdtico, jefe del navio de guerra, 

campamento o aeronave militar, después de concebido 

el asilo, y a la mayor bprevedad posible, lo 

comunicard al ministro de Relaciones Exteriores del 

Estado territorial o a la autoridad administrativa 

del lugar si el hecho hubiese sido ocurrido fuera de 

la capital. 

Articulo 9 

El funcionario asilante tomard en cuenta las 

informaciones que el gobierno territorial le ofrezca 

para normar su criterio respecto a la naturaleza del 

delito o la existencia de delitos comunes conexos; 

pero sera respetada la determinacién de continuar el 

asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido. 

Articulo 10
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El hecho de que el gobierno del Estado 

territorial no esté reconocido por el Estado 

asilante no impedird la observancia de la presente 

Convencién, y ningtin acto ejecutado en virtud de 

ella implica reconocimiento. . 

Articulo 11 

El gobierno del estado territorial puede, en 

cualquier momento, exigir que el asilado sea 

retirado del pais, Para lo cual deber& otorgar un 

sSalvoconducto y las “garantias que prescribe el 

articulo V. 

Articulo 12 

Otorgado el asilo, el Estado asilante puede 

pedir ‘la salida del asilado para territorio 

extranjero, y el estado territorial estA4 obligado a 

dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor, las
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garantfas necesarias a que refiriere el articulo V y 

el correspondiente salvoconducto. 

Articulo 13 

En los casos a que se refieren los articulo 

anteriores, el Estado asilante puede exigir las 

garantias sean dadas por escrito y tomar en cuenta, 

para la rapidez del viaje, las condiciones reales de 

peligro que se presenten para la salida del asilado. 

Al Estado asilante le corresponde el derecho de 

trasladar al asilado fuera del pafs. El estado 

territorial puede sefialar la ruta preferible para la 

Salida del asilado, sin que ello: implique determinar 

el pafs de destino. 

Si el asilo se realiza a bordo de navfo de guerra o 

aeronave militar, la salida puede efectuarse en los 

mismos, pero cumpliendo previamente con el requisito 

de obtener el respectivo salvoconducto.
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Articulo 14 

No es imputable al Estado asilante la 

prolongacién del asilo ocurrida por la necesidad de 

obtener las informaciones indispensables para juzgar 

la procedencia del mismo, o por circunstancias de 

hecho que pongan en peligro la seguridad del asilado 

durante el trayecto a un pafs extranjero. 

Articulo 15 

Cuando para el traslado de un asilado a otro 

pais fuere necesario atravesar el territorio de un 

Estado parte en esta convencién, -el trdnsito sera 

autorizado por &ste sin otro requisito que el de la 

exhibici6én , por via diplomdtica, del respectivo 

salvoconducto visado y con la constancia de la 

calidad del asilado otorgada _ por la misi6n 

diplomatica que acordé el asilo. 

En dicho traénsito, el asilado se le considerard 

bajo la protecci6én del Estado asilante.
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artfculo 16 

Los asilados no podrdn ser desembarcados en 

ningin punto del Estado territorial ni en ningun 

lugar préximo a 61, salvo | por necesidades de 

transporte. 

Articulo 17 

Efectuada la salida del asilado, el Estado 

asilante no estd obligado a radicarlo en su 

territorio; pero no podrd devolverlo a su pais de 

erigen, sino cuando concurra voluntad expresa del 

asilado. 

La circunstancia ae que el Estado territorial 

comunique al funcionario asilante su intencién de 

solicitar la posterior extradicién del asilado no 

perjudicard la aplicacién de dispositivo alguno de 

la presente Convencién. En este caso, el asilado 

permaneceraé radicado el territorio del estado
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asilante, hasta tanto se reciba el pedido formal de 

extradicién, conforme con las normas juridicas que 

rigen esa institucién en el Estado asilante. La 

vigilancia sobre el asilado no podrdé extenderse por 

mas de treinta dias. 

Los gastos de este traslado y los de radicaci6n 

preventiva corresponden al estado solicitante. 

Articulo 18 

El funcionario asilante no permitiré a los. 

asilados practicar actos contrarios a la 

tranquilidad ptiblica, ni a intervenir en la politica 

interna del Estado territorial. 

Artficulo 19 

Si por causa de ruptura de  relaciones 

diplomAticas que ha otorgado el asilo debe abandonar 

el Estado territorial, saldraé aquél con los 

aSilados.
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Si lo establecido en el inciso anterior no fuere 

posible por motivos ajenos a la voluntad de los 

asilados o del agente diplomdtico, deberd éste 

entregarlos a la representacién de un tercer Estado 

parte en esta  convenci6on, con las garantias 

establecidas en ella. 

Si esto ultimo tampoco fuere posible, deberad 

entregarlos a un Estado que. no sea parte de la 

Convencién y convenga mantener el asilo. El Estado 

territorial deberd respetar dicho asilo. 

Artficulo 20 

El asilo diplomdtico no estarad sujeto a 

reciprocidad. 

Toda persona, sea cual fuere su nacionalidad, 

puede estar bajo la proteccién del asilo. 

Artfculo 21
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La presente Convencién queda abierta a la firma 

de los Estados miembros de la Organizacién de 

Estados Americanos, y serd ratificada por los 

Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos 

procedimientos constitucionales. 

Articulo 22 

El instrumento original, cuyos textos en 

espafiol, francés, ingles y portugués son igualmente 

auténticos, serdn deposi tados en la Unién 

Panamericana, la cudl enviard copias certificadas 

los gobiernos para los fines de su ratificacién 

seradn depositados en la Unién Panamericana y ésta 

notificara dicho depdésito a los gobiernos 

Signatarios. | 

Articulo 23
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La presente Convencién entrard en vigor entre 

los Estados que la ratifiquen en el orden en que 

depositen sus respectivas ratificaciones. 

Artifculo 24. 

La presente Convencién regiraé indefinidamente, 

pero podré ser denunciada por cualquiera de los 

estados signatarios mediante aviso anticipado de un 

afio, transcurrido el cual cesard en sus efectos para 

el denunciante, quedando subsistente para los demas 

Estados signatarios. La denuncia serd transmitida a 

la Unién Panamericana y €ésta la comunicaraé a los 

dem4s Estados signatarios. 

CONVENCION SOBRE ASILO TERRITORIAL. 

Firma: Caracas 28 de marzo de 1954 

Entrada en vigor: 28 de septiembre de 1954.
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Convenci6n SOBRE ASILO TERRITORIAL. 

Los gobiernos de los Estados Miembros de la 

Organizacién de Estados Americanos, deseosos de 

concertar una Convencién sobre asilo territorial, 

han convenido en los siguientes articulos: 

Artfculo 1 

Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su 

soberanfa, a admitir dentro de su territorio a las 

personas que , juzgue conveniente, sin que por el 

ejercicio de este derecho ningtin otro Estado pueda 

hacer reclamo alguno. 

Articulo 2 

El respeto. que segin el derecho international se 
Cont Meee ee ee 

debe a la jurisdiccién de cada Estado sobre sus 

habitantes de su territorio se debe igualmente, sin 

ninguna restricci6én, a la que tiene sobre las
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personas que ingresan con procedencia de un Estado 

en donde sean perseguidas por sus creencias, 

opiniones o filiacién politica o por actos que 

puedan ser considerados delitos polfticos. 

Cualquier violacién de soberanfa consistente en 

actos.de un gobierno o de sus agentes contra la vida 

o la seguridad de una persona, ejecutados en el 

territorio de otro Estado, no pueden considerarse 

atenuada por el hecho de que la persecuci6n haya 

empezado fuera de sus fronteras u obedezca a méviles 

politicos o a razones de Estado. 

Articulo 3 

Ningtin estado 6sta obligado a entregar a otro 

Estado o a expulsar de su territorio a personas 

perseguidas por motivos o delitos politicos. 

Artficulo 4
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La extradicién no es procedente cuando se trate 

de personas que, con arreglo a la calificacién del 

Estado requerido, sean perseguidas por delitos 

polfticos o delitos comunes cometidos con fines 

politicos, ni cuando la extradici6én se solicita 

obedeciendo a méviles predominantemente politicos. 

Articulo 5 

El hecho de que el ingreso de una persona a la 

jurisdiccién territorial de un Estado se haya 

realizado subrepticia o irregularmente no afecta las 

estipulaciones de esta Convencién. 

Articulo 6 

Sin perjuicio de los dispuesto en los articulos 

siguientes, ningtin Estado estdé obligado a establecer 

en su legislacién o en sus disposiciones o actos 

administrativos aplicables a extranjeros distincién
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alguna motivada por el solo hecho de que se trate de 

asilados o refugiados polfticos. 

Articulo 7 

La libertad de expresién del pensamiento que el 

derecho interno reconoce a todos los habitantes de 

un Estado no puede ser motivo de reclamacién por 

todo Estado basdndose en conceptos que contra éste o 

su gobierno expresen ptiblicamente los asilados o 

refugiados, salvo el caso de que esos conceptos 

constituyan propaganda sistemdtica por medio de la 

cual se incite al empleo de la fuerza o violencia 

contra el gobierno del Estado reclamante. 

Articulo o« 

Ningtin Estado tiene el derecho de pedir a otro 

Estado que coarte a los asilados o refugiados 

polfticos la libertad de reunién o asociacién que la 

legislaci6én interna de é6ste reconoce a todos los
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extranjeros dentro de su territorio , a menos que 

tales reuniones o asociaciones tengan por objeto 

promover el empleo de la fuerza o la violencia 

contra el gobierno del Estado solicitante. 

Articulo 9 

A requerimiento del Estado interesado, el que ha 

concedido el refugio o asilo procederé a tla 

vigilancia o a la internacién, hasta una distancia 

prudencial de sus fronteras, de aquellos refugiados 

© asilados politicos que fueren notoriamente 

dirigentes de un movimiento subversivo, asi como de 

aquéllos de quienes haya pruebas de que se dispongan 

incorporarse a él. 

La determinacién de la distancia prudencial de 

las fronteras para la internacién dependerd del 

criterio de las autoridades del Estado requerido.
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Los gastos de toda fndole que demande la 

internacién de asilados o refugiados polfticos serdan 

por cuenta del Estado que la solicite. 

Articulo 10 

Los internados politicos, a que se refiere el 

articulo anterior, dardm aviso al gobierno del 

Estado en que se encuentren siempre que resuelvan 

salir del territorio. La salida les serd concedida, 

bajo la condicién de que no se dirigirdn al pats de 

su procedencia, y dando aviso al gobierno 

interesado. 

Articulo 11 

En todos los casos en que la introducci6én de una 

reclamacién o de un requerimiento sea procedente 

conforme a este convenio, la apreciacién de la 

prueba presentada por el Estado requirente dependerad 

del criterio del estado requerido.
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Articulo 12 

La presente convencién queda abierta a la firma 

de los Estados miembros de la Organizacién de los 

Estados Americanos, y sera ratificada por los 

estados signatarios de acuerdo con sus respectivos 

procedimientos constitucionales. 

Articulo 13 

El instrumento original, cuyos textos en 

espafiol, francés, ingles y portugués son igualmente 

auténticos, sera depositados en la Unién 

Panamericana, la cudl enviara copias certificadas a 

los gobiernos para los fines de su ratificacién. Los 

instrumentos de ratificaci6én serdn depositados en la 

Unién Panamericana y ésta notificara dicho depdsito 

a los gobiernos signatarios. 

Articulo 14
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La presente convencién entrard en vigor entre 

los estados que la ratifiquen en el orden en que 

depositen sus respectivas ratificaciones. 

Articulo 15 

La presente convencidén regiré indefinidamente, 

pero podrdé ser denunciada por cualquiera de los 

estados signatarios mediante aviso anticipado de un 

afio, transcurrido el cudl cesaraé en sus efectos para 

el denunciante, quedando en vigor entre los demas 

Estados signatarios. la denuncia sera tranemitida a 

la unién Panamericana y €6sta lo comunicaré a los 

demds Estados signatarios. 

Promulgada en el Diario Oficial de lunes 4 de 

mayo de 1981 y aprobada el 18 de diciembre de 1980. 

Dicha convencién tuvo la siguiente reserva: ‘El 

Gobierno de México hace reserva expresa de los 

articulos 9 y 10 por que es contrario a las 

garantias individuales de que gozan todos los
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habitantes de la Reptiblica de acuerdo con la 

Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

DECLARACION SOBRE EL ASILO TERRITORIAL 

Adopeiédn: Resolucién 2312 ( XXII ) de la Asamblea 

General de las ONU , del 14 de diciembre de 1967. 

La Asamblea General, recordando sus resoluciones 

1839 (XVII) de 19 de diciembre de 1962, 2100 (XX) de 

20 de diciembre de 1965 y 2203 (XXI) de 16 de 

diciembre de 1966, relativas a una declaraci6én sobre 

el derecho de asilo tomando en cuenta el trabajo de 

codificaci6én que emprenderd la comisién de Derecho 

Internacional de conformidad con la resolucién 1400 

( XIV ) de la Asamblea General, de 21 de noviembre 

de 1959, 

Aprueba la siguiente declaracién:
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DECLARACION SOBRE ASILO TERRITORIAL. 

La Asamblea General, Considerando que los propésitos 

Proclamados en la carta de las Naciones Unidas son 

el mantenimiento de la paz y Ila seguridad 

internacionales, el fomento de las relaciones de 

amistad entre todas las naciones y la realizacié6n 

de la cooperacién internacional en la solucién de 

problemas internacionales de cardécter econémico, 

social, cultural o humanitario y en el desarrollo y 

estimulo del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinci6én por motivos de raza, sexo, idioma o 

religion, 

Teniendo presente el artfculo 14 de la 

Declaracién Universal de Derechos Humanos, en que se 

declara que: 

“1.- En caso de persecucién, toda persona tiene el 

derecho a buscar asilo, y a disfrutar de 61 , en 

cualquier pais
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2.- Este derecho no podrd ser invocado contra una 

accién judicial realmente originada ‘por delitos 

comunes © por actos opuestos a los propésitos y 

principios de las Naciones Unidas” 

Recordando también el pdrrafo 2 del articulo 13 

de la declaracién Universal de los derechos Humanos, 

que dice: 

“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 

pais, incluso del propio, y a regresar a su pais”. 

Recordando que el otorgamiento por un Estado de . 

asilo a personas que tengan derecho a invocar el 

artfculo 14 de la declaracién Universal de derechos 

Humanos es un acto pacifico humanitario y que, como 

tal, no puede ser considerado inamistoso por ningun 

otro Estado. 

Recomienda que, sin perjuicio de los instrumentos 

existentes sobre asilo y sobre los estatutos de los 

refugiados y apdtridas, los estados se inspiren, en
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su pr&ctica relativa al asilo territorial, en los 

principios siguientes: 

Articulo 1 

1.- El asilo concedido por un Estado, en el 

ejercicio de su soberania, a personas que tengan 

justificacién para invocar el articulo 14 de la 

Declaracién Universal de Derechos Humanos, incluidas 

las personas que luchan contra el colonialismo, 

debera ser respetado por todos los demas Estados. 

2.- No podrad invocar el derecho de buscar asilo, 

o de disfrutar de éste ninguna persona respecto de 

la cual existan motivos fundados para considerar que 

ha cometido algtin delito contra la paz, un delito de 

guerra, o un delito contra la humanidad, de los 

definidos en los instrumentos internacionales 

elaborados para adoptar disposiciones respecto de 

tales delitos.
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3.- Corresponderaé al Estado que concede el asilo 

calificar las causas que lo motivan. 

Articulo 2 

1.- La situacién de las personas a las que se 

refiere el pdrrafo 1 del artficulo 1 interesa a la 

comunidad internacional, sin perjuicio de las 

soberanfa de los estados y de los propdésitos y 

principios de las Naciones Unidas. 

2.- Cuando un Estado tropiece con dificultades 

para dar o seguir dando asilo, los Estados, separada 

© conjuntamente o por conducto de las Naciones 

Unidas, consideraradn, con espfritu de solidaridad 

internacional, las medidas procedentes para aligerar 

la carga de este estado. 

Articulo 3 

1.- Ninguna de las personas a que se refiere el 

pdrrafo 1 del articulo 1 serd objeto de medidas
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tales como la negativa de admisién en la frontera o, 

si hubiere entrado en el territorio en que busca 

asilo, la expulsién o la devolucién obligatoria a 

cualquier Estado donde pueda ser objeto de 

persecucion. 

2.- Podrd4n hacerse excepciones .al principio 

anterior sélo por razones fundamentales de seguridad 

nacional o para salvaguardar a la poblacién, como en 

el caso de una afluencia en masa de personas. 

3.- Si un Estado decide en cualquier caso que 

esta justificada una excepcién al principio 

establecido en el pdrrafo 1 del presente articulo, 

considerara la posibilidad de conceder a la persona 

interesada, en las condiciones que juzgue 

conveniente, una oportunidad, en forma de asilo 

provisional o de otro modo, a fin de que pueda ir a 

otro Estado. 

Articulo 4
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Los Estados que conceden asilo no permitirdn que 

las personas que hayan recibido asilo se dediquen a 

actividades contrarias a los propdésitos y principios 

de las Naciones Unidas. 

CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE REFUGIADOS 

Adopcién: 28 de julio de 1951 

entrada en vigor: 22 de abril de 1954. 

Predmbulo 

Las altas partes contratantes, 

Considerando que la carta de las Naciones Unidas y 

la Declaraci6én Universal de derechos Humanos, 

aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea 

General, sin distincién alguna, deben gozar de los 

derechos y libertades fundamentales. 

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado 

en diversas ocasiones su profundo interés por los 

refugiados y se han esforzado por asegurar a los
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refugiados el ejercicio maés amplio posible de los 

derechos y libertades fundamentales, 

Considerando que es conveniente revisar y codificar 

los acuerdos internacionales anteriores referentes 

al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un 

nuevo.acuerdo la aplicacién de tales instrumentos y 

la proteccién que constituyen para los refugiados. 

Considerando que la concesién del derecho de asilo 

puede resultar excesivamente onerosa para ciertos 

pafses y que la solucién satisfactoria de los 

problemas cuyo alcance y cardcter internacionales 

han sido reconocidos por las Naciones Unidas no 

puede, por esto mismo, lograrse sin la solidaridad 

internacional. 

Expresando el deseo de que todos los Estados, 

reconociendo el caraécter social y humanitario del 

problema de los refugiados, hagan cuanto les sea 

posible por evitar que este problema se convierta en 

causa de tirantez entre los estados ,
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Tomando nota de que el aito comisionado de las 

Naciones Unidas para los refugiados tiene por misié6n 

velar por la aplicacién de las convenciones 

internacionales que aseguran la proteccién a los 

refugiados, y reconociendo que la coordinacién 

efectiva de las medidas adoptadas para resolver este 

problema dependeré de la cooperacién de los estados 

con el alto comisionado, 

Han convenido en las siguientes disposiciones: 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

ARTICULO 1 

Definicién del término *refugiado” 

A) A los efectos de la presente convencién, el 

término * refugiado” se aplicaré a toda persona: 

1.-Que haya sido considerada como refugiada en 

virtud de los arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 

30 de junio de 1928, o de las convenciones del 28 de 

octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del
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Protocolo de 14 de septiembre de 1939 o de Ila 

Constitucién de la Organizacion Internacional de 

Refugiados; 

Las decisiones denegatorias adoptadas por la 

Organizaci6n Internacional de Refugiados durante el 

periodo de sus actividades, no impedirdn que se 

reconozca:la condicién de refugiado a personas que 

retinan las condiciones establecidas en el pdrrafo 2 

de la presente seccién; 

2.-Que, como resultado de acontecimientos ocurridos 

antes del lo de enero de 1951 y debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religi6n, nacionalidad, pertenencia a determinado 

grupo social u opiniones politicas, se encuentre 

fuera del pais de su nacionalidad y no pueda o, a 

causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 

Proteccién de tal pais; o que, careciendo de 

nacionalidad y halladndose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del pais donde antes tuvo su
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residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera regresar a 6]. 

En los casos de personas que tengan mas de una 

nacionalidad, se entenderé que la expresién * del 

pais de su nacionalidad”, se refiere a cualquiera de 

los paises cuya nacionalidad posean; y no se 

considerard carente de la proteccién del pafs de su 

nacionalidad a la persona que, sin raz6n vd&lida 

derivada de un fundado temor, no se haya acogido a 

la proteccién de uno de los paises cuya nacionalidad 

posea. 

B) 1.- A los fines de la presente convencién las 

Palabras “acontecimientos ocurridos antes del lo de 

enero de 1951”, que figuran en el artficulo 1 de la 

seccién A, podrdn entenderse como: 

a) “Acontecimientos ocurridos antes del lo de enero 

de 1951, en Europa”, o como
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b) ‘acontecimientos ocurridos antes del lo de enero 

de 1951, en Europa u otro lugar’; 

y cada Estado contratante formular en el momento de 

la firma, de la ratificacién o de la adhesién, una 

declaracién en que precise el alcance que desea dar 

a esa expresién, con respecto a las.. obligaciones 

asumidas por 61 en virtud de la presente convencién. 

2.- Todo Estado contratante que haya adoptado la 

formula A)podré en cualquier momento extender sus 

obligaciones, mediante la adopcién de la formula B) 

por notificacién dirigida al Secretario General de 

las Naciones Unidas. 

En los casos que se enumera a continuacién, esta 

convencién cesard de ser aplicable a toda persona 

comprendida en las ‘disposiciones de la seccién A 

precedente:
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1.- Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la 

proteccién del pais de su nacionalidad; o 

2.- Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha 

recobrado voluntariamente; o 

3.- Si ha adquirido una nueva nacionalidad y 

disfruta de la proteccién del pafs de su nueva 

nacionalidad; o 

4.- Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en 

el pafs que habia abandonado o fuera del cual habia 

permanecido por temor a ser perseguida; o 

5.- Si por haber desaparecido las circunstancias en 

virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, 

no puede continuar negdndose a acogerse a la 

protecci6n del pais de su nacionalidad; 

Queda entendido, sin embargo, que las 

disposiciones del presente pdrrafo no se aplicardn a 

los refugiados comprendidos en el parrafo 1 de la 

seccién A del presente articulo que puedan invocar, 

para negarse a acogerse a la proteccién del pais de
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su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de 

persecuciones anteriores; 

6.- Si se trata de una persona que no tiene 

nacionalidad y por haber desaparecido las 

circunstancias en virtud de las cuales fue 

reconocida como refugiada, estd en condiciones de 

regresar al pais donde antes tenia su residencia 

habitual; 

D) Esta convencién no sera aplicable a las personas 

que reciban actualmente proteccién o asistencia de 

un 6rgano u organismo de las Naciones Unidas 

distinto del alto comisionado de las Naciones Unidas 

para los refugiados. 

Cuando esta proteccién o asistencia haya cesado 

por cualquier motivo, sin que la suerte de tales 

personas se haya solucionado definitivamente con 

arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el 

particular por la asamblea General de las Naciones



  

Unidas, esas personas tendraén ipso facto derecho a 

los beneficios del régimen de esta Convencién. 

E) Esta convencién no sera aplicable a las personas 

a quienes las autoridades competentes del pafs donde 

haya fijado su residencia reconozcan los derechos y 

obligaciones inherentes a la posesién de la 

nacionalidad de tal pais. 

F) Las disposiciones de esta convencién no serdn 

aplicables a persona alguna respecto de la cual 

existan motivos fundados para considerar: 

a) Que ha cometido un delito contra Jla paz, un 

delito de guerra o un delito contra la humanidad, de 

los definidos en los instrumentos internacionales 

elaborados para adoptar disposiciones respecto de 

tales delitos; 

b) Que ha cometido un grave delito comin, fuera del 

pais de refugio, antes de ser admitida en 6&1 como 

refugiada;
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c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a 

das Finalidades y a los principios de ‘las Naciones 

Unidas. 

Articulo 2 

Obligaciones Generales 

Todo -refugiado tiene, respecto del pafs donde se 

encuentra, deberes que, en especial, entrafian la 

obligaci6én de acatar sus leyes y reglamentos, asi 

como las medidas adoptadas para el mantenimiento del 

orden putiblico. 

Articulo 3 

Prohibicién de la discriminaci6n 

Los estados contratantes aplicardn las disposiciones 

de esta convencién a los refugiados, sin 

discriminacién por motivos de raza, religién o pats 

de origen. 

‘Articulo 4 

Religién
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Los estados contratantes otorgardn a los refugiados 

que se encuentren en su territorio un trato por lo 

menos tan favorable como el otorgado aéié sus 

nacionales en cuanto a libertad de practicar su 

religi6n y en cuanto a la libertas de instruccién 

religiosa de sus hijos. 

Articulo 5 

Derechos otorgados independientemente de esta 

convencién ninguna disposicién de esta convenci6n | 

podré interpretarse en menoscabo de cualesquiera 

otros derechos y beneficios independientemente de 

esta convencién otorgados por los Estados 

contratantes a los refugiados 

Articulo 6 

La expresién * en las mismas circunstancias” A los 

fines de esta convencién la expresién en las mismas 

circunstancias, significa que el interesado ha de 

cumplir todos los requisitos que se le exigirfan si 

no fuese refugiado ( y en particular los referentes
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ala duraci6én y a las condiciones de estancia o de 

residencia) para poder ejercer el derecho de que se 

trate, excepto los requisitos que, por su 

naturaleza, no pueda cumplir un refugiado. 

Articulo 7 

Exencién de reciprocidad .. 

1.- A reserva de las disposiciones més favorables 

previstas en esta convencién, todo estado 

contratante otorgaré a los refugiados el mismo trato 

que otorgue a los extranjeros en general. 

2.- Después de un plazo de residencia de tres afios, 

todos los refugiados disfrutardn en el territorio de 

los estados contratantes, la exencién . de 

reciprocidad legislativa 

3.- Todo Estado contratante continuara otorgando a 

los refugiados los derechos y beneficios que ya les 

correspondieran, aun cuando no existiera 

eciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta 

convencién para tal estado.
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4.-Los estados contratantes examinardn con buena 

disposicién la posibilidad de otorgar a los 

refugiados, atin cuando no exista reciprocidad, otros 

derechos y beneficios, ademas de los que les 

correspondan en virtud de los pérrafos 2 y 3, asi 

como la posibilidad de hacer extensiva la exencién 

de reciprocidad a los refugiados que no retinan las 

condiciones previstas en los pdrrafos 2 y 3. 

5.- Las disposiciones de los parrafos 2 y 3 se 

aplican tanto a los derechos y beneficios previstos 

en los artfculos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta 

convenci6n como a los derechos y beneficios no 

previstos en ella. 

Articulo 8 

Exencién de medidas excepcionales 

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan 

adoptarse contra la persona, los bienes o los 

intereses de nacionales de un estado extranjero, los 

estados contratantes no aplicaran tales medidas ,
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Unicamente por causa de su nacionalidad, a 

refugiados que sean oficialmente nacionales de tal 

estado. Los estadog contratantes que en virtud de 

sus leyes puedan aplicar el principio general 

expresado en este articulo, otorgarén, en los casos 

adecuados, exenciones en favor de tales.refugiados. 

Articulo 9 

Medidas provisionales. 

Ninguna disposicién de la presente convencién 

impedirfa que, en tiempo de guerra o en otras 

circunstancias graves y excepcionales, un estado 

contratante adopte provisionalmente, respecto a 

determinada “ persona, las medidas que estime 

indispensables para la seguridad nacional, hasta que 

el estado contratante llegue a determinar que tal 

persona es realmente un refugiado y que, en su caso, 

la continuacién de tales medidas es necesaria para 

la seguridad nacional. 

Articulo 10
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Continuidad de residencia 

1.- Cuando un refugiado haya sido deportado durante 

la segunda guerra mundial y trasladado al territorio 

de un estado contratante, y resida en 61, el periodo 

de tal estancia forzada se considerarad como de 

residencia legal en tal territorio. 

2.- Cuando un refugiado haya sido, durante la 

Segunda guerra mundial, deportado del territorio de 

un estado contratante, y haya regresado a 61 antes 

de la entrada en vigor de la presente convencién, 

Para establecer allf su residencia, el tiempo de 

residencia precedente y subsiguiente a tal 

deportacién se consideraré como un periodo 

ininterrumpido, en todos los casos en que se 

requiera residencia ininterrumpida. 

Articulo 11 

Marinos refugiados 

En el caso de refugiados normalmente empleados como 

miembros de una tripulacién de una nave que enarbole
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pabellén de un estado contratante, tal estado 

examinaré con benevolencia la posibilidad de 

autorizar a tales refugiados a establecerse en su 

territorio y de expedirles documentos de viaje o 

admitirlos temporalmente en su territorio, con la 

principal finalidad de facilitar su establecimiento 

en otro pais. 

CAPITULO II 

Condicién Juridica 

Articulo 12 

Estatuto personal. 

1.- El estatuto personal de cada refugiado se regira 

por la ley del pais de su domicilio o, a falta de 

domicilio, por la ley del pais de su residencia. 

2.-Los derechos anteriormente adquiridos por cada 

refugiado y dependientes del estatuto personal, 

especialmente los derechos inherentes al matrimonio, 

seradn respetados por todo estado contratante,
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siempre que el derecho de que se trate sea de los 

que habrfan sido reconocidos por la legislaci6n del 

respectivo estado, si el interesado no hubiera sido 

refugiado. 

Articulo 13 

Bienes muebles e inmuebles 

Los estados contratantes concederdn a todo refugiado 

el trato mds favorable posible y en ningtin caso 

menos favorable que el concedido generalmente a los 

extranjeros en iguales circunstancias, respecto a la 

adquisicién de bienes muebles e inmuebles y otros 

derechos conexos, arriendos y otros  contratos 

relativos a bienes muebles e inmuebles. 

Articulo 14 

Derechos de propiedad intelectual e industrial 

En cuanto a la proteccién a la propiedad industrial, 

y en particular a inventos, dibujos o modelos 

industriales, marca de fdbrica, nombres comerciales 

y derechos de autor sobre obras literarias,
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cientificas o artisticas, se concederd a _ todo 

refugiado, en el pafs que resida habitualmente, la 

misma protecci6én concedida a los nacionales de tal 

Pais. En el territorio de cualquier otro estado 

contratante se les concederdé la misma proteccidén 

concedida en 61 a los nacionales del. pafs en que 

resida habitualmente. 

Articulo 15 

Derecho de asociacién 

En lo que respecta a las asociaciones no polfticas 

ni lucrativas y a los sindicatos, los estados 

contratantes concederdn a los refugiados que residan 

legalmente en el territorio de tales estados el 

trato mds favorable concedido en las =mismas 

circunstancias a los nacionales de un  pafs 

extranjero. 

Articulo 16 

Acceso a los tribunales
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j.- En el territorio de los estados contratantes, 

todo refugiado tendrd libre acceso a los tribunales 

de justicia. 

2.- En el estado contratante donde tenga su 

residencia habitual, todo refugiado recibird el 

mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a 

los tribunales, incluso la asistencia judicial y a 

la exencién de la caucién judicatum solvi. 

3.- En los estados contratantes distintos de aquel 

que tenga su residencia habitual, y en cuanto a las 

cuestiones a que se refiere el pdrrafo 2, todo 

refugiado recibird el mismo trato que un nacional 

del pafs en el cual tenga su residencia habitual. 

. CAPITULO III 

Actividades lucrativas 

articulo 17 

Empleo remunerado 

1.- En cuanto al derecho de empleo remunerado, todo 

Estado contratante concederd a los refugiados que se
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encuentren legalmente en el territorio de tales 

estados el trato md4s favorable concedido en las 

mismas circunstancias a los nacionales de paises 

extranjeros. 

2.- En todo caso, las medidas .restrictivas respecto 

de los extranjeros o del empleo de. extranjeros, 

impuestas para proteger el mercado nacional de 

trabajo, no se aplicardn a los refugiados que ya 

estén exentos de ellas en la fecha en que esta 

convenci6én entre en vigor respecto del estado 

contratante interesado, o que retinan una de las 

condiciones siguientes: 

a) Haber cumplido tres anos de residencia en el 

pais; 

b) Tener un cényuge que posea dla nacionalidad del 

pais de residencia. El refugiado no podrd invocar 

los beneficios de esta disposicién en caso de haber 

abandonado a su cényuge;
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c) Tener uno o mds hijos que posean la nacionalidad 

del pais de residencia. 

3.- Los estados contra tantes examinardn 

benévolamente la asimilacién en lo concerniente a la 

ocupacién de empleos remunerados, de los derechos de 

todos los refugiados a los derechos nacionales, 

especialmente para los refugiados que hayan entrado 

en el territorio de tales estados en virtud de 

programas de contratacién de mano de obra o de 

planes de inmigracion. 

Articulo 18 

Trabajo por cuenta propia 

Todo Estado contratante concederd a los refugiados 

que se encuentren legalmente en el territorio de tal 

estado el trato m4s favorable posible y en ningitin 

caso menos favorable que el concedido en las mismas 

circunstancias generalmente a los extranjeros, en lo 

qué respecta al derecho de realizar trabajos por 

cuenta propia en la agricultura, la industria, la
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artesania y el comercio y de establecer compafifas 

comerciales e industriales. 

Articulo 19 

Profesiones liberales 

1.- Todo estado contratante concederad a los 

refugiados que se encuentren legalmente en su 

territorio, que posean diplomas reconocidos por las 

autoridades competentes de tal estado y que deseen 

ejercer una profesién liberal, el trato mds 

favorable posible y en ningiin caso menos favorable 

que el generalmente concedido en las mismas 

circunstancias a los extranjeros. 

2.- Los estados contratantes pondrdn su mayor empefio 

en procurar, conforme a sus leyes y constituciones, 

el asentamiento de tales refugiados en los 

territorios distintos del territorio metropolitano, 

de cuyas relaciones internacionales sea 

responsables. 

Capitulo IV
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Bienestar 

Articulo 20 

cuando la poblaci6n en sit conjunto este sometida a 

un sistema de raciondamiento que reglamente la 

distribucién general de productos que escaseen, los 

refugiados recibirdn el mismo trato que los 

nacionales. 

Articulo 21 

vivienda 

En materia de vivienda y en la medida en qu. este 

regida por leyes y reglamentos o sujeta a la 

fiscalizacién de las autoridades oficiales, los 

estados contratantes concederdn a los refugiados que 

se encuentren legalmente en sus territorios el trato 

mds favorable posible y en ningiin caso menos 

favorable que el concedido generalmente en las 

mismas circunstancias a los extranjeros. 

Articulo 22
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1.- Los Estados contratantes concederdn a los 

refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo 

que respeta a la ensefianza elemental. 

2.- Los estados contratantes concederan a los 

refugiados el trato més favorable posible y en 

ningtin caso menos favorable que el concedido en las 

mismas circunstancias a los extranjeros en general 

respecto de la enseflanza distinta de la elemental y, 

en particular, respecto a acceso a los estudios, 

reconocimiento de certificado de estudios, diplomas 

y titulos universitarios expedidos en el extranjero, 

exencién de derechos y cargas y concesién de becas. 

Articulo 23 

Asistencia ptiblica 

1.- Los Estados contratantes concederdn a los 

refugiados que se encuentren legalmente en el 

territorio de tales estados el mismo trato que a sus 

nacionales en lo que respeta a asistencia y a 

socorro pltiblicos.
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Articulo 24 

Legislacién del trabajo y seguros sociales. 

1.-Los estados contratantes , concederdn a los 

refugiados que se encuentren legalmente en el 

territorio de tales Estados el mismo trato que a los 

nacionales en lo concerniente a las wmaterias 

siguientes: 

a) remuneracién, incluso subsidios familiares cuando 

formen parte de la remuneraci6én, horas de trabajo, 

disposiciones sobre horas extraordinarias de 

trabajo, vacaciones con paga, restricciones al 

trabajo a domicilio, edad "minima de empleo, 

aprendizaje y formaci6én profesional, trabajo de 

mujeres y de adolescentes y disfrute de los 

beneficios de los contratos colectivos de trabajo, 

en la medida en que estas materias estén regidas 

por leyes y reglamentos, o dependan de las 

autoridades administrativas;
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b) Seguros sociales ( disposiciones legales respecto 

a accidentes del trabajo, maternidad, enfermedad, 

invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, 

responsabilidades familiares y cualquier otra 

contingencia que, conforme a las ‘leyes o los 

reglamentos nacionales, este prevista en un plan de 

seguro social )), con sujecién a las limitaciones 

siguientes: 

I) Posibilidad de disposiciones adecuadas para 

la conservaci6én de los derechos adquiridos y de los 

derechos en vias de adquisici6én; 

ii} Posibilidad de que las leyes o reglamentos 

nacionales nacionales| del pais de  residencia 

prescriban disposiciones especiales concernientes a 

los beneficios o a la participacién en los 

beneficios pagaderos totalmente con fondos ptblicos, 

o a subsidios pagados a personas que no retinan las 

condiciones de aportacién prescritas para Ila 

concesién de una pensién normal.
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2. El derecho a indemnizacién por la muerte de un 

refugiado, a resultas de accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional, no sufrird menoscabo por el 

hecho de que el derecho habiente resida fuera del 

territorio del estado contratante. 

3. Los estados contratantes hardn extensivos a los 

refugiados los beneficios de los acuerdos que hayan 

concluido ° concluirian entre si, sobre la 

conservaci6én de los derechos adquiridos y de los 

derechos en vias de adquisicién en materia de 

seguridad social, con sujecién tnicamente a las 

condiciones que se apliquen a los nacionales de los 

estados signatarios de los acuerdos respectivos. 

4. Los estados contratantes examinardn con 

benevolencia la aplicacién a los refugiados, en todo 

lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos 

andlogos que estén en vigor entre tales estados 

contratantes y estados no contratantes.
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CAPITULO V 

medidas administrativas 

_ articulo 25 

ayuda administrativa 

1. Cuando el ejercicio de .un derecho por un 

refugiado necesite normalmente de la ayuda de 

autoridades extranjeras a las cuales no pueda 

recurrir, el Estado contratante en cuyo territorio 

aquél resida tomard las disposiciones necesarias 

ara que sus propias autoridades o una autoridad BD P. 

‘internacional le proporcionen esa ayuda. 

2. Las autoridades a que se refiere el pdrrafo 1 

expedirdn o hardn que bajo su vigilancia se expidan 

a los refugiados los documentos o certificados que 

normalmente se expidan a los refugiados los 

documentos o certificados que mnormalmente serian 

expedidos a los extranjeros por sus autoridades 

nacionales o por conducto de éstas.
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3.- Los documentos o certificados as{ expedidos 

reemplazarén a los instrumentos oficiales expedidos 

a los extranjeros por sus autoridades nacionales o 

por conducto de éstas, y hardn fe salvo prueba en 

contrario. 

4.- A reserva del trato excepcional que se conceda a 

los refugiados indigentes, pueden asignarse derechos 

por los servicios mencionados en el presente 

articulo, pero tales derechos serdn moderados y 

estaradn en proporci6én con los asignados a los 

nacionales por servicios andlogos. 

5.- Las disposiciones del presente articulo no se 

oponen a las de los artficulos 27 y 28. 

Articulo 26 

libertad de circulacidén 

Todo Estado contratante concederd a los refugiados 

que se encuentren legalmente en el territorio el 

derecho de escoger el lugar de su residencia en tal 

territorio y de viajar libremente por 61, siempre
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que observen los reglamentos aplicables en las 

mismas circunstancias a los extranjeros en general. 

Articulo 27 

Documentos de identidad 

Los estados contratantes expediran documentos de 

identidad a todo refugiado que se encuentre en el 

territorio de tales estados y que posea un documento 

valido de viaje. 

Articulo 28 

Documentos de viaje 

1.- Los Estados contratantes expedirdn a los 

refugiados que se encuentren legalmente en el 

territorio de tales estados documentos de viaje que 

les permitan trasladarse fuera de tal territorio, a 

menos que se opongan a ello razones imperiosas de 

seguridad nacional; y las disposiciones del anexoc a 

esta convencién se aplicardén a esos documentos de 

viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre en 

el territorio de tales Estados tratardn con
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benevolencia a los refugiados que en el territorio 

de.tales Estados no puedan obtener un documento de 

viaje del pais en que se encuentran legalmente. 

2.- Los documentos de viaje expedidos a los 

refugiados, en virtud de acuerdos internacionales 

previos, por las partes en tales acuerdos, serdn 

reconocidos por los Estados contratantes y 

considerados por ellos en igual forma que si 

hubieran sido expedidos con arreglo al presente 

articulo. 

Articulo 29 

Gravdmenes fiscales 

1.-Los Estados contratantes no impondrdn a los. 

refugiados derecho, gravamen o impuesto alguno de 

cualquier clase que difiera o exceda de los que se 

exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales 

Estados en condiciones andlogas. 

2.+ Lo dispuesto en el precedente pdrrafo no 

impedird aplicar a los refugiados las leyes y ios
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reglamentos concernientes a los derechos impuestos a 

los extranjeros por la expedicidn de documentos 

administrativos, incluso documentos de identidad. 

Articulo 30 

Transferencia de haberes. 

1.- Cada Estado contratante, de conformidad con sus 

leyes y reglamentos, permitird a los refugiados 

transferir a otro pais, en el cual hayan sido 

admitidos con fines de reasentamiento, los haberes 

que hayan llevado consigo al territorio de tal 

Estado. 

2.- Cada Estado contratante examinarad con 

benevolencia las solicitudes presentadas por los 

refugiados para que se les permita transferir sus 

haberes, dondequiera que se encuentren, que sean 

necesarios para su reasentamiento en otro pafs en el 

cual hayan sido admitidos. 

Articulo 31



205 

Refugiados que se encuentren ilegalmente en el pais 

de refugio. 

1.- Los Estados contratantes no impondran sanciones 

penales, por causa de su entrada o presencia 

ilegales, a los refugiados que, llegando 

directamente del territorio donde su vida o su 

libertad estuviera amenazada en el sentido previsto 

por el articulo 1, hayan entrado o se encuentren en 

el territorio de tales Estados sin autorizacién; a 

condicién de que se presenten sin demora a las 

autoridades y aleguen causa justificada de su 

entrada o presencia ilegales. 

2.- Los Estados contratantes no aplicaradn a tales 

refugiados otras restricciones de circulacién que 

las necesarias; y tales restricciones se aplicardn 

Unicamente hasta que el refugiado obtenga su 

admisi6én en otro pais. los Estados contratantes 

concederdn a tal refugiado un plazo razonable y
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todas las facilidades necesarias para obtener su 

admisién en otro pais. 

Articulo 32 

Expulsién 

1.- Los Estados contratantes no expulsardn a 

refugiado alguno que se halle legalmente en el 

territorio de tales Estados, a no ser por razones de 

seguridad nacional o de orden ptblico. 

2.- La expulsi6én del refugiado tnicamente se 

efectuard, en tal caso, en virtud de una decisidén 

tomada conforme a los procedimientos legales 

vigentes. A no ser que se opongan a ello razones 

imperiosas de seguridad nacional , se deberad 

permitir al refugiado presentar pruebas 

exculpatorias, formular recurso de apelacién y 

hacerse representar a este efecto ante la autoridad 

competente ° ante una ° varias personas
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especialmente designadas por la autoridad 

competente. 

3.- Los Estados contratantes concederdn en tal caso, 

al refugiado un plazo razonable dentro del cual 

pueda gestionar su admisién legal en otro pats. Los 

Estados contratantes se reservan el derecho a 

aplicar durante ese plazo las medidas de = orden 

interior que estimen necesarias. 

Articulo 33 

prohibicién de expulsién y de devolucién 

(refoulement) 

1.- Ningtin Estado contratante podrd, por expulsién'o 

devolucién, poner en modo alguno a un refugiado en 

las fronteras de territorios donde su vida o su 

libertad peligre por causa de su raza, religién, 

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social, o de sus opiniones polfticas. 

2.- Sin embargo, no podra invocar los beneficios de 

la presente disposicién el refugiado que sea
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considerado, por razones fundadas, como un peligro 

para ja seguridad del pais donde se encuentra o que, 

habiendo sido objeto de una condena definitiva por 

un delito particularmente grave, constituya una 

amenaza para la comunidad de tal pais. 

Articulo 34 

Naturalizacién. 

Los Estados contratantes facilitardn en todo lo 

posible la asimilacién y la naturalizacién de los 

refugiados. Se esforzardn, en especial, por acelerar 

los trdmites de naturalizaci6n y por reducir en todo 

lo posible los derechos y gastos de tales trdémites. 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y¥ DE EJECUCI6N 

Cooperacién de las autoridades nacionales con las 

Naciones Unidas 

1.- Los Estados contratantes se comprometen a 

cooperar en el ejercicio de sus funcione con la 

oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas
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para los refugiados, o con cualquier otro organismo 

de las Naciones Unidas que le sucediere; y en 

especial le ayudardn en su tarea de vigilar la 

aplicacién de las disposiciones de esta convencién. 

2.- A fin de permitir a la oficina del alto 

comisionado , o a cualquier otro organismo de las 

Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes 

a los 6rganos competentes de las Naciones Unidas, 

los Estados contratantes se comprome ten a 

suministrarles en forma adecuada las informaciones y 

los datos estadisticos que soliciten acerca de: 

a) La condicién de los refugiados, 

b) La ejecucién de esta convencion, 

¢) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o 

entraren en vigor, concernientes a los refugiados 

Articulo 36 

Informacién sobre leyes y reglamentos Nacionales. 

Los Estados contratantes comunicaradn al Secretario 

General de las Naciones Unidas el texto de las leyes
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y reglamentos que promulgaren para garantiza el 

cumplimiento de esta convencién 

Articulo 37 

Relacién con Convenciones Anteriores. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el pérrafo 2 del 

articulo 28 esta convenci6én reemplaza entre las 

partes en ella a los acuerdos de 5 de julio de 1922, 

31 de mayo de 1924, 12 de mayo de 1926, 30 de junio 

de 1928 y 30 de julio de 1935, a las convenciones de 

28 de octubre de 1933 y 10 de febrero de 1938, al 

Protocolo de 14 de septiembre de 1939 y al acuerdo 

de 15 de octubre de 1946. 

CAPITULO- VII. 

CLAUSULAS FINALES 

ARTICULO 38 

Solucién de controversias. 

Toda controversia entre las partes en esta 

Convencion respecto de su interpretacién ° 

aplicacién que no haya podido ser resuelta por otros
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medios, serd sometida a la Corte Internacional de 

Justicia, a peticién de cualquiera de las partes de 

la controversia. 

Articulo 39 

firma, ratificaci6n y adhesién 

1.- Esta Convencién seré abierta a la firma en 

Ginebra el 28 de julio de 1951 y, después de esa 

fecha , serd depositada en la Secretarfa General de 

las Naciones Unidas. Estard abierta a la firma en la 

oficina europea de las Naciones Unidas, desde el 28 

de julio hasta el 31 de agosto de 1951; y quedara 

nuevamente abierta a la firma, en la sede de las 

Naciones Unidas, desde el 17 de septiembre de 1951 

hasta el 31 de diciembre de 1952. 

2.- Esta convenci6én estard abierta a la firma de 

todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, 

as{ como de cualquier otro Estado invitado a la 

conferencia de plenipotenciarios sobre el Estado al 

cual la Asamblea General hubiere dirigido una
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invitaci6én a tal efecto. Esta Convencién habra de 

ser ratificada y los instrumentos de ratificacién se 

depositardn en la Secretaria General de las Naciones 

Unidas. 

3.- Los Estados a que se refiere el parrafo 2 del 

presente articulo podrdn adherirse a esta Convenci6én 

a partir del 28 de julio de 1951. 

La adhesién se efectuard mediante el depésito de un 

instrumento de adhesién en la Secretaria General de 

las Naciones Unidas. 

Articulo 40 

Cld4usula de aplicacién territorial 

1.- Todo Estado podrd, en el momento de la firma, de 

da ratificacién o de la adhesién, declarar que esta 

convencién se hard extensiva a la totalidad o parte 

de ios territorios de cuyas relaciones 

internacionales sea responsable. Tal declaracidén
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surtiré efectos a partir del momento en que la 

Convencién entra en vigor para el estado interesado. 

2.- En cualquier momento ulterior, tal extensidén se 

hard por notificacién dirigida al secretario general 

de las Naciones Unidas y surtira efecto a los 90 

dias contados a partir de la fecha en la cual el 

secretario general de las Naciones Unidas haya 

recibido la notificacién o en la fecha de entrada en 

vigor de la convencién para tal Estado, si esta 

Ultima fecha fuere posterior. 

3.- Con respecto a los territorios a los que no se 

haya hecho extensiva la presente convencién en el 

momento de la firma, de la ratificaci6én o de la 

adhesion, cada Estado interesado examinard la 

posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad posible, 

las medidas necesarias para hacer extensiva la 

aplicacién de esta convencién a tales territorios , 

a ‘reserva del consentimiento de los gobiernos de
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tales territorios, cuando sea necesario por razones 

constitucionales. 

Articulo 41 

Cldusula federal 

Con respecto a los estados federales o no unitarios, 

se aplicardn las disposiciones siguientes: 

a) En lo concerniente a los articulos de esta 

convenci6én cuya aplicacién dependa de la accién 

legislativa del poder Jlegislativo federal, las 

obligaciones del gobierno federal serdn, en esta 

medida, las mismas que las de las partes que no son 

Estados federales; 

b) En lo concerniente a los articulos de esta 

convencién cuya aplicacién dependa de la accién 

legislativa de cada uno de los Estados, provincias o 

cantones constituyentes que, en virtud del régimen 

constitucional de la federacién, no estén obligados 

a adoptar medidas legislativas, el gobierno federal, 

a la mayor brevedad posible y con su recomendacién
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favorable, comunicarad el texto de dichos articulos a 

las autoridades competentes de los Estados, 

provincias o cantones; 

c) Todo Estado federal que sea parte de esta 

convencién proporcionara, a peticién de cualquier 

otro Estado contratante que le haya sido transmitida 

por el Secretario General de las Naciones Unidas, 

una exposicién de la legislacién y de las practicas 

vigentes en la federacién y en sus unidades 

constituyentes, en lo concerniente a determinada 

disposicién de la Convencién, indicando en qué 

medida, por accién legislativa o de otra indole, se 

ha dado efecto a dicha disposici6én. 

Articulo 42 

Reservas 

1.- En el momento de la firma de la ratificacién o 

de la adhesién, todo Estado podrd formular reservas 

con respecto a articulos de la convencién que no
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sean los articulos 1, 3, 4, 16 (1), 33 Y 36 a 46 

inclusive. 

2.- Todo Estado que haya formulando alguna reserva 

con arreglo al pdarrafo 1 ‘del presente articulo 

podrd, en cualquier momento, retirarla mediante 

comunicaci6én al efecto dirigida al Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

Articulo 43 

Entrada en vigor 

1.- Esta convencién entrard en vigor 90 dias después 

de la fecha de depésito del sexto instrumento de 

ratificaci6én o adhesion. 

2.- Respecto a cada Estado que ratifique la 

Convenci6én o se adhiera a ella después del depdésito 

del sexto instrumento de ratificacién o de adhesi6n, 

la Convencién entrard en vigor 90 dias después de la 

fecha del depésito por tal Estado de su instrumento 

de ratificacién o de adhesién. 

Articulo 44
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Denuncia 

1.- Todo Estado contratante podra en cual quier 

momento denunciar esta Convencién mediante 

notificacién dirigida al Secretario General de Las 

Naciones Unidas. 

2.- La denuncia surtird efecto para el Estado 

contratante interesado un afio después de la fecha en 

que el Secretario General de las Naciones Unidas la 

haya recibido. 

3.- Todo Estado que haya hecho una declaracién o una 

notificaci6én con arreglo al articulo 40 podra 

declarar ulteriormente, mediante notificacién 

dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas, que la Convencién dejarad de aplicarse a 

determinado territorio designado en la notificacion. 

La convencién dejara de aplicarse a tal territorio 

un afio después de la fecha en que el Secretario 

General haya recibido esta notificacion. 

Articulo 45
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Reservas 

1.- Todo Estado contratante podré en cualquier 

momento, mediante notificacién dirigida al 

Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la 

revisién de esta convencién. 

2.- La Asamblea General de Las Naciones Unidas 

recomendard las medidas que eventualmente hayan de 

adoptarse respecto de tal peticién. 

Articulo 46 

Notificaciones del Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

El Secretario general de las Naciones Unidas 

informard a todos los Estados miembros de las 

Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 

refiere el artficulo 39, acerca de: 

a) Las declaraciones y notificaciones a que se 

refiere la seccién B del Articulo 1; 

b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se 

refiere el articulo 39;
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c) Las declaraciones y notificaciones a que sé 

refiere el articulo 40; 

d) Las reservas formuladas 0 retiradas , a que se 

refiere el articulo 42; 

e) La fecha en que entrard en vigor esta convencién 

con arreglo al articulo 43; 

f£) Las denuncias y notificaciones a que se refiere 

el articulo 44; 

g) Las Peticiones de revisién a que se refiere el 

artficulo 45. 

PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 

Adopcién: Resolucién 2198 ( XXI ) de la Asamblea 

General de la ONU, 16 de diciembre de 1966. 

Los Estados partes en el presente Protocolo, 

Considerando que la convencién sobre el Estatuto de 

los refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 

1951 ( denominada en lo sucesivo la Convencién ),
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solo se aplica a los refugiados que han pasado a 

tener tal condicién como resultado de 

acontecimientos ocurridos antes del lo de Enero de 

1951, 

Considerando que han surgido nuevas situaciones de 

refugiados desde que la Convencién fue adoptada y 

que hay la posibilidad, por consiguiente, de que los 

refugiados interesados no quede comprendidos en el 

Ambito de la convencién, 

Considerando conveniente que gocen de igual estatuto 

todos los refugiados comprendidos en la definici6én 

de la Convencién, independientemente de la fecha 

limite del lo dé enero de 1951, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artfculo I 

Disposiciones Generales 

1.- Los Estados partes en el presente protocolo se 

obligan a aplicar los articulos 2 a 34 inclusive de
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la Convencién a los refugiados que por el presente 

se definen. 

2.- A los efectos del presente protocolo y salvo en 

lo que respecta a la aplicacién del pdrrafo 3 de 

este articulo, el termino * refugiado” denotara toda 

persona comprendida en la definicién del articulo 1 

de la convencién, en la que se dardn por omitidas 

las palabras ‘como resultado de acontecimientos 

ocurridos antes del lo de enero de 1951 y...” y las 

Palabras Lee a consecuencia de tales 

acontecimientos”, que figuran en el pdrrafo 2 de la 

seccién A del Articulo 1. 

3.- El presente protocolo sera aplicado por los 

Estados partes en ‘el mismo sin ninguna limitacidén 

geogrdfica; no obstante, serdn aplicables también en 

virtud del presente protocolo las declaraciones 

vigentes hechas por Estados que ya sean partes de la 

Convencién de conformidad con el inciso a) del 

pdrrafo 1 de la seccién b del articulo 1 de la
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Convencién, salvo que se hayan ampliado conforme el 

parrafo 2 de la seccién B del articulo 1. 

Articulo II 

Cooperacién de las Autoridades Nacionales con las 

Naciones Unidas 

1.-Los Estados partes en el presente Protocolo se 

obligan a cooperar en el ejercicio de sus funciones 

con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, o cualquier otro 

organismo de las Naciones Unidas que lo sucediere; 

en especial le ayudardn en su tarea de vigilar la 

aplicaci6én de las disposiciones del presente 

protocolo. 

2.- A fin de permitir a la oficina del alto 

comisionado, o cualquier otro organismo de las 

Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes 

a los érganos competentes de las Naciones Unidas, 

los Estados partes en el presente protocolo se 

obligan a suministrarle en forma adecuada las
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informaciones y los datos estadisticos que soliciten 

acerca de: 

a) La condicién de los refugiados; 

b) La ejecucién del presente protocolo; 

c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o 

entraren en vigor, concernientes a los refugiados. 

Articulo III 

Informacién sobre legislacién nacional. 

Los Estados partes e el presente Protocolo 

comunicaran al secretario General de las Naciones 

Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que 

promulgares para garantizar la aplicacién del 

presente protocolo. 

Articulo IV 

Solucién de controversias 

Toda controversia entre Estados partes en el 

presente Protocolo relativa a su interpretacién o
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aplicacién, que no haya podido ser resuelta por 

otros medios, sera sometida a la Corte Internacional 

de Justicia a peticién de cualquiera de las partes 

en la controversia. 

Articulo V 

adhesion 

El presente Protocolo estar& abierto a la 

adhesién de todos los Estados partes de la 

Convencién y de cualquier otro Estado miembro de las 

Naciones Unidas, miembro de algiin  organismo 

especializado que haya sido invitado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas a adherirse al mismo. 

La adhesién se efectuard mediante el deposito de un 

instrumento de adhesién en poder del secretario 

general de las Naciones Unidas. 

Articulo VI 

Clausula federal
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Con respecto a los Estados federales o no unitarios, 

se aplicardn las disposiciones siguientes: 

a) En Ilo concerniente a los articulos de la 

convencién que han de aplicarse conforme al padrrafo 

1 del articulo I del presente Protocolo, y cuya 

aplicacién dependa de la acci6én legislativa del 

poder legislativo federal, las obligaciones del 

gobierno federal serdn, en esta medida, las mismas 

que las de los Estados partes que no son Estados 

federales; . 

b) En lo concerniente a los articulos de la 

convencién que han de aplicarse conforme al pdrrafo 

1 del artfculo I del presente Protocolo, y cuya 

aplicacién dependa de la accidén legislativa de cada 

uno de los Estados, provincias oO cantones 

constituyentes que, en virtud del régimen 

constitucional de la federacién, no estén obligados 

a adoptar medidas legislativas, el gobierno federal, 

a la mayor brevedad posible y con su recomendacién
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favorable, comunicarad el texto de dichos articulos a 

las autoridades competentes de los Estados, 

provincias o cantones; 

c) Todo Estado federal que sea parte en el presente 

protocolo proporcionard, a peticidn de cualquier 

otro Estado Parte en el mismo que le haya sido 

transmitida por conducto del secretario general de 

las Naciones Unidas, una exposicién de la 

legislacién y de las prdcticas vigentes en la 

federacién y en sus unidades constituyentes en lo 

concerniente a determinada disposicién de ila 

Convencién que haya de aplicarse conforme al parrafo 

1 del articulo I del presente protocolo, indicando 

en qué medida, por accién legislativa o de otra 

indole, se ha dado efectividad a tal disposicién. 

Articulo VII 

Reservas y declaraciones 

1.- Al tiempo de su adhesién, todo Estado podra 

formular reservas con respecto al articulo IV del
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presente Protocolo y, en lo que respecta:a la 

aplicacién, conforme al articulo I del presente 

Protocolo de cualesquiera disposiciones de la 

Convenci6én que no sean las contenidas en los 

articulos 1, 3, 4, 16 (1) y 33; no obstante, en el 

caso de un Estado parte de la Convencién, las 

reservas formuladas al amparo de este artfculo no se 

hardn extensivas a los refugiados respecto a los 

cuales se aplica la Convencién. 

2.- Las reservas formuladas por los Estados partes 

en la Convenci6n conforme al articulo 42 de la misma 

serdn aplicables, a menos que sean retiradas, en 

relacién con las obligaciones contraidas en virtud 

del presente protocolo. 

3.- Todo Estado que haya formulando una reserva con 

arreglo al pdrrafo 1 del presente artfculo podrd 

retirarla en cualquier momento, mediante 

comunicacién al efecto dirigida al  secretario 

General de las Naciones Unidas.
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4.- La declaracién hecha conforme a los pdrrafos 1 y 

2 del articulo 40 de la Convencién por un Estado 

Parte en la misma que se adhiera al presente 

protocolo se consideraré aplicable con respecto al 

Presente protocolo, a menos que, al efectuarse la 

adhesion, se dirija una notificacién en contrario 

por el estado parte interesado al secretario general 

de las naciones Unidas. Las disposiciones de los 

Pparrafos 2 y 3 del articulo 40 y del parrafo 3 dela 

articulo 44 de la convenci6én se consideraran 

aplicables mutatis mutandis al presente protocolo. 

Artfculo VIII 

entrada en vigor 

1.- El presente Protocolo entrara en vigor en la 

fecha en que se deposite el sexto instrumento de 

adhesion. 

2.- Respecto a cada Estado que se adhiera al 

protocolo después del deposito del sexto instrumento 

de adhesién, el protocolo entrard en vigor en la
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fecha del deposito por ese Estado de su instrumento 

de adhesién. 

Articulo Ix 

Denuncia 

1.- Todo estado parte en el presente Protocolo podra& 

denunciarlo en cualquier momento mediante 

notificaci6én dirigida al secretario general de las 

Naciones Unidas. 

2.- La denuncia surtird efecto para el Estado parte 

interesado un ano después de la fecha en que el 

secretario general de las Naciones Unidas la haya 

recibido 

Articulo X 

Notificaciones del Secretario General de las 

Naciones Unidas 

‘El Secretario general de las Naciones Unidas 

informara a los Estados mencionados en el articulo V
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supra acerca de la fecha de entrada en vigor, 

adhesiones, reservas formuladas y ‘retiradas y 

denuncias del presente protocolo, asi como acerca de 

las declaraciones y notificaciones relativas a &ste. 

Articulo XI 

Deposito en los archivos de la Secretaria de las 

Naciones Unidas. 

Un ejemplar del presente protocolo, cuyos textos 

chino, espafiol, francés, ingles y  xruso_- son 

igualmente auténticos, firmados por el presidente de 

la Asamblea General y por el secretario general de 

las Naciones Unidas, quedaré depositado en los 

archivos de la Secretaria de las Naciones Unidas. El 

Secretario General transmitird copias certificadas 

del mismo a todos los Estados miembros de las 

Naciones Unidas y a los demds Estados mencionados en 

el articulo V supra.
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