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CAPITULO PRIMERO 

l. SIGNIFICADO DE LA PALABRA ASILO. 

La palabra castel lana así lo se deriva de la la-

tina ASYLUM, tiene como antecedente el vocablo griego sslos, -

con la partícula privativa 11A11 agregada que se traduce como S.!. 

TIO INVIOLABLE, o sea, 1.ugar en que e: hombre perseguido puede 

encontrar amparo en contra de sus perseguidores. 

De acuerdo con el significado que le da nuestro 

Idioma, asilo es el 11 1ugar privilegiado de refugio para los --

perseguidos por algún del ita" es Amparo, Protección o Favor .... 

( 1) 

El asilo es una consecuencia de la 1 (bertad del 

hombre, de la necesidad de protegerlo contra la arbitrariedad 

y la violencia, es tan antiguo como la humanidad misma, se ar_!. 

gfna en una acción instituida del individuo, necesidad biológ!. 

ca de buscar amparo para salvar ta vida o la 1 ibertad por los 

diferentes caminos arduos y pesados por los cuales ha tenido -

que pasar en las diferentes etapas de la historia. 

(1) Torres GiQena Carlos 11 ASILO OIPLOHATIC011 Edit. La Ley, 
Buenos Aires, Argentina, 1960, Pág. 3. 
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Y así lo ratificamos desde el momento en que 

Caín mató a Abel y fue a refugiarse en Jas regiones del Nod al 

Este del Edén. 

Como Jos autores no se han puesto de acuerdo -

con respecto a Ta época y al Jugar donde se practicó por pri~ 

ra vez el asilo, tomaremos como punto de referencia los escri

tos del año 121to A.C.• en igual forma a los pueblos que admi-

tieron el asilo. 

11 • ANTECEDENTES H 1 STORI CDS, 

Las primeras referencias escritas sobre el asi

lo se remontan aproximadamente al año 1240 A.C. en el Exodo en 

su Capítulo XXl-13, Moisés seflala los Jugares de refugio a los 

homicidas lnvoluntarlos, En el Deuteronomio, en el Capítulo -

XIX, se establece que si el refugiado fuese culpable de homlc.!. 

dio intencionado y provocado por e~ odio, los ancianos de la -

Ciudad podrán soJ.icitar su entrega con la prueba de tal aseve

raci6n consistente en la declaración de por lo menos dos test.!_ 

gos, Y era el Ayuntamiento del lugar el que decídfa si el hom.!_ 

cfda había obrado intencional, casual o fnvo1untartamente. (2) 

[2) Torres G(·gena Carlos, Oh, Cit, Pag, 6, 
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A) GRECIA. 

Siendo la mitología griega el producto del esp.!.. 

ritu imaginativo, el asilo tenía su fundamento en la supersti-

ción a Jos dioses, al que los. tratadistas llaman pagano, que -

nace del temor a la divinidad. 

Este asilo fue posibilitado par un respeto su--

persticioso carecíendo de principios morales, se prei;.tó a may!?_ 

res abusos, porque buscaban refugio los inocentes perseguidos. 

los esclavos maltratados. pero también los malhechores usaban 

de él para eludir la acción de Ja justicfa. Estos malhechores 

recurrfan al asilo buscando a un salvador. no a un Juez. (3). 

El factor fmportante era darle a tos criminales 

fugitivos de la justicia un lugar donde refugiarse, brindándo

les a los que huTan, segura e rnvfolable protección al amparo 

de sus muros y de esta manera existíeron famosas Polis como T~ 

bas, Atenas y más tarde Roma. 

Cuando las ciudades fueron consolidadas, el de-

recho de asilo debió perder el ámbito citadino para concentra.r. 

se en determinados lugares, éstos fueron en Jos primeros ticm-

(3) Fernández Carlos "EL ASILO DIPLOMATICO" Edit. Jus. Méxi
co, 1970, Pág. 7. 
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pos: El Templo de la Diosa Palas, que simboliza la sabiduría,-

disfrutó en Lacedenomia el derech<? de asilo. 

En Atenas, el altar de la misericordia y el de 

Euménides, así como los templos de Tcseo, Hércules y Minerva -

gozaban del mismo provilegfo protector y purificador de los --

perseguidos, en igual forma el templo dedicado a Diana y fina!, 

mente en Hi Jeto el santuario dedicado a Apolo era el lugar de 

refugio para los que consideraban que su vida corría peligro. 

(~). 

De esta manera podemos concluir que el .Pueblo -

griego dió gran difusi6n al derecho de asilot extendi~ndose --

por todos aquellos pueblos a los que irradiara la civilización 

helénica su lengua, sus costunbres y comercio. 

B) ROMA. 

Para los romanos no fue la práctica del dere--

cho de asilo lo que fue para el pueblo griego, no estuvo vfn-

culada en sus orígenes y costumbres ni en la legislaci6n. 

(4) Avilés Soriano "INFORHACION JURIOICA" Números 62 y 63, 
Madrid, España. 1948, Pág. 7. 
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Roma creyó que la institución tribunicia hacía 

superfluo el derecho de asilo cuya especial modalidad por otra 

parte, contrariaba el sentido jurídico de Jos romanos, los cu!. 

les eran hasta cierto punto, enemigos de una institución cons..!_ 

derada por el los como extranjera. 

la leyenda según Ja cual Rómulo fundó un lugar 

de asilo entre las dos cimas del Cümpidogl io para aumentar la 

población de Roma, se forjó con posterioridad a la existencia 

de lo CiudciJ Eterna. 

"A la muerte del Emperador César, el pueblo en 

una vehemente reacción momentánea, declaró que estaría al abr..!_ 

go de toda violencia el que se refugiara en el templo erigido 

en su honor, pero ello constituyó gran novedad que sorprendió 

a todo mundo, pues la modalidad de así lo no estaba arraigada -

en las costumbres". (5). 

Cuando el poder de Roma se extendió por la Pe-

nínsula Helénica y 1.:Js legiones llegaron hasta los pueblos que 

habían quedado profundamente influidos por la civi 1 ización 

9rieaa. los pretores representaron la institución de asilo en 

c.1 país vecino; más tarde la fuerte corriente helenística in-

(5) Avilés Soriano, Ob. 41. 
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trodujo el derecho de asilo en et propio Derecho Romano. 

"No fue ya simplemente la costuni>re arcaica, r.!.. 

lacionada de un ID'Jdo lejano con la prerrogativa de asilo, que 

desde tiempos muy renotos ejerciera Ta Vestal cuando encontra-

ba en su camino a un sentenciado en el momento de ser conduci-

do al suplicio, la sacerdotisa podTa salvarte Ja vida bajo ju

ramento de que el encuentro habra sido casual". (6). 

En Oriente, Roma no hizo otra cosa que l imftar-

los abusos de los templos que se beneficiaban del asi_lo, pero 

sln derogar la institución. 

Cuando las águílas romanas surgieron, encontra-

ron una verdadera preces i6n de templos de as r lo que no siempre 

eran uti 1 izados conforme al derecho, sino que constl tuFan ref.!_ 

glos ele toda clase de malhechores. 

''Tiberio, en el ano 22 D,C,, orclen4 una revl--

s16n de los derechos de asilo concedidos a los diferentes teao-

ples, dejando s61o subsistente::; aquellos santuarios que podían 

hacer valer sus prerrogativas basadas en prlvl legfos o estatu

tos tradicionales; es asr como el derecho de asilo continu6 --

dentro de los lfmites mSs restringidos", (7), 

(6) Avilés Soriano, Ob, Cit. Pág. 42. 
(7) Avllés Soriano, Ob. Clt, Pag. 43, 
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Como vemos• Roma se presta como medio propicio 

para la práctica del asilo en virtud del extraordinario valor 

que Jos romanos daban a Ja ley. 

Sin embargo, se siguió respetando, disminuye su 

práctica y se 1 lmitan Jos Jugares de refugio en las provincias. 

C) CRISTIANISHO. 

·El Crlst ianismo nace aparejado con et Imperio -

Romano y en ta medida que el Imperio decae, la lglesía adquie

re un pape 1 trascendenta J. 

DespuEs de los Edictos de Tolcranc{ZJ de llllán -

(311-313), las Iglesias Cristianas fueron consideradas como -

templos de una rel lgldn permitida entre muchos, y podFan reci

bir por reconocimiento estatal, el mismo n!!g{·men de asilo que 

podfa concederse a cualquier templo pagano. 

11Cuando se fnfclti la poi rt ica de tolerancia re!_ 

pecto del paganismo y al mismo tiempo se generalizó et princi

pio de que Jos lugares sagrados del Crfstianismo fueran aisla

dos, sin necesfdad de reconocimíento individuill, lü función -

del asilo local se concentraba en Jos templos cristianos y fue 

reglamentada P'?r medidas estatales generales bajo el régimen -
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de Honorio y Teodosio l I, medidas que se encontraron en el Co

dex compilado, por ordenes de Justihiano". (8) 

Encontramos en esta compilación nonnas expedí--

das por los Emperadores, que contenfan los siguientes princi--

pi os: 

1.- 11las Iglesias Cristianas deben estar abiertas para los --

que ten_gan m 1 edo. 

2.- 5610 los templos cristianos otorgan asilo respetado por -

el Estado, este asilo s61o valfa para tos cristianos, pa-

ra evitar que los judtos, con.el objeto de no sufrir las 

consecuencias de su Insolvencia o del Itas, se convlrUe--

ran en cristianos y buscaran ast1o en tas iglesias; no d!_ 

bfa admltlrseles su conversl8n sino despuEs de que en un 

juicio quedara establecida su Inocencia en relación con -

eventuales acusaciones. 

3.- Para crlmenes graves oo habfü ::::ne: de eista n.aner• qued!, 

banexcluldos los culpables de homicidio. adulterio, rapto, 

herejfa y los deudores del Fisco. 

li.- El esclavo armado no tenía derecho de asilo y debía ser -

(8) Kuri Santoya y Margadant Guillermo "ALGUNAS CONSIDERACIO
~ES DE LA HISTORIA DEL ASILO'', Derecho del Foro de Héxico 
Núm. 76, Héxico, 1951. Pág. 32. 
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sacado de la Iglesia sin más trámites. 

5.- El así lo no se 1 imitaba a1 estricto recinto de Ta Iglesia 

sino que se extendía a los atrios, cementerios, locales -

administrativos, así como a monasterios y conventos11
• (9) 

En et Concl1 io de Hácon, año 585 y Conci1 ios s.!. 

guientes, se inststr6 en el deber de respetar et asilo. 

los pueblos bárbaros reconocen el asilo rel igi~ 

so y lo practican entre sí. En igual forma los visigodos rcco-

nacieron ampl,iamente el asilo (Concilio de Toledo, año 638), -

estos Concilios eran Asarrbleas Polítrcas aunque dominadas por 

·el poder eclesiástico. 

"Graciano en Decretum de 11.ltO, compt Ja textos -

de los Conc11 tos Decretales, Constituciones y leyes discipl f--

nando el ejercicio del derecho de asilo. Con este nuevo Código 

se estableció que no se acordarfa amparo a los autores de here 

jfa, a los que hubiesen abandonado la re1 igidn cristiana, a --

1os autor~s d~ asasfn;¡to~ de !:::i~ fg!:::;f~~ y cementerios". {10} 

En los siglos XII y XIV el asilo rel !gloso se -

encuentra en decadencia, ésta se acentaa en los siglos siguie.!:!_ 

(9) Kuri Santoya y Hargadant Guillermo, Ob. Cit. Pág.11. 
(10) Fernández Carlos, Ob. Cit. Pág. 11. 
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t.es. 

Los países cat61 icos solicitaron de la Santa S~ 

de que limitasen el asilo, pues de una inStitución humanitaria 

que tanto$ beneficios había prestado, se convirtió con el abu

so. en un verdadero refugio de delincuentes .. Ante la negativa 

de Roma, los reyes empezaron a 1 imitarlo di rectamente por me-

dio de las legis laclones civl les. (11) 

Las prlmeras 1 imitaciones las encontramos he--

chas por luis XI 1, quien suprime el derecho de asilo en algunas 

Iglesias de Parfs. Francisco 1 de Francia derog6 el privilegio 

de asilo de las iglesias en la ordenanza de Vtllers-Cotterets, 

en el año 1539. 

En España, en 1570, Felipe 11 desconoc16e1 de

recho de asilo en los templos, pero en el año 1737. el gobier

no espaftol celebró un Concordato con la Santa Sede, en el que 

reconoci6 oficialmente el asilo, 

En Suecia, la última referencia del asllo rel f-

9 ioso es de 1528. En Jos paf ses catól leos, concretamente en E.!. 

paña, Italia y Repúblicas Sudamericanas, el asilo religioso 

(11) Torres Gigena Carlos, Ob, C!t, Pág, 11, 
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aunque 1 imitado, sobrevivió por largo tiempo. 

En Inglaterra, en un acto del Parlamento en el 

año 1625, se anuló e1 derecho de asf1o al establecerse que: -

"De ahora en adelante ningún santuario, ni privilegio de san-

tuario serán tolerados, fuera cual fuera el caso", sin embargo, 

la aplicación de la Ley era difícil y el asílo se sigui6 prac

ticando. 

11Gregorio XIV y Benito XI 1 codificaron en ta 

Constitución Cun-Al ias de 1725 el asilo religioso sdlo para 

ciertos tipos de del ltos 11 • 

Clemente XIV, por Bula del 12 de Septiembre de 

1772, 1 imita ta concesión del asilo a una o dos iglesias por -

Ciudad. { 12) 

Et asilo religioso en AmErica se practlc6 desde 

los primeros tiempos y lo encontramos fundamentado en las Le-

yes Indias ~n t;:J a~o :!c. l685. 

El Cristianismo se extendi6 en el mundo, en los 

pueblos y en los gobiernos y con ello adquirió cfJracter unive.!. 

sal. 

(12) Fernández Carlos, Oh, Clt, Pág, IJ, 
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EDAD MEDIA. 

Epoca en la cua1 1as leyes de una bárbara seve

rfdad predominaban en Ja mayor parte de los países. Durante e.!. 

te período histórico provocan la reacción de proteger al que 

querfa cvadlrsc de los crueles abusos acogll!ndosc &11 .asilo. 

Surge la práctica de un asllo que acordaron Jos 

señores feudales en sus castillos y territorios de sus domi--

nios; éste consistía en que cuando un delincuente cometía un -

del ita, se refugiaba en un feudo vecino para proteger su vida 

y 1 !bertad. 

Esta protección acordaba a los súbditos de 

otros sei'k>res feudales, en la mayorfa de los casos no se lnsp.!. 

raba en sentimientos humanitarios sino en la rivalidad de los 

senores feudales, la autoridad del Rey era la ún[ca '!ue podfa 

hacer que se entregara al perseguido, 

11El fuero Juzgo consagra el derecho de asJ lo y 

lo ext lende a un radio de treinta pasos al rededor de Tos muros 

de la lgle•la, 

Flnalmente, en las Leyes de Partida cOllpiladas 

por el Rey Alfonso El Sabfo, se define el derecho de asrJo en 

los sfguientes· tt!rminos: 11Toda la santtdad del derecho de así-
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lo y su extensión a Jos cementerios como lugares sagrados ads-

critos a las iglesias. habtan de gozar del mismo privilegio -

acordado a ésta11
• (13) 

Se abol ra el así Jo rel ígioso en algunos paf ses 

de Europa; esto correspondió a una corriente de recuperación -

de privf legios por parte del peder civl J. 

El poder civil negaba a los templos el derecho 

de conceder asilo a los fugitivos de la Justicia temporal. 

· Como la autoridad temporal de la Iglesia Iba d~ 

cayendo, era lógico que el asrto rclfgioso siguiera la misma -

pendfente por la que rodaban otro$ prrvilegios concedidos en -

épocas pretéritas a la Iglesia Católica y a sus representantes, 

la proximidad entre los pueblos de Europa, facl_ 

Jitaba el traslado de los que hul'an Ue un pars a otro; se sa--

1 r~ de l&J :;cbarcwÍd de un Estado para entrar f&cl tmente en el 

de algOn vecino, 

las fuerzas de po1 icfa no podfan traspasar las 

fronteras del propio Estado y el refugiado se sentFa en segur..!_ 

(13) Hartlncz Viademonte Jo$~ A, "DERECHO DE ASILO", El Régi
men Internacional de Refugiados, Edit, Botas, México, -
J9.6!, Pag, 22, 
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dad tan pronto las había traspuesto al amparo de la Soberanfa 

Territorial del país de refugio, así nació el Asilo Territo--

rlal. 

11Una particularidad de este derecho territorial 

en la época en que nos encontramos, es que se reservaba única

mente para los del lncuentes que hoy 11amarfarnos de derecho co

mún; los del lncuentes que hoy ! lamamos poi ftlcos y sobre todo, 

los heréticos, eran perseguidos y entregados al otro lado de -

las fronteras". ( 14) 

En las RepObl leas ltal lanas del Renacimiento se 

concedía el asilo territorial a los fugitivos políticos, con -

preferencia a los del incuentcs de derecho común. 

En la Constitución Francesa de 1791, en su Art.!. 

culo 120 declara: "Se concede Derecho de Asilo a los extranje

ros por causa de la l lbertad". 

"Hlrklne Guetzevitch, autoridad reconocida en -

materia constltuclonal, cita un decreto adoptado por los con-

venctonales Carra y la ReYel lere-L&pau~, del 19 de Novle"6re -

de +722 que preceptOa1 "La Convencl6n Nacional declara en nom-

(JI¡) Marttnez Vlademonte José A, Oh, C!t, Pág. J2-
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bre de la Revolución Francesa. que considera fraternidad y so

corro a todos los pueblos que quieran recobrar su 1 íbertad y -

encarga al Poder Ejecutivo que dé ordenes a los generales para 

llevar socorro a esos pueblos y defender a sus ciudadanos cua.!!. 

do hayan sido vejados o puedan serlo. por su amor a la 1 iber-

tad". ( 15) 

El orlgen del Asilo Diplomático surge en le: hi.:!_. 

toria como una secuela de inn-.inidades y como en las demás mod.!_ 

1 idades del asilo, se concedi6 primeramente en favor de los d.!:_ 

1 tncuentes comUnes, reservSndose moderadamente a los poi fticos. 

El Asilo Diplomático surge a partir del Siglo -

XV, cuando la Repúbl fea de Venecia comenzó a tener embajadores 

permanentes cerca de las costas extranjeras. 

La práctica de este asilo se aflrmll en el Siglo 

XVI ampl lamente, 

"Carlos 1 de Espaila y V de Alemania, reconoclll 

esta fnmunfdad al establecer que las casas de los embajadores

sirvan de ast1o Inviolable como antes los templos de los dioses 

y que nadie se pennita vlolar este asilo, bajo cualquier pre--

(15) lbidem. Ob. Cit. Pág. !). 
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texto que sea". ( 16) 

En el Siglo XVII, cuando el asilo se presenta 

sobre todo como una cuestión de derecho discutida por los Ju-

rlstas de la época y no como un problema político o religioso 

J legan a la conclusit5n de que se trata de un derecho humano y 

no divino. 

Conradinus Brunysen su obra publ lcada en 1Slt8, 

proclama la regla de la Inmunidad de las legaciones y de la -

lnvlolabll ldad del asilo diplomático. 

Tal como había ocurrido con el asllo rel lgloso 

y con el asflo terrltorlal, el asilo dfplomático degeneró en 

evidente abuso .. 

De la lnvlolabll idad de la persona del Embaja

dor se hsbía pasado a la de la Hlsl8n, de ésta a las casas de 

los diplomáticos y luego a los anexos de la Embajada, de aquí 

a todos Jos qufi? se enconti-aL.:.n en el la. 

Cuando se llega a esos extremos, el asrlo df--

plomático viene siendo una práctica Insostenible y de el la".!. 

ce una hostilidad creciente contra esta modalidad de asilo. 

(16) Jiménez de Asúa Luis. "HISTORIA DEL DERECHO DE ASILO", 
Revista Jurídica Argentina. La ley, 1949. Pág.828. 



- 17 -

Hugo Grocio basó las Inmunidades en el princi

pio de la extraterritorialidad. 

Este principio es un privilegio basado en la -

pacffica convivencia de los Estados y en la reciprocidad en 

que se fundamenta el Derecho Internacional. 

11Este privilegio se extiende no solamente a la 

Sede de las Embajadas y en legaciones, sino en los barcos de 

guerra de las naciones amigas, aún cuando se encuentre en 

aguas terri,torfales de otro país". (17) 

El territorio ocupado por las residencias o S.!:_ 

des ofrciales de los ed>ajadores era considerado de acuerdo -

con esta doctrina de la extraterritorialidad, como una pro lo.!!. 

gación del pars del representante extranjero. 

El asilo diplomático era. de esta suerte consi

derado como una ficción del asilo territorial, ya que en el -

derecho se consideraba que el fugitivo habfa traspasado las -

fronteras de su país, para penetrar en el país del asilo. 

Mientra en Europa las 1 uchas poi ít icas y el 

as(Jo diplomático aún 1 imitado es combatido y raramente prac-

(17) Hartínez Viademonte José A. Ob. Cit. Pág. 16. 



- 18 -

ticado. en América Latina recibe extraordinario impulso y el 

principio de la admisibilidad del "derecho de asilo es expreS.!,. 

nente consagrado en el Tratado de Derecho Penal de 1889 en -

Montevideo. Uruguay. 

Ccm:> citamos anteriormente, el as f!o dlplomáti_ 

co encontró en América latina campo propio para su desarrol to 

debido " 1" focll ld"d de ""'P"ro que ofrece la proximidad de -

la mlsi6n diplomática. 
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CAPITULO SEGUNDO 

111. DIFERENCIACION DEL TERMINO REFUGIADO Y OTROS SEHEJAHTES. 

El término refugiado se presenta por su vague

dad o confusión, equiparándose a términos como así lado, apátrl 

da o desplazado. Es p0r eso que debemos del Imitar claramente -

lo que significa y tos requerimientos que entrai'ia la constitu

ción de la categorfa de refugiado. 

Diferenciación entre ApStrida y Refugiado. 

La apftrlda es la cara opuesta de la nacional 1-

dad; 5f a traVes de ~sta el fndlviduo se vincula a un Estado -

con el cual tiene obl lgaclones que cumpl Ir y del cual puede 

exigir el c....,llmlento de ciertos derechos que le protejan, la 

apátrida es la ausencia de esta vlnculacl6n. 

Es prt:::rro~;;th::: ~ los Estados el determinar -

qu lenes son sus nacionales, ya sea por una ley general (nacio

nal ldad originarla) o por una declaración específica e lndlvl-

dual (natural lzaclón). 

Básicamente existen dos hechos a través de tos -

cuales se otorga la nacionalidad: 



- 20 -

1.- Por vía consanguínea ( ius sanguinis), es de

cir, Ja naclona1 idad que tiene un individuo a través de la tran.!, 

misión de ésta por el padre o la madre .. 

2.- la nacionidad adquirida en función del terri

torio en el que nace el Jndividuo {ius sol i). 

Estas son las formas originarlas de adquirir la -

nactonal idad. las otras son derivadas y obedecen a hechos parti

culares como puede ser el matrimonio de un nacional con un ex-

tranJero CArtrculo 30 Constitucional). 

Toda persona nace en territorio de algún Estado, 

de padres con cierta nacional [dad, sin embargo, las excepciones 

a e~ta norma general que otorga a toda persona una nacionalidad 

son las que generan las sftuactones de apátrida. Podemos decir 

que la ap§trfda es una situación de iure, pues facticamente to

da persona a1 nacer en un territorio determ(nado, debe tener la 

nacional ídad de Sste o bien Ja nacfonal idad de sus padres, pero 

.a causa de 10$ dlsttntos sistemas adoptados para el otorg<Jmfcnto 

de la nacional tdad, que al nacer carecen de el la o la pierden en 

el transcurso de su vida originándose una situación problemática 

al no tener el fndfviduo la protección de un Estado. 

Preocupada por lo anterior, la Organización de las 

Naciones Unidas a través de la Declaración Universal de los Dere-
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chos Humanos consagra en el Artículo 15 que:· 1'Toda persona tie

ne derecho a una nacionalidadº. 

1.- Toda persona trene derecho a una nacional tdad. 

2.- A nadie se privará arbitrartarnentc de su nací~ 

nal ldad ni del derecho a cambiar de nacional ldad. 

Sin embargo, muchos Estados en atgan tiempo, han -

practtcado como 5anctlln de desnacional fzacil1n 1 ya sea en forma 

colectiva" lqdtvldual, la,. personas vfctlmas de estas medidas son 

las llamadas aplltrldas, A pesar de que se ha dicho que la apatrl

dta es una srtuacfdn de hecho, esta optntcSn no es exacta ya que 

6'ly· una reg1amentac!6n Jurfdlca al respecto, constlturda por la 

Convencl8n de Nueva York del 28 de Septiembre de 1951¡ que creó el 

esto!ltuto para los apStrfdas, reconociendo la apatrldta como un he

cho Jurfdico y definiendo al apátrida como "La persona que ningún 

Estado consfdera CORJO su nacfona1 para la api icdciün da :;u lcg!s

h1c1<1n1'. 

Debemos subrayar que la apatrldla no es condlc16n 

determinante de la cal ldad de refugiado, ya que este puede ser -

ctertamente ap&trtda pero tarrbfén puede conservar su nacionalidad 

de ortgen o natural lzacl'5n, El t·ndlvlduo se convierte en refugia

do porque estS privado de liecho o de derecho del apoyo de su go-

ó.{erno, 
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DIFERENCIA ENTRE ASILADO Y PERSOMAS.DESPlAZADAS. 

E 1 ténnino de personas 1 desp 1 azadas surgió a p.a.!. 

tir de ta Segunda Guerra Mundial en la que familias enteras f~ 

ron disgregadas y transferidas a otro lugar, muchas veces al -

territorio de otro Estado con la final !dad de obl lgarlos a rea-

l izar trabajos forzados o mantenerlos en campos de concentración, 

algunos se exiliaban a raTz de la persecuct6n que sufrían por -

causa de su religi~ u opiniones, lo que ocasionaba que su li-

bertad o su vida se vieran -nazadas. 

Estas e:olgraclones hecfuls por lo general en gru

pos, fueron 1 as que const 1 tuyeron e 1 conJ11nto de las personas -

denom!nadas 11l>esplazadas11 , dlferenclftndolas de los refugiados y 

los ~plitrldas, 

Cua11üo Alc.Tio:::te ~~ vencida y se retira de los -

terrttorios ocupados, muchas de estas- personas se negaron a -

retntegrarse a su conuntdad de origen y es entonces el a.ento 

en el que se constttuyen en refugiados, de donde podemos con-

clu!r que la diíerencl:icll!n er>tre personas desplaZlldas y refu

giado" es puramente formal. 

DIFEREHCIACION ENTRE ASILADOS Y REFUGIADOS. 

'"¡ aerecho de asilo es la parte fundmnental para 
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el anál Is is y sol uc16n del problema de los refugiados, ya que -

este derecho es el paso fnJcfal que se da para la constitución 

del status de refugiado. El derecho de asilo es lo primero que 

debe conseguir una persona que es perseguida y que quiere poner

se a salvo bajo la protecc16n de un pafs distinto al de su na-

cional ldad. 

El asilo es una lnstitucl6n muy antigua en la -

que cada Estado brinda hospital ldad al extranjero que Ja sol ic.!_ 

ta en virtud de una raz6n de orden religioso o político a tra-

v!!s de los diversos tipos de asilo: territorial, dlp1095tlco, -

naval o aEreo¡ el Individuo perseguido logra escapar de la Sob~ 

r"nfa del Estado del que huye y del cual general•nte es nacio

nal y acogl6ndose a otra, la del Estado asllante, 

Entre las caracterfstlcas lmporHntes de este --

Deredio e:t:Sn; 

l,~ Segdn los acuerdos lnternaclonales. el otor

gamiento del Derecho de asilo no puede ser considerado como un 

acto inamlstoso por el pafs del que el refugiado ha huído, ni -

por ntngan otro, siendo este otorgamiento un derecho soberano 

de) Estado asilante, 

La Idea original de la Comlsl6n que redact6 la -

Declaración Universal de Jos Derechos Humanos era de otorgar a 
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todo individuo el derecho a Ja consecustón de asilo, sin ent>a.!. 

go, cuando el texto pasó para su aprobación a la Asani>lea Gen~ 

ral, este derecho fue suavizado cani>iándolo por el derecho a -

disfrutar de asflo; convrrtiéndose en derecho la búsqueda de -

asllo, pero no la consecusi6n de éste. que corresponde al albe

drfo del posf61e Estado asllante. 

Como puede verse, el asilo constituye un primer 

f'aso para la reglamentacllln legal del refugiado puesto que pa

r11 tener la Cll) idad de refugiado es necesario que el derecho -

de a!ttlo haya s Ido previamente acordado y que el pel lgro tempo

ral que justificó el exilio se prolongue, el asilo es una situ.!_ 

cl6n de hecho esencialmente provisional. 

2.- La determinación sobre la procedencia o no -

del otorgamiento del asilo corresponde al pafs asilante quien -

puede catalogar si la persecuc16n hecha al asilado es debida a 

del Itas comunes en caso del cual no debe asilarlO o por delitos 

polftfcos, Los pafses hispanoamericanos firmaron la Convenclón 

de Caracas sobre Asilo Dlplomiitlco el 28 de 11arzo de 195~. de-

clarando que corresponde al Estado asilante la calificación de 

la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución; --

- ·opfnfón contrarfa a la sostenida por la Corte lnternactonal de 

Justicia, 
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Una vez obtenido el asilo, un refugiado deberá -

resolver una larga serie de dificultades de trascendencia legal 

como son: la carencia de docl.8Tlentaci6n, conflictos resultantes 

de la apl icacf6n del estatuto personal referente a los actos --

como et matrtmonfo, la emanc.ipación, la filiación, el nacimien-

to o la paternidad, además de la ardua y a veces nula obtención 

del Jlerecho ~1 trabajo, le ses-~~i¿ad ~o=i~l, c~c. 

Es importante hacer notar que un refugiado no es 

siq>Jemente un extranjero, ya que éste tiene una condición dlf.!:, 

rente y por lo tanto la legislación para extranjeros está enfo-

cada y resuelve situaciones totalmente alejadas de las de un re-

fug(ado. Y es por esto que se ha hecho necesaria la reglamenta-

cl8n especial para otorgar a los refugiados los derechos h.-nos 

procla1111dos .por la Declaracl"" Universal de Derechos H..anos, ya 

que ~stos carecen de proteccl4n de su Estado nacional y en ..,--

chas ocasrones se encu"ntrf!n tot~lent~ !!4!:~erre!g::do: :!: :'.:::. -

El estatuto de los refugiados es un rntento para asegurarles el 

mayor goce pos lb le de los derechos hU11111nos y de las llbertaclees 

fundamentales (1), y el Alto Comis lonado de las Naciones Unidas 

para los refugiados tiene por misliln velar r><>r la apllcac16n de 

las Convenciones Internacionales que garanticen ~a protección de 

los refugiados. 

(1) Convención Sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en -
Ginebra el 28 de Julio de 1951. 
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E 1 derecho de asilo es otorgado casi si empre a -

título personal o individual. pero las tensiones mundiales ace!!_ 

tuadas y acrecentadas continuamente han provocado, sobre todo -

después de la Segunda Guerra Hundial, grandes oleadas de fugitj_ 

vos que buscan protección en otros pa Tses y que provocan en la 

comunidad Internacional la conciencia de la necesidad de resol

ver los pro&Jen121s que éstos fmplfcan y de reglamentar su situa

ct6n e tncluso crear una organización Internacional que les ay~ 

de df"rect~mente (La Oficina Internacional de Refugiados 0.1.R.). 

Si henw:>s diferenciado las diversas situaciones -

que pueden confundirse con la categoría de refugiado, ahora de

bemos precfsar conceptualmente que es un refugiado. 

Un refugfado es un perseguido que busca protec-

cfan ante e1 temor de perder su vida o su libertad, en otro Es

tado dfstfnto al suyo. As( planteado el problema, resulta ser -

sumamente ampl lo; sr anal Izarnos algunas definiciones podrenDs -

dar con la soluc16n del problema y definir así las característ.!_ 

c~t- necesiftri·as para del imitar la situacidn del refugiado. 

Elfan Rees dice que un refugiado es cualqufera -

que haya sido desarraigado de su hogar, haya cruzado una front~ 

ra artificial o tradicional y busque protección y sostén en un 

gobierno o autoridad diferente de la que anteriormente le corres 

pondia. 
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Esta definlci6n advierte claramente que para ser 

un refugiado es necesario que se efectGe Ja emigración de un --

país a otro, pues si una persona o grupo es desarraigado de su 

hogar y busca ayuda o refugio dentro de una localidad del •Is.a 

Estado del que es nacional, ningún Estado deberá protegerlo ba-

jo su Soberanía, no se configurarfa el asilo. Est:e es un aspec

to fq>ortantfslmo en el establecf111lento de lo que es un refugi!!_ 

do. 

Rlpert 1 lega a determinar que los refugiados son 

"Los hombres qufenes, por razones polftlcas, han hufdo de su -

país por un ti""l'o que no pueden preever finalmente y que han -

perdido toda proteccl~n dlplomStica de su Estado de orlgcn".(2). 

Establece c_, condlci"n necesaria para el otor-lento del sta

tus de refugiado, la p.!rdld11 de 111 proteccl6n del Estado del que 

es originarlo, e lmpl rcltamente se Infiere la necesidad de enco.!!. 

trar otra. 

La nocl6n de refugiados dice Saloaón supone obH-

g~toriamente una migración de un pafs a otro, esta partida pue

de ser voluntaria, Impuesta, individual o colectiva. La expatri.!. 

cf6n no solo se da en una guerra; un n:otfvo potrtfco, rctfgloso, 

social o económico pueden tarri>fén odginarto. sr alguien abando-

na o es expulsado de su patria s In conservar una relacfón Jurfd_L 

(2) SalomOn Robert 11Les Réfugies11 Ed. Press Universftafres de -
France. Paris, 1963. Pag. 6. 
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ca con ésta, es respecto al país que Jo recibe un refugiado. 

Salomón recurre a 1a definición de Ripert para 

apoyar su estudio sobre los refugiados haciendo h incaptc en -

la diferencia de temporalidad entre un asilado cuya situación 

de hecho es esenclalmente provisional y la sltuaci6n prolonga

da de pel fgro que corre un (ndivlduo lo que determinará su CO!!, 

dlclón de reruglado que es posterior al simple otorgamiento del 

derecho de asilo, 
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IV. ORIGEN Y SITUACION JURIDICA DE LOS REFUGIADOS. 

El problema de los refugiados en nuestra época -

se dlstrngue de la de t(empos pasados por sus múlt.lples causas, 

por su concepcl6n y por la complej Jdad que han exigido y exigen 

las fonaas de solucJ6n. Es un problema h..ano que afecta la dls. 

nldad del honibre y que provoca Infinidad de problemas legales -

y polft:fcos produciendo consecuencias econ&.lcas y soclal .. s de 

tal ·""'gnltud que reliasa las posibilidades de los organls1110s pr.!. 

....ados exigiendo la lntervencllln estatal¡ pero esto es aún Insu

ficiente pues las condiciones obl lgan a ninerosos grupos a asi

larse en el pafs ni.lis pnSxlmo a aquel que los persigue y ocasio

nan en ~ste una carta en ocasrones demasiado pesada para una -

tola naclc5n, lo que viene a reclamar la ayuda Internacional ya 

que el problema de los refugiados es un prol>l.,.. de polftlca -

Internacional, 

A partir de 1912 acontech•lentos result.,,tes de 

las Guerras Balc&nlcas y después de la Prl-ra Guerra H..,dlal, 

orfgfnaron un nacionalismo y e1 surgimiento de réglmc.ncs dicta

toria les que provocan la afluencia en toda Europa de refugia-

dos que huyen de las persecuciones, empezando a llamar la aten

ción de las entonces Sociedad de Naciones. 

Las emigraciones masivas dieron comfenzo en ---
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1912-13 cuando griegos, búlgaros y turcos son desplazados de 

su pafs debiendo huir. Poco después {1914) el Inicio de la -

Prhaera Guerra Mundial provoca el de!plazamiento de poblacio

nes. enteras a causa del propio conf1 icto armado. Y Ja Revolu

c(-6n de Octu&re en 1917, provoca que un millón y medio de ru

'°s de los Bolcheviques se refugten en Europa y en el extremo 

Or(ente, f{m::lr.::ntc 10'.l Sucrr.:¡ Civfl Espü:"'.ola hace huir al :~o!. 

te de lo~ Pi"rineos, a ~xico y al resto de América latina a -

500 111{1 espafloles, 

El problema de los refugiados no vl6 su fin 

con la Primera Guerra HfndiaJ, aan habrra otra gran guerra e~ 

yo drani.ttlco balance respecto a los refugiados es el siguien

te¡ Una encuesta auspiciada por el Comité Lelth-Ross de Lon-

d,..!,. evatu8 en 22 millones el nOmero de personas desplazadas, 

S:{·n Incluir a 6 millones de alemanes, en tanto que otro debi

do" la Or!Jcmlzaci.S:n fnternecíonel d~l Trebejo aporte 13 sen?:! 

de JQ mfilones, 

Tod21s estas personas, viendo desintegradas sus 

fami·l ias y con el miedo de la guerra, constituyeron el probl;:_ 

ma al cual iban a avocarse el U.N.R.R.A., 1a O. l .R. y actual

mente el A.C.N.U.R. La asistencia material ha impJ icado eJ -

gasto de muchos mlJ Iones y el enfrentamiento a numerosos obs

tBculos, ya que estos refugiados, frecuentemente radicados en 
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naciones idiomática y culturalmente diferentes a su pars de -

origen, no han podido asimilarse a1 nuevo pueblo en que se -

han refugiado y desput!s de ta tennfnación del confl feto en su 

paf~ no han PQdhlo o no han querido repatriarse •. 

El A,C.H.U,I\. tiene como objetivo otorgar a --

105 refugiados condiciones que les penaftan vfvfr una existe!!. 

cia r.on-..il1 ftsfca~nte hablando y p,ar:~cfpar en ta vfda ecor~ 

111!ca 't social del pafs de residencia, aslstl4!ndoles en forma 

material prQPOrcionando alimentos y habltacléln. 

Los obstSculos o carencias legales de un refu

g(;odo .,,,. l111POrtantes pueden resl.llllrse en los siguiente pun-

to~1 

J ,- La libertad de. clrculacl6n !le encuentra -

tot;olniente l lmttada pues el refugiado no puede franquear una 

frontera sin pasaporte, l!l puede carecer de tenerlo y que le 

obl.t9a a pef'l!lllnecer en el paTs de primer asilo, donde es PO•l 

ble que no encuentre facíl idades para su establech11iento con.!. 

tttuyendo POr otro lado una pesada carga para el paTs. E 1 re

fugtado no puede apelar al Estado del que ha huFdo en busca -

de dicho documento y el Estado asl lante no tiene facultad de 

otorgárselo por no ser un nacional suyo. 

Ante e~te problema interviene el Dr, Nansen, -

presentando el 17 de Marzo de 1922 un proyecto al Consejo de 
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la Sociedad de Naciones del que surgiera un documento del mi.!. 

mo gEnero de los pasaportes ordinarios 1 lamándose "pasaporte 

Nansen" en honor de su prOflOtor. La ConvenclcSn fue aceptada -

por 53 pahes y el imlnando uno de los mlls graves obstáculos -

que encontrabanlos refugiados rusos para su reinstalación .. P~ 

coa poco el beneficio del pasaporte Nansen fue siendo otorg!!_ 

do a otras. categorías de reíugiados, hasta qua en Za Scgund:i 

Guerra Mundial se vuelve necesario crear un nuevo documento -

'(fJ que con las caracterfsticas del pasaporte Nansen no se cu

hr ran todas 1 as necesidades. 

En LondrSs (JS de Octubre de 3946) tiene lugar 

Ji~ Conferencia en la que se acuerda la creacl6n de un "Titulo 

de V{aje11 para los refugiados que entra en vigor en 1947, es 

anBl.ogo al pasaporte Nansen, pero contiene un gran avance co!!, 

sfs.·tente en una c1Bu9u1a que permite el regreso posterior del 

~rt;.dor al pah que le h<> c:>trc;c:!o dicho trtulo d'! v!aj.,. 

3-~· h{"en esta clausula representa el riesgo para el país que -

la entrega en cuanto que un gran nOmero de refugiados regrese 

al no encontrar las posibilidades de subsistencia buscadas en 

otro pars. 

trnpl tea también un gran avance ya que facil iti!_ 

r& la sal lda de numerosas personas que sin él permanecerran -

en condiciones sumamente conflictivas y sólo en espera de ---

¡!Contecimientos que les sean favorables dentro del pats de1 -
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que han huido. 

No es suficiente que una Convenci6n lnternaci.!!, 

na1 provea la entr:ega de documentos de viaje a los refugiados, 

e~ necesar(o 1 levarse a la pr~ctica y vigilar que los gobier

nos reconozcan su validez. Durante la vigencia de la O.LR., 

Aleman(·a, Brasil, Noruega, Dinamarca, !talla, Afrlca del Sur 

Y' Ltberfa fírmaron la Convenc!t5n de Octubre de 191i6 recono--

clendo el -valor del Tftulo de viaje. 

La 11111yorfa de los pafses que han recibido una-

. gran afluencia de refugiados, reconocen de hecho el valor de 

e$tos- documentos e rnc1uso los entregan a los interesados sin 

consultar a los organismos internacionales, otros com:> Suiza 

requferen de un a-viso del A,C,H,U.R. en que se otorga la ele

gtñll {dad al sol l·c!tante a fin de concederle este doc..ento. 

Lo~ obstSculos y carencias mSs h11portantes de 

un rcfugi~do :.~n 1~ f.e1te de documentacidn que le permita 

rranquear las fronteras nacionales y encontrar un lugar donde 

~ueda establecerse. Para obtener esta libertad de clrculacl6n 

e?i nece~-arto poseer un pasaporte que generalmente e1 refugia

do o no está vigente 1 no pudiendo obtenerlo del Estado del 

que es nacional por haber perdido la vlnculacfcSn necesaria 

con éste y que el pafs donde se encuentra no le puede propor

cJonar iil no ser un nac{onal suyo. Por esto fue creado a tra-
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vés de una Conferencia Internacional un documento de viaje, -

que le proporcionará a los refugiados tal 1 ibertad de ci rcul!!_ 

cicSn. 

Una necesidad vital para el refugiado es la o~ 

tencf6n de trabajo remunerado que le pcrmi ta subsistrr dccor~ 

Sramente. asr como t811bit.!n el derecho a que se te reconozca su 

eS:tanct·a Tcgalmcntc, 
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V. EL AL TO COK 1S1 ONADO DE LAS NAC 1 ONES UN 1 DAS PARA LOS REFU
G l ADOS. 

En 1920, tanto la post-guerra com:> la Revolu--

ción Rusa de Octubre de 1917 provocaron un gran nilmero de re-

fugiados al grado de que la soluci6n a tal problema se convle!. 

te en una necesidad evidente q~ deber' ser resuelta por una 

accidn internacional conjunta, to que constituirfa el únfco -

medio eficaz de resolverlo. Incluso se llegan a plantear cue.!. 

tfones contrapuestas entrez a) los pafses de prfmer asflo, 

b} aquel los que ser•n los de establecimiento definitivo, y 

el a los que volverSn los repatriados. Unlcamente una organi-

zacfBn fnternacfonal era capaz en tal situación de proporcio-

nar proteccl"n )urfdlca a personas carentes de todo amparo J~ 

rfdi:co '(material del pa'5 del que eran nacionales. 

r'or lo anterior, algunos gobiernos e lnstitu-

cl:one~ COlllO la Cruz lloja plantearon a la entonces Sociedad de 

Nactones, ia necesidad de que t!sta se hiciera cargo del pro--

61ema, Pidiendo al dfplorn4tlco Dr. Frldjof Nansen tomará la -

dtrecci·cSn de los trabajos encamfnados a ayudar a los refugia-

dos, En funcf6n de su prestigio y experiencia, el Consejo de 

la Soc{edad de Naciones, to noni>ra Alto Comisionado, encamen-

dSndole la repatrlacio5n de 47,604 prisioneros de guerra de 26 

pafs.es, que_ gracias a sus gestiones reencuentran su patria. 
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El Comfté Internacional de la Cruz Roja y la -

liga de las Sociedades de la Cruz Roja convocan el 16 de Fe-

brero de 1921 a una Conferencia en Ginebra con el objeto de -

encontrar una solución a tales problemas. Como consecuencia -

de esta reunión se propuso al Consejo de la Sociedad de Naci.!:!._ 

nes, la creación de un Alto Comisionado. 

Nansen, con un escaso presupuesto, a la cabeza 

de esta Comisión, tuvo que preocuparse no sólo por et mantenl 

miento alimenticio de los refugiados sino también por la ob-

tencic5n de un documento de indentidad que permitiera una es-

tancia legal y al mis100 tiempo el desplazamiento de los refu

gfados de un s 1 t fo a otro. 

A partir de l921 y hasta 1929, las cuestiones 

concernientes a la basqueda de empleo y a la emlgrac16n se -

transfirieron a la Organización Internacional del Trabajo, d.t=_ 

Jando al Alto Comisionado la tarea de protegerlos jurfdlca~~ 

te, 

La OrganizaciBn Internacional del Trabajo red~ 

Jo a la mitad el desempleo de ~00,000 refugiados, pero tal c.!_ 

fra fue considerada apenas sensible de disminuirse, ya que la 

falta de capacitación de las personas aGn sin empleo, reque-

rfa de 1a reintegracidn de éstos a su pafs de resldencia ori

ginal, to que implicaba un mayor esfuerzo y tiempo. A raíz de 
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esto la Organización Internacional del Trabajo so1 lcitó ser -

descargada de tal actividad y la Socledad de las Naciones de

cide crear la Oficina Nansen que en un principio sería una º.!:. 

ganización temporal, previéndose la so1uci6n de este problema 

en 10 aftas y consecuentemente la 1 fqutdación de tal oficina, 

lo que ocurrlrfa en 1938. 

El ll de Hayo de 1930 la Sociedad de Naciones, 

dicta la resol uci6n de crear una oficina encargada de la pro

tecc{6n Jurfdlca de los refugiados, con esta finalidad se crea 

un Consejo de Admlnlstraci&n co"'l'uesto por los miembros de la 

Sociedad de Naciones, y especialmente por mienbros de la Or9,!. 

nlzacf6n Internacional del Trabajo, que asegurarfa la crea--

cl6n de dicha oficina, que reclbirfa el nombre de "Oficina 

Nansen11 , Sus trabajos se Iniciaron el 10 de Abril de 1931, 

tennfnando el 31 de D!cleia&re de l938. 

En eue perfodo la Oficina Nansen proteg16 a -

400,QOO refugfaclos, sin embargo emple6 400,000 cl61ares en ga,!_ 

tos administrativos; 5""'0,000 dc51ares destinados a fines huma

nitarios y 250,000 d6lares para el fondo especial de Oriente 

Cercano, lo que lmpl tea un excesivo gasto en admlnistract6n -

que ernan6 de una mala organfzacl6n y mln6 el potencial de ªY.!:!. 

da a los refugiados. 

La persecuclcSn Nazi hacia los Jud(os y advers!!.. 



- 38 -

ríos políticos de Hitler, producen una nueva oleada de fugitl 

vos. En términos generales la funci6n de la Oficina Nansen -

era la de protegerlos, pero por Ja oposición de Alemania esto 

no ocurre y Ja Sociedad de Naciones se enfrenta a la necesi-

dad de crear un organismo autónomo cuyo financiamiento preve!!. 

ga de contribuciones privadas y que sea responsable ante el -

Consejo de la Sociedad de Naciones, por lo que instituye el -

Alto Comisionado pare Jos rcfugfa<los israelitas y otros, con 

sede en Lausanne y cuyo primer titular fue H. James 11ac Donald 

de nac{onal idad estadounidense, 

Hac Donald encuentra que su labor ser:J sa..mamen 

te COll!pleJa ya que el ndmero de los perseguidos aumenta en el 

prec{~o roomento en que el desempleo ocasionado por la crisis 

econ&llca de 1929 origina que los pafses de asilo cierren sus 

fronteras o al .-enos l Imiten la lnmigracicS'n, aunado a esto -

disponen reservar Jos e111>leos disponibles a los nacionales. 

Tal s ltuac16n obl lga a H"c Poneld :: propun .. r que la ayuda a -

tos refugiados emane directamente del seno de Ja Socledad de 

Naclones, sfn embargo, ante el temor de algunos Estados preo

cupados por la poslbil ídad de aumentar las tensiones en los -

parses a) convertir estos en asílantes o de origen. así cono 

el fantasma financiero. provocaron que tal proyecto fuera de

sechado, Hac Donald renuncia en Dicfembre de ese mismo año, -

siendo reemplazado por Sir Neil Halcom quien de&ra encargarse 
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de la protección jurídica de los refugiados y cuyos lnfonnes 

debían ser rendidos a la Sociedad .de Naciones. 

A rafz de la proposición de Noruega <!Ue Juzga

ba f·nexpl icable la coexistencia de la Oficina Nansen y del A!. 

to Cc:misionado~ Ja ayuda a los refugiados fue reestructurada 

a traves de una resolución adoptada el 30 de Diciembre de --

1938. La Oficina Nansen y el Alto Comisionado para refugiados 

provenientes de Alemania, fUeron substituidos por un nuevo Al_ 

to Comisionado para refugiados de 1a Sociedad de Naciones que 

as ... lrfa la protecctlln de todos los grupos de refugiados y CE_ 

ye sede se ubtc8 en Londrf!s, Iniciando sus funciones el 12 de 

Enero de 1939. Siendo nombrado director Sir Herbert Emerson -

cuyo perfodo serfa de cinco anos, se ocup8 tanto de la asis-

tencla material -como de la proteccllln Jurídica de los refugi.!!_ 

doa .. Sin eni>argo, 4!1 debfa procurarse los recursos necesarfos 

para tal fin. Su acción no puede perdurar ya que las nuevas -

hostfl idaáes y el fina) de su mandato lo impiden; es entonces 

cuando las funciones del Al to Comfsionado se transfieren al -

Comttl! lnte_rgubernamental para los Refugiados (.C, l .R.), 

los refuerzos de la Sociedad de Nacfones en f.!_ 

vor de los refugiados estuvieron plenos de tropiezos econ6mi

cos, sociales y pol Tticos que interrumpieron su labor, la 

cual po,. otra parte era considerada como una tarea tel11)ora1 y 
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limitada a ciertos grupos. La ayuda material que proporcfon6 

salvó a millones de hombres, aunque los refugiados que pudie

ron ser reinstalados o repatriados fueron pocos, su acci6n -

sirvió para concientizar al mundo de la necesidad e importan

cia de garantízar una protección legal que sirviera de apoyo 

a esos grupos. 

El CcniLt; jotergubcrnü;;.::nt~l pare los refugia

dos dirigido ~r Sir Herbert Emerson, Alto COnJisionado de la 

Sociedad de Naciones, asumé la misidn de negociar con Alema-

n(a el repatrfam(ento de sus· nacionales, en las mejores condl, 

clones y de acuerdo a las Leyes de los parses asilantes, bus

cando todo ello y realizado en coord1naci8n con la Organiza-

ci6n Internacional del Trabajo. 

Durante la Segunda Guerra Hundfal la persecu-

cfón sufrida por 1os 11no arios" fue tan terrible que los go-

biernos britdnicc..s ·,,- nottc:.7.=r!c;:nos doeci<HerAn llevar a cabo 

una Conferencia con et prop8slto de ayudar a los refugiados a 

nivel Internacional, efectuada en Bermudas en Abril de 1943. 

La prtnctpa1 conclustan de esta Conferencia fue que los pode

res se declar~ron dispuestos a prestar su ayuda a todos los -

parses asilantes de refugiados (concebidos éstos ya en forma 

genérica, es decir, aquellos perseguidos por razones politicas 

religlosas o raciales}, poniendo a su disposict6n medios de -
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transporte y promoviendo Ja amp1 iaci6n de las actividades del 

C. J .R. a cuya naturaleza, esencialo-ente diplomática se agre-

gan acciones ejecutivas para cumplir con las funciones de Pr.2 

tección, mantenimiento y reinstalación con un presupuesto cr!_ 

ciente. Ello constituye un rasgo fundamental que difiere de -

lo que era ta costumbre de la Sociedad de Naciones que hacía 

recaer el peso de estos gastos más bien en Sociedades prfva-

das o donacfones en tanto que tos gastos del C.l.R., serfan -

sufragados segGn la nueva propuesta por los Estados mismos a 

cargo de Jos fondos pObl icos. Entre las acciones 1 levadas a -

cabo por et Comité se encuentra el haber participado en la 

Cpnferencia de londrés de 1946 que cre6 el Tftulo de Viaje ya 

mencionado. 

La ayuda proporcionada por las organizaciones 

civiles a los refugiados durante la guerra se vid practlcarne.!!. 

te paralizada y es por ello que a rafz de la firma de la Car

ta del Atlántico, el Presidente Roosevelt creo una oficina P!!. 

ra el socorro y reconstruccidn para el extranjero para ayudar 

a las vfctimas de guerra. En cierto m:Jmento la ayuda a los r.!_ 

fugiados recayó en el comando mi 1 Jtar quien deberfa de ocupa.!, 

se en auxiliarlos. 

No obstante ante mayor preocupaci6n de el los -

por la estrategia de guerra, el problema de los refugiados t.!:!, 
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vo rápidamente una menor importancia para el comando. En con

secuencia las potencras Aliadas reunidas en Washington el 9 -

de Noviembre de 19lt3 acuerdan crear un nuevo organisno 11ama

do Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la 

Reconstruccidn (U.N.R.R.A.}, quien quedó encargado entre 

otras misiones, de ayudar a la reinsta1aci6n de los prisione

ros de guerra y los exiliados. Se estableció entonces una di

visión de funciones: las autoridades militares se concentran 

en el rnantenimiento del orden y la seguridad, y de la organi

zación del transporte para la repatriaci8n, por otra parte el 

U.N.R.R,A .. c:idministra los campos, las relaciones con las so-

ciedades privadas y el control en cuanto a organización de su 

propia acci6n y la creacrón y funcionamiento de la Oficina 

Central de lnvestfgactones, 

El U,N,R,R 1 A1 empez6 a funcionar el lll. de Ene

ro de 19lt5, siendo su principal actividad el repatrlamiento. 

En seis meses ayudó a 715,000 personas en Alemania Cl'layo de -

1946), 46,000 en Australia (Abrí 1 de 1946), 26,000 en 1 tal ia 

(Ju! to de 1946}, y en Junio de 1947 en China a lt5,000. 

Siendo la repatriacic5n el primer encargo del -

U,N,R,R,A,, el que se real iza vol untarfamcnte, no es esta la 

que organiza la emi.gración a los lugares de origen, tarea que 

correspondió al Comité lntergubernamental para los Refugiados 
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quien se encargó de la reinstalación. lo anterior da Idea de 

lo poco f-uncionat que era la divisi6n del trabajo, por lo que 

se piensa en unificar ambas organizaciones, y es asr que la -

C. l .R. y el U.N .. R.R.A. desaparecen dando origen a la Organiz!!_ 

cfón Internacional para los Refugiados (O. l .R.) que se Insta.!!. 

ra como una agencia especial izada de las Naciones Unldas. 

ORIGEN DE LA ORGAHIZACION INTERNACIONAL PARA LOS REFUGIADOS. 

El 7 de Hayo de 1945, dentro de las discusiones 

tendientes a crear la Organización de las Haciones Unidas y -

en respuesta al representante noruego, fue presentada por pr.!.. 

mera vez la idea de crear una nueva org,:mizaci6n internacional 

destinada a ayudar a los refugiados partiendo de la reestruc

turaci8n de la Organizaci6n Internacional para los Refugiados 

y los apátridas. La idea es apoyada por el Reino Unido, argu

mentandola Imposibilidad tanto del C.l.R. como del U.N.R.R.A. 

para repatrtar a todos los desplazados, quienes constitufan -

un peligro a la establl idad de los Estados integrantes de la 

O.N,U, En vista de los factores económicos y sociales presen

tes- en el problema, la Asanblea decidió conferirlo para su e~ 

tudio al Consejo de Asuntos Económicos y Sociales E.C.O.S.O.C, 

quien deleg6 a su vez sus funciones al Comi t~ de refugiados y 

personas desplazadas. Los aspectos anal izados prin1:>rdialmente 

son los referentes a la disminución del número de organJsrros 
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zar la forma de captación de recursos económicos y manejo del 

presupuesto que se planeaba estuviera basado en contribucio-

nes anuales por parte de los.Estados miembros de Ja Organiza

cilln. 

La cuestión trascedental era determinar la na

turaleza de tal organismo, existiendo varias posiciones al -

respecto. Entre el las, la delegación yugoes lava argumentó que 

la cuest(ón de las personas desplazadas había perdido su im-

portancfa (
0

nternacional, ya que el Eje habfa vencido., lo que 

permrtra a todo el mundo et regreso a su Jugar de origen o a 

su patria. Esta delegacféln no consideraba necesario crear un 

organfsmo que les ayudara, más bien propone que aquellos que 

no hubieran regresado a su pafs, fueran objeto de tratados b.!_ 

laterales entre los pafses de origen y los de refugio, y que 

quienes no aceptaran ser repatriados trn un pt!rÍuóo dt! cualro 

meses, serían despojados de todo derecho tanto nacional como 

internacional por parte de su pafs de origen. 

Por otro lado Estados Unidos, Francia y Gran -

Bretaña, insistieron en crear una organización internacional 

aus.piciada por las Naciones Unidas y bajo la autoridad direc

ta de la Asamblea General. Era necesario, en opini6n de estos 

pals.es, una acción internacional inmediata a fin de resolver 
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un problema que perturba las relaciones entre los Estados. 

Los pafses del bloque oriental (Bielorrusia, -

Polonia, Ucrania, U.R.S.S. y Yugoeslavia) formularon por es-

crlto sus declaraciones en las que pedían e1 retorno de todos 

los refugiados de buena fé a su patria, en tanto que los cri

minales de guerra, facistas u opositores al gobierno de sus -

pafs.es·, asr como los elementos antidemocr,ticos. debía reti-

rSrseles toda ayuda proponiendo como Onica soluci6n la organ..!.. 

zaci6n rápida dt:l repatrtamiento a traris de acuerdos bilate

rales. 

Las potenclas occidentales estimaron al contr!. 

rlo, que las consideraciones humanitarias debían ser puestas 

ante cualquier consideraci"n de orden potrtlco. En su opinión 

existe un enorme grupo de disidentes que no pueden ser consi

derados nr criminales de guerra, nl facfstas, y que no pueden 

ser forzados a regresar a su patria, ya que les as is te el de

recho de asilo en favor de los refugiados potfticos y tal de

recho constituye una parte esencial de los derechos prirM>rdi.!, 

les, establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. 

Una pos icl6n más al respecto fue adoptada por 

los representantes de los Estados Arabes, quienes se oponfan 

al Sionismo, argumentando que Jos judfos que buscaban emigrar 

a Palestina, formaban un problema .especial e lnsls·tleron que 
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esta actitud correspondra a una preferencia personal sin rel.!_ 

cicSn directa con el problema de los refugiados. 

Finalmente, a iniciativa de los Estados Unidos 

es creada una agencia especial izada. autónoma y temporal, l i

gada a las Naciones Unidas a través de un acuerdo particular. 

Ante el E.C.O.S.O.C. es presentado un proyecto de constltucfón 

el cual es corregido en algunos puntos, permaneciendo la pre~ 

cupación del E.C.0.S.0.C. a cerca del fin.:mcf.;:¡mfento y de la 

forma de contribución de los Estados y las formas de pago. 

la Asamblea General de las Naciones Unidas se 

reune el 15 de Diciembre de l946 y Ja Constitución de la Org!!_ 

nización Internacional para los Refugiados es aprobada, te--

niendo )O votos a favor, 5 en contra y 18 abstenciones. En el 

preSmbulo de este documento se definen las funcfones de Ta 

O. 1 .R. que son: 

t,- Asegurar su mantenimiento digno durante su 

estancia en Jos campos de refugio, 

2,- Facilitar su repatriación o reinstalacidn 

en un t_ugar más adecuado. 

Adem§s de ta Constitucf6n se presentaron dos -

anexos. El primero fija un presupuesto para el primer ejerci

cio, en tanto que el segundo desarroJta los presupuestos del 
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preámbulo y detennfna en qué casos y condiciones Jos refugia

dos o personas desplazadas caerán bajo la corrpetencia de la -

Organización. 

ORIGEN DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE REFUGIADOS. 

La Organización comenzó a funcionar el 20 de -

Agosto de 1948, si bien desde el 11 de Julio de 19~7 asumió -

las atribuciones tanto del Comit6 lntergubernamental para los 

Refugiados (C, J ,R.) corro del U.N.R.R.A •• El desarrollo de las 

funciones de la 0,f,R, debió complementarse el 28 de Febrero 

de J952, pero en dos ocas iones fue modJ ficada su organización 

administrativa, la primera en Julio de 1950 y la segunda en -

febrero de 1951. 

La O, 1 ,R. tuvo Cl.>llD autoridades ..,,.Jmas a un -

D{rector General 1 lamado Secretario Ejecutivo, quien era asi,!. 

tido por un vrcedirector general y por tres directores gener!. 

les adjuntos. La sede ·fue en Ginebra y existen delegaciones -

regi·onales con diferente importancia y funciones segOn Ja ªY.!:!. 

da recibida de los gobiernos locales y la magnitud del probl~ 

ma presentado. Las ordenes generales fueron expresadas en un 

Manual de Operaciones, publicado en 1950. 

Para cumplir con sus funciones de sostenimien-
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to a los refugiados, la 0.1.R. se encontró con que no es sufJ.. 

ciente proporcionarles albergue y alimentación, sino que hay 

que protegerles también en cuestiones de salud psicoldglca. 

Fue en ocasiones necesario permitir unas formas de autogobic!. 

no con el objeto de borrar el miedo a la muerte y a la poi i-

cfa. De manera de sufragar los gastos de vestido y más aOn de 

transporte a su patria, el ECOSOC deslgna en Jul lo de 191'6 un 

comlti! financiero encargado de preparar el presupuesto para -

la Organizaci6n durante su primer ai'io de ejercicio. Reunido -

en Londrés., el Comit4! se ocupa también de establecer las con

tribuciones de los diferentes Estados miembros tomando en CD,!!_ 

sideración su situación financiera a través de las discusio-

nes del Comité. 

Pau1 Hartin, delegado de Canad:i, expreso que -

1as decisiones del Comft'3 implicaban pesadas cargas y respon

sabilidades financieras opinando que cada país deberá darse -

cuenta de que el mantenimiento de los refugiados en los cam ... -

pos es una empresa costosa, y más costosa todavfa Ja reinsta

lación dentro de otras del mundo. 

Por otro lado, George Warren, futuro consejero 

de la OIR, tratando el mismo aspecto en un discurso muy di ... -

fundido, recordó que si la paz es onerosa, es menos que la -

guerra. 
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La Segunda funci6n de la OIR es la protecci6n 

jurfdlca y poi ftica de Jos refugtados y mantuvo e1 criterio -

de que un refugiado es de hecho o de df cho un apátrida ya que 

él no puede dirigirse en qyuda a un agente dlplom:ltico de su 

patrta, ni reclamar protección de é"ste, ni tampoco fnvocar en 

s.u beheffcio la reproctdad nt de los acuerdos establecidos e!! 

tre su patria y el pafs en donde se encuentra, salvo los que 

le protegen dtrectamente. En este supuesto, tanto en el ~r

to polftico como jurfdico, un refu9iado sufre graves proble--

mas, 

En virtud del Arttculo 2& de la Constituc16n, 

la OIR deberá proporcionar a todos los refugiados bajo su ""'.!!. 

dato, protecclcSn jurfdica y polftlca, la cual deberá encon--

trar pleno apoyo de los gobiernos participantes, segdn se ve 

en los Artfculos 4 y l3 que disponen el otorgamiento de prlv!. 

leglos e inmunidades a los miembros de la Organlzacllln equlp.!. 

r8ndola a una misión diplomática, 

La proteccilln jurídica que la OIR deberfa oto.r. 

gar era la de prevenir todil discrimlnacllln y asegurar que los 

refu9fados pudieran obtener los benefiCfos emanados de los d.!:_ 

rechos económicos y sociales, asf como la 1 fbertad de tránsi

to, tanto del pafs de residencia como fuera de Bste, para lo 

que fue necesario luchar primero por el respeto, tanto a n{--



- so -

ve1 nacfon•I e fntern•cfonal de los derechos de1 hombre que -

pertfcuhrmente Interesan a los refugiados y que son1 el der!. 

cho de asllo, el derechos a emfgrar y el derecho a la naclon.!_ 

1 fdad, 

L• tercera ffnel ldad de la OIR es la repatrfa

ctdn; ante el problema de los desp1'1zado1 o refúglado' fueron 

plente11da1 tres 1oluctones1 La repetdacl6n, la emlgra~fc5n a 

un pars distinto del que se cmcontraban seguida de la relnst!!_ 

laclc5n necesaria y como tercera poslbíl ldad la Integración al 

pars en el que se Mbfan refugiado. 

La repatrtacl6n, o sea, el retorno a sus- P•f'"'

ses de origen o ruldencla anterior se establectc5 como el ob

jetivo prtncrpal da la OIR y al parecer era el m&s 16gfco ya 

que et pafs de origen era quien podre ayudarles mis y mejor, 

incluso esta polrtrca se vid estimulada por el llamamlcnto a 

sus n•clona1e1 por parte de los pafse.s ortgf·nartos, Sln cmha.!:. 

go, ante le existencia do los aconteclmfentos poi rtlcos que • 

habren cambiado las fronteras y que de regresar a su antigua 

cfud::! :!:!:::-r::::. c:;;;.~t;.; i:!ü n.:u;;ionoi idad, muchos refugiados se 

rehusaron• ser repatrledo,, otro' no lo pcrmft[cron pcJr opo

nerse a los- prfncfplos do los nuevos gc:>hternos· en el poder·o 

a Jas nuevas teorfH econdmfc:as sustentadas en sus rcspectl ... -

vos pahes. 
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Ante la negativa de repatriamtento se prcsent.!, 

ron dos tendencias: la del bloque de pafses de Europa Oriental 

Que proponran como Onica so1uci6n el regreso al lugar de ori

gen, argumentando que quien no lo aceptase serra exclusivame!!. 

te por preferencias personales, y esto relevarra a los pafses 

y org¡mismos 1nternaclonales de brindarles cualquier tipo de 

ayuda. Por otro lado, los pafses occidentales sostenfan que -

e<1da Individuo_ tenTa derecho a d<Ocldlr con toda libertad si -

regresaba o no a su pa rs; las razones argU111entadas para efec

tuar la repatriaci8n eran tanto el reencuentro de los refugi!.. 

dos con todos los factores que integran su herencia social, -

·y su cultura nacional como la reunlficac16n de las familias -

dfspersadas durante la guerra. 

En este complejo panorama real lz(I la 01 R sus -

actl'Vfdades de repatr(acl(ln siguiendo el 01ismo nodelo de ac-

ci"lln que el UNRRA, desgraciadamente sus pos ibl 1 ldades de ac-

ctBn no fueron favorecidas por la situacidn de la postguerra. 

La relnsta1aci6n, otra forma importante de ªY.!!. 

da a 105 refugiados, fue una dura tarea de la OIR que sin em

bargo logrd instalar a un millón de personas quienes por mie

do a la persecucl..Sn polftica, econ6mfca o re' ígiosa, se nega

ban a regresar a su pafs de origen o a integrarse en el que -

se encontraban. Coroo es de suponerse, la gente Joven y capac.!. 

tada, fue la que mejor y ~s rápidamente pudo ser reinstalada 



- 52 -

en forma colectiva y a través de selecciones hechas por los -

pafses de emígración. Sin embargo, los enfermos, Tos ancianos 

o paralTticos que f~nfan una carga para el pafs que los re

cibiera fueron trasladados gracias a los esfuerzos real izados 

por los dirigentes de la OIR. 

La emigraci6n colectiva se hacfa a traVés de -

selecctón de ref.uglados que poseyeran ciertas condtciones pa

ra el desarrollo de funciones que el pafs de asilo requerfa, 

en tanto que ·1a emigración individual_ se hacra a través de -

gestiones consulares o bien de famiJ iares o personas ffsfcas 

que 11garantfzaban11 ayuda a los refugiados. Con la selecci6n -

de emlgracicSn Individual la OIR que no sólo tramitaba la ob-

tenci:dn de visas, sino que organizaba la transportación y mal!. 

tenfa relación con las "personas garantes 11 en los pafses de -

dest tno, 

El mecanismo estuvo coordinado a través de la 

of{cina central que tenra divis tones regionales correspondte!!. 

tes a la Hancomunidad BrftSnica, Estados ·unidos y Canadá,. Aro§. 

rrca latina y la Comunidad Francesa. la sede central prepara

ba los acuerdos con los pafses que recibirfan a los refugia-

dos, controlaba la ejecuci6n y vigilaba las operaciones de -

em{graci·6n individual o colectiva confiada a las agenclas re

g{onales. 
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A pesar de todos los esfuerzos real izados para -

1950. 25 300 inv.&1 idos y ancianos i;io pudferon emigrar. Para dar 

solución a estos "huesos duros" algunos países como Noruega. -

por pura human{dad recibieron a estos imposibilitados. No puede 

cons-fdcrarse perfecto el trabajo de la 0,1.R .• pués et problema 

de los refugiados no fue resuelto en su total ldad pero contri-

au~ notablemente a pesar de que casi todos los países de ~silo 

existía un prejuicio en contra de los refugiados consfderándo-

los tncapaces de toda actividad productiva, en lo que ellos de

·Jl10$traron lo contrar{o, preparando e 1 camino para una mayor 

~ceptac{(in a los- s1·9uientes, 

Podr~11mos. dcctr que entre las m.'is lmportantes -

contr{hucione5 de la O. f.R. fue su activa colaborací6n con las 

N.U. para la preparación de una nueva ConvencJ6n internacional 

de~tin~da ~ reemplazar Jo~ acuerdos anteriores concernientes al 

es:tatuto de los refugiados y a extender el disfrute de los mis

mos derechos a todos los refugiados sujetos a proteccfón Inter

nacional. Este acuerdo fue fl rmado en Ginebra el 25 de Jul lo de 

1951 y es en e1 que está bas·ado et actual órgano de la N.U. pa

ra la proteccl6n de los refugiados el ACNUR. 

Como el problema de los refugiados no habra sido 

resuelto y era necesaria la continuación de los trabajos de ayu

da y protección internacional, la O.N.U. creó la nueva oficina 

del Al to Comisariado de las Naciones Unidas para los refugiados 
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(A.C.N.U.R.), para evitar que existiera una suspensión en la -

ayuda de los refugiados al terminar la labor en la 0.1.R. En 

la práctica las dos organizaciones coexistieron durante un año 

aproximadamente ya que la 0.1.R. tt'aspasó sus actividades al -

ACNUR hasta el lo. de Enero de 1951 que fue cuando éste entrc5 

en vigor. La nueva oficina de ayuda a los refugiados tenfa ca

racterísticas especiales y diferentes a la 0 .. 1.R. qu~ la ante

cedfa entre los rn.Ss importantes se encuentra su carencia de fo!!. 

dos propios para brindar la ayuda requerida por los refugiados 

y la finalidad que en el ACNUR es la de coordinar las medidas -

Internacionales y gubernamentales, asr como la proyección intC.!:, 

nacional de los refugiados, es decir, e) A.C.tJ,U,f\. es un órga

no consultor y promotor que coordina los refuerzos de los gobie..!:. 

nos y organismos interesados en ayudar a los refugiados pero no 

un ejecutor de d {cha ayuda. 

La Comi.sión de derecho!i dt:ll humLr.:, r~conoc.h:ndo 

que la proyeccidn internacional de los refugiados era una forma 

específica y concreta de poner en práctica su lucha por los de

rechos humanos y las 1 ibertades fundamentales, hace un llamado 

a las Naciones Untdas en la 2a. sesión de 1947 para cx~mim1r y 

reglamentar el estatuto jurídico de las personas que no gozan -

de la proyección de ningan país. Como respuesta a esto, el 

E.C.o.s.o.c. decide el 8 de Agosto de 1949 nombr~r un Comité -

especial intergubernamental que examine la conveniencia de crear 
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y en su caso· propusiera una Convención relativa al estatuto -

de tos refugiados. Dicho comité creó un proyecto de conven--

ción que slrvi6 de base a los trabajos de la Conferencia de -

Plenipotenciarios que se reunieron en Ginebra del 2 al 25 de 

Julio de 19SI, adoµtando dicho proyecto por unanllftldad; la e.!!. 

trada en vigor de este documento se dh5 el 2li de Abrl 1 de ---

19S4. 

La Convención de 19S1 ha venido a representar 

un verdadero código de derechos fundamentales del refugiado y 

al mismo tiempo una reglamentacllln de sus obl lgaclones frente 

al país de asilo para lo que expresamente dec1era en su artf

culo 2 que 11 todo refugiado tiene, respecto al pars donde se -

encuentra, deberes que. en especial entranan la obl fgacfcSn de 

acatar sus leyes y reglamentos, asf como medidas adoptadas P!. 

ra el mantenimiento del orden pObl leo". 

Al ACNUR le fue atrfbufda la funcldn de velar 

por 1 ... protección legal de los refugiado,. bajo su 111andato asr 

como la basqueda de soluciones permanentes conjuntamente con 

los gobiernos y las organizaciones Interesadas. La accldn del 

ACNUR deber& real Izarse de una manera puramente social y hun:!_ 

n(taria stn compromisos o facetas poltticas, buscando que sus 

acciones fundamentales: Ja repatriacicSn, el reasentamiento y 

la lntegracllln al pafs de residencia sean los mlls ampl los y • 

eficazmente real ízados. 
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Los refugiados que constituyen los sujetos de 

acción del ACNUR son aquellos que por virtud del estatuto le 

han sido asignados a los que se han constitufdo bajo su protc.E_ 

ción a raíz de las resoluciones de 11buenos oficios" aprobados 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los refugia-

dos que reciben .ilyuda de otras organismos como son el Organi.!_ 

mo de Obras Públ feas y Socorro de las Naciones Unidas para 

los Refugiados da Palestina en el Ccre<>no Oriente (OOPS), 

Agencia de las Naciones para la Reconstrucción en Corea ---

(UNCPA), no entran bajo la proteccion del ACNUR, asr COIOO ta!!! 

poco son de Su Incumbencia los nacionales del pafs de reside!!. 

cía o repatriados, ni los que gozan de los mismos derechos -

que los nacionales. 

La Asamblea de las Naciones Unidas ha dado al 

Alto Comisionado un estatuto especial, ya que se encuentra b~ 

jo la autoridad de ella, coordlnandc;; el ·Alto Comrsionado sus 

actividades directamente con la Secretarfa de la Asamblea Ge

neral y con los Estados miembros de la Convencl6n directamen

te absorbidos por el presupuesto general de la Organización -

de las Naciones Unidas y por las contribuciones voluntarias -

que pueden ser recaudadas. 

Tal organización permite al Alto Comisionado -

disponer de los recursos administrativos asr como del perso-

nal de todos los miembros de la organizaciOn. 
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El ACNUR ha desarrollado una di vis i6n funclo-

nal entre la protección dada a los refugiados y la ayuda mat.!:_ 

rial que Tes proporciona. Su acción primordial podrfarDOs 1 la

marla de 11 tutela11 , ya que no se encarga directamente de la -

ejecución de sus programas, siendo éstos confiados en princi

pio a los países de refugio. 

La proteccf6n internacional que desarrolla es

. te organismo tiende a suplir la protecc16n que debiera propo.r, 

clonar a los refugfados su Estado nacional. creando sistemas 

permanentes que resuelvan Tos problemas de los refugiados. 

dos tipos: 

la protección Jnternacfonal desarrollada es de 

1 l Jurfdlca. 

11} Polftlca. 

t. Car:cte:r ju(;"Oico ya que debe asegurar los 

derechos e Intereses legTtlmos de los refugiados, promoviendo 

la adhesión y ratlflcacl6n de los Estados a los instrU111entos 

jurfdfcos en favor de Tos refugiados, prOODVer en la COfDUni-

dad !nternac!onill un;i dlsmlnucl.Sn de los requerimientos y ob!_ 

táculos para la adquisición del as!lo polftlco, 

Podríamos decir que el objeto primordial de la 

protecci6n internacional del ACNUR es coadyuvar a que el ref~ 
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gfado deje de serlo por cualquiera de las vías· mencionadas -

(repatriación, naturalización), permitiendo así que el indiv..!. 

duo deje de ser un extranjero y pueda asim11arsele en su sta

tus Jurfdíco al del nacional de) pafs de residencia. 

La consecución de este objeto se va cwnpl iendo 

como lo expresa Bolesta, a través de asumfr el papel de 11emb.,!. 

jador del estado de los refugiados". 

A pesar de que el estatuto de los refugiados -

no tiene una reglamentación para dicha actividad, podemos ex

presar que et Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados realiza una larga serie de actividades casi 

consulares de las que podrramos enuncfar: 

a) Certlflcacilln de la Identidad y de la cal 1-

dad de refugiados. 

b) Certificación de su estado civil a partir -

de actas o de hechos pasados en el país de origen. 

e) Constatar la legal ldad de dichas actas de -

acuerdo en 1 a Ley que reg ra en e 1 pa is en e 1 momento de darse 

el hecho, 

d) Certificación de firmas del refugiado, co-

pias y traducciones de documentos. 
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·e) Testlflcac16n frente al Estado de refugio -

respecto a su cual ificaci6n profesional,, sus tftulos académi-

cos. 

f) Ayudar al refugiado frente a las activida--

des coq>etentes para 1a tramitaci6n de visas. penaisos de re-

sidencfa, etc. 

Todas estas actividades son llevadas a cabo p0r 

los delegados del ACNUR s lempre y cuando no estfn reservados 

o hayan sido asumidas por. las autoridades nacionales del .pafs 

de as llo. 

11. La actividad polftlca del ACNUR consiste -

primordialmente en el desarrollo de las relaciones y actlvld!!_ 

des con los Estados miembros de la Convencl.Sn de origen o de 

se ya que la creaci6n de este 6rgano obedece a motivaciones y 

final ldades meramente humanitarias y se ha· querido que el Al

to Comisionado no se vea Influenciado o limitado por conslde-

racronas polftfcas, pero cene es f'ácfl cor!!prender. necesita -

tener una func16n polft 1 ca que le perml ta lograr recaudar f"!!. 

dos Para real Izar sus programas de ~sfstencla material y f1u! 

dez en el complemento de las funciones cuasi-consulares arrf-

ba enumeradas. 
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1\SISTENCIA MATERIAL A LOS REFUGIADOS. 

El estatuto del ACHUR le asigna como función, 

administrar y repartir entre los organismos particulares y eve.!?. 

tualmente, entre los organísmos pllbl icos que considere mas ap

tos para administrar tal asistencia, los fondos pOblicos o pr,.L 

vados que reciba con este fin, es decir, no se dispuso nada al 

respecto de la prestaci6n de ayuda material di recta a los ref~ 

glados 1 pero como pode111ls vislumbrar no es posible ayudarlos -

sólo con brindarles proteccicSn jurídica y poi ftica, sino que -

es urgente pr:oporclonar a los refugtados los medios para sati~ 

facer sus necesidades más apremiantes como son: habitación, -~ 

alimentos, medtcinas, vestuario, e tes, sobre todo en la prhnc

ra etapa del refugio cuando aún el individuo no ha logrado asl. 

mi larse al pafs en que se encuentra y no ha podido lograr por 

si mismo la satisfacci6n de dichas necesidades a travl!s de ta 

real lzactón de un trabajo econ6mtcamente retribuido. 

Inicialmente el ACNUR se encontraba imposlbll.!_ 

tado para reunir fondos ya que según la Asamblea General no p~ 

día sollcltar ayuda de urgencia a los grupos de refugiados mSs 

necesitados comprendidos en su cor..pctcnci:i. El Alto Comisiona

do di rlgi6 in 1 lamado a los gobiernos para que contribuyeran -

generosamente a fin de formar un fondo de ayuda de urgencia, 

Desgraciadamente las contribuciones fueron insuficientes para 
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atender a todos los refugiados, razón por la que mediante la -

resolución 728 del 8!. período de s.esiones. la Asarablea General 

hizo un 1 lamado a los gobiernos de las Naciones Unfdas a fin -

de intensificar los esfuerzos tendientes a resolver los probl!:, 

mas de los refugiados a traves de la repatrlacicSn, el reasent.!_ 

miento o la asfmilaci6n. 

h;:pu1s'1do por 1.:J :=gnitud del p:-oblc~, el 

ACNUR acudl6 en sol lcltud de ayuda a la Fundac16n FORD, que f.!.. 

nalmente concedi6 un subsidio de 3.1 millones de dólares al -

ACNUR, Este subsidio (concedido en 1!152} pennlt16 Iniciar una 

serie de proyectos experhnentales de integraci6n local, estos 

experimentos tuvferon gran Bxito y demostraron en forma concl~ 

yente el valor de la lntegrac16n local como una soluci6n vla-

ble, Importante y duradera para los problemas de los refugia-

dos en Europa y en última instancia, en otros contlnentes. 

Fine1~nt~ ~n 1954. 1~.Ase~l~~ G~n~re! autor!. 

z8 al ACNUR a negociar con los gobiernos a fin de obtener con

tribuciones para solventar los programas de solución permanen

te a los refugiados, con lo que se fund6 asf un Fondo de Tas -

Naciones Unidas para los Refu9lados (FONUR) al cual se le Imp.!!. 

so un tope de J6 mil Iones de d61ares para recaudarse en cuatro 

anos lo cua1 fue logrado casi al final de su mandato. 

Al final rzar este programa, la Asamblea General 
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asumió un carácter rígido y permitió que Ja ayuda a los refu-

giados se 1 levara a cabo a través de proyectos anuales que se

rían enfocados a los problemas más urgentes en el tiempo y lu

gar determinado. 

Actualmente la ayuda material a los refugiados 

es otorgada especrficamente para cumplir con los objetivos de 

repatriación y reesentOJ:nicnto, ast co.1-:> ta asistencia de urge.!!, 

eta con habitación, medicinas y alimentos. La finalidad poste

rior es permitir a los refugiados que puedan valerse por sr 
mismos y para el lo el ACNUR cuenta con la ayuda de diversas º.!:. 

ganízaciones Internacionales como la CRUZ ROJA y la FAO. 

Actualmente el presupuesto del ACNUR está con!_ 

t{turdo por una secciBn del presupuesto general de tas Nacio-

nes Unídas, teníendo adem&s un fondo de 5'000 000 de d61ares -

para atender situaciones de emergencia, el cual se ha acumula

do a través de la vida del ACNUR y de las devo!ucicnc=. de Jos 

préstamos efectuados a refug;ados. los programas cspccrficos -

de ayuda son sufragados a través de las contribuciones volunt!!_ 

rias que entregan principalmente los gobiernos. 

Los programas asistencia 1 es de 1 ACNUR tienen -

por finalidad ayudar a Ja reintegración o integración total 

del refugiado a los nacionales del pafs de residencia tanto l.!:_ 

gal como socialmente, para lo·que es necesario disponer de 
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grandes recursos. 

El valor total del problema ordinario del 

ACNUR desde 1951 hasta fines de 1970 era aproximadamente de --

183 mil Iones de dOlares, para recolectar ese enonne presupues

to, se ha requerido efectuar Intensas campanas para ac~tar -

fondos·sobre todo hechos en Europ.::. Pero el progr~ .¡s fruc

tffero result6 ser el A/lo Mundial de los Refugiados (1959-60}, 

no sólo en su aspecto econ6mico que por fin penaltlll la l lqul

dacicSn de los canipamentos de refugiados en Europa, sino que -

propfci6 criterios más flexibles en los gobiernos de asilo re,;:. 

pecto" 1" conces16n de residencia y nacionalidad en forma más 

ampl {a, acogiendo un nilmero mayor de refugiados y proporcionan 

do facilidades para su reasentamiento .. 

ESTATUTO DE:t At:mn. 

la organización del Alto Comisionado asf e-. 

sus funciones, se encuentra del imitada en el Estatuto de la -

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los -

Refugiados que fue anexada a la Resolución 428 (V} de la Asam

blea General de las Naciones Unidas. En su capftulo 1 dedicado 

a las disposiciones generales encontramos como elemento funda

menta) la dec1aratoria de que Ja labor de la oficina serii ent~ 

ramente apolftica. ser! humanitaria y social, ffJándole como -
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funcíón Ja protección internacional y la búsqueda de solucio-

nes permanentes para los refugia dos que 1 es son asignadas por 

el_ propio Estatuto y a los que se refiere el Capftulo 1 f, est!!_ 

bleciendo que el Alto Comisionado tendrá competencia respecto 

a: 

a) Todo aque 1 considerado como ta 1 en los 

acuerdosinternacionales que le preceden. 

b) A cualquier persona cuya s ituaci8n encuadre 

en la definlci8n dada por el artrculo 6 fracción A que textual

mente dice: · 

Cualquier persona, que como resultado de acon• 

tecimientos ocurridos antes del JI. de Enero de 195.l y debido a 

fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, rel t--. 

giOn, nacional ldad u opfnidn polftica, se encuentra fuera del 

pars de su naci·onal idad y no pueda o a causa de dichos temores 

o razones que no sean de mera conveniencia personal, no qurera 

acogerse a la protección de ese pais 1 o que, por carecer de n!_ 

cfonalidad y estar fuera del pars donde antes tcnra su reside!!, 

eta habitual, no pueda o a causa de dichos temores o razones -

que no sean de mera conveniencia personal, no quiera regresar 

a él. 

El inctso B de este artfculo considera refugl.!_ 

do a: "Cualquier persona que se halla fuera del país de su na-
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cionalidad o si carece de nacionalidad, fuera del pars en el -

cual tenra su residencia habitual,, por tener o haber tenido t!:, 

mores fundados de ser vrctimas de persecuciones por motivos de 

raza, religión, nacionalidad u opiniones polfticas, y no pueda 

o debido a ese temor no quiera acogerse a la protección del ~ 

bierno del pñrs de su nacionalidad, o si carece de nacional i-

dad, no quiera regresar al país donde antes tenra su residen-

cía habitual". 

La constante producción de conflctos tanto In

ternacionales corro internos en pafses de diversas regiones y -

en distintas fechas, asr co1ao cada vez más Intensamente la .eo.!!. 

vicción de que el problema de los refugiados no se iba ·a reso! 

ver en un corto plazo determinado y considerando que la definl 

ción de competencfa marcada a1 Al to Comfsionado por el Estatu

to de J951, dejaba fuera a numerosos grupos de refugiados. E 1 

Secretario General de las Naciones Unidas ·presentó a los Esta

dos miembros el protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 

que fundamentalmente propone: 

En su artrculo 1 establece que el tErmino ref.!!_ 

glado corresponderá a todas las personas comprendidas en el ª.!. 

ticulo 1 de la Convención en la que se darán por omitidas las 

palabras como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 

]2. de Enero de 1951, y en el inciso 3 establece que "El prese!! 

te protocolo será aplicado por los Estados partes en el mismo 
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siu ninguna 1 imitación geográfica". 

La competencia del Alto Comisionado no es apl.!_ 

cada respecto a los siguientes casos de acuerdo con el Caprtu

lo 11 del Estatuto de la "Oficina del ACNUR: 

a) Si un refugiado se acoge voluntariamente a 

la protecci6n del pafs de su nacionalidad. 

b) Si ha recobrado voluntariamente su naciona-

lldad. 

e) Si adquiere una nueva nacionalidad y es Pí!?, 

tegldo por el gobierno de ésta. 

d) Por reestablecimiento v~luntario en el pafs 

abandonado. 

e) Por haber desaparecido las circunstancias -

en virtud de las cuales fue reconocido como refuqiado. 

f) En caso de dob 1 e nací ona 1 i dad a menos que -

ningGn pafs de los que se considere nacional le brinde protec

cl6n. 

g) Cuando se le reconozcan al refugiado los -

mismos deberes y derechos que a los nacionales del pafs en que 

reside. 
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h) Que se encuentre bajo la protecci6n de alg.,!!. 

na otra de las oficinas u órganos de las Naciones Unidas que -

se encargan de los refugiados. 

i) Taq>oeo podrá recibir auxilio del Alto Coml 

sionado aquel la persona de quien fundamentalmente se sospeche 

que ha a:metido delitos comunes o actos opuestos a los prop6s! 

tos y principios de las Naciones Unidas. 

El Artfculo 8 del Estatuto de la Oficina del • 

ACNUR desgolsa los medios a través de los cuales 1 levará a ca

bo la protecci6n de los refugiados, pudh!ndose decl r que listos 

están constitufdos primordialmente por la promocl6n de acuer-

dos intergubernasaentales encamfnados a una mejor aceptacicSn de 

los refugiados en sus territorios, a la concesión de permiso -

para traslado de haberes, sobre todo los básicos necesarios P!. 

ra un reasentamiento. y la promociBn para que los gobiernos 

firmen y ratifiquen los acuerdos internacionc.1es Vó e:;tab;lc:I

dos para mejorar la sltuac16n de los refugiados y la supervl-

sión de que éstos sean cumplidos y mejorados con las adiciones 

que se vayan requiriendo. 

Las labores de asesoramiento a los gobiernos y 

a las organizacíones privadas interesadas en el problema, se -

harán estableciendo contactos con éstos en la forma más adecu!!_ 

da, facilitando la coordinación de esfuerzos a fin de lograr .... 

los obj.;..¡,;· ..... ~ .. ..:. .:; ;: ... .... c..ión, reacomodo o reputación que ponga 
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fin aJ status de refugiado y para lo que deberá administrar y 

repartir entre Jos organismos particulares y en ocasiones cn-

tre los públicos, los fondos de que disponga para tal misi6n. 

El Alto Comisionado deberá obtener de los go-

biernos interesados la informanci6n necesaria a cerca de los -

refugiados que se encuentren en el territorio del Estado en -

cuesti6n y sobre la condición jurídica de éstos, así como <lt! -

los acuerdos o leyes que les regulan. 

El Capítulo 111 del Estatuto está referido a -

la organfzac(6n y hacienda. Podemos decir respect~ a la organ! 

zaci6n que el Alto ComiSionado es elegido por la Asamblea Gen.:_ 

ral o propuesta del Secretarlo General y con la aprobación de 

áquel la para todo lo referente a su mandato. El Alto Comislon.! 

do deberá nombrar a un adjunto suyo que posea una nacionalidad 

distínta y que durará en su cargo el mismo periodo del Alto C~ 

1nis ionaúo. 

El personal que desarrolla funciones dentro de 

la oficina encuentra reglamentada su actividad por el Estatuto 

del personal aprobado por la Asamblea General y en las dispos.!_ 

cienes que sean dictadas al respecto por el propio Secretario 

General, pudiéndose permitir el empleo de personal sin retrib~ 

ción ya que el Alto Comisionado puede nombrar al personal de -

su oficina al que se le retribuye sólo a cargo de los créditos 

presupuestarios consignados al efecto. 
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Cuando e 1 caso lo requiera y de común acuerdo 

con el gobierno asilante, el Alto Comisionado podrá nombrar un 

representante que podrá serlo al mismo tiempo si reune el con

senso gubernamental para varios países. 

RESPECTO AL FUNCIONAlllENTO DEL ACNUR, 

Como ya hemos dicho anteriormente. los gastos 

administrativos del Alto Comisionado son absorbidos por el pr=., 

supuesto de Tas Naciones Unídas, no siendo asf respecto a los 

. ga5tos. orig•nados por los programas de ayuda a los refugiados, 

los cuales generalmente son efectuados por el pafs involucrado 

en el problema, to que origina en muchas ocas Iones que dado el 

nOmero de refugiados en un solo pafs, éstos se conviertan en -

una carga demas.fado pesada, por Jo cual es necesario recurrir 

a la ayuda internacional, 

Al car8cter de fondos especfflcos y propios el 

A1 to Comh ionado debe obtener tales reservas económicas de tos 

pafses u organismos públicos o privados que volunt.ariamente le 

pres ten ayuda. 

Sin embargo, el Al to Comisionado no es aut6no

mo respecto a esta gestión ya que según se demuest:ra en su Es

tatuto, debe someter.~ la Asamblea· General de las Naciones Uni 

das para su aprobacidn la posibilidad de un llamamiento gene--
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ra 1 a 1 os gobiernos en demanda de ayuda financiera , deb i ende-

además Informar anualmente sobre Ja actividad encaminada a la 

reco 1 ecc i ón de fondos. 

El articulo 2J del Estatuto de la Oficina del 

ACNUR sujeta a ésta respecto al reglamento financiero de las -

Naciones Unidas V a las disposiciones regt'amentarias dictadas 

por et Secretarlo General en apego a tal reglamento. 

E J aspecto orgánico es ene i a 1 del ACNUR cons f s

te en su vinculación directa a la Asamblea General y al Secre

tar~o General' de las Naciones Unidas. Ante Ja Asamblea presen

ta un informe anual a travt!s del ECOSOC, y ante ambos organis

mos puede exponer sus opiniones; en tanto que el Secretado G~ 

neral tiene frente al ACNUR el deber de ayudarle dentro de los 

1 rmftes previstos en eJ presupues.to. 
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V 1 • CONCEPTO DE AS 1 LO. 

11Es una institución en virtud de la cual una -

persona escapa de la jurisdicción local, ya sea huyendo a otro 

pars (asilo territorial), o refugiándose en la embajada (asilo 

diplomáttco), o en un barco (asilo naval) o avión (asilo aé---

reo) de un pafs extranjero". (1) 

El Instituto de Derecho Internacional define a 

esta Institución en los sigulentcs términos: "Constituye la -

protección que un Estado brinda a Una persona, otorgándole su 

protección p'ara que pueda encontrar acomodo en su territorio o 

lo que se considere como extensión del mismo, buques, aerona-...... 

ves· e ir\clusive en la Embajada del pafs en el cual ese indtvl-

duo sufre el riesgo inmediato e inminente de ser privado de su 

libertad por haber sido acusado de la comlsl6n de un delito~ 

1 ftlco". (2.) 

De esta deflnic16n se desprenden los siguientes 

1.- Existe la protección que un Estado brinda 

a una persona en determinado territorio, enEajada, aeronave o 

buque. 

(1) Hodesto Seara Vázquez,"DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO'.' 
Edlt. Porrúa, S,A, Sexta Edición 1979. Pág. 233, 

(2) Palacio Batani Jorge."LA EXTRADICION Y El DERECHO DE ASl
L011. Tesfs. 



- 72 -

2.- Que Ja persona sufra el riesgo inmediato e 

rnminente de ser privada de su vid11 o de su 1 ibertad. 

J.- Haber sido acusado por Ta cornisi6n de un -

del lto poi ítlco. 

1111. l!J\TL'MLEZA JURIDICA DEL ASILO. 

Para comprender la naturaleza del asilo tomar.!. 

mos como base la opinión del tratadista Moreno Qufntana, quien 

affrma que el asilo es una facultad que ejercita un Estado en 

cfrcunstancias especiales. 

No es pues, una obllgacl6n cuyo c11111pllmlento -

Incumbe al Estado requerido, lo contrario equivaldría a una -

fnaceptable lntramls16n en las funciones de una representac16n 

extranjera dlpl~tlca. 

Tiene el asilo carácter facultatl-vo y no con-

trae el Estado asllante por el hecho de brindarlo, obllgaci6n 

de recfblr en su territorio a los asilados, a menos que Estos 

no fueran adm,tfdos en el de otros E,;t.,<!os. 

Dicha facultad es un derecho excepcional cuyo 

ejercicio supone un cercenamiento de Ta Jurisdfcc18n del Esta

do territorial. La adminlstracidn de Justicia de este Estado -
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ve enervada la real lzaci6n de su funci6n normal, ya que sus 

sancíones han de carecer de efectividad en el caso dado. 

Tan excepcional es este Derecho que son muchos 

Tos autores, principalmente hispanoamericanos que sin perjulclo 

de negarles validez jurídica, lo reputan de inconveniente en -

virtud del acto implfcito de la intervencic5n que suponen los -

;::busos a que muchas veces ha dado lug.ar su prestación. 

Es importante señalar que la detennfnaci6n de 

las condiciones para establecer el ejercicio del derecho de -

asl lo es:· el 'cómo, d6nde y cuándo de la protecc16n de esta In~ 

tltue16n. 

No puede otorgársele asilo si no hay peligro -

Inminente para la integridad física o la 1 lbertad de la perso

na del asilado. 

No basta Ja posfbil idad de un pe) tgro futuro, 

de ahf 1& lmprocedencfa de toda consulta previa sobre et otor

gamiento de asilo frente a determinada eventual fdad o para el~ 

dir peligros no concentrados. 

Por consiguiente, s61o procede el asilo en ca

sos de comisión interna en el Gobierno constiturdo de jure o -

de facto que carezca de la autoridad suficiente para asegurar 

la debida observancia de los derechos individuales. 
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VIII. FORl1AS DEASILD, 

Si consideramos a·l asilo en su integridad his-

tórica, observamos que esta instituci6n se prest6 en diversas 

formas determinadas por la evolución polltica de tos pueblos, 

existiendo en la actualidad dos de ellas como son: El ASILO Tf 

RRITORIAL y EL ASILO DIPLOHATICO. 

ASILO TERRITORIAL, 

"Cons t·ste en la protección que un Estado ofre-

ce al ciudadano de otro pafs, que encon~rSndose en su territo

rio desea parmanecer en il para protegerse de persecucf6n deb.!. 

do a sus actividades poi rticas". (3) 

Se configura cuando las autoridades de un Est.!. 

do acuerdan -aro en el territorio del mlsftlO, a un perseguido 

polftico contra el Estado perseguidor, otorg.Sndole el disfrute 

de los derechos humanos que son comunes a todo Individuo. 

"Pero no basta que el perseguido se refugie de!!,. 

tro del pars y se Incorpore a la vida del mlsllO como habitante 

para configurar el ejercicio del asi io; Es necesario que las -

(3) Ortiz Monasterio Luis. 11El ASILO POLITICO". Pensamiento -
Polftico. Vol. XIV. Héxlco, 1973. Pag. 201¡, 
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autoridades de1 Estado donde se refugid le acuerden amparo, C.!_ 

te amparo puede ser Actívo o Pasivo. 

Activo .. - Cuando las autoridades del Estado ni.!_ 

gan la entrada del refugiado requerido por las autoridades ex-

tranjeras. 

Pasivo.- Cuando las autoridades del Estado sin 

que medie pedido de entrega, declaren oficialmente que acuer--

dan el amparo". (1¡) 

"La conces!6n del Asilo Territorial por el Es-

tado no es otra cosa que el ejercicio de la soberanía terrfto-

rial. El Estado Territorfa1 tiene Ja facultad discrecional de 

otorgarlo o no. Stn embargo, tal facultad puede encontrarse 1! 

mitada por posibles tratados de extradlc16n". (5) 

ASllO DIPLOHATICO. 

11Consiste en la protecci6n que un Estado otar-

ga a los ciudadanos del pafs en que se encuentra la misión di

plomática a quiene se sienten perseguidos por motivos políti--

cos". (6) 

(~l Torres G!gena Carlos. Ob. Cit. Pág. 20~. 
(51 Seara Vázquez Hodesto. Ob. Cit. Pág. 233 y 23li. 
(6) Ortiz Honasterio Luis. Ob. Cit. Pág. 20li. 
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"Consrste en negarse a entregar a una persona, 

delincuente polftico, que ha buscado refugio en la residencia 

de una mlsfón diplomática, para escapar de1 pafs acredftante, 

como consecuencia de sus actividades poi fticas 11
• (7) 

Este asflo se concede a personas que sufren 

persecuciones polfticas fuera del límite territorial del Esta-

do asilante, pero dentro del recfnto ofJcl~l ocupado por la re 

presentación diplomática del propio Estado, 

Dentro de estos dos tiPos de asilo que en red.!:!. 

c{das ocasrones se han practicado, cabrfa mencionar el asilo -

que pueden dar barcos y aeronaces de guerra. 

En la actualidad el As llo Dlplom&tlco se ha --

convertido en una lnstltuel.Sn latinoamericana y tanto él como 

el Astlo Territorial han sufrido eon la reaparlcl.Sn del terro-

rtsmo, especialmente el terrorismo Internacional cOIOO uno de -

lo~ fen&nenos· que mas preocupan al 111Undo de h6y. 

DELITO POLITICD. 

Para configurar el As11o Polfttco se requiere .. 

que el sujeto que lo solicJta tenga la ca.racterfstica de ser un 

(7) Llon Depetre José. "DERECHO DIPLOHATICO". Edlt. Porrúa, 
Héxlco,1952, Pág. 247. 
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perseguido o sufrfr persecuciones por motivos polfticos. 

El delito político puede ser estudiado bajo V!!_ 

r(os Sngulos y desde diferentes puntos de vista. 

Desde el enfoque de su historiedad se puede 

analizar to que ha sido en cada época de la humanidad. 

RO HA , 

''En su desarrollo puramente histórico-socfoló-

gico se origina el delito poi rt1co como delito de Lesa Hajes--

tad, con la Ley Cornelía''Hajestatis, que ampliada por el Ernpe-

rador Augusto, tuvo gran acogida en el Libro llamado 11EI Terrl. 

ble del Di·gestoll, (8) 

El Crimen Hajestatis comprendía todo acto hos-

t(J en contra del Estado y en contra de los monarcas. 

La sancíón en cuanto a los re..Js del crimen ma-

Je~tatis, consistra en aplicarles la pena de muerte. Esta vari.!_ 

ba de acuerdo a la clase social a la que perteneciera el reo, 

es decir, a la clase nobJe se le ejecutaba mediante Ja decapi-

tacfón y a los de la clase humilde o sea Jos plebeyos, se les 

(8) Grave desiderio. ºEstudio Sobre el Delito Po1ítico11
• Cri

minal ia. Año XXI 1. Núm. 10. México, 1956. Pág.714. 
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quemaba vivos o se les arrojaba a las fieras. 

F.I objetivo del Derecho Penal en esa Epoca era 

satisíacer la idea de venganza y eJ lminar a las personas que -

conS:fderaban un peligro eminente para la seguridad del Imperio. 

E D A D " E D I A , 

El'.despotlSlllD de la Edad Hedía dl8 origen a la 

arb(trartedad, la Injusticia y la falta de h.-nldad que eran 

las· caracterfstlcas prlnclpales en el tratamiento del dell to -

de Le~a llaJes tad, 

FRANCIA, 

El nacimiento del Llllerali- en 17119 comlen;za 

una nueva Epoca para el Derecho Penal y el Delito Polttlco. 

De la Revolucl8n Francesa proviene la cre.cl6n 

del Derecho Poi rtlco Liberal, cuyo fund-nto radica en la do~ 

trtna de la Soberanra del pueblo en 111 de los Derechos del H<I,!! 

6re, se cre8 el Derecho de Asilo y los Tratados de no Extradl

c{'Ón, 

11EI origen del delito político se le asigna a 

f(langierl, sin embargo, parece probado que fue el holandés 

Kutt quien lo usó por primera vez en su obra 11 De Oetione Prof.!:!. 
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gorium'' en el año 1792". (9) 

Existen delitos po1 ftfcos concurrentes, entre 

tos cuales se distinguen: los Complejos y los Conexos. 

Del ftos Complejos.- Son aquel los que lesionan 

a la vez el orden político y el Derecho coman. 

Delitos Conexos.- Las infracciones comunes, 

que en Tntima relaci6n con los delitos polfticos se cometen en 

el curso o con motivo de éstos. 

1'Teorfas que tratan de explicar la esencia ju-

rfdlca penal del delito polttico, las cuales se clasifican pa

ra su estudio en: Teorfas Objetivas, Subjetivas y Hixtas". (10) 

Teorfa Objetiva.- Encuentra su fundamento prl.!!. 

clpal en la naturaleza del derecho, interl!s jurídico lesionado 

o puesto en peligro. 

Desde este punto de vista podemos considerar -

como del (tos poi ítlcos, la conducta antijurídica del agente 

que les(ona Jos derechos primarios de seguridad del Estado, e~ 

l1'0 son; 

(9) J imenéz de AsOa Lu Is, "TRATADO DEL DERECHO PENAL". Torro -
111. "EL DELITO". Edlt, Losada. Buenos Aires, 1951. Pág. 
J84. -

(10) "PROBLEMAS ACTUALES DE LAS CIENCIAS PENALES Y LA FILOSO-
FIA DEL DERECHO". en homenaje a Jiménez de Asúa. Edit. -
Pannedille. Buenos Aires, 1970. Pág. 259. 
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al Integridad del territorio. 

&) Soberanía Naci~nal y Formas de Gobierno. 

Además, siguiendo el criterio de ¡05 autores, 

la mh.Tni!I conducta que lesrona derechos polfticos de los ciuda

danos. 

Teorfe Subjetíve.- Le otorge ~ i~rtencia a 

los fines que se propone el agente, sl.,...,re que el fin sea po~ 

1 rti·co, 

Teorra Hlxta,~ "Se realiza una c:oo61nac16n de 

l<1!i· teorfas antes citadas, para definir los caracteres del de-

1 fto pol rtico, deben asociarse los criterios del bien o lnter!_ 

ses JurfdlcBl!lente protegidos y el fin polftico". (JI) 

Cons·lderando la h1portancla que tiene el del 1-

to pol ltlco, daremos algunas definiciones de distinguidos aut!?_ 

re'I: que se han preocupado por el tema. 

Para los autores franceses en general, se con• 

s(·dera como delito polftlco todo acto llfclto dirigido en con

tra de la organlzacl6n pol rtlca y social de un pars determina-

(TI) tb.tdem, P_ag, 259 .• 
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do. 

Rossi considera que el delito polftico: 11Son -

los· que se dí rigen en contra de la personalidad del cuerpo so-

ctaT, contra ta existencia y el modo de existir de un Estado". 

(12) 

Haus define que: En la construcción del del !to 

polftlco se debe tomar en cuenta el hecho y sus modalidades. -

El concepto del orden polftico tiene dos aspectos: el exterior 

y el Interior. 

El orden polrtico exterior está constltuTdo -

por la Independencia de la Nación, por la Integridad del terrl 

todo y· por las relaciones interestatales e internacionales. 

En cuanto al orden polftlco Interior lo constl 

tuye1 

a) La forma de gobierno. 

b) Los. pode res púb 1 1 cos. 

e) Derechos polrtlcos de los ciudadanos. 

(12) Revis.ta Hexlcana del Derecho Penal. "DELITOS POLITICOS". 
Núm. 27. Hi!xlco, 1969. Pág. 73. 
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Prins serial a que: 11Los delitos poi rticos se e~ 

meten de ordfnario en épocas de agitaci6n y de perturbaci6n, -

por esta razdn son muy raras las infracciones polfticas puras, 

las fnfracclones- poi rticas son en consecuencfa las que atentan 

contra el orden po? rtrco del Estado o contra sus condicfones -

de existencia11 • 

· Lombro~o y Laschf de1ínen al del lto poi ítlco -

como1 "Toda lesléln violenta del derecho constltufdo por lama-

yorfa, pi!ra el mantenimiento del respeto de la organízaci6n ~ 

lftica, social y econ&ntca, requerida por ella". 

Para determina.r el derecho lesionado, lombroso 

y Laschf nos dícen: "Pueden existir delitos comunes a los que 

!le 11tr[buye a su autor un fin polftlco, pero cuando la organl

zaci.Sn polftfca no ha sido lesionada, estos delitos no salen -

de la élrblta de la criminal ld11d COIDlín". 

Garroced seftala: "que los delitos poi ítlcos, -

se d(·rfgen contra el orden establecido, rnSs no contra las ba--

ses de la vida social", (l3) 

(13) P.uíz Funes Harlo. "EVQLUCION DEL DELITO POLITICD". Edlt. 
Hermes. México. Pág. 73. 
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Para autores como Florlan el del ita poi ítico -

puede encuadrarse dentro de la Teoría Hixta y dice: 11Nosotros 

doctrfnarfamente creemos que para obtener la noci6n del delito 

polftico, deben asociarse los criterios del bien o interés Ju

r,d{-camente protegido y el fin polrtlco, El criterio deducido 

de la casualidad del bien que el delito político ofende, es -

crherl.o primario puesto que penetra rntimamente en la esencia 

jurtdicn éel del ito11 • 

la Sexta Conferencia Sobre Unificación del De-

recho Penal, ,reuntda en Copenhague en 1935, se aprobó la si--

gui'ente definici'c5n soEtre el delito pal ftico: 

Primero,- Son delitos las infracciones dirigi

das contra Ja organizaci8n o el funcionamiento del Estado, así 

como las dirigidas contra los derechos que de el los se derivan 

para el ciudadano. 

Segundo.- Son repu1:ados pal ftfcos Jos del itas 

de derecho comiln que constituyen la ejecuci8n de los atentados 

previstos en el nOmero primero, asf como los actos cometidos -

para favorecer la ejecución de un delito poi ftfco, o para per

mitir al autor de ese delito, escapar a la aplicación de la -

lt!y Penal. 

Tercero.- Sin eni>argo, no serán considerados -

como delitos poi rticos aquel los cuyo autor s61o haya estado d~ 
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termínado por un motivo egofsta o vl 1. 

Cuarto.- No serán consíderadas coraa po1íticas 

las {nfracc(ones que creen un peligro comGn o un estado de te-

rror". (J4} 

En nuestra Jeglslaclc5n, los delitos políticos 

encuentran su fundamentaci6n en et C8dlgo Pena) para el Distrl 

to federal, en su artfculo 144 que seftala: "Se consideran del.!. 

tos de car8cter polftlco los de rebel l.,n, sedlci6n, rnotTn y el 

de conspfracf6n para cometerlos". 

Este tftulo del artrculo 144 se de110111fna "Del!_ 

tos. Contra la Seguridad de la Nacl.Sn11 , los cuales son: Tralc16n 

a ta Patria, Espionaje, Sedfcíón, 11otín, Rebel i6n, Terrorismo, 

Con~p! rae !c5n, 

la funcl8n del asilo no tiene la finalidad de 

garant(·zar la lmpunibll id"d d., lo= :rf:::::nc:; polTUco•, sino la 

de proteger la vicia y la seguridad de la persona h"'"""ª en pe-

1 fgro real e inminente de violencia o injusticia. 

El Asilo PoJítico se debe preservar, ampliar -

(.14) Zuleta Angel Eduardo. llDEFfNfCION DEL DELITO POLITICO EN 
EL PLAN INTERNACIONAL", Revista del Colegio Hayor de Nues 
tra Se.ñora del Rosario. Año ll 11. 1958. Pág. 77-78. -
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su ámbito de accidn,-afinar sus mecanismos de otorgamiento y -

buscar una aplicación universal. 

Si bien el asilo Político se ha prestado a CX!!, 

· geraciones, es una instituci6n en la que es preferible et abu

so a su ausencia .. 

IX. REQUISITOS. 

La facultad de conceder et asilo dfplomático, 

se encuentr~ J imitada al existfi" un peligro para el asftado, -

actual o inminente de violencia o Injusticfa, que puedan poner 

en pel ígro su vfda, integridad ffsica, honor o 1 ibertad. 

De tal manera, que para poder otorgar el asilo· 

diplom.ttico, se requiere de la aprobación de ciertas entidades 

y en determinados locales con sujeción a ciertas condfcfoncs -

en beneffcio de individuos de cualquier nacionalidad. 

Concedido el asflo, et agente diplomático debe 

comun{car el hecho inn:ediatamente a su gobierno para recibir -

adecuadas i'nstrucciones, 

Esta comunicación puede ser demorada o evitada 

!il con el lo hay el riesgo de poner en pel fgro la seguridad del 

aS:-llado en el propio local en que se le otorgue, de otro modo 

deber§ hacerse tan pronto como sea conveniente y posible. 
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11Por consiguiente, la regularidad del asilo dl 

plomáti'co radica en las condiciones siguientes: 

a} Que no se trate de delincuencia de derecho 

común, se presupone que el asilado es perseguido por motivos o 

del !tos po!Ttlcos. 

b) Que el asilo sea dado en local destinado a 

los servicios dip1om3ticos o consulares del Estado as i lante. 

e) Que exista un riesgo actual o inminente pa

ra el asilado que ponga en peligro su vida, Jnte!jrldad ffsica, 

honor o 1 fbertad, estando en juego un fmperioso deber de hwna

nldad. 

d) Que exista una situación anormal en la vida 

interna del Estado Territorial, lo que hace que e1 orden o la 

justfcia no pueden ser ejercidos con eficacia e imparcialidad''. 

(15) 

El agente diplomático a su vez, al conceder el 

asilo debe observar entre otras, normas de conducta como; 

l) Actuar de buena ft!, con discreci6n y concíe,!!_ 

(J5) Fernández Carlos. Ob. Cit. Pag. 220. 
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te de que estS actuando en el uso de facuttades muy excepcion2,_ 

les. 

2.- Actuar exclusivamente a solicitud de1 asi

lado, des-pués de haber- obtenido su edentificaci6n. 

3 .. - Ser enteramente imparcial, tratando de in

formarse lo meJor posible. 

i..- Mantener a su gobierno debidamente ínform!!. 

do. 

5.- Cerciorarse de que las condiciones locales 

no ofrecen garantras de seguridad y justicia. 

6.- Comunicar el asJJo a la autoridad local, -

excepto si por ese hecho se pudiese poner en riesgo la seguri

dad del asilado en el propio lugar en que se le protege. 

7.- Obligar al asilado a una actfvídad pasiva 

en lo que respecta a cualesquiera contactos con el exterior. 

8.- En la hipdtesis de haber comunicado el asl 

lo a la autoridad local, pedirle el certificado de registro 

criminal del asilado o tratar de obtenerlo de otro modo. 

9.- Pedir a las autoridades locales las neces!!_ 

r{as garantras para la eficaz protección del asilado, si fuese 

necesario. 
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10.- Hacer cesar o prolongar el asilo, de acue.!:, 

do con su gobierno, después de est!Jdiar las condiciones locales 

y los antecedentes del asilado. 

11.- Confiar el asilado a la protección de una· 

tercera potencia, sirio puede garantizar su seguridad por moti

vos ajenos a su voluntad. 

12.- Tener siempre en mente el hecho de que el 

asilo es una instítuci6n Internacional y no un medio para que 

un Estado intervenga en la vida interna de otro. 

11En cuanto al tiempo que se podrá prolongar el 

asilo, pueden formularse los s igulentes principios: 

a) El asilo podr& prolongarse mientras preva-

lezcan las condiciones que Jo motivaron. 

b) Mientras et asilado no lo viole. 

e) Hientras no se decida ponerle ttSnnJno, por

que se haya comprobado su ilegitimfdad o su superfluidad o po!. 

que asf haya Sido determinado por fa entidad COntJ>etente para -

derimir el conflicto, en el caso de que éste haya existido. (16) 

(16) fernlindez Carlos, Ob, Cit. Pág.221. 
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Una vez concedido el asilo, tanto el asilado -

como el Estado asilante y la autoridad local tienen los siguie.!!. 

tes deberes: 

La autoridad local tiene el deber de respetar 

el asilo, ya sea que to admita sólo como institución humanita

ria o como instituci6n Jurfdica o por lo menos como asilo de -

hecho hasta que haya una decisi6n imparcial obtenida por uno -

de los medlos civil izados de resolver pacíficamente conflictos 

internacionales, sino por otra razón en atención a la inviola

bil ídad de la misi6n diplomática y el respeto debido al otro -

Estado que, a priori, hay que admlti r que actu6 de buena fé. 

En cuanto al deber del asilado, bajo pena de -

perder la protección obtenida, se debe mantener al márgen de -

lo que pase en el exterior y es un deber del Estado as ilante -

velar para que esta situaci6n de pasividad se conserve riguro

samente en 1o que respecta a1 exterior. La doctrina y las con

venciones regionales americanas sobre asilo están de acuerdo -

en cuanto a este punto. 

El problema de la calificaci6n es el más irnpo.r. 

tante y el más dificft de 1a fn!;titucidn del Asilo Diplomático. 

Al respecto señalaremos las tesis que se han -

planteado: 
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A} La Cal iflcacl6n es de la competencia exclu

siva del Estado a9ilante. 

B) La Calificación es de la competencia exclu

si.va del E~tado Territorial, 

C} La Ca 1 i flcac i6n es de la competencl a de am-

bos Estados. 

O) la Calificación no es de Ja competencia de 

ninguno de los Estados en conflicto, sino de otra Entidad. 

La Tesis A.- La Callflcacl6n sería siempre de

finitiva y no podrfa dar lugar a protestas por parte del Esta

do Territorial, que deberfa simplemente aceptarla. 

Los partidarios de esta doctrina la fundamen-

tan en la esencial !dad de la Cal iflcac16n, fuese unilateral y 

definitiva. 

La Tesis B.- Los partidarios de <!!sta la funda

mentan en la Territorialidad del Derecho Criminal y en la Sob.!._ 

ranfa del Estado Territorial. 

La Tesis C.- Se fundanenta en la rivalidad de 

Jurisdicciones en caso de Asflo Diplomático. 

La Tesis D.- Los seguidores de esta tesis la -
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exp1 ican teniendo en cuenta Ja función internacional de1 Asilo 

Diplomático. 

La Calificación tendrá que obedecer a un crit.!:_ 

rfo internacional y no meramente interno, bien en atención al 

Estado asílante, bien en atención al Estado Territorial. 

La opini6n general es que no existe una costu!!!_ 

bre como derecho que consagre un principio general de Cal ific,!. 

cfón. 

La fllflyorfa de los autores, ni siquiera de los 

Gltfmos acuerdos americanos, podrán hablar de costumbres para 

reglamentar de manera uniforme y obi igatoria la Cal íflcación -

en el caso de Asilo. 

La Convenc f 6n de 1 a Habana no da ninguna so Ju

cl ón al problema, 

En el Acuerdo de Montevideo de 1933, en su ar

tfculo 2s nos dice: 11 La Calificación de la delincuencia poi ít.!. 

ca corresponde a1 Estado que presta el asi1o"; no se aclara si 

esta Calificación será definitiva o no. 

En e 1 Acuerdo de Monte vi deo de 1939, se usa -

otra expresión señalando: 11 La Calificación de las causas que -

motivaron el Así lo corresponden al Estado que lo concede''· 
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La Convención de Caracas de 1954 es ya más 

perfecta en cuanto al problema de la Calificaci6n; en su artí

culo IV nos dice: "Corresponde al Estado as ilantc la Ca1 ifica

ción de la naturaleza del delito o de los motivos de persecu--

ción11
• 

Esta disposición, que podrfa considerarse vaga 

es completada con lo dispuesto en el artículo IX que dice: "El 

funcionario así lant:e tomar~ en cuenta las informaciones que el 

Gobierno Territorial Je ofrezca para normar su criterio respeE,_ 

to a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos e~ 

munes conexos, pero serS respetada su determinaci6n de conti-

nuar et asi1o o exigir el salvoconducto para el perseguido". -

Se da después al Estado Asilante la facultad de la Callflca--

cltln definitiva. 

A. ri:r."l rno DEL J\S 11.0 o 1PLO!IAT1 co, 

El Asilo Diplomático como todo asilo en gene-

ral, es por naturaleza de carácter te~oral. Una vez que la 

norma 1 idad se reestablezca, el asilo será innecesario. 

ºEl Asilo Diplomático podrá terminar por las -

siguientes maneras: 
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1) Por voluntad del asilado, con o sin el 

acuerdo del Estado As i lante. 

2) Por imposición del Estado As i lante cuando -

éste reconozca que el astlo fue indebidamente concedido, o que 

ya no tiene justificación o que el asilado violó sus deberes. 

3) En cumplimiento de una obligación que resu.!_ 

te de negociaciones, arbitraje o decisión judicial, con o sin 

el acuerdo del asilado .. 

lf) Por la entrega de la autoridad local previa 

prestación de las garantTas necesarias. 

5) Por 1 a entrega de 1 asilo a una tercera pote!!. 

cia o por Ja sal ida del asilado para el país astlante u otro. 

6) Por fallecimiento del asilado". (17) 

(17) Fernández Carlos. Ob. Cit. Pág. 2~3. 
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XI. ANTECEDENTES HISTDRICOS DEL ASILO EN HEXICO. 

Históricamente nuestro pafs ha sido celoso defe!!. 

sor de este privilegio, conciente de Ja violencia en el Conti-

nente Latinoamericano, en esta forma la diplomacia mexicana ha 

estado presente respetando plenamente la autodetermfnad6n de -

los pueblos en los momentos culminantes de la historia mundial. 

EPOCA PRE CORTES 1 ANA. 

Entre los pueblos que existieron en esta época, 

es diffcil se~alar la existencia del asilo como parte del dere 

cho, sin embargo, es probable que desde el punto de vista rel..!. 

gioso se hubiera presentado ya que la religión stn incurrir en 

exageraciones giraba en todo el progreso de los pueblos. 

EPOCA COLONIAL. 

En esta época el derecho de asilo se remonta a 

rafz ·de la llegada de los primeros Oidores a Varacruz el 6 de 

Diciembre de 1528, al llegar a lo que hoy es la Ciudad de Mé

xico, los primeros actos que se combatieron fue el despotismo 

en contra de tos indígenas. 

Fray Juan de Zumárraga quien defendió a los -

indios en contra de los Oidores, se opuso a las arbitraried~ 

des que éstos cometían, posteriormente se gan6 su enemistad 
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en tal forma que llegaron a desafíar su autoridad al violar, -

el 4 de Harzo de 1532, el asilo concedido en la Iglesia de San 

Francisco a los Jovenes Cristobal de Angulo y García de liare

na apoderado de) Marqués del Valle¡ fue un ataque a la inmuni

dadde que gozaban Ías iglesias, esto causcS gran disgusto en Ja 

capital de la Nueva España, por lo cual fueron excomulgados 

los Oidores. 

EPOCA DE 1NDEPENDENC1 A. 

La Iglesia conservó sus prtvileglos de inmunl-

dad, convertidas en recintos de asno, pero sin tener una regl.!_ 

mentacíón en el orden crvil. 

XI 1. SITUACION JURI DICA DEL ASILADO EN HEXI CO. 

Primeramente tenemos que hacer hincapié respecto 

a la denominación utilizada en nuestro país que se refiere, co-

moveremos en s~guida, exclusivamente al 11asílado11
, es decir, -

la legistación nacional contempló únicamente al extranjero que 

se refugia en nuestro país a causa de persecuciones que ponen -

en pe1 fgro su vida o su 1 ibertad a raíz de motivos poi Tticos, y 

a quien h~ sido concedido expresamente el asilo por la Secreta

ria de Gobernación y por el tiempo que ésta juzgue conveniente. 
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Así se deja a un lado a .la inmensa mayoría de 

perseguidos políticos a quien se les encuentra dentro de Ja ca-

lidad migratoria de no inmigrantes. Todo aquel individuo que 

1 lega a nuestro país perseguido. les asigna una categoría ya 

sea de visitante o turista, investigador o cualquier otra de 

las englobadas en Ja de no inmigrante y que Ja categoría de as_!_ 

lado es otorgada casi cxclusivemcntc cuando previo al arribo a 

territorio nacional. le fue concedido asilo diplomático o bien 

dada Ja jerarqura del individuo o grupo. Existe un interés es-

pecial por parte de 11éxico en acogerlo como un asilado polftico. 

Esto va en detrimento de las posibil ídades para Jos perseguidos 

no asilados de establecerse adecuadamente en nuestro país ya --

que no encuentra el apoyo para satisfacer sus necesidades. Esto 

se verá al analizar nuestra legislacidn en comparacic5n con el -

Estatuto Internacional para los Refugiados, firmado en Ginebra 

en 1951. 

XIII. CONSTITUCIONES POLITICAS DE MEXICO DE 1857Y 1917. 

En la Constitución de 1857 1 se cncucntr~ marcado 

el asilo en_~éxico ya que su Articulo 15 establece: "Nunca se -

celebrarán tr~tados para la extradición de reos polrticos 11 • 

El-- Artículo 15 de la Constitución de 1917, al -

rescecto dice: ''No se autoriza la celebración de tratados para 
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la extradición de reos políticos, ni para la de aquel los del in

cuentes del orden común que hayan tenido en el país donde come

tieron el delito la condición de esclavos; ni de convenios o -

tratados en virtud de los cuales se alteren las garantías indi

viduales y derechos establecidos par esta Constitución para el 

hombre y el e i udadano''. 

No podemos dejar de mencionar otros preceptos -

constitucionales oue están estrictamente vinculados con el te

ma, tal es el caso del Artículo 121 el cual señala: "Queda 

prohibida la pena de muerte por del itas Pol Tticos". 

El Artículo 133 establece: 

''las leyes del Congreso de la Unión que emanen de el la y to-

dos Jos Tratados que estén de acuerdo con ta misma. celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República. con apro

bación del Senado, será Ley Suprema de toda la Unión. Los jue

ces de cada Estado se arre9larán a dicha Constitución, leyes y 

Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o Leyes de los Estados". 

XIV. LEY GENERAL DE POBLACION DE 1973. 

Fue promulgada el 11 de Diciembre de 1973, esta 

Ley establece Ja condición jurídica del asilado y lo regula co 
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mo extranjero no inr.1igrante, según lo constata la misma. 

El Artículo 35 de esta Ley dice: 11Los extranje

ros que sufran persecuciones políticas serán admitidos provi-

sionalmentc por las autoridades de Migración con 1a obligación 

de permanecer en el puerto de entrada mientras la Secretaría -

de Gobernación resuelva cada caso11
• 

ARTICULO 41.- 11Los extranjeros podrán internar

se legalmente en el país de acuerdo con liJs siguientes cal ida

des: 

a) No inmigrantes. 

b) Inmigrantes. 

ARTICULO lt2.- 11No inmigrantes es el extranjero 

que con permiso de 101 Sccrct~ria de Cobcrnacfón se interna al -

país temporalmente. dentro de alguna de las siguientes cal ida-

des: 

1) TURl~T/\S.- Con fines de recreo o salud, para 

<1ctivid.1dcs culturales o deportivas. no remuneradas ni Jucrati

Vc1s. con temporalidad máxima de seis meses improrrogable. 

11) TRANSHIGRANTE,- En transito hacia otro país 

y que podrá permanecer en Territorio Nacional hasta por treinta 

días. 

111) VISITANTES.- Para dedicarse al ejercicio de 

alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y hone!_ 
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ta con autorización para permanecer en et país hasta por seis 

meses, prorrogables por una sola vez por igual temporalidad, 

excepto si durante su estancia vive de recursos traídos del -

extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier 

ingreso proveniente del exterior, para actividades científicas, 

técnicas, artísticas, deportivas o similares, en que podrán CO!,!. 

cederse dos prórrogas más. 

IV) CONSEJERO.- Para asistir a asambleas o se-

siones de Consejo de Administración de Empresas o para prestar

les asesoría y real izar temporalmente funciones propias de fa-

cultades. 

Esta autorización será hasta por seis meses, im

prorrogable, con permiso de entradas y salidas múlt.iptes 1 la e.!_ 

tancia dentro del pafs en cada ocasión, sólo podrá ser hasta de 

treinta días improrrogable. 

V) ASILADO POLITICO.- Para proteger su libertad 

o su vida de persecuciones polfticas en su pafs de origen. aut~ 

rizado por el tiempo que la Secretarfa de Gobernación Juzgue -

conveniente, atendiendo a 1 as e i rcuns tanc ias que en cada caso -

conjuga. 

SI el asilado polftico vlola las leyes Haciona-

les, sin perjuicio de las sanciones que por el lo le sean apl le_! 

bles. perderá su característica migratoria y la misma Secreta-

ría le podrá otorgar la calidad que juzgue conveniente para CO!!, 
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tinuar su legal estancia en el país. 

Así mismo, si el asilado político se ausenta del 

país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad mi grato-

ria, salvo que haya sal ído con permiso de la propia dependencia. 

VI) ESTUDIANTE.- Para iniciar, completar o per

feccionar estudios en planteles educativos o instituciones off

ciales o particulares incorporados, o con autorización oficial, 

con prórrogas anuales y con autorización par-a perli'KJl1cc.cr en e1 

país sólo el tiempo que duren sus estudios y el que sea necesa

rio para obtener la documentación final escolar respectiva, pu

diendo ausentarse del país cada aílo, hasta por 120 dfas en to-

tal. 

VI 1) VISITANTE DISTINGUIDO.- En casos especia-

les de manera excepcional, podrán otorgarse permisos de corte-

sía para internarse y residir en el paTs hasta por seis meses a 

investigadores, cientff(cos o humanistas de prestigio internacl~ 

nal, perlorll~t~s o a otro:.s personas prominentes. La Secretaría 

de Gobernación podrá renovar estos permisos cuando lo estime -

pertinente. 

VI 11) VISITANTES LOCALES.- Las autoridades de--

Migración podrán autorizar a los extranjeros a que visiten pue!_ 

tos marítimos o ciudades fronterizas sin que su permanencia ex

ceda de tres días. 

IX) VISITAtlTE PROVISIONAL.- La Secretaria de G~ 

bernación podrá autorizar como excepción hasta por treinta días. 
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eJ desembarco provisional de extranjeros que lleguen a puertos

de mar o aeropuertos con servicio internacional, cuya document.!!,. 

ción carezca de algún requisito secundario. Estos casos deberán 

constituir depósitos o fianzas que garanticen su regreso al 

país de procedencia, de su nacionalidad o de su origen, si no -

cl.lnplen el requisito en el plazo concedido. 

ART(CULO 43.- La admlsf6n ol p~rs de un c~tranj~ 

ro lo obligan a cumplir estrictamente con las condicfones que -

se le fijen en el permiso de internación y las disposiciones -

que establecen las Leyes respectivas. 

ARTICULO 44.- Inmigrante es el extranjero que se 

interna legalmente en el pafs con el prop6slto de radicar en él 

en tanto adquiere la calidad de inmigrado. 

ARTICULO 48,- Las caracterfsticas del Inmigrante 

son: 

1) RENTISTA.- Para vivir de sus recursos trar-

dos del extranjero; de Jos intereses que le produzca la inver-

s i6n de su capital en certificados, trtu1os y bonos del Estado 

o de Jas instituciones nacionales de crédito u otras que deter

mina la SecretarTa de Gobernaci6n o de cualquier ingreso perma

nente que procede del exterior. 

La Secretaría de Gobernación podrá autor izar a -

los rentistas para que presten servicios como profesores cien-

tíficos, investic,adores científicos o técnicos, cuando estimen 

que dichas actividades resulten benéficas para el país. 
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11) INVERSIONISTAS.- Para invertir su capital -

en 1a industria, de conformidad con las leyes nacionales y sic!!!_ 

pre que la inversión contribuya al desarrollo económico y so--

cial del país. 

111) Profesional.- Para ejercer una profesión -

sólo en casos excepcionales y previo registro del título ante -

la Secretaría de Educ.acl6n Pública. 

IV) CARGOS DE CONFIANZA.- Para asumir cargos de 

dirección u otros de absoluta confianza en empresas o instituci~ 

nes establecidas en la República siempre que a juicio dela Se-

cretarfa de Gobernación no haya duplicidad de cargos y que el -

servicio de que se trate amerite la internación. 

V) CIENTIFICO.- Para dirigir o real izar invcst.!_ 

gaciones cientfficas, para difundir sus conocimientos cientffi

cos, preparar investigadores o real izar trabajos docentes, cua!?. 

do estas actividades sean real izadas en interés del desarrollo 

nacional a juicio de la Secretaría de Gobernaci6n, tomando en -

cansiderilción la informaci6n general que al respecto le propor

cionen las instituciones que estime conveniente consultar. 

VI) TECNICO.- Para realizar investigacl6n apli

cada dentro de la producción o desempei\ar funciones técnicas o 

especializadas que no puedan ser prestadas, a juicio de la Se-

cretaría de fiobernaci6n 1 por residentes en el paTs. 
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VI 1) FAlllLIARES.- Para vivir bajo la dependen-

cia económica del cónyuge o de un pariente consanguíneo, inmi-

grante, inmigrado o mexicano en lin~a recta sin límite de grado 

o transversal hasta el segundo. 

Los hijos y hermanos de sol icftantcs sólo podrán 

admitirse dentro de esta característica, cuando sean menores de 

edad, salvo que tengan impedimento debí damentc comprobado par..,. 

trabajar, o estén estudiando en forma estable. 

Es tos son todos los casos por los cua 1 es un ex-

t: ranjero puede internarse legalmente al país, ya sea para vivir 

temporalmente, (no Inmigrante) tal es el caso del asilado polí

tico o bien para radicarse en él (Inmigrante), en tanto adquie

re la cal ldad de Inmigrado. 

ARTICULO 52,- Inmigrado es el extranjero que ad

qufere derechos de resfdencfa definitiva en el pafs .. 

Para obtener la residencia definítlva en e1 pars 

como lnmigrado se necesita ser inmigrante, con residencia de -

cinco a~os dentro del pafs y haber observado las dfsposfcfones 

de esta Ley y su Reglamento, (Artrculo 53). 

Además para obtener la cal fdad de Inmigrado, se· 
requiere la declaración expresa de la Secretarra de Gobernaci6n. 

Una vez que se adqutere la residencia definitiva, 
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el inmigrado puede dedicarse a cualquier actividad lícita, con 

las 1 imitaciones que Imponga la Secretaría de Gobernación, así 

como entrar y sal ir del país. 

REQUISITO DE INTERNACIONAL PAIS PARA LOS EXTRAllJEROS. 

ARTICULO 62.- Para fntcrnarsc en la República, -

los extranjeros deberán cump1 ir con los requisitos siguientes: 

1) Presentar certificado oficial de buena salud 

física y mental expedida por las autoridades del país de donde 

procedan, en los casos que fije Ja Secretaría de Gobernación. 

11) Ser aprobados en el exámcn que efectúen las 

autorfdadcs sanftilrias. 

11 ll Proporcionar a las autoridades de Migración 

bajo protesta de decir verdad, los informes que le sean solicit!_ 

dos. 

IV) fde.ntiffc.Jo:.c: po:- m::d!o de rlocu~ntos i®neos 

y auténticos y en su caso, acredftar su calidad mrgratorfa. 

V) Presentar certificado oficial de sus antecede.!!_ 

tes expedido por la autoridad del lugar, donde hayan residido h.!. 

bitualmente, en los casos que fije la Secretaría de Gobernación. 

V!) Llenar los requisitos que se le señalen en -

sus permisos de lnternacidn, 
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACION 

ARTICULO 72.- Asuntos Políticos. 

En los casos de los Artículos 35 y ~2 Fraccl6n V 

de la Ley General de Población, se observarán las siguientes -

dispos iclones: 

1. "Los extranjeros nativos de •os paf ses del -

Continente Americano que vengan huyendo de persecuciones poi íti. 

cas, en su país serán admitidos provisonaJmente por tas autori

dades de Poblact6n, debiendo permanecer en e1 puerto de entrada 

mientras resuelve cada caso la Secretaría de Gobernación. 

En esta fracci6n se hace referencia a los nati

vos de América, siendo necesario que dijera de cualquier parte 

del mundo, para no desvirtuar la noch~n del asl lo y discriminar 

a otra persona que no sea de América en su sentido htnanitario. 

11. "Los Interesados a 1 soll el tar e 1 as 1 lo, de

berán expresar los motivos de ta persecución, sus dnlccadentt?:a 

personales, los datos útiles para su identíficac16n y el medio 

de transporte que ut t 1 izaron11 • 

111. "El Jefe de la Oficina de Poblacl6n corre~ 

pondiente, levantará un Acta recabando los datos indicados.- SI 

comprueba que el extranjero está en el caso del Artículo 35 de 

la Ley de Población, lo admitirá provisionalmente con la oblt-

gación de permanecer en el puerto de entrada y tomará Jas pre--
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cauciones necesarias para su localización. Transmitirá la sol i

citud al servicio central por la vía más rápida, a fin de reci

bir instrucciones enviando además, el original del Acta con su 

informe". 

IV. 11No se admitirá a quienes procedan de países 

dlstfntos de aqué1 en e1 que se haya ejercido la persecución, -

salvo el caso de que sólo hayan tenido carácter de transmigran-

tes". 

V. 11Tratándose de cxtnmjeros que procedan de -

países distintos de Jos del Continente Americano, para que se -

acepte su internación, se necesitará autorización previa de el 

Secretario o Subsecretario de Gobernac ión11
• 

Todos los extranjeros admitidos en el país en los 

tE:rminos del apartado A del presente artículo, o mediante la 

apl icaci6n de las Convenciones Internacionales sobre asilo di .... 

plomátíco de las que Héxico es parte, quedarán sujetos a las si

guient~s condlcionc5: 

1. 11La Secretarfa determinará el sitio en que el 

as i1 ado debe residir y 1 as actividades a 1 as que puede dedicarse 

y podrá establecer otras modalidades cuando a juicio de las cir

cunstancias lo ameritenº. 

11. 11Los asilados políticos que hayan sído admi

tidos, no podrán ausentarse del país sin permiso expreso del se.!. 
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vicio central y si lo hicieran se cancelará definitivamente su 

documentación migratoria11
• 

. 111. 11Las internaciones a que se refiere este -

articulo se consideran por el tiempo que la Secretaria estime -

conveniente de acuerdo con las condiciones polrticas del país -

del asilado.- Sf el permiso tuviere que exceder de un ano. po

drá renovarse por el término que estime convenlente la Secreta

ria y para este efecto. los Interesados deberán sol icit~r la r,=. 

val fdacfón de su permiso de estancia dentro de los treinta dfas 

anteriores al vencimiento, la que se les conceder& si subsfstf.!:,_ 

sen las circunstancias que determinen el asilo y siempre que -

haya cumplido con los requlsl tos modalidades sei'lalados por la -

Secretaría". 

IV. 11AI desaparecer las circunstancias que moti

varon el asilo polftfco, dentro de los treinta dfas siguientes, 

el interesado abandonará el país con sus famll lares que, en su 

caso, tengan la misma cal fdad migratoria entregando Tos doci..ne!!. 

tos respectivos en la Oficina de Población del lugar de salid•"· 

V. "La situación migratoria de asilado no d& "!_ 

recho a .adquirir la cal ldad de Inmigrado". 

VI. 11Los asilados deberán fnscrlbirse en el De

partamento del Registro Nacional de Extranjeros dentro de los -

treinta días siguientes a su fnternacíón al pafs". 
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Finalmente, para concluir este importante capí

tulo y anal izando Ja postura que tiene México con relación al -

asilado no recordamos ningún caso en que alguna Embajada Mexi

cana haya rechazado a algún asilado por motivos de su filtación 

ideológica. 

Por otro lado, a menudo esta posición humanita

ria ha provocado más de una fricción con Gobiernos que practi-

can o toleran Ja vtolencia. 

No obstante, un país que practica la concepción 

del asilo en sus Embajadas Latfnoam?ricanas, est.i muy seriamen

te compromet i'do cuando son sus propios ciudadanos los que buscan 

la protección de otros Gobiernos. 

En nuestro país se ha otorgado generalmente en -

forma Inmediata, los salvoconductos respectivos a los naciona-

les que por diferentes razones, se sienten perseguidos por sus -

actividades po1Fticas. 

Prueba reciente deJ at'e~o de nuestro pafs a la -

lnstltucf6n del ASILO, es la firma del Convenio sobre piraterfa 

aerea celebrado entre México y Cuba, en el cu.:11 :;e estipula el.!_ 

ramente que el derecho de asilo no se verá afectado. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- El Oerecho de.Asilo es la base jurídica -

que constituye el status del refugiado. 

2.- Para que tenga lugar el Asilo, se requie

re que quien lo solicita, se encuentre en pel lgro real e hvni

nente por motivos de persecuciones polfticas de perder la vida 

o la 1 lbertad. 

3'.- El asilo puede otorgarse no solamente en 

la sede de la Hls16n Diplomática, sino en la residencia de los 

jefes de la Mis i6n e inclusive en navfos de guerra o aeronaves 

mi 11 tares. 

4.- El asilo es concedido Independientemente 

de la nacional !dad que ostente el asHado. 

5.- El otorgamiento del asilo es consecuencia 

del ejercicio de la soberanTa, por lo que deberá ser c:ons ider,!_ 

do en ningún caso como un hecho inamistoso por el pars de ori

gen o cualquier otro. 

6.- Corresponde al Estado Asilante ta Caliíi

caclón de la naturaleza del delito o de los motivos de persec.!:!_ 

ción que presente el solicitante. 
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7.- Refugiado es aquel la persona que ha sal ido 

de su pars huyendo de persecuciones poi íticas y busca protec--

cfón en otro Estado; siendo éste el único caso en que el Oere-

cho fnternacfonat se interesa por el problema. 

8.- Refugiado para el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados es el perseguido por moti-

vos de raza, rel lgíón, nacionalidad, perteneciente a cierto gr!:!_ 

po social o por sus opiniones polpiticas, se encuentra fuera -

del país del que ostenta la nacionalidad y quien no puede o no 

quiere por ese temor, reclamar Ja protección de ese paTs. 

9.- La Convención de Ginebra de 1951 constitu

ye un verdadero cl>digo de derechos para los refugiados, basánd~ 

se en el principio de conceder al refugiado un trato por lo me

nos tan favorable como el concedido a los extranjeros, evitando 

asr las posrbles discriminaciones en razón de rel lglón, nacion.! 

1 ldad o raza. 

10.- la acción del ACNUR ha estado enfocado -

principalmente a los refugiados europeos, pues es donde este f.!:_ 

nómeno se ha dado con mayor intensidad, descuidando su activi-

dad sobre todo en América Latina. 

11.- América Latina es la única región que --

cuenta con acuerdos internacionales que regulan el asilo, tanto 
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en su forma diplomátlca como territorial. 

12.- El as 1 lo es aceptado y respetado por los 

países que 1o practican, sin embargo, al no haber una opini6n -

firme sobre si se trata de un derecho o una práctica human ita-

ria, se reconoce en el fondo la facultad que tiene toda persona 

para defender sus ideas polfticas y no ser perseguido por ellas. 

13.- En Héxico únicamente se considera asilado 

a aquel perse~uido po1 ftico a quien se le ha otorgado el dere-

cho de asilo, siendo tal categorfa aplicada casi exclusivamente 

al extranjero que previo arribo a territorio nacional• le fue -

concedido el asilo diplomático. 
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