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CAPITULO PRIMERO 

S U M A R I O 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO DE ASILO 

I LA PALABRA ASILO. 

II EL PUEBLO HEBREO 

III EL ASILO EN EL CRISTIANISMO 

IV LA REFORMA 

V EL FEUDALISMO 



MEXICO Y EL DERECHO DE ASILO. 

ANTECBDENTES HISTORICOS DEL DERECHO DE ASILO. 

1.- La palabra ASILO se deriva de la voz -
ASYLUM, y esta a la vez tiene como antecedente un vocablo 

que significa sitio inviolable; que traducido a nuestro -

idioma equivaldria a decir ºlugar privilegiado que sirve 

de refugio para los delincuentes"; amparo protección o fi!, 

ver. 

Hasta aqu! remontados etimológicamente hasta los griegos; 

ello no significa que esta instituci6n haya tenido su ori

gen en Grecia, aunque es sumamente dificil de precisar la 

época y el pueblo en que se practicó por vez primera el 

asilo, ya que existen pruebas contundentes de que su prác

tica es anterior a la civilización Helénica. 

La noción de asilo es tan vieja como la 

humanidad misma, dice Reale. Por ello podriamos afirmar -

que más que nada obedece su origen a una acción instintiva 

del individuo, necesidad de supervivencia de la especie h~ 

mana, de buscar amparo para salvaguardar valores como la -

libertad que para el hombre es irrenunciable. 

En los pueblos paganos de la antiguedad la 

dicha o malestar del individuo o de la comunidad misma se 

hacian derivar de la voluntad de los dioses, deidades que 

podian hacer el bien o el mal que amaban, odiaban, eran 

propicios o vengativo9 lo que proyectaba al individuo a ut! 

lizar todos los recursos a su alcance para tratar de evi-

tar aflorace la ira de los dioses. Estas superticiones pe~ 

mitieron a los perseguidos salvar sus vidas refugiándose -

en los templos, monumentos y en todos los lugares que se -

consideraban sagrados, poni~ndose asi al amparo de la div! 

nidad, el respeto a este amparo tuvo como fuerza determina~ 

te el temor de los perseguidores de provocar la cólera ven

gativa y cruel contra todo aquel que se atreviera a violar 

los recintos o apresaran a los que estaban bajo la pretec

ción de los dioses. 



Más tarde se convirtieron igualmente en 

lugares de refugio las estatuas erigidas a los gobernantes, 

tomando en cuenta que durante su reinado tenia el caracter 

semi-divino el que ajerc!a el poder, como el caso de los -

emperadores de Roma. 

Como se puede ver, el respeto a los refugi~ 

dos considerados divinos no tuvo en sus indicios paganos -

obligatoriedad legal alguna, ya que el temor superticioso

fue su finico apoyo coercitivo; naciendo de esta manera una 

instituci6n que no responde a principios juridicos, ni a -

sentimientos humanitarios. 

El asilo pagano tuvo su mayor auge en Gre-

cia y nos atreveriarnos a af irrnar que ello se debi6 al des~ 

rrollo cultural del pueblo hel~nico, siendo asi que la ~p~ 

ca de mayor esplendor griego, los principales sitios de -

asilo fueron: Los Templos de Heracles, Teseo y Minerva en 

Atenas; El Templo de Diana en Efeso y el de Apelo en Mile

te y si a esto agregamos que cada pueblo o ciudad griega -

tenia su templo el dios predilecto lo que prácticamente 

equivalía a un lugar de asilo. 

El asilo.pagano sin embargo no otorgaba pr! 

vilegio de inmunidad permanente o futura para el persegui

do, ya que solo se le respetaba el amparo mientras perma -

necia en el ámbito considerado intocable. La imperiosa n~ 

cesidad de trasladarse de un lugar a otro para satisfacer

las m~s elementales necesidades del perseguido, di6 origen 

a un complejo metarnorf6sico de modalidades; el perseguido

podia abandonar el templo o alejarse de los monumentos y -

además respetado siempre y cuando se mantuviera unido a ~l 

por medio de un hilo o cordel, tal es el caso a que se re

fiere Plutarco en la vida de Solon; cuando narra que algu

nos asilados en el Templo de Minerva fueron persuadidos -

por el Arconte Megacles para que se presentasen a juicio y 

estos los hicieron para no perder la protección de la dio

sa llevaron un hilo cuya extremidad hab!a sido atada al p~ 

destal de su estatua. 



Este estadio histórico del derecho de Asilo

se fue inclinando hacia un rotundo descalabro, ya que se -

prestó a los mayores abusos; buscaban refugio los inocentes 

perseguidos; pero tambi€n los criminales usaban de el para

burlar la ley y rehuir así la acción de la justicia y de e~ 

ta manera el delincuente "solo buscaba la manera de salvar

se y no someterse a un juzgador que decretara su inocencia

º su culpabilidad 11
• 

Roma hered6 de Grecia su culto a los dioses

paganos y con ello tarnbi~n se incorporó a la práctica del -

ASILO, siendo los altares los bosques sagrados, la estatua

de R6mulo, la de los Emperadores, como las Aguilas Romanas

para el soldado fueron lugares inviolables. Pero el conceE 

to romano de la Ley, la práctica del ASILO venía a violar -

los principios de justicia y legalidad, instrument?s tan n~ 

cesarios para el buen gobierno del imperio y ello motiv6 -

a que si bien el ASILO sigui6 siendo respetado, su práctica 

se vino en disminución hasta limitarse los lugares del ref~ 

gio en las provincias. 

II.- EL PUEBLO HEBREO. 
Las primeras referencias escritas a las prá~ 

ticas del ASILO, las ~encontrarnos en el pentateuco y se re

monta aproximadamente al año 1240 antes de JesGs. En el c~ 

p1tulo XXI-13 del ~xodo, ya Mois~s de acuerdo con un manda

to divino que recibiera señala lugares de refugio para los

homicidas involuntarios y en el Deuteronomio Gltimo libro -

del pentateuc~ se determinan las ciudades que servir1an de

asilo a los que mataren a su prójimo por error: en el mismo 

Deuteronomio en su Capítulo XIX se establece que si el ref~ 

qiado fuese culpable de homicidio intencionado y provocado

por el odio, los ancianos de su ciudad podrán solicitar su

entrega con la prueba de la acusaciOn, consistente en la d~ 

claraci6n de por lo menos dos testigos, siendo el Ayunta -

miento del lugar del refugio el que decida la suerte del d~ 

lincuente. Es de hacer notar que en este capítulo del Deu

teronomio, encontramos la primera legislaci6n escrita sobre 

lo que hoy llamamos extradicci6n, ya que corno se puede ver 



el asilante se otorga el derecho de calificar el delito. 

La Legislaci6n Hebrea sobre la materia seña

la en el libro de Josu~ las ciudades sedes en Galilea, Si-

chem y Hebron como lugares de asilo, persiguiendo como fin~ 

lidad, amparar la vida del perseguido contra la venganza de 

los parientes del muerto, permitiendo as1 juzgamiento impa~ 

cial. 

Corno se puede observar el asilo en el primi

tivo pueblo Hebreo tiene un fundamento oral, ya que establ~ 

ce el refugio para evitar una injusticia en que la pasi6n -

pueda inducir a los hombres, no es pues un obstáculo para -

la aplicaci6n de la justicia, sino más bien su coadyuvante. 

III.- EL ASILO EN EL CRISTIANISMO. 

El cristianismo adopta la práctica de ASILO

dándole respaldo esencialmente espiritual, ya ~ue su fina -

lidad tiende más bien a la salvaci6n del alma que a la del

cuerpo siendo Destua el que nos da una idea m~s exacta de -

lo que la doctrina de Jesas entiende por ASILO al afirmar:-

11EL ASILO pod1a constituir una oportunidad para que el de -

lincuente justa o injustamente penado pudiera alcanzar la -

gracia por el arrepentimiento; y ésto no se conseguiria si

no es brindado a dicha delincuente la ocasi6n mediante el -

ASILO, de purgar sus culpas en forma distinta prescrita por 

la ley. 

Durante los primeros siglos del cristianismo 

perseguido por el imperio romano no se practic6 el ASILO -

Cristiano, ya que el refugio en las catacwnbas, no implica

ban alojarse en un sitio respetado por las autoridades civ.!, 

les sino.más bien estas constituian verdaderos escondites -

para la práctica de sus cultos, lugares totalmente ingnora

dos por los encargados de perseguir a los seguidores de --

Cristo. Es hasta el año 313 de nuestra era en que el Empe

rador Constantino a trav~s del edicto de Milá.n que se resp~ 

ten el culto a las creencias cristianas, de esta manera se

erigen los primeros templos católicos, pero el ASILO necea_! 

ta para su vigencia no solo el culto sino un pleno reconoc,! 
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miento del poder pGblico y ello se consigue en el año 392 
D.J. cuando Teodosio reconoce como religi~n oficial del im
perio Romano, "El Cristianismo de esta manera amparo de la

instituci6n era alcanzado por el asilado, no por el solo h~ 

cho de irse a un recinto sagrado, pues el asilo solo se pe~ 

feccionaba si el sacerdote del templo intercedía por el de
lLncuente y siempre y cuando dicha intersección fuera acep

tada por la autoridad civil". 

La pr~ctica cristiana del asilo en el traye~ 

to de los siglos sufrió varias modificaciones o modalidades 

de reconocimiento oficial por parte del imperio, tal es cl

caso, cuando en el año 535 Justiniano ratifica oficialmente 

el reconocimiento del ASILO, y excluyendo del goce de cste
privilegio de los homicidas, los adOlteros y los raptores. 

La iglesia pretendi~, se le diese valor le -

gal al ASILO durante el mandato de Honorio, este se neg6 a

ello aduciendo que: "No porque Roma acepte el cristianismo

ª sus fueros; los Emperadores concederán gracia a aquellos-. 

por los que pida la iglesia, sin que esto constituya un de

recho .. 

Al:: extenderse por el inundo el cristianismo y 

con el, el ASILO: adquiriendo así un carácter universal, R2 

ma le concede Vigencia legal y la importancia así al Dere -

cho Ptibl ico .. 

IV.- LA REFORMA. 

Al surgir la Reforma con Marttn Lutero, ~uan 

Calvino y Hiuss como sus principales dirigentes en Europa,

da comienzo' una corriente jur~dica y niega totalmente que -

el fundamento del derecho de ASILO descanse sobre un princl:_ 

pio divino y de esta manera en los paises adheridos al pro

testantismo la pr4ctica del asilo debida considerablemen

te por el solo hecho de que las iglesias de otros lugares -

antes respetados, ya no se consideran sitios sagrados. 
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Ante la crisis, varios estados europeos em

piezan a poner limitaciones a la práctica del asilo y 

otros van más lejos hasta proclamar su total desconocimiea 

to. No obstante ello la iglesia cat6lica lucha desespera

damente por resanar las figuras de una institución que le

jos de consolidarse, observa su posible derrumbe total. Y 

es el Papa Benedicto XV el que da cuerpo el 27 de mayo de-

1917 el codex Iuris Canonici que en su titulo IX establece: 

Canon 1179.- Las iglesias gozan del derecho 

de ASILO de tal suerte que los reos que se refugiaran en -

ellas no pueden ser extraídos, fuera del caso de necesidad, 

sin consentimiento del Rector de la Iglesia. 

CANON 1160.- Los lugares sagrados est~n 

exentos de la jurisdicción de la Autoridad Civil, y la Aut2 

ridad Eclesiástica legitima ejerce en ellos libremente su -

jurisdicci6n. 

Y a manera de castigo el promulgador del co

dex Iuris Canonici sentencia: "A nadie pues le será licito 

infringir u oponerse temerariamente a ésta pagina de nues -

tra Constituci6n, ••. Si alguno tuviere la osadía de inten-

tarlo, sepa que incurrirá en la indignaci6n de Dios todopo

deroso y de sus santos Ap6stoles. 

V.- EL FEUDALISMO. 

En la Edad Media paralelamente con el ASILO 

Eclesiástico surge la práctica de un ASILO convenido entre 

los señores Feudales. 

Los habitantes de un feudo que delinqu!an,

los perseguidos por haber caído en desgracia ante sus Señ~ 

res, hallaron Amparo para el respeto de sus vidas y liber

tad misma, refugiándose en los dominios de otro Señor Feu

dal vecino, este tipo de Asilo fue respetado no tanto por

sentimientos humanitarios, sino por razones de orgullo y -

rivalidades entre los Señores Feudales y el Gnico que po -



d1a exigir la entrega de algGn perseguido politice era el 

Rey, siempre y cuando el poderío del Feudo asilante no con

tase con el poderío suficiente de oponerse a la voluntad -

del soberano. 

A medida que las superticiones fueron desa -

pareciendo, la práctica del ASILO se transforrn6 en una po -

testad de un Estado a conceder o negar el privilegio de re

cibir en su territorio y como consecuencia de la restri --

cci6n que se vino ejerciendo, vino a establecerse la disti~ 

ci6n entre delincuentes comunes y políticos, fu~ así que d~ 

rante largo tiempo el asilo dependió de los caprichos de -

los gobiernos y de consideraciones más politicas que human! 

tarias. 

La guerra de 1939 a 1945 di6 origen al probl~ 

ma de los refugiados dimensiones sin precedentes. 

Francia en su proyecto de Constituci6n el 13 de octubre de-

1946, contenía la afirmaci6n de que el pueblo francés gara~ 

tizaba el Derecho de Asilo a todo hombre perseguido a causa 

de sus actividades en favor de la libertad y en Declaraci6n 

Universal de Derechos Humanos en su articulo XIV cuando es

tablece que: "todo persona tiene derecho a buscar ASILO y -

disfrutar de el 11
; la que trata de sostener el beneficio del 

ASILO tanto a delincuentes comunes corno a delincuentes pol1 

tices, ya que en tanto el delincuente político es persegui

do por sus ideas políticas contrarias al gobierno de su --

país de origen, el delincuente comün no se le otorga este -

Amparo para evadirse de la acci6n de la justicia ante Trib~ 

nales establecidos, sino solo para evitar castigos inhuma -

nos y excesivos con relación a la necesidad que tiene la s~ 

ciedad de velar su seguridad en tanto que el perseguido po

l!tico basa su derecho de asilarse en que su peligrosidad -

es social y circunstancial, en todo caso solo perjudicial a 

un Estado, Gobierno o Comunidad política sin afectar en lo

m!nimo a los principios morales, políticos y jurídicos de -

las otras comunidades internacionales 
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~EORIA DEL ASILO 

Ninguna definici6n de una expresi6n jurídica 
carece en tan gran medida de precisi6n como el Derecho de -
Asilo, Y sin embargo con el propósito de no evadir a tal -

responsabilidad que nos impone a este breve estudio de la -

institución, podemos afirmar que el Derecho de Asilo es la

facul tad de que dispone un estado en virtud de una regla j~ 

ridica o en el ejercicio tradicional de su corte&ia o por -

consideraciones de !ndole moralmente humanitaria, para pro

teger en su territorio o en otros lugares situados bajo la

autoridad de sus 6rganos administrativos, tales como: repr~ 

sentaciones diplomáticas, buques de guerra, etc., a persa -

nas cuya vida o libertad están amenazados por el Estado de

su nacionalidad, que los persigue por motivos pol1ticos, -

~tnicos o religiosos. 

CLASES DE ASILO. 

VI.- A f1n de facilitar el estudio del ASILO como una inst! 

tuci6n de Derecho, se impone la necesidad de hacer una cla

sificación teniendo en cuenta sus modalidades, sus fundarne~ 

tos en las distintas ~pocas en que se practicó, por lo que

lo dividiremos en primer lugar, el ASILO NACIONAL y en el -

ASILO INTERNACIONAL. 

ASILO NACIONAL. 

Será aquel cuyo ejercicio constituye en lo -

jur!dico, una interferencia local, interferencia esta prac

ticada por sfibditos o instituciones tarnbi~n locales y admi

tidas por las propias autoridades, sin ocasionar problema -

alguno de jurisdicci~n internacional. 

La práctica del ASILO en sus orígenes, pode

mos comprobar que carece de un sentido internacional en vir 

tud de que aquellas ~pocas no exist1an en su acepción ac -

tual el concepto de Naci6n, la instituci6n nace en el seno
de cada pueblo y su pr~ctica se circunscribe a los límites-
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del mismo y los ejemplos que a continuaci6n vamos a exponer 

viene a dar fundamentos a nuestra aseveraci6n: 

A).- ASILO PAGANO.- No conoce otro fundamen

to que el temor de desagradar a las deidades a cuyo Arnparo

se habian acogido el perseguido. 

B).- ASILO CATOLICO.- Su fundamento se en -

cuentra en la doctrina de cristo y si bien posteriormente -

se rnultiplic6 el catolisisrno en otros lugares de la tierra, 

el Derecho de ASILO CATOLICO o ECLESIASTICO tuvo carácter -

Nacional, ya que la iglesia se concret6 a Amparar a los Na

cionales del Estado de su radicaci6n, su práctica Local en

cada Estado, fundó simplemente en la inviolabilidad sagrada 

del templo. 

C) .- ASILO FEUDAL.- EL ASILO FEUDAL muy bien 

podr1a configurar a una de las primeras manifestaciones del 

Amparo otorgado a perseguidos por Autoridades extrañas al -

lugar de refugio¡ sin embargo se le debe clasificar dentro

del concepto de ASILO NACIONAL porque los feudos en Gltima

instancia, eran vasallos de un mismo soberano. 

ASILO INTERNACIONAL. 

EL ASILO INTERNACIONAL es aquel en que el -

asilante ampara a un perseguido por la Justicia o Autorida

des de un Estado extranjero. Siendo el asilante y los per

seguidores de distintas nacionalidades, es indiscutible que 

este caso plantea siempre un problema de jurisdicci6n, ya -

que es obvio manifestar que las naciones conforme han ido -

como origen el concepto de soberanía y de esta manera la 

instituci6n del ASILO se incorpora el Derecho Internacional, 

con el carácter de Derecho P6blico ya que los Estados en -

uso de su propia soberanta pactan respetarse rec1procamente 

conforme a los compromisos contra~dos en el ámbito interna

cional, en materia de ASILO~ 

EL ASILO INTERNACIONAL se puede dividir en -
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ASILO TERRITORIAL Y ASILO DIPLOMATICO. 

A).- ASILO TERRITORIAL.- Se configura cuando 

las autoridades de un Estado acuerdan Amparo en el territo

rio del mismo a cualquier individuo perseguido por las aut~ 

ridades de otro Estado. Sin embargo conviene resaltar que

na basta que el perseguido se refugie en otro pais y con s~ 

lo ese hecho, se incorpore a la vida del mismo como habitan 

te para figurar el ejercicio de ASILO, ya que es necesario

que las Autoridades del Estado asilante estén de acuerdo en 

que el refugiado disfrute de este privilegio. 

Amparo que se puede manifestar en dos formas: 

1.- ACTIVO.- Cuando las Autoridades del Es

tado asilante niegan la entrega del ref~ 

giado, requerida por Autoridades extran

jeras; y 

2.- PASIVO.- Cuando las Autoridades del Es

tado asilante, sin que medie peligro de

entrega declaren oficialmente que le co~ 

ceden el asilo. 

No obstante esta determinaci6n unilateral que 

una Naci6n puede adoptar, ello obedece simplemente a la apl! 

caci6n de la jurisdicción que ejerce sobre su propio territ~ 

rio, as! como.sus súbditos, ya que es en exclusiva competen

cia organizar y administrar justicia conforme sus propios i~ 

tereses y el perseguido a1 entrar a su territorio, pasa aut2 

máticamente a someterse a la jurisdicción de la entidad asi

lante. En la actualidad solo puede dejar de tener vigencia

el esp~ritu de nuestr~xposici6n anterior en relación con el 

ASILO TERRITORIAL, cuando el perseguido es un vulgar delin -

cuente que quiere evitar la acción de la justicia ante trib~ 

nales previa y debidamente establecidos en su estado de ori

gen; de donde se deduce que en la actualidad el ASILO ampara 

finicamente a los perseguidos politices. 
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B) .- ASILO DIPLOMATICO.- Un Estado en uso de 

su soberan~a puede dar ASILO en su territorio y esta facul-

tad no puede estar sujeta al consentimiento de ningan otro -

Estado; movido por impulsa humanitario, puede conceder asilo 

fuera de su territorio; es decir dentro del territorio de -

otro Estado, ya sea en sus representaciones diplomáticas o a 

bordo de sus buques de guerra, etc. 

La concesí6n del ASILO DIPLOMATICO en favor -

de delincuentes comunes ha desaparecido gradualmente y en la 

actualidad es solo recuerdo remoto ••• En efecto esta prácti

ca estar!a en pugna con las actividades que tiene cada vez -

la tendencia a facilitar la colaboraci6n internacional en la 

lucha contra el delito y en lo que concierne a los delincue~ 

tes politicos, no obstante el concepto de que los agentes di 
plom~ticos solo tienen por función defender a los personas -

de su nacionalidad y no a los individuos que dependen de --

otros Estados1 son los principios eminentemente humanitarios 

los que en ciertas circunstancias se inclinan a abrir al fu

gitivo político las puertas del recinto diplomático, cuando

el peligro es urgente y no existe otro medio para salvar la
vida o la libertad del que busca Amparo. Es una norma de -

aceptaci6n internacional prevista en los convenios interest_!! 
tales que los consulados no pueden servir de lugar de ASILO. 
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¿EL ASILO ES UN DERECHO? 

VII.- En los Gltirnos lustros, se ha adoptado

la costumbre de llamar Derecho Humanitario a la parte conceE 

niente al DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, inspirada en el sen 

tirniento de humanidad y que gira f~ndamentalmente en torno a 

la protección de la persona humana. La expresión 11 DERECHO -

HUMANITARI0 11 puede entenderse en sentido estricto, más en su 

acepción más amplia, el DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO e~ 

tá integrado por el conjunto de disposiciones jurídicas in -

ternacionales, sean estas escritas o consuetidinarias que t~ 

telan el respeto de la persona humana, en la medida que lo -

permita el orden pGblico y en tiempos de guerra, las exigen

cias militares. 

No obstante lo antes afirmado, la Declaraci6n 

Universa1 de Derechos Humanos adoptados por la Asamblea de -

O.N.U. el 19 de diciembre de 1948, carece de estatuto legal

alguno que le otorgue fuerza obligatoria, siendo su importa~ 

cia mas bien politica y si acaso moral, antes que jurídica. 

Sin embargo es necesario señalar que reviste

cierto car~cter jurídico desde el momento en que los Estados 

pactantes se comprometen a llevar a cabo en forma indepen -

diente o en unión de otros Estados, acciones tendientes a -

promover el respeto universal a la observancia de los Oere -

ches Humanos y libertades fundamentales a todos los hombres. 

Los Estados pactantes de diversas Convencio-

nes Internacionales por el Derecho de ASILO, son libres tan

to para finnar y ratificar un instrumento internacional co -

lectivo, como para denunciarlo. La denuncia misma de un Tr~ 

tado Internacional no debe entenderse como una exención de -

respetar el ASILO concedido por un representante diplom~tico 

extranjero. 
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En los paises de Amt;rica Latina el ASILO---:. 

tanto TERRITORIAL como el DIPLOMATICO, ha sido desde el si 
glo pasado una institución de uso frecuente, siendo segur~ 

mente una de las zonas del mundo donde su ejercicio ha si

do más corriente y ha movido naturalmente una reglamenta-

ci6n juridica minuciosa, de cárácter nacional e internaci2 

nal, y además una variadisima jurisprudencia. Fruto de la 

reglamentación de la práctica en esta materia, se han est~ 

blecido una serie de requisitos que deben concurrir en ca

da solicitud de ASILO, y que son examinados cuidadosamente 

por el representante diplomático que deberá decidir sobre

su conseci6n y que servirá para que el pa1s asilante pueda 

clasificar debidamente el ASILO. Se exigen fundamentalme~ 

te que la vida, libertad o integridad de la persona que -
busque el ASILO, se vean amenazados o en peligro como con

secuencia de actividades de indole pGramente política y en 

ningGn caso por delitos comunes en su Estado de origen. 

El deber de respetar el ASILO deriva en pr! 

mer lugar entre los paises Latinoamericanos de su carácter 

de instituci6n jur1dica consagrada por una práctica reite

rada de abundante jurisprudencia de tipo tanto interameri

cano, como interno de los paises; dicha práctica es ante-

rior y despu~s complementaria de las Convenciones Interam~ 

ricanas que vinieron a reglamentar su conseci6n. Puede e~ 

contrarse incluso casos concretos de ASILO DIPLOMATICO en

paises latinoamericanos que al no existir costumbre, disp~ 

alciones concretas o jurisprudencias al respecto, su cene~ 

ei6n se ha basado en el carácter humanitario de la instit~ 

ci6n, toda vez que los Estados miembros de la O.N.U. en -

pleno uso de soberanía se adhieran a la Declaración UniveE 

sal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de --

1948; y en su articulo 14 el derecho de ASILO se consa9ra

con carácter Universal al establecer que ••• 11 En caso de peE 

secusi6n, toda persona tiene derecho a buscar ASILO y a --

disfrutar de el, en cualquier país 11 
••• 



16 

La disposici6n que acabamos de transcribir, 

al incorporar el ASILO a los derechos f ~ndamentales del -

hombre, lo ha establecido en forma definitiva, y si bien -
es cierto que su ejercicio es susceptible de regularse en

ferma individual o colectiva por los Estados, ~stos no po

dr~n en caso alguno desconocerlo sin violar la letra y e1-

esp!ritu de la Oeclaraci6n Universal. No obstante que por 

una parte está el derecho del individuo al solicitar o bu~ 

car ASILO y por otra, el derecho de un Estado a concederlo; 

puede resultar f~cil que, un Estado impida que sus conciu

danos busquen ASILO en las Representaciones Diplomáticas -

Acreditadas sin embargo, en el caso de que alguien lograra 

alcanzar la sede de una Embajada y el representante diplo

mático concediera el ASILO, es deficil imaginar argumentos 

válidos para oponerse al mismo incluso, habiendo hecho la

denuncia de los tratados que sobre la materia existían y -

si a esto agregamos que los Tratados reglamentan solamente 

la forma de operar el ASILO, pero no lo instituyen; por lo 

tanto su denuncia afecta solamente su práctica, mas no su 

existencia misma. 
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PERSONAS QUE PUEDEN SER ASILADAS 

VIII.- Hemos visto con anterioridad el derecho que le asis

te al hombre de asilarse cuando esta en peligro su vida o -

su libertad. Así mismo, hemos considerado el derecho que -

le asiste a la autoridad asilante, para conceder o negar -

tal privilegio al perseguido político y excepci9nalmente a

un perseguido por un delito político. Contrariamente a la

que puediera suponerse durante siglos, el sentimiento huma

nitario que inspiró a la instituci6n de ASILO, ejercer en -

favor de los delincuentes comunes. 

En Am~rica Latina, el ASILO solo puede ser -

concedido a perseguidos políticos, por lo que la institu -

ci6n se inicia al ser aceptada por los gobiernos, única y -

exclusivamente cuando se trata de amparar a perseguidos po

liticos, pues es dificil encontrar antecedentes en que una

representaci6n diplomática haya pretendido ASILAR a un de -

lincuente común, reconocido en tal calidad por ella misma1-

pues no debe confundirse el DERECHO DE ASILO con la protec

ci6n momentánea que las misiones pudieran prestar a un vul

gar delincuente, para ponerlo a salvo de las turbas. As!

se estableci6 en el primer Tratado sobre ASILO DIPLOMATICO, 

celebrado en la ciudad de Montevideo en 1889, cuando dispo

ne que "el reo de delitos comunes que se asile en una lega

ci6n, deberá ser entregado" y a continuación concluye "El -

asilo será respetado solo cuando se trate de perseguidos -

por delitos politices 11
• Ya a mayor abundamiento, asi lo -

convalidan las convenciones de la Habana en 1928 en sus ar

ticulas 1 y 2; la Convenci6n sobre ASILO POLITICO de Monte

video de 1933, en los articulas 2 y 3 de la-misma ciudad de 

Montevideo de 1939; y por ültirno en los articulas 1 y 3 de

la Convención de Caracas de 1954. 

De todas las disposiciones a que antes nos -

hemos referido, nos autoriza establecer que: 
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A).- EL ASILO puede ser acordado a toda persona que est~ en 

peligro de perder su vida o su libertad por motivos o

delitos pol1ticos. 

B).- No se puede otorgar ASILO a los reos de delitos comu -

nes. 

C).- No es licito conceder ASILO a las personas que aún en

.centrándose en peligro de perder su vida o su libertad 

por motivos o delitos politices, al tiempo de solici -

tarlo se encuentran inculpadas o procesadas conforme -

al procedimiento Legal ante Tribunales ordinarios com

petentes y por delitos comunes, o est~n condenadas o -

sentenciadas por tales delitos y por dichos Tribunales, 

sin haber cumplido las penas respectivas. 

O).- No debe confundirse el Derecho de ASILO con la protec

ci6n momentánea que se le pueda prestar a un delincue~ 

te comGn para ponerlo a salvo de las turbas. 

E).- Tampoco es licito conceder ASILO político a los deser

tores de las fuerzas de tierra, mar y aire salvo que -

los hechos que motiven la solicitud de dicho Amparo r~ 

vista claramente un car&cter eminentemente político. 

El ASILO Pol1tico tiende a evitar no solo el 

castigo despiadado y la muerte del perseguido, sino también 

el castigo injusto que no se ajusta a los conceptos morales 

de nue~tra civilización, ya que por otra parte la gravedad

del castigo no radica en el castigo mismo, sino en la cate

goría moral e intelectual del individuo que lo sufre; ya -

que para un vulgar infractor de la ley, un castigo peniten

ciario por dos.otres meses de reclusión, puede significar -

para este reo un mero correctivo rutinario: en tanto que -

una persona con reconocida calidad moral e intelectual por

el solo hecho de censurar u oponerse al sistema político -

del gobernante en turno, tenga que ser privado humillante e 

ignominosamente de su libertad, que no solo se traduce en -
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una reclusi~n injusta, sino que muchas veces en condiciones
tales de ínsalubridad y castigo que puede dar como consecue~ 
cia, no solo de ser tildado de vulgar delincuente ante la s2 
ciedad en donde vive, sino que incluso el perseguido corra -
el r!ego de poner en peligro su existencia. 

De acuerdo con lo qua hemos expuesto, la con
dici6n primordial que estab1ece el derecho de ASILO, es de -
que sea un perseguido pol!tico y que adem~s exista la cir -

cunstancia determinante del peligro de ser privado de su vi

da a·de su libertad y esto puede acontecer en lo politice -

sin necesidad de ser perseguido, tal es el caso cuando triu~ 

fa una revoluci6n, los funcionarios del gobierno depuesto y
los mi1itares que se mantuvieron leales no son perseguidos -

en el momento y en tales circunstancias no pueden llamarse -

delincuentes po11ticos o delincuentes de orden coman, porque 

hasta ese momento nadie los acusa de delito alguno; pero tan! 
poco se excluye la posibilidad de que las nuevas autoridades 

emanadas de la revolución triunfante, en cualquier momento -

puedan tomar represalias que pongan en peligro no solo la 1!, 

bertad sino hasta la vida de los leales al r~gimen inmediato 

anteriore Por lo que en el caso que nos ocupa no obst~nte -

no ostentar en ese momento la calidad de perseguido pol!tico, 

si pueden solicitar el ASILO respectivo y las legaciones no

deben negar el Amparo de esta institución al solicitante, te 

merosa de sufrir un trato injusto e inhumano de 1os ~encedo.::, 

res. 

Otras veces es necesario para solicitar ASILO, 

la existencia de una convulsión social, o abolición de garan 

t!as individuales, sin embargo suelen darse casos de persa -

nas que muchas veces por temores infundados solicitan ASILO

ante la creencia de poder ser moletados por la administra -

ci6n en turno. Al considerarse opositores a las ideas polí

ticas del rágimen en el poder; aün en esos casos considero -

que no debe negarse el DERECHO DE ASILO a las personas que -

se encuentren en esas circunstancias; tal es el caso del Li~. 

ROJO CORONADO, quien durante el r~gilnen del Presidente Gust!!, 



20 

vo D!as Ordaz y por el solo hecho de defender a posibles reos 

politices en la ciudad de M~xico, el mencionado profesional,

recibi6 una serie de amenazas anónimas tanto escritas como t~ 

lef6nicas, segGn su propio relato, aparte de que era vigilado 

por unos individuos que consi~eraba, eran Agentes Polic!acos

y creyendo que estaba en peligro de perder su libertad y su -

propia vida, solicit6 y obtuvo ASILO de la hermana RepGblica

de Chile; el gobierno mexicano lejos de obstaculizar el ejer

cicio del DERECHO DE ASILO, de coman acuerdo con el Embajador 

Chileno en M~xico, se dieron todas las facilidades al solici

tante para que abandonara el pa!s sin ningGn contratiempo. -

Sin embargo, a escasos meses de encontrarse en la ciudad de -

Santiago, asilado, reconsideró su actitud, renunciando su con 

dici6n corno tal, regresó a la ciudad de M~xico como cualquier 

viajero del aire. Esto demuestra diáfanamente la arraigada -

tradición diplomática de M~xico en el ámbito internacional, -

como un incansable defensor de esta instituci6n. 

En otras ocasiones personas sin escrGpulos ha

cen uso de este derecho solo con la finalidad de adquirir no

toriedad personal e importancia política, el aparecer como -

perseguido político por su gobierno y en tales condiciones la 

misión del funcionario Diplomático se torna dif!cil estable

cer con claridad si efectivamente se trata de un perseguido -

político o es simplemente una simulación y en todo caso co -

rresponde al Estado ASILANTE apreciar con honestidad y calif! 

car con equidad y justicia, si debe otorgarse o neg&rsele el

ASILO al solicitante. 

Por lo que respecta a desertores de las fuer-

zas armadas en el siglo pasado se les neg6 el ASILO como se -

se tratase de delincuentes comunes, sosteniendo esta tesis -

los destacados internacionalistas: Weiss y Saenz Peña, afir -

mando que la deserción es un delito comGn porque en ella exi~ 

te la "inejecuci6n de una obligación de hacer 11 y agregan que

ªes una violación de un contrato tácito entre el individuo y-



y la nación''. Esta posición que acabamos de enunciar ha sido 

totalmente desechada en virtud de que un ciudadano al servi -

cio de las armas de cualquier nación, en caso de guerra, pue

de inducirle la convicción de que la guerra declarada por su

pa1s de origen, es una acción injusta y por lo consiguiente -

puede negarse a efectuar una acción b~lica contra el adversa

rio, y en este caso debernos agregar que el hecho de ser miem

bro de la armada de las partes contendientes, no impide sost~ 

ner ideas políticas contrarias al r~girnen politice que rige -

el país de origen, tal es el caso recientemente de algunos P! 

lotos norteamericanos destacados en Vietnam del Sur, cuando -

en el invierno del año de 1972, se negaron a realizar rnanio -

bras de bombardeo indiscriminado y brutal contra instalacio -

nes industriales, ferroviarias y zonas de aglomeración civil. 

En este caso debemos de tomar muy en cuenta que un soldado al 

negarse a combatir, pue4e optar por no solicitar ASILO en le

gación diplomática alguna y el renuente simplemente se somete 

a las leyes.de su país de origen para que un tribunal compe -

tente decrete la sanción respectiva, por desobediencia al ma~ 

dato militar de su país de origen, que incluso puede ser con

siderado como traici6n·a la Patria y por consiguiente 

puede ser fusilado. Pero en otras ocasiones no es simplemen

te una negativa de un miembro de un ejército de cumplir una -

ordenanza castrense, sino que en raz6n de sus convicciones p~ 

11ticas opuestas a las que sustenta el gobierno de su pa~s de 

origen, deserta de sus filas y pide ASILO en una legación o -

navto de guerra extranjeros, en tal caso cualquier desertor -

de fuerzas de tierra, mar y aire debe considerársele su con -

ducta revestida de car~cter político; tal es el hecho que se

pone de manifiesto en el artículo 3o. de la Convenci6n de ca

racas de 1954, al afirmar que "no es 11cito conceder ASILO ••• 

ni a los desertores de las fuerzas de tierra, mar y aire, sa! 

ve que los hechos que motivaron la solicitud de ASILO, cual -

quiera que sea el caso, revistan claramente car~cter poltti 

co". 
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En otras ocasiones suele suceder·que los go-
bernantes de algunas naciones optan por privar de libertad o 
detener a los personajes políticos de los grupos de oposi -

ci6n y al mismo tiempo no desear que ~stos ciudadanos oposi

tores al gobernante en turno queden en libertad dentro de su 

territorio y en tal situación algunos gobiernos han optado -

por hacerlos salir del pa!s bajo la protecci6n del ASILO DI

PLOMATICO, o ponerlos en la frontera: avisando previamente a 

las autoridades del país vecino de la llegada de tales pers~ 

nas solicitando su internación como si se tratara de ASILA-

DOS TERRITORIALES. 

En éstos dos casos no deben ser considerados

como asilados a tales personas ya que la instituciOn solo -

otorga protecci6n a las personas en peligro de perder du vi

da o su libertad en manos de multitudes incontroladas o de -

las propias autoridades. 

Puede darse el caso que las propias autorida

des excarcelen a sus opositores y los hagan acompañar por -

sus propios Agentes hasta las puertas de cualquier embajada; 

en tales condiciones si los funcionarios diplomáticos acred! 

tados se niegan a aceptar tales personas en calidad de ASIL~ 

DOS, debe interpretarse que están protegidos correctamente -

ya que de otra manera seria tanto como aceptar que las Emba

jadas sean consideradas por el Gobierno Territorial, como r~ 

cinto de detenciOn. 

Tambi~n se ha dado el caso de que algunos paf 

ses han enviado a pol1ticos de la oposición custodiados has

ta la frontera, en tales condiciones cualquier Estado presun 

to asilante puede negar la entrada de tales personas, si no

han cwnplido con las leyes migratorias y en todo caso les -

puede reconocer la calidad de emigrantes o turistas, pero -

nunca considerarlos asilados; pues de admitirse tales pr~ct! 

cas se convertir1a a la instituci6n del ASILO en un medio 

por el cual, distintos gobiernos se librarian de personas no 



23 

deseables políticamente, con la seguridad de su vigilancia

por las autoridades de otro país. 

Por Gltimo, cuando un perseguido pol~tico ha 

sido aceptado en otro país como ASILADO, y encontrándose en 

el mismo país ASILANTE decide viajar a un tercer país, pie~ 

de su calidad de tal cáracter; pues la calidad de ASILADO -

no es un beneficio que acompaña al individuo en sus viajes

por el mundo, sino que es una situación tra.nsitoria que se

pierde, cuando la persona asilada abandona el primitivo --

pa!s que le sirviera de refugio. 

Debemos concluir afirmando que es absoluta-

mente licito conceder ASILO a toda persona que se encuentre 

en peligro de ser privada de su vida o de su libertad, por

razones pol!ticas, provenga dicho peligro de las Autorida -

des legales de autoridades de ºFacto", de fuerzas revoluci2 

narias, o de personas o multitudes que hayan escapado al -

control de las autoridades. 

La comunicaci6n inmediata a las autoridades

locales de haberse acordado ASILO, es una obligación que -

puede omitirse excepcionalmente, cuando dicha comunicaci6n

significa un peligro para la seguridad de los asilados. 

En caso de ravoluciones":triuñfantes, ·caañdo 

el nuevo gobierno no se encuentra aan organizado para poder 

ejercer su plena autoridad y control, es cuando se producen 

hechos lamentables por parte de chusmas sin freno; pues el

hecho de que llegue a conocimiento de esas multitudes el 1~ 

gar en que se encuentra refugiadas algunas figuras pol~ti -

cas en desgracia, determina un peligro para la seguridad de 

los asilados y para las Embajadas que los Amparan. Así 

mismo, esos primeros momentos de una revolución triunfante

se prestan a venganzas personales que surgen al Amparo de -

la impunidad producto de una falta de respeto a un princi -

pie de autoridad que carece de control y fuerza para mante

ner el orden. 
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Por lo tanto debe considerarse válido en las 

circunstancias que antes se menciona, demorar la comunica -
ci6n del ASILO hasta en tanto el nuevo gobierno.tiene la -
fuerza necesaria de hacer respetar su autor'idad. Esto tie
ne como base el art!culo 4o. del Tratado de 1949, que esta
blece que la comunicaci6n se hará inmediatamente "salvo que 

graves circunstancias materiales lo impidieren o hiciesen -
ésta comunicación peligrosa para la seguridad de los ASILA

DOS. 

Por Gltirno, ya hemos visto que la califica -
ci6n del deiito por parte del pais asilante, ha sido decid! 

da irrevocablemente y de manera constante con fiel apego al 

espíritu que inspiran los acuerdos entre pa!ses americanos. 
Sin embargo, puede surgir de nuevo otra controversia cuando 

el Estado Territorial intenta la extradición de su nacio -

nal, haciendo valer esa petición en que el asilado es un d~ 

lincuente de Derecho ComUn y no debe ser considerado como -

un delincuente pol1tico, por lo que el Estado Territorial -

bajo ese razonamiento exige la devoluci6n y entrega del re

fugiado. 
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EL DELITO. 

IX.- En el ejercicio del DERECHO DE ASILO es necesario esta-

blecer claramente si se está en lo correcto atribuir a los -

que buscan el Amparo de esta institución indistintamente a -

los vocablos de delincuente, reo o perseguido, y antes de en

contrar el adjetivo más adecuado que señale con precisión el

sujeto del delito político y para tal efecto debernos de empe

zar por definir qu€ se entiende por delito y cuando estarnos -

en el caso de un delito común y cuándo el delito es de natur~ 

le za poli ti ca. 

Según nuestra legislación penal en su artículo 

?o. define al DELITO como "el acto u omisi6n que sancionan -

las leyes penales'1 luego pues, la dogmática jurídica moderna

fija el concepto de DELITO como 11 la acción antijuridica, tip_! 

ca, imputable, culpable y punible. 

El Maestro Rafael de Pina, define en su dicci~ 

nario de Derecho que debe entenderse por Delito Pol~tico toda 

infracción cometida por motivos pol~ticos-sociales o de inte

rés pfiblico, siendo su objeto la destrucción de un orden pol! 

tico concreto. 

Por otra parte Barnaldo de Quiroz, define al -

Delito Pol~tico "aquel cuya motivación y cuya acción se diri

gen a la conquista y ejercicio del poder pGblico". 

Debemos entender claramente que un sujeto que

rviola las normas morales y jurídicas que rigen la vida de una 

sociedad normas que son comunes a todos los paises civiliza -

dos, los Estados d~ben considerar conveniente defender a la -

sociedad Internacional contra la peligrosidad de dichos indi

viduos y por lo tanto ésta clase de delincuentes ser~n siem -

pre enemigos de la sociedad dentro de su pais asi como fuera

de el y por lo tanto bajo ningOn concepto deben ser consider~ 

dos sujetos de Derecho de ASILO. En tanto que e1 llamado de

lincuente politice, su acción aunque fuera de la Ley en su 
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pa!s no constituye peligro para la convivencia social en las 

otras naciones, ya que su conducta no da como resultante la

contravenci6n de principios morales y jurídicos de la comu

nidad mundial. En efecto, al delincuente pol1tico puede ser 

considerado delincuente única y exclusivamente en el país -

contra cuyas autoridades est~ dirigida su acción; es más, d! 

cha c~lidad desaparece o se mantiene de acuerdo con los cam

bios o estabilidad de los gobiernos, pues es un movimiento -

revolucionario constituye un delito si fracasa la acción de

instaurar un nuevo r~girnen de gobierno, en cambio si triunfa 

el movimiento lo punible de la acción desaparece, ya que de~ 

de el momento en que la revolución asume el poder, deja su -

carácter de rebeli6n para adquirir el de la legalidad, por -

lo menos de "Flfcto". 

SegQn el Tratado de Montevideo de 1939 el 

ASILO solo puede concederse en las embajadas, legaciones, b~ 

ques de guerra, campamentos o aeronaves militares, exclusiv~ 

mente a los perseguidos por motivos o delitos políticos, se

rá respetado por el Estado Territorial de acuerdo con las -

disposiciones de la presente Convenci6n 11
• 

En el momento de tener que establecer si el -

delito es pol!tico o comQn para acordar o negar el ASILO, y-
. . 

si queremos fundar dicha calif icaci6n sobre preceptos lega -

les o principios jurídicos nos encontramos que ningGn trata

do se determina que es lo que debe entenderse por delito po

l!tico1 ya que ninguna conferencia o asamblea internacional

han llegado a definirlo, como tampoco ningan país en su le-

gislaci6n local lo ha especificado. Esta falta de defini -

ci6n del Delito Politice no es una consecuencia de una omi-
si6n involuntaria de los legisladores y plenipotenciarios -

más bien es el resultado de no haberse podido llegar a un -

acuerdo de tal definición. ~ tin embargo en 1885, en el pri-

mer Congreso de Antropolog~a criminal reunido en Roma, se -

trat6 de definir el Delito Político; pero despu~s de apasio

nados debates no se pudo llegar a ninguna conclusión. 
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Todavía en la actualidad muchas Legislacio-
nes Nacionales aan no definen qué debe entenderse por Deli

to Politice. En tanto en la actualidad ante una serie de -

actos de sabotaje criminal contra las vías de los viajeros

de aire, as! como apoderamiento de las lineas internaciona

les, que desviados de su ruta sus secuestradores ostentánd~ 

se ser miembros de algunas organizaciones terroristas inte~ 

nacionales, y con finalidades políticas bien definidas¡ así 

como de secuestros de diplomáticos o de hombres de negocios, 

que para recuperar su libertad, los secuestradores han exi

gido a cambio de ella una cantidad determinada, tal es el -

caso de una Organizaci6n Arabe, que ante el conflicto perm~ 

nente contra el Estado Israelí, ha surgido con el nombre de 

"Septiembre Negro", éste grupo que acude a las tácticas y -

métodos de terrorismo con medios totalmente radicales hasta 

llegar al crimen han llegado a sembrar el pánico en las lí

neas Internacionales de Aviaci6n y entre sus actos de mayor 

repercusi6n mundial fue la gran matanza de terroristas y d~ 

portistas israelíes en la Olimpiada de Munich en el verano

de 1972. 

Está bien claro que lo que éstas Organizaci~ 

nes Terroristas pretenden, es el alcanzar notoriedad de una 

causa que dicen sostener y que sin embargo a mi juicio cual 

quier conflicto entre naciones debe dirimirse en el campo -

de batalla y no existe razón alguna que justifique una 

acción criminal en donde se ponga en peligro no solo la vi

da de ciudadanos de distintas naciones que son totalmente -

ajenas a las actividades bélicas de cualquier contendiente

sino que ante la falta de una firme decisi6n de legislar -

severamente contra los criminales actos de terrorismo en el 

ámbito internacional, sino que además esto significa un -

atentado contra la civilizaci6n y la paz mundial. 

Algunos países entre ellos Argentina tímida

mente empieza a influir en su Constitución de 1949, al est~ 

blecer que: "quedan abolidos para siempre la pena de muerte 

por causas políticas, toda especie de tormento y los azo -

tes". 
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En.tanto que nuestra legislaci6n Penal en su 
Capítulo Primero bajo e1 enunciado de "Delitos contra la s~ 

guridad de la Naci6n 11 enumera una serie de delitos que pue

den considerarse como políticos entre ellos la sedición, r~ 

beli6n, terrorismo, sabotaje, conspiración, etc., y sin em

bargo no habla de delitos pol1ticos, en tanto la Constitu -

ci6n General de la República en su articulo 22 párrafo ter

cero define que debe entenderse por DELITO POLITICO el enu_!! 

ciar que: 11 Queda prohibida la pena de muerte por delitos p.e_ 

11ticos, y en cuanto a los demás, solo podrá. imponerse al -

traidor a la Patria en guerra extranjera el parricida, al -

homicida con alevos1a, premeditaci6n o ventaja, al incendi~ 

ria, el plagiario, al salteador de caminos, al pirata, y a

loa· reos de delitos graves del orden militar". El Estado -

Mexicano fiel a su tradición diplomática de ser uno de los

abanderados del Derecho de ASILO, as! lo dice el articulo -

15 del Código máximo del país, al declarar: 11 No se autoriza 

la celebración de Tratados para la extradicci6n de reos po-

11ticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden co -

mGn que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, 

la condición de esclavos; ni de convenios o Tratados en vi~ 

tud de que se alteran las garantías y derechos establecidos 

por ~sta Constitución para el hombre y el ciudadano. 

Sin embargo no siempre es posible identif i-
car al pueblo de un país con el gobierno que lo rige, ya -

que la necesidad y la conveniencia de un pueblo es algo es

table y permanente que interesa a la humanidad entera, por

que todo pueblo es parte de la misma y porque debe quedar -

claramente establecido que muchos gobiernos aunque se lla

men democr~ticos no siempre emanan de una voluntad popular, 

sino que muchas veces se impone militarmente una oligarquia 

totalmente ajena a los intereses populares y al solo hecho

de que los ciudadanos de una nación viv.án bajo una dictadu

ra militar, no quiere decir que est~ de acuerdo con todos -

los actos de sus gobernantes y que si no 1e es posible opa-
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nerse a las arbitrariedades y sojuzgamiento a que se encue~ 

tran sometidos obedece fundamentalmente a la falta de libe~ 

tad y garantías individuales y pleno ejercicio de los dere 

chas del hombre consagrados en la Carta de la Organizaci6n

de las Naciones Unidas, De ah! el derecho de los pueblos a

la resistencia consagrada en la Declaraci6n de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano y en la Constituci6n Francesa de ---

1973; como en la oeclaraci6n de la Independencia de los Es

tados Unidos de Norteamérica cuando se sostiene: "Que siem

pre que una forma de gobierno tienda a destruir otros fines 

(los derechos del hombre a la vida, a la libertad y a proc~ 

rarse la felicidad) , el pueblo tiene derecho a modificarla

º a abolirla, y a instituir un nuevo gobierno ... "Dentro de 

ese derecho que tiene el ciudadano de un país a liberarse -

de una dictadura desp6tica y criminal, dentro de un marco -

de colonialismo en que el colonizado aspira la libertad y -

la independencia de su pueblo está en derecho de la resis -

tencia que arroja como consecuencia la inconformidad de e~ 

biar en Estado de cosas, surgiendo la necesidad de emplear

medios no violentos corno la voluntad de las masas de deter

minar el destino de sus pueblos por v!a legal y democrática 

y otras veces por medios aparentemente no lícitos y violen

tos como el caso de la Independencia de Argelia en la ~poca 

de la coionizaci6n francesa; o simplemente un ciudadano de

cualquier país que no está de acuerdo con el régimen gober

nante. Ante éstas consideraciones debe entenderse por DEL! 
TO cualquier infracci6n de la legislaci6n vigente en cual -

quier pais de la tierra o sea la lesi6n de un derecho prot~ 

gido legalmente por una sanci6n penal y el infractor de di

cha disposici6n legal debe considerarse dentro de su pa!s -

como fuera de el como un vulgar delincuente, individuo de -

alta peligrosidad que encamina su acción a lesionar princi

pios morales y jurídicos de la comunidad mundial. En tanto 

que el hombre que lucha por la libertad e independencia de

su pueblo, de una dictadura desp6tica e inhumana que oprime 

las mas elementales garant1as para su pueblo, o simplemente 
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por ser opositor a1 rágimen gobernante en turno, este perse 

guido politice, que no es delincuente, puesto que la pala-

bra delincuente es un t~rrnino infamante, propio de un vul -

gar infractor de la ley y no de un hombre que busca la li -

bertad y la felicidad de un conglomerado nacional, luego al 

opositor o el revolucionario frustrado no debe ser calific~ 

do con el vocablo de delincuente, sino de perseguido po11ti 

ce, ya que por otra parte su acción va ünica y exclusivame~ 

te dirigida contra las autoridades de su pa1s y al salir de 

61 no constituye ningan peligro para la convivencia social

de las otras naciones, porque su conducta no atenta centra

les principios morales, sociales, jur1dicos de la comunidad 

internacional es el caso del dirigente de la Revoluci6n Bo! 

chevique, Vladimir Ilich Lenin, perseguido por los zares de 

Rusia y después ~aximo dirigente y gobernante de la Unión -

soviética; como el caso de Fidel Castro Ruz perseguido im -

placable.mente por la dictadura de Fulgencio Batista, varias 

veces encarcelado en la Habana y posteriormente triunfant~

de la Revoluci6n de 1959 iniciada por él se convierte en -

Primer Ministro de la Isla y por último el caso más elocue~ 

te ha sido el de Juan Domingo Per6n, que después de haber -

gobernado varios años como Presidente de la República de A~ 

gentina fué expulsado del poder por lo militares de su 

pa1s, actualmente exiliado en Madrid y en sus breves dias -

de visita reciente a la Argentina, demostr6 ser un líder -

Nacional con arraigo popular. 

De los tres casos de personalidades politi

cas que antes se menciona se percibe con diáfann claridad

cuan inmenso es el abismo que separa entre un vulgar deli~ 

cuente que lesiona con su conducta los intereses legalmen

te protegidos de una ciudadanía nucional, y el de un hom -

bre que ha hecho de su convicci6n política un m~todo de l~ 

cha revolucionaria por alc.::n<::nr la felicidad de su pueblo. 

Por tal concepto dentro de un sentido de cooperación inteE_ 

nacional y con el firme propósito de favorecer a la repre

si6n el crimen ha surgido, la instituci6n de la extradic -
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ciOn, aplicable tlnica y exclusivamente en los casos de los
delincuentes comunes; es decir haciendo posible la sanci6n

del individuo que hUbiese violado los principios morales y

j urídicos que rigen la vida de una sociedad, por lo que es

conveniente a todos loS Estados defender la sociedad contra 

la peligrosidad de dichos individuos. 

AGn en el caso del que habla el Maestro 

Eusebio en su Tratado de Derecho Penal, T.V. Pág. 318 cuan

do primero afirma: "DELITO POLITICO es el que, con prescin

dencia del objeto sobre el que recae la lesi6n obedece a un 

motivo exclusivamente político" y sin embargo concluye "Un

homicidio, tiene el carácter de homicidio político cuando -

su motivo determinante reviste car~cter político; pero es -

siempre un homicidio. El fundamento jurídico de su incrim! 

naci6n no puede ser otro, la necesidad de tutelar el dere-

cho a la vida. El m6vil que es el elemento en cuya virtud

se le atribuye la calidad de político servirá para indicar

la forma en que la defensa social haya de ejercitarse". Al 

respecto con relaci6n afinnada por el destacado jurista, no 

obstante que un homicidio aunque tenga carácter jurídico 

siempre será un homicidio, porque el fundamenta jurídico de 

su incrirninaci6n no puede ser otro que el de un homicidio -

en general, sin embargo concluye aceptando que al atribuir

se la calidad de político, servirá para indicar la forma en 

que la defensa social haya de ejercitarse, ~sta Gltima af i~ 

maci6n dependerá de la saña o ejemplaridad con que las aut~ 

ridades en el poder quieran castigar al homicida pol!tico,

y en todo caso a los Tribunales del lugar les compete tipi

ficar el caso.conforme a la legislaci6n penal vigente, pero 

en el caso de que el homicida politice lograse alcanzar al

guna Embajada acreditada en su país y le fuera otorgado el

ASILO respectivo, es def!cil pensar que ya encontrándose en 

el Territorio del Estado ASILANTE prospere siquiera el re -

curso de extradicci6n, ya que se presume que un pol!tico ha 

privado de la vida a un miembro del gobierno de su pats, y

no un homicidio cometido por un pol~tico contra un pacífico 

ciudadano o viceversa que puede obedecer a or!qenes muy di~ 
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tintos a una causa eminentemente de carácter político. 

Al entrar al campo del Derecho Penal, en bu~ 

ca de la def inici6n exacta de lo que debe entenderse por d~ 

lito politice vemos que el Derecho de Asilo en el Continen

te Americano se exige como requisito esencial que para oto~ 

gar dicho Amparo, debe tratarse de una persona que haya tr~ 

tado o cometido la comisión de un DELITO POLITICO o por el

temor de ser perseguido, incluso de sufrir no solo la priv~ 

ci6n de la libertad, sino hasta el peligro de perder la vi

da, por motivos po11ticos. 

Por lo que se hace necesario hacer una breve 

reseña hist6rica del origen y formación del concepto de DE

LITO POLITICO: 

1.- En.llama los primeros elementos que sirven de base para

el concepto que nos ocupa, era conocido bajo la denomina -

ci6n común de "Perduellio 11 que comprendía en la ~poca de -

los reyes, todos aquellos delitos cometidos contra el Esta

do, la paz pública, la integridad, la independencia y la -

dignidad de la Patria. 

Aquella persona que se le imputara el delito 

de "Perduellio" era equiparado al "Hostes", es decir, un -

enemigo extranjero. .Sin embargo exist1an casos especiales

º modalidades de "perduellio" tales corno: 

A) .- La "Preditio" que comprendia la ofensa 

del patrono contra el cliente, as! como todo acuerdo con -

los enemigos de la Patria: toda traición a la misma y la

violaci6n de las leyes que proteg1an a la clase plebeya -

contra el patriciado. 

B).- La "Afectatio Regni" que consist!a en

la tentativa de apoderarse del Poder Político sin el con -

curso del pueblo. 
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C) .- La 11Coetum Nomturnorum Agitatio", que-

era el hecho de celebrar reuniones nocturnas con prop6sitos 

sediciosos. 

D) .- El crimen 11 Inminutae 11 o "Minutae Majis

tates11, cuyas primeras exposiciones aparecen en la 11Lex AP.!:!, 

legia" y en la "Lex Varia" que era todo crimen cometido ªº!! 
tra el pueblo romano o contra la seguridad del mismo. 

2.- En el Oerectio Germánico en relación con el delito pol.f 

tico es muy poco lo que tiene que ofrecernos y solo alcanza 
destacado lugar en el concepto de traición que viene com -

prendido dentro de un concepto genérico de infidelidad ha -
cia el Estado o el Rey y Tácito nos dice que a los árboles

en forma sumaria y terminante. El espíritu práctico de los 

gennanos hizo que se estableciera el llamado sistema del -
"Guidriguildo", mediante el cual. las penas pod~an ser redi

midas mediante el pago de una cantidad en met~lico o en es
pecie. 

Tarnbi~n existió el delito de la Lexa Majes-
tad que comprendia el atentado contra la vida del. soberano, 
que daba como consecuencia la pena de muerte para el delin
cuente. 

LA EDAD MEDIA. 

Durante la Edad Media hasta en los princi-
pios de la era moderna, el Movimiento Reformador de Recti
f icaci6n se inicia con los escritos de Montesqui"eu, Becca
ria, Filangier y Feuerbarch, y corno reacci6n 16gica ante -
los abusos del antiguo sistema se llega a sostener que es
licito dar muerte a los tiranos para libertar al pueblo -
del despotismo. 

3.- La Conferencia de Viena del 24 al 27 de abril de 1957, 
la Comisi6n Internacional de Juristas reuni6 en Viena, Au~ 
tria una conferencia sobre el tema de la 11 Definici6n del -
DELITO POLITICO y Procedimiento correspondiente" • 
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En la conferencia de Viena, asistieron repr~ 

sentantes de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Inglat~ 

rra, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, -

Holanda, Noruega, Polonia, Suecia, Suiza y Turquía. La op~ 

ni6n de dicha Conferencia fué emitida en los siguientes téE 

minos. 

ACUERDOS. 

PRIMERO.- No hay limite fijo preciso entre DELITO POLITICO 

y DELITO COMUN, pero cuando están implicados resultados po

líticos el Estado, en cierta medida llega a ser juez de su

propia causa y por ello es de capital importancia insistir

la exacta tipificación del DELITO, la estricta interpreta -

ci6n del Derecho por un juez independiente y la presencia -

de aquellas garantías procesales de los derechos del acusa

do que han sido reconocidas por todas las naciones civiliz~ 

das con respecto al enjuiciamiento criminal ordinario. No

parece que haya razón para alterar el sistema que existe en 

ciertos paises, sistema de juicio y castigo para los delin

cuentes politices más favorables al acusado, que el de los

procedimientos Penales Comunes. 

SEGUNDO.- 11 En todos los ·delitos en que aparezcan implicadas 

consideraciones pol1ticas, es esencial que el juez deber1a

tener el poder, al dictar sentencia, de dar la debida impoE 

tancia a los motivos del acusado, para mitigar o reducir el 

castigo incluso cuando, en principio, está pre-escrita una

pena corno m1nima". 

TERCERO.- "Por otra parte hay una categoria de acciones que 

razonablemente no pueden ser penadas como delitos, como por 

ejemplo, expresar una opinión, politica o de otro orden se

gGn la interpretaci6n aceptada de los Derechos fundamenta -

les. El Derecho Penal no se debe servir de instrumento pa

ra suprimir los Derechos de la Oposicidn Democrática". 
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No obstante que al redactarse la ponencia 

del código de Defensa Social promulgado en 1936 se incluy6-

la definici6n del DELITO POLITICO como sigue, en el artícu

lo 21: "Se entiende por DELITO POLITICO todo delito que .-

ofenda un derecho, o un interás político del Estado, un de

recho político de los ciudadanos, ~ste artículo qued6 com -

prendido dentro de los delitos llamados contra la seguridad 

del Estado". 

Por lo que al Derecho de ASILO interesa no -

queda otra alternativa mientras no se encuentre una defini

ción con aceptación m&s general, que dejar a la absoluta -

discreción del Estado que al otorgar el ASILO determine la

que debe entenderse por Delito Politice sin olvidar jam&s -

que la aplicación y funcionamiento de la institución del -

ASILO, radica esencialmente en saber comprender cuando un -

perseguido a punto no solo de perder su libertad, sino su -

propia vida, es un vulgar delincuente y con su conducta cr! 

minal susceptible de ser juzgado ante un Tribunal de fuero

común y cuando se trata de una persona que dentro de la li

bertad política que debe existir en un pueblo gobernado por 

un gobierno de sustentación democrática, se le coarta la l! 

bertad de expresión ideológica y se le persigue, incluso se 

le amenaza de muerte, por no estar de acuerdo con la posi .

ci6n política del régimen gubernamental en turnoª 
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OBLIGACION DEL ASILANTE Y DEL ASILADO. 

X.- La finalidad de~ ASILO de proteger la vida y la liber -

tad del hombre, cuando esa libertad y esa vida no correspo~ 

den a un delincuente coman, sino de personas que no ponen -

en peligro los principios morales y jurídicos que rigen la

vida de la comunidad internacional, ~ata ha sido la causa -

determinante de que la institución del ASILO haya subsisti

do por encima de muchos obstáculos hasta nuestros días; al

proteger un inter~s netamente humanitario, ha logrado su -

fuerza que determina su acatamiento por la comunidad mun -

dial y la Gnica limitaci6n que impone su fuerza es de que -

ningGn Estado asilante le puede permitir al asilado, mien -

tras permanezca en el territorio de aquel, constituirse en

peligro para otras comunidades políticas; es decir, el per

seguido pol~tico desde el momento que solicita ASILO se com 

promete tácitamente a renunciar a toda acci6n pol~tica mien 

tras está amparado por el mismo y es la misión diplomática

la encargada de controlar y la responsable ante el gobierno 

local del cumplimiento de tal compromiso ya que si los asi

lados, desde el recinto de refugio, continuasen en sus act_! 

vidades pol!ticas válidos de la irununidad que les da el AS.!. 

LO, dicho Amparo constitu1ra una marcada ingerencia en la -

vida interna del país territorial y por lo consiguiente se

desvirtuaría el espíritu de la Instituci6n, pues ésto equi

valdría ya no a una forma de protección del hombre como ser 

humano, sino la del hombre como ente político seria favore

cer el inter~s político del perseguido no sin antes lesio -

nar el inter~s politice del perseguidor y como consecuencia 

se impone afirmar que la finalidad humanitaria del ASILO es 

la ~nica admisible y por lo tanto las misiones diplomáticas 

o autoridades asilantes al conceder el ASILO, adquieren al

mismo tiempo obligaciones con respecto al gobierno local. 

Si bien es cierto que al permitir la lega -

ci6n asilante al asilado continuar sus actividades políti-

cas contra el gobierno del territorio local, se está tran.!!_ 
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grediendo por ese sólo hecho la más elemental norma de ob-

servancia de no ingerencias políticas en la vida de otros -

patses; Tambi~n es verdad que en muchas ocasiones los go -

biernos locales o lideres de la nueva revolución, ante la -

vivencia de una euforia incontenida al resultar victoriosa 

en muchas ocasiones dichos gobernantes han hecho a un lado

los derechos del hombre consagrados en la Carta de las Na -

cienes Unidas y deliberadamente han permitido que la chusma 

cometan las peores depravaciones contra los gobernantes o -

lideres po11ticos en desgracia, lo que ha venido a consti -

tuir en muchas ocasiones una verdadera campaña de venganza

polttica de consecuencias sangrientas y sin un mínimo de -

respeto a la vida humana; tal es el caso del Presidente de

Bolivia Coronel Gualberto Villarreal, al estallar un movi -

miento revolucionario en la Ciudad de la Paz, el 21 de ju -

lio de 1946, al triunfar dicho movimiento es asesinado en -

su despacho y colgado su cadáver en una plaza p~blica, deb! 

do a que el nuevo gobierno revolucionario en sus primeros -

d~as de vigencia careci6 de capacidad de disponer de fuer -

zas organizadas que fueran capaces de respaldar y mantener

el principio de autoridad el nuevo r€gimen. 

La misi6n que acuerda ASILO a un perseguido

pol!tico mantiene en alto el ejercicio de un derecho natu -

ral del hombre como es el preservar su vida o su libertad.

Este principio sin embargo tiene su origen en la configura

ci~n de un derecho previamente establecido y perfeccionado

con el compromiso contractual o tácito de su admisi6n, no -

s6lo del que lo invoca, sino tarnbi~n del que lo admite. 

Una de las primeras obligaciones del asilan

te, es: que una vez acordado el Amparo, debe comunicar el -

hecho a la autoridad local; as! lo establecen los Tratados

y Convenciones que a continuaci6n se anuncian: 

A}.- Tratado de 1889 que en su artículo XVII 

establece el jefe de la legaci6n est~ obligado a poner inm~ 

diatamente el hecho (el asilo acordado} en conocimiento del 

gobierno del Estado ante el cual est4 acreditado". 
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B).- La Convención de 1928 que en su artícu

lo :c:r, inciso 2 dice: "El agente diplomático, jefe de navío 

de guerra, campamento o aeronave militar, inmediatamente -

despu~s de conceder el ASILO, lo comunicará al Ministerio -

de Relaciones Exteriores del Estado del Asilado o la autor! 

dad del luqar si el hecho fuera de la capital". 

C).- El tratado de 1939 establece en su art! 

culo IV: ºEl. agente diplomático o el Cbmandante que canee -

diera el Asilo, comunicará inmediatamente los nombres de 

los asilados al Ministerio de Relaciones Exteriores del Es

tado donde se produjo el hecho o a la autoridad Administra

tiva del lugar, si hubiera ocurrido fuera de la capital". 

D}.- Y por Gltimo, en la Convención de 1954-

en Caracas, se dispone en su artículo VIII: "El agente di -

plom~tico, jefe de nav!o de guerra, campamento o aeronave -

militar, despu~s de concedido el ASILO a la mayor brevedad

posible lo comunicará al Ministro de Relaciones Exteriores

del Estado Territorial o a la autoridad administrativa del

lugar si el hecho hubiere ocurrido fuera de la capital". 

En caso de que el gobierno ante el cual est~ 

ba acreditado el diplomático hubiere sido depuesto, el ASI

LO se debe comunicar a las nuevas autoridades que detentan

el poder, aan cuando no hubieran sido reconocidas por el -

pa!s que representa la misi6n diplomática o al que pertene~ 

ca el nav!o de guerra, la aeronave o campamento militar, -

En tales circunstancias la comunicación del ASILO no deter

mina un reconocimiento tácito del nuevo gobierno, y por 

ello es aconsejable efectuarla por medio de una nota verbal 

impersonal. 

Es conveniente que la comunicación se haga -

por escrito y contenga los siguiente datos de la persona 

asilada: Nombre y apellidos, nacionalidad, datos de docume~ 

tos de identidad si lo tiene consigo o lo recuerda; si no -

se tratara de una persona de actuaci~n p~blica, profesión -

o cargo que desempeña. 
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De esta manera se logra y se abrevia la 

identif icaci6n por parte de las Autoridades Locales y la -

verificación de que no se trata de un condenado o procesa

do por delitos comunes, lo que facilita la aceleración del 

trámite del salvo conducto respectivo. 

Como muchos paises no han ratificado todas

las convenciones y tratados sobre el ASILO, es oportuno -

concretarse en la nota de comunicaci6n a dar cuenta del

ASILO acordado, solicitando el correspondiente salvoconduE 

to para la salida del pais, sin referirse o fundar el der~ 

cho que le asiste a la Embajada que ha dado ASILO. Si ese 

derecho fuera motivo de objeción, el jefe de la legación -

diplomática, campamento, nav1o de guerra o aeronave mili -

tar, deber& debatirla en su oportunidad, previa consulta a 

su canciller1a. 

Las siguientes redacciones son aconsejables, 

segfin est~ o no reconocido el gobierno local. 

GOBIERNO RECONOCIDO. 

11 Señor Ministro: Tengo a honra dirigirme a

vuestra Excelencia para llevar a su conocimiento que el -

d1a •••••• a las •••••• horas, el señor don •••• (datos per

sonales) se present6 a esta embajada (nav~o de guerra, 

aeronave o campamento militar) solicitando ASILO, el que -

le fu€ acordado. 

A los efectos de la salida del pa~s del se

ñor don •••••• ruego a Vuestra Excelencia quisiera tener a 

bien disponer se le otorgue el correspondiente salvocondu.s:, 

to para dirigirse a •••••• (el pa1s que representa el asi -

lante o el indicado por el asilado) y para ello se acuer -

dan las seguridades necesarias. 

GOBIERNO NO RECONOCIDO. 

"La embajada de •••••• (o comandante de na-

v1o de guerra, aeronave o campBJt\ento militar) tiene el 

agrado de dirigirse al Ministro de Relaciones Exteriores 
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(o autoridad local) de •••••• para llevar a su conocimien

to que el día •••••• a las •••••• horas, el señor don •••• 

(datos personales} se presentó en la misma solicitando AS~ 

LO, en que le fu~ acordado. 

A los efectos de la salida del pais del re

ferido asilado ruega a la Cancilleria (o autoridad local)

de •••••• quisiera tener a bien disponer se le otorgue el -

correspondiente salvoconducto para dirigirse a •••••• (el -

pais que representa el asilante o el que indique el asila

do) y para ello se acuerdan las seguridades necesarias". 

CASOS EN QUE SE PUEDE DEMORAR LA COMUNICACION DEL ASILO. 

La comunicación inmediata a las Autorida -

des Locales de haberse acordado ASILO, es una obligaci6n

que puede omitirse excepcionalmente, cuando dicha cornuni

caci6n aignif ica un peligro para la seguridad de los asi

lados. 

En caso de revoluciones triunfantes, cuan

do el nuevo gobierno no se encuentra aan organizado para

poder ejercer su plena autoridad y control, es cuando se

producen hechos lamentables por parte de chusmas sin fre

no; pues el hecho de que llegue a conocimiento de esas -

multitudes el lugar en que se encuentran refugiados algu

nas figuras políticas en desgracia, determina un peligro

para la seguridad de los asilados y para las embajadas 

que los Amparan. 

As1 mismo, esos primeros momentos de una -

revoluci6n triunfante se prestan a venganzas personales -

que surgen al Arnparo de la impunidad producto de una fal

ta de respeto a un principio de autoridad que carece de -

control y fuerza para mantener el orden. 

Por lo tanto debe considerarse valido en -

las circunstancias que antes se menciona, demorar la com~ 

nicaci6n del ASILO hasta que tanto el nuevo gobierno tie

ne la fuerza necesaria de hacer respetar su autoridad. E~ 
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to tiene como base el articulo 4o. del Tratado de 1949, que 

establece que la comunicaci6n se hará inmediatamente "salvo 

que graves circunstancias materiales lo impidieren o hicie

sen esta comunicaci6n peligrosa para la seguridad de los -

ASILADOS. 

Por Gltirno, ya hemos visto que la califica -

ci6n del delito por parte del pais asilante, ha sido decid! 

da irrevocablemente y de manera constante con fiel apego -

al esp!ritu que inspiran los acuerdos entre paises arnéríca

nos. Sin embargo puede surgir de nuevo otra contro•1ersia -

cuando el Estado Territorial intenta la extradición de su -

nacional, haciendo valer esa petición en que el asilado es

un delincuente de derecho cornd.n y no debe ser considerado -

como un delincuente politice, por lo que el estado Territo

rial bajo ese razonamiento exige la devolución y entrega -

del refugiado. 

Por otra parte cuando existe una guerra in -

tcrnacional, cualquier miembro de las fuerzas en pugna, pa

ra evitar caer prisionero o ser aniquilados, al trasponer -

la frontera de un pa!s neutral, las Autoridades del país de 

refugio están obligadas a salvar la vida de los perseguidos. 

Así mismo debe hacer uso de sus derechos de que el persegu! 

do entregue sus armas y renuncie desde ese momento a seguir 

participando en la contienda. Ello obedece fundamentalmen

te a la obligaci~n de no favorecer, ni perjudicar a ninguno 

de los contendientes y con ello se concreta a salvar la vi

da y la libertad de los solicitantes sin alterar el resu1t~ 

do de la lucha. 

Así mismo cuando se trata de luchas intesti

nas, la finalidad del ASILO tanto del diplomático como del

territorial, debe ser el de salvar la vida o la libertad de 

los hombres, sin que ello implique favorecer a ninguna de -

las tendencias ideol6gicas en pugna; ello obedece al esp1r.!, 

tu de los Tratados internacionales en vigencia, cuando es -

tablecen, que la nación de re~ugio tiene el deber de impe -

dir que los asilados realicen en su territorio, actos que -
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pongan en peligro la paz pGblica de la naci6n contra la 

cual han delinquido: ésta disposición como en la califica

ción del ASILO, se refiere tanto al ASILO Territorial, co

mo al Diplomático; es decir, que mientras dure el ASILO no 

se permitirá a los ASILADOS practicar actos que alteren la 

tranquilidad pCiblica o que tengan· ingerencia directa en a.s:. 

tividades políticas; por lo que los Agentes Diplomáticos -

están obligados a que de los asilados, no solo sus datos -

personales, sino la promesa de no tener ninguna comunica -

ci6n con el exterior, sin su intervención expresa; ésta -

promesa deberá ser por escrito y firmada por el asilado, y 

en ~aso de que se negara o infringiera cualquiera de las -

condiciones que dan cuerpo a la instituci6n, el Agente Di

plomático, es su deber hacer cesar inmediatamente el ASILO 

convenido, por Gltimo hay que recordar que el asilado, pa

ra la Embajada que le ampara, no es vulgar malhechor, ya -

que la mayoría de las veces se trata de personas que han -

ocupado altos cargos y que sus vidas se han desarrollado -

en ambientes cultos y de buenas costumbres. 

También es necesario aclarar que las misio

nes no constituyen, ni el asilante debe considerarlas como 

un recinto de detenci6n, de ahS:. la necesidad de tener to

das las consideraciones debidas a un huésped, sin que ello 

implique que se le permita transgredir las obligaciones -

que su calidad de asilado le impone. 

En virtud de que el aspirante a asilarse s~ 

lo puede otorgar como garantta de no infringir ninguna de

las disposiciones reguladoras de la instituci6n, su pala -

bra de honor; el asilante debe atenerse a ella y tan luego 

note su quebrantamiento o su no cumplimiento, es entonces

que debe hacer cesar cualquier protección de ASILO que se

hubiere otorgado; de no haberse otorgado todavía, será su

ficiente que el pretendiente, no esté dispuesto a someter

se a las disposiciones regulares en materia de asilo. 
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I.- Otorgar el ASILO con la Gnica finalidad de proteger la 

vida y la libertad del hombre, cuando esa libertad y esa -

vida no ponen en peligro las normas morales por las que se 

rige la comunidad internacional, es decir Gnicamente a un

perseguido político. 

II.- En el caso de un delincuente coman, cuando antes de -

ser juzgado por la legislación local, por autoridad judi -

cial competente, por razones de índole inminentemente hum~ 

nitario, deberá brindársele la protección temporal, que no 

ASILO, con la ünica finalidad de evitar su linchamiento -

por chusmas incontrolables y sedientas de venganza y siem

pre y cuando las autoridades locales se vean imposibilita

das de imponer el orden y una vez alejado el peligro al d~ 

lincuente, deber§ entregarlo, al primer requerimiento de -

las autoridades locales competentes para que ~stas lo juz

guen y sentencien conforme a las leyes del lugar. 

III.- Una vez acordado el ASILO, el asilante debe comuni -

car el hecho a la autoridad local: así lo establecen los -

Tratados y Convenciones sobre el Derecho de ASILO, actual

mente en vigor; entendi~ndose que la legaci6n que otorg6 -

dicho Amparo, lo hizo previa consulta a la cancillería de

su pais de origen. La cornunicaci6n de haber otorgado ASI

LO a un perseguido pol1tico puede omitirse excepcionalmen

te cuando dicha comunicación a la autoridad local, entrañe 

un peligro para la seguridad del asilado y aquella puede -

ser demorada hasta que el gobierno Territorial, tenga toda 

la fuerza necesaria de hacer respetar su autoridad. 

IV.- El asilante debe sostener el principio de no ceder -

ante ninguna presi6n de Gobierno Territorial, la entrega -

del perseguido político y obligarlo a que respete el prin

cipio' de extradici6n, conforme a lo establecido en las Co~ 

venciones y Tratados internacionales. 
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v.- Es necesario que el que otorga el ASILO, mantenga con

claridad el principio, de que las n:.i!siones no constituyen
un recinto de detención de all1 la necesidad de tener to -

das las .consideraciones debidas a un huésped, sin que ello 

implique que se le permita transgredir las obligaciones -

que su condición de asilado le impone. 

VI.- La autoridad asilante, debe considerar corno suficien

te el solo hecho de que el aspirante a asilarse, otorgue-

como garantía su palabra de honor de no infringir ninguna

de las disposiciones que regulan a la institución. 

VII.- En caso de luchas intestinas al derecho de ASILO de

be prevalecer indistintamente en favor de cualquiera de -

las partes en pugna sin q~e ello implique favorecer a nin

guna de 1as tendencias, y solo con el fin de salvar la vi

da o la 1ibertad de los hombres perseguidos por su ideolo

gía politica. 

VIII.- cuando por causa de enfermedad, un asilado tenga -

que someterse a un tratamiento m~dico de emergencia, y es

to no pueda realizarse en la embajada, lo correcto es com~ 

nicarlo a la Cancilleria del asilante solicitando·autoriz~ 

ci6n para que el paciente sea trasladado, en compañia de -

un funcionario de la misi6n, hasta una clínica apropiada,

sin perder las prerrogativas del ASILO otorgado. 

IX.- Tomando en cuenta que las personas que se asilan solo 

pueden portar sus documentos de inter~s persopal y asi mi~ 

mo llevar consiga una cantidad de dinero necesario para su 

subsistencia. El jefe de la misi6n tiene la obligación de 
no recibir en dep6sito sumas de dinero que sean considera

das superior a las necesarias para la mantención del asi

lado en su nuevo destino, ni papeles de valor comercial, -

como pagarés, letras de cambio, acciOnes, etc. 

x.- EL A~ILO no se ofrece, ofrecerlo detcrminaria una in -

gerencia del diplomático en los asuntos internos del país, 

ante el cual está acreditado. 
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Las embajadas abren sus puertas a los per-

seguidos pol!ticos para proteger sus vidas y su libertad,

siendo necesario que el presunto asilado se presente a la

sede. de la misi6n diplomática a solicitarla. 

Tampoco es l!cito reservar asilo, ya que es

to puede dar lugar a que una persona tenga la intensión de

cometer un acto punible con finalidad política, que le aca

rreará persecuci6n o perder la inmunidad que hasta en ese -

momento le aseguran sus fueros parlamentarios; no puede en

tales circunstancias asegurarse por adelantado el ASILO, El 

diplom§tico que propicie esta situaci6n, es indudable que -

está inmiscuyéndose en los asuntos internos del país ante -

el cual está acreditado. Así mismo debe considerarse inad

misible que el presunto asilado solicite se le vaya a bus -

car a un lugar determinado para acompañarlo hasta la sede -

diplomática. 

XI.- Si un individuo se presenta ante una legación, nav1o -

de guerra, campamento o aeronave militar aduciendo persecu

ci6n política, pero luego se comprobará estar procesado en

ferma ante tribunales ordinarios competentes por delitos c2 

munes o estar condenado por tales delitos y por dichos tri

bunales, sin haber cumplido la pena impuesta, se hará sin -

más trámites, la entrega del mismo a la autoridad correspo~ 

diente. 

XII.- En el caso de que el asilado considerase extinguido -

el peligro que motivó su petición de ASILO o por cualquier

otra circunstancia personal que lo induzca a abandonar la -

legaci6n que le di6 refugio, podr~ aquel hacerlo, cesando -

tácitamente toda responsabilidad del asilante, de la suerte 

de su exprotegido, ya que bajo ningOn concepto se puede 

obligar a una persona seguirse Amparando del derecho de 

ASILO contra su propia voluntad y el encargado de la misión 

está obligado a comunicar a las autoridades locales de esta 

situación oportunamente. 
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OBLIGACIONES DEL ASILADO. 

I.- n perseguido Politice, desde el momento que solicita

ASILO, se compromete tácitamente a renunciar a toda acci6n 

politica, mientras está Amparado por el mismo, y es la mi

si6n diplom~tica la encargada de controlar y la responsa -

ble ante el gobierno local del estricto cumplimiento de 

tal compromiso. 

II.- Cuando son varios los asilados, cada uno de ellos ad

quieren el compromiso personal de observar un comportamie~ 

to adecuado ya que no obstante, que el jefe de la misi6n -

le cabe la responsabilidad de lo que hiciere un asilado, -

hay que tomar en cuenta que la Embajada o campamento, etc. 

no es un lugar de detenci6n y los funcionarios diplom&ti -

ces carecen de elementos para ejercer una función de vigi

lancia policíaca. 

III.- La no comunicaci6n con personas ajenas a la Embajada, 

es el primer compromiso que debe contraer el asilado, ya -

que la falta de comunicaci6n con el exterior, asegura su -

no intervenci6n en la política de su país de origen. Para 

ello le está vedado el uso del teléfono, del telégrafo y -

el correo o cualquier otro medio para comunicarse con per

sonas fuera de la misión diplomática. Y por lo que respe~ 

ta a las visitas, también le están prohibidas; aunque és-

tas Gltimas quedan libradas del estricto criterio del jefe 

de la misión, campamento, o navío de guerra, ya que por lo 

que respecta a las visitas de esposas, madres e hijos, és

tas pueden ser autorizadas para verle, pero en presencia -

de un funcionario de la misión. Es conveniente que aún en 

éste caso sean limitadas en su ntimero, debiendo tener ca -

rácter excepcional. 

IV.- En caso de que un asilado abandone el lugar de ASILO, 

en tal caso éste debe cesar de inmediato y no es lícito -

concedérselo de nuevo; ya que la salida del asilado de la

sede, del campamento, etc., se prestaría a convertir a las 

mismas en refugios ocasionales, dando lugar a conspirar y-
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esto totalmente contrario al espíritu de la Institución -

del Derecho de Asilo. 

VI.- Al ser otorgado al Derecho de Asilo, las armas que -

portare el solicitante deberán ser otorgadas al jefe de la 

misi6n en el momento mi~mo en que se le acuerde el ASILO.

Esta medida es sCímamente necesaria porque no hay que olvi

dar que el asilado deja en la puerta de la Embajada toda -

posibilidad de lucha. Su defensa queda desde ese momento

en manos del funcionario diplomático, quien hará respetar

e! ASILO por las autoridades locales sin la necesidad de'ªE 

mas que serian inatiles en el caso y ante multitudes incon 

trolables dada la inviolabilidad del recinto diplomático;

pues est~ comprobado que casi siempre que unas palabras -

en~rgicas pero correctas tienen más fuerza que la exhibí -

ci6n de armas para contener a una turba. 

VI.- Las personas que se asilan solo pueden llevar con --

ellas sus documentos personales y una cantidad de dinero -

estrictamente necesario para su subsistencia y bajo ningu

na circunstancia cantidades superiores a las necesarias p~ 

ra su mantención en su.nuevo destino, ni documentos de va

lor mercantil tales como cheques, letras de cambio, paga -

r~s, acciones, etc. 

VII.- Una vez concedido el ASILO, si el Amparado no respe

ta las obligaciones que le son impuestas por los compromi

sos internacionales, la representaci6n diplomática, tiene

la atribuci6n de hacer cesar el ASILO en cualquier momento 

y en caso de que el asilado se negase a abandonar el refu

gio diplom~tico, una vez que hayan cesado sus derechos de

asilado es lícito hacerlo retirar con la fuerza püblica. 
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LUGARES QUE PUEDEN SERVIR DE ASILO. 

XX.- En la Antiguedad el terror supersticioso de despertar 

la ira de las deidades permitieron a los perseguidos sal -

var sus vidas refugiándose en los templos, monumentos y en 

todos los lugares que se consideraban sagrados, poni~ndose 

as! al Amparo de la divinidad. El respeto a áste Amparo -

tuvo como fuerza determinante el temor de los perseguido -

res provocar la c6lera divina, c6lera vengativa y cruel, -

si violaban los recintos o apresaban a los que estaban ba

jo la protecci6n del Dios: posteriormente sirvieron de lu

gares de refugio a las estatuas erigidas a los gobernantes. 

Tomando ~n cuenta el carácter semidivino y el poder que e~ 
tonces ejerc1an los emperadores romanos. 

corno es claro advertir el respeto a este r~ 

fugio no tuvo en sus orígenes paganos obligatoriedad legal 

alguna; el temor supersticioso fué la 6nica fuerza positi

va; surgiendo as! una institución que no responde a princi 

pies jur!dicos o morales, ni a sentimientos humanitarios;

fué así que en Grecia fueron principales lugares de ASILO

los templos de Heracles TESEO Y MINERVA, de DIANA y de APQ 

LO. Para el perseguido no fué dificil tener acceso a los -

refugios que representaban una gran cantidad de monumentos 

y templos dado el gran na.mero de las divinidades del Olim

po. El perseguido solo se le respetaba su inmunidad mien -

tras permaneciese bajo el Amparo del dios, es decir en su

templo, monumento o bosque sagrado. La necesidad de moví -

miento propici6 una modalidad un tanto curiosa el persegui 

do podía salir del templo o alejarse de los monumentos y -

era respetado si se manten1a unido a él, por medio de un -

hilo o cordel. Este ASILO basado en un respeto superstici2 

so, se prestó a muchos abusos, ya que buscaban refugio los 

inocentes perseguidos, los esclavos maltratados; pero tam

bién los malhechores usaban de él para burlar la ley. Es 

decir no fué un medio para salvarse de las pasiones incon

troladas y poder lograr la aplicaci6n de la verdadera jus

ticia; se convirtió en un medio para poder violar impune -
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nemente 1a ley y eludir a la acci6n de la justicia y fué -

as! que Tiberio someti6 a consideraci6n del Senado y esté

cuerpo tomando en cuenta la necesidad pol!tica de respetar 

el espíritu religioso de los pueblos, accedi6 a mantener -

el ASILO pero al mismo tiempo tratando de evitar el abuso

ª que se hab!a llegado, con la existencia de tantos luga -

res de refugio, resolvi6 que cada ciudad que se considera

se con derecho a éste privilegio enviase embajadores para

exponer sus fundamentos y de ésta manera se limitaron los

lugares de refugio en las provincias y muy especialmente -

en Grecia. 

Más tarde al nacer el Cristianismo, éste -

adopta la práctica del ASILO y es el que nos lo trae hasta 

nuestros d!as, evolucionando en el tiempo. Sus nuevos fun 

damentos: la Doctrina de JesGs; su finalidad va más dirig!, 

da a la salvación del alma, que a la del cuerpo, al respe.f:. 

to Deustua (Deustua A. Alejandro, 11 Derecho de ASILO: revi~ 

ta peruana de Derecho Internacional 11 Num 23 al 28) dice: -

"EL ASILO pod.!a constituir una oportunidad para el delin -

cuente, justa o injustamente penado, _pudiera alcanzar !a

gracia por el arrepentimiento, y esto no se conseguir.!a si 

no se brindaba a dicho delincuente la ocasi6n, mediante el 

ASILO, de purgar sus culpas en forma distinta a la prescr!, 

ta por la ley, y San Agust1n afirmaba: "El castigo como el 

perd6n no tiene más que un objeto, corregir al delincuen-

te". De esta manera el ASILO cambió de fundamento como en

sus formas; la inviolabilidad del refugio ya no provino -

del car~cter sagrado del recinto que lo cobijaba; sino que 

esencialmente se respetó la investidura del sacerdote que

otorgaba el ASILO e interced!a por el perseguido y la cal!, 

dad de asilado solo se adquir!a cuando dicha intersecci6n

era aceptada por la autoridad civil, y para tener una idea 

de la fuerza que adquirió la investidura sacerdotal, bást~ 

nos recordar que debido a la matanza de Sa16nica ordenada

por Teodosio, el obispo Ambrosio castigó al Emperador obl,! 

gándolo a humillarse para obtener el perdón. 
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El cristianismo se extendi6 en el mundo y -
con ~l, el ASILO adquiri6 carácter universal y de ~ata ma

nera Roma 1e di6 vigencia legal y lo incorporo al Derecho
PGblico. 

En la Edad Media con el Feudalismo surge la 

práctica de un ASILO convenido por los Señores Feudales en 

sus castillos y territorios de sus dominios. Los habitan

tes de un Feudo que delinquían, los perseguidos por haber

caido en desgracia en la voluntad de sus señores encontra

ron Amparo para sus vidas y libertad refugiándose en los -

dominios de otro Feudo vecino, ésta práctica de proteger a 

los sabditos de otro señor feudal la mayoría de las veces

no era inspirada en sentimientos humanitarios, sino en el

propio orgullo y en la rivalidad casi siempre existente e~ 

tre los señores. 

El único que podía exigir la entrega de al

gún perseguido pol!tico era el rey, pero siempre que el P2 

der!o del señor feudal no fuese suficiente en el momento -

para oponerse a la voluntad del soberano. 

Al iniciarse la práctica del ASILO diplomá

tico con la creaci6n de las misiones estables y que esto -

fue posible por la inmunidad de jurisdicci6n acordada a -

las sedes de las embajadas, con base en la fundamentaci6n

jur!dica creada por Grocio, con su ficci6n de la extrate-

rritorialidad. 

Hablando del lugar en sí de ASILO, debemos

recordar que en aquella primera época, la inmunidad de ju

risdicci6n, no solo cubr!a el local de la rnisi6n sino que

también se extendi6 a su vecindad donde residía el persa -

nal del s~quito, la guardia, etc., y que por lo tanto en -

igual forma el lugar de ASILO se extendió. Los abusos a -

que se prestó esta ~odalidad llamada Jus Quarterlorwn, de

terminaron 1a limitación del privilegio a la sede, en s! -

de la embajada, llamándosele franquicia de hotel. 
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Desde principios del ASILO Diplomático, el

local de la misi6n fué lugar de ASILO y ello se ha manten! 

do a través de los años en vigencia hasta nuestros d!as. 

SEDE DE MISION OIPLOMATTCA.- Hasta princi

pios de este siglo la sede de la embajada o legaci6n se -

consideraba a la casa-habitaci6n donde rcsid!a el jefe de

la misi6n y habitualmente se encontraban las oficinas y s~ 

lenes de recepci6n. La vida moderna ha determinado que -

las oficinas por lo regular est6n instaladas en locales -

apropiados, en los centros co:nerciales, de las capitales,

que pu~den ser departamentos o pisos en edificios destina

dos a escrito~ios. 

Se denomina propiamente Embajada generalrne~ 

te donde reside el jefe de la misi6n, cont~ndose con salo

nes de recepci6n y por Cancillería, el locul de las ofici

nas. Tanto la Embajada como la Cancillcr!a se les consid~ 

ra oede de rnisi6n di:,,lomática, con derecho al uso de escu

do y bandera y cuentan ambos con igual privilegio de inmu

nidad de jurisdicci6n y por lo tanto ar:lbas están hnbilita

das como lugar de ASILO. 

Cuando cualquiera de los dos locales Emba-

jada o Cancillería est~ instalada en edificios de vivienda 

común, como casas de Uepartruncntos, la inmunidad no alcan

za a todo el edificio y solo se limita a las habitaciones

y locales de uso exclusivo de la misi6n. Por ello, no se

encuentra Amparada por la inmunidad de Jurisdicci6n la -

persona que busca ASILO y solo ha traspuesto la puerta 

principal del edificio o se encuentra en corredores o pasi 

llos comunes a todos los usuarios del mismo. Le es nr:!ces~ 

ria encontrarse en el local o habitación de uso exclusivo

dc la misión diplom:itica, prira que las autoridaUcs locales 

se vean impedidas de aprehc::ndcrlas. 

Cuando la casa habitación de la misión está 

rodeada de jardines limitados por paredes, verjas o cercos 

de las propiedades vecinas, o de la calle, a Pstos jardí -
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nes se les debe considerar corno formando parte de la sede

diplorn:itica. 

SECCION CONSULAR DE LAS EMBAJADAS.- Cuando

el movimiento consular en una capital no es lo suficiente

mente importante como para justificar la instalación de un 

consulado, muchos paises atienden dichas funciones por me

dio de su representación diplom~tica, creando al efecto en 

la misma, una sección Consular. Si dicha secci6n Consular 

funciona en la sede de la Embajada no hay problema alguno

con respecto al ASILO; ya que la inmunidad de la misión e~ 

bre a tod~s sus oficinas, cualesquiera que estas sean sus

funciones. Pero algunas de ~atas secciones consulares fu~ 
cionan en lugares aparte, y es, en tales circuntancias que 

debemos aclarar, si esos locales son o no lugares de ASILO. 

Los funcionarios que desempeñan tareas en esas secciones -

consulares de las embajadas, son funcionarios diplomáticos, 

consejeros, secretarios, o agregados; y los locales forman 

parte de la Cancilleria de la Embajada. No podernos discrl 

minar sobre la inmunidad de jurisdicción de un local de -

una representación diplomática por las tareas que en ~l se 

realizan. En consecuencia las secciones consulares deben

considerarse como formando parte de la sede diplomática y

por lo tanto ellas deben ser consideradas lugares de ASILO. 

A nuestro criterio no es aplicable en es -

tos casos por lo dispuesto en el articulo 19 de la Conven

ción sobre Agentes Consulares firmado en la Habana en 1928, 

que establece que: "Los Cónsules esttin obligados a entre -

gar a simple requerimiento de las autoridades locales, los 

acusados o condenados por delitos que se refugien en el -

Consulado". Es de hacer notar que el articulo 13 de la -

Convención de referencia, tácitamente autoriza que una mi~ 

ma persona que puede reunir 11 la reprcscntaci6n dipl6matica 

y la función consular 11
, aunque este no es el caso de las -

secciones consulares, por los funcionarios que las descmp~ 

ñan, aunque diplomáticos, no tienen eJ carácter de C6nsu -

les ni han sido acreditados como talc.s. El <JObierno local 
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no dar valor a las visaciones de esas secciones consula 
res de las embajadas, en documentos que deban surtir efec
tos en su territorio, aduciendo la falta de carácter cons1:! 
lar de tales funcionarios, aunque es dif!cil pensar puedan 
desconocer el carácter diplomático de los mismos. 

RESIDENCIAS DE LOS JEFES DE MISIONES DIPLO

~iATICAS. - Algunas representa9iones cuentan con el local P!! 
ra oficinas o Cancillería Gnicamente, residiendo el jefe -
de la misma en un hotel, Estas necesidades de la vida mo -
derna no pueden desvirtuar bajo ningGn punto de vista el -
privilegio de que gozan esos funcionarios. En este caso -

la residencia del jef.e de misi6n, sea departamento de ha -

tel o casa, mantiene su inmunidad de jurisdicción y por lo 
tanto es lugar de ASILO. La misma circunstancia se prese!! 
ta cuando por ausencia temporal del jefe de la misión que
da al frente de la misma un funcionario con el carácter de 

encargado de negocios. 

Las funciones de encargado de negocios, pu~ 
de recaer en un consejero, Secretario o Agregado de la m.! 
si6n y su residencia es lugar de ASILO mientras el mismo -
est~ al frente de la misión y esto tiene su base en el ar
tículo 2 del tratado de 1939, que dice: "Los jefes de mi -
si6n podrán tambi~n recibir asilados en su residencia en -

el caso en que no viviesen en el local de las embajadas a
legaciones. 

LOCALES QUE PUEDEN SER HABILITADOS.- La -

Guerra Civil Española de 1936 di6 lugar a lo que podríamos 

llamar el primer ASILO Diplomático masivo, ya que las se-
des diplomSticaS se vieron colmadas y para solucionar este 
problema, los embajadores alquilaron locales colocando en
los mismos sus escudos y banderas, dándoles así el car~c-
ter de anexos de sus sedes; aparte de que el cuerpo diplo
mático habilit6 todo un edificio con la finalidad de así -
lar a todos los perseguidos, dándole el nombre de •oecana
to del Cuerpo Diplom&tico". 
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El primer procedimiento a pesar de alqunas
cr! ticas que después se formularon (Jirnénez de Azua Luis,
Historia del Derecho de ASILO y el Asilo Diplomático, en -

revista jurí.dica Argentina 11 La Ley, Pág. 824 y 906") se -

ajusta al derecho de las embajadas que no tienen limitada
la capacidad de sus sedes. El segundo ya se aparta de la

ortodoxia en la materia en virtud de que el Decanato del -
Cuerpo Diplomático no es una entidad reconocida en lo in -
ternacional capaz de ejercer derechos y adquirir obligaci2 
nes¡ otro caso que se ajust6 más a la formalidad jurídica, 

fué el suscitado en Venezuela en 1858 cuando el Presidente 
renunciante General Monagas, se puso bajo la protección -
del Cuerpo Diplomático acreditado, asilándose en la lega-
ci6n de Francia; en dicha legación se enarboló tambián !a
bandera de la Gran Bretaña, figurando como asilante en las 
negociaciones los representnntes de esos dos paises. 

Con base a los casos anteriores en un pro -
yecto de Convenci6n, el Canciller Argentino Doctor Carlos
saavedra Lamas incluy6 en su articulo 8: "Cuando el nfunero 
de asilados exceda la capacidad normal de los lugares de -
refugio, (ASILO) los Agentes Diplomáticos o comandantes P2 
drán habilitar otros locales bajo el Amparo de su bandera, 

para su resguardo y alojamiento. En tal caso deberán sol! 
citar el consentimiento de las autoridades". Disposici6n
ratificada y enriquecida en la Convención de Caracas en --
1954, que en su articulo l establece EL ASILO otorgado en
legaciones •••• será respetado por el Estado Territorial de
acuerdo con las disposiciones de la presente Convención. 
Para los fines de ~sta Convenci6n, LEGACION es toda sede -
de misi6n y los locales habilitados por ellos para habita

ción de los asilados, cuando el ntimero de éstos exceda de
la capacidad normal de los edificios. 

EL AUTOMOVIL O CARRUAJE DEL DIPLOMATICO.-

Muchos se preguntan si el automóvil o carruaje del Diplo
mático es lugar de ASILO algunos afirman que si la resi -

dencia donde vive e~ jefe de la misi6n es lugar de ASILO, 
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por la misma raz6n sostienen que el automóvil o carruaje-
donde viaja tambit?ri debe serlo. Lo cierto es que al res-

pecto. Martens dec:ta: "Si bien los carruajes de los dipl~ 

máticos est~n exentos de revisaci6n aduanera ordinaria, no 

pueden servir para sustraer criminales a la jurisdicción -

del pa!s y favorecer su evasión. Sobre lo mismo en 1902,

el internacionalista brasileño Rodr!guez Pereyra (Rodri -

guez Pereyra Lafayette, "Principios de Direito Internacio

nal11 T.I., Pág. 418) opinaba "no es permitido y proporcio

narles en esta forma la fuga; a la autoridad local le es -

licito detener el carruaje y apoderarse del criminoso". 

Efectivamente el carruaje o automóvil del -

jefe de la misión o de cualquiera de sus miembros, no debe 

ser considerado lugar de asilo y de darse el caso de que -

un perseguido político alcanzara a refugiarse en dicho ve

hículo no existe ninguna raz6n suponer que en ese mornento

pueda disfrutar del Amparo del ASILO y por lo tanto debe -

ser entregado por el diplomático si así. lo solicitan las -

autoridades locales y en caso de negarse a ello, puede ser 

aprehendido y ser obligado por las autoridades, a respetar 

las disposiciones que en materia de ASILO tiene vigencia -

internacional. 

Si bien es cierto que los automóviles dipl~ 

máticos gozan de ciertas franquicias, como excepción de r~ 

visi6n aduanera, prioridad en el tránsito, etc., esto en -

realidad no constituye un derecho del diplom~tico, ni mu -

cho menos obligación de las autoridades locales, sino tan

solo de un acto voluntario de etiqueta de las autoridades

locales. 

No obstante que en la primera 6poca del --

ASILO, los sacerdotes fueron facultados a proteger a un -

perseguido aún en la via pública con solo tomarlo del bra

zo. Actualmente solo se puede invocar el respeto al dere

cho de ASILO, siempre y cuando el perseguido político haya 

logrado penetrar en un lugar reconocido como de ASILO; y -
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autom6vil no tiene tal carácter porque carece de fundamen
tación juridica. 

NAVIOS DE GUERRA Y AERONAVES MILITARES.- -

Los navios de guerra extranjeros que se encuentren en aguas 

del pais territorial o en sus puertos, y las aeronaves mil! 

tares que sobrevuelen su territorio o se encuentren en sus

aer6drornos, son lugares de ASILO. al respecto el Jurista -

argentino Dr. Roque Saenz Peña expresaba en 1889; "No me p~ 

rece necesario fundar la extensión de ~ste principio que -

pueden prestar los buques de la marina de guerra; la extra

territorialidad los comprende, lo mismo que a las legacio-

nes, y le son comunes los principios que rijan el asilo". 

En el ASILO en nav!os de guerra y aeronaves 

militares, no es indispensable la intervención de las emba

jadas teniendo el Capitán del buque o de la aeronave autor! 

dad suficiente para tratar con él con las autoridades y la

intervención de las misiones diplomáticas se debe más que -

nada a una cortesía de orden jerárquico. 

A éstos ASILOS se les ha considerado dentro 

de la denominación gen~rica de ASILO diplomático, muy a p~ 

sar de que en muchas ocasiones ningrtn funcionario diplomá

tico interviene en ellos; en raz6n de que el ASILO en na -

v1os de guerra, aeronaves militares y en embajadas, tuvie

ron en sus principios el mismo fundamento: la extraterritQ 

rialidad, por lo que la situación jurídica y procedimien -

tos son similares. 

EL ASILO en navíos de guerra y aeronaves -

militares es equiparable al diplomático y no lo es al te -

rritorial. 

En distintas conferencias, Convenciones y -

Tratados internacionales entre otras la Convenci6n de Car~ 

cas de 1954 acordó en su artículo primero el siguiente te~ 

to: "EL ASILO otorgado en legaciones, navíos de guerra y -

campamentos o aeronaves militares a pers.onas perseguidas -

por motivos o delitos políticos, será respetado por el Es

tado Territorial ••• 11 
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CASOS EN QUE 1111 NAVIO DE GUERRA O AERONAVE
MILITAR NO PUEDEN SER LUGARES DE ASILO.- Se ha estableci
do en forma excepcional que 1os navíos de guerra o aerona
ves militares carecen de capacidad jurídica a conceder ASf 
LO, cuando se encuentran en astilleros, arsenales o talle
res para su reparación. As! . lo estableció la Convenci6n

de Caracas en 1954 al afirmar: "Los nav!os de guerra, aer2 

naves militares que estuviesen provisoriamente en astille
ros, arsenales o talleres para su r~paraci6n, no pueden -

constituir recinto de ASILO. 

ASILO EN CAMPAMENTOS MILITARES.- La incorpg_ 
raci6n en el derecho convencional de los campamentos mili
tares como lugar de ASILO, fue sugerida por la Comisi~n IE 

ternacional de Jusrisconsultos am~ricanos en 1972, y mant~ 

nida en todos los Tratados y Convenciones firmados poste -

riormente sobre ASILO. Lo anterior es válido con base a -

las siguientes consideraciones: 

A.- La entrada de tropas extranjeras al territorio de un

pa1s amigo, esto en el caso de los·pa~ses aliados y llegan 

con el prop6sito de desarrollar prácticas b~licas coordin~ 

das con las autoridades del lugar. 

B.- Cuando por medio de tratados o acuerdos de Cancille -

r1as de paises aliados, se establecen bases militares, ba

jo el mando y administración de una potencia amiga. 

c.- o simplemente cuando el establecimiento de un campa-

mento militar obedece a una visita de cortesta. 

D.- Establecimiento de campamentos militares en territo.

rios ocupados en casos de guerra. 

Debemos considerar que de los cuatro casos-. 

enunciados, solo puede ser lugar de ASILO un campamento m! 
1itar de tropas extranj~ras cuando po~ acuerdo de dos est~ 

dos aliados, se establecen en forma permanente y para sal

vaguardar la seguridad de ambos, ante el peligro de una -
guerra contra otra u otras naciones. 
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Y por lo que respecta a los casos restantes 
enunciados con anterioridad por lo que se refiere a práct! 
cas temporales· de estrategias de guerra entre aliados; vi
sitas de cortes1a y ocupación de territorios de otro pais
en caso de guerra, ante ningdn concepto pueden reunir con
diciones id6neas para que dichos campamentos puedan servir 
de lugar de ASILO, ya que en prácticas de estrategia de -

guerra por lo general se sirven de los mismos campamentos
º bases marítimas indistintamente ambas tropa~ aliadas y -

si a ~sto agregamos el cambio constante de sitios de perm~ 

nencia, propiamente no se llega a establecer campamento a! 

guno de operaciones. 

Por lo que respecta a las visitas de corte

sía por lo regular las tropas visitantes son alojadas en -
cuarteles y locales donde conviven con los militares naci2 
nales: y por lo que respecta a establecimientos de campos
militares de tropas enemigas en territorios de un Pa!s en
una guerra, tampoco existen condiciones para suponer que -
pueden servir de lugar de ASILO ya que la presencia de un
cámpamento militar en esas condiciones, carece de la confo~ 
midad y del conocimiento voluntario del gobierno local. 

LOS CONSULADOS NO SON LUGARES DE ASILO.--

Los Consuladoá no son lugares de ASILO en virtud de que no 
tienen el carácter representativo, que tienen las misiones 
diplomáticas y por lo consiguiente no gozan de la inmuni-
dad de jurisdicción, que tienen ~orno fundamento la instit~ 
ci6n. El funcionario ~onsular carece de inmunidad de ju-
riSdicci6n, ya que está sometido a las leyes del lugar, -
t~to en lo civil como en lo penal. No obstante excepcio
nalmente, e~ primer congreso Hispano-Lus~ Am6ricano reali
zado en Madrid en Octubre de 1951 aprob6 trece resolucio -
nes sobre ~ILO, en la quinta se declara : "El ASILO puede 
ser otorgado en los inmuebles, efectos a la representacio
nes diplom:iticas y consulares 11

• En tanto que los represe~ 
tantee de las Universidades·Argentinas Lucio M. Moreno 
Quintana, Federico Ruiz Moncaaa·~Alfredo Arfini, hicte~o.n 
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reservas sobre los lugares de ASXLO, limitándolos a aque-
llos que gocen de la protecci6n de la inmunidad de juris
dicción real y en consecuencia, fueron de opinión contra -

ria a que los consulados se les considerase lugares de AS.!. 
LO. 

Si bien es cierto que en algunas ocasiones

se ha acordado ASILO en los consulados en Latinoamérica, ~ 
cada vez que las autoridades locales hicieron la reclama -

ci6n de tal actitud, los gobiernos asilantes, no pudieron

sostener tal situación, porque no les asistia derecho alg~ 

no y esto se debi6 más que a nada el hecho de que algunas

naciones ten1an solamente acreditados Agentes Consulares y 

no misiones diplomáticas; aunque en algunas ocasiones los

consulados por razones de sentimiento humanitario, hubo -

más intenci6n de salvar la vida y la libertad del persegu! 

do, no obstante carecer de fundamentación juridica tal ac

titud, por lo que no fue propiamente ASILO sino refugio -

temporario. 

Para concluir cabe señalar que en la Conve~ 

ci6n sobre Agentes Consulars realizada en la habana en ---

1928, se establece en su articulo 19 "Los cónsules están -

obligados a entregar, a simple reqtierirniento de las autor! 

dades locales, los acusados o condenados por delitos y que 

se refugien en el consulado. 

La tesis de que los cónsules carecen de to

da facultad para conceder ASILO, la sostienen, la enrique

cen los juristas Daniel Antokoletz, Luis A. Podestá Costa, 

Alberto Ulloa, e Hildebrando Accioli. 

¿SON LUGARES DE ASILO LAS SEDES DE LOS ORGANISMOS INTERNA

CIONALES?. 

Al fundarse la liga de las naciones, primer 

organismo de carácter internacional; posteriormente la hoy 

organizaci6n de las Naciones Unidas as! como la Organiza-

ci6n de los Estados 1\rn~ricanos; todos éstos organismos pa~ 

taran con el Gobierno de los Estados Unidos de Norteaméri-
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mo el personal gozarán de las inmunidades contra toda de -

tenci6n o arresto personal y embargo.de equipajes, inmuni

dad contra todo procedimiento judicial respecto a todos -

sus actos ejecutados, y expresiones emitidas, ya sean ora

les o escritas, en el desempeño de sus fUnciones y en di -

chas acuerdos siempre estuvo presente el espíritu, de que

ninguno de los organismos internacionales impedirían, que

el Distrito de las Sedes sirvieran de refugio a todas aqu~ 

llas personas que tratasen de evitar ser detenidas en cwn
plimiento de la legislaci6n Federal o Local en el Territo

rio de la Uni6n Americana o reclamadas por el gobierno de
los Estados Unidos de Am~rica para su extradici6n y entre

ga a otro país, o que trates de eludir diligencias judici~ 

les. Por lo que podemos concluir afirmando que las sedes
de los organismos internacionales no son lugares de ASILO

y ~sto obedece al hecho de que no se puede ser juez y par

te ya que podr!a darse el caso, de que un país acordara -

ASILO como miembro de un Organismo Internacional, a un in

dividuo reclamado por la Leyes penales del mismo país; a -

mayor ejemplificaci6n del Estado Mexicano ante la O.N.U. -
otorgara ASILO a un perseguido penalmente en el territorio 

Nacional o Mexicano. 
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TERMINACION DEL ASILO. 

XII.- EL ASILO puede tenninarse por las siguientes causas: 

A.- Renuncia al Amparo de la instituci6n por el pro
pio asilado. 

e.- Fuga del asilado 

c.- Por la extradici6n. 

o.- Y por muerte. 

EL ASILADO RENUNCIA AL AMPARO.- Los asila-

dos pueden en cualquier momento hacer renuncia del ASILO-

verbalmente o por escrito. En virtud de que es una prote.f:_ 
ci6n que se solicita por voluntad libre y espontánea del -

presunto asilado, nada impide que el asilado determine po

ner fin a esa protecci6n y someterse a la justicia del 

pa!s territorial; tal hecho aconteci6 en la ciudad de Gua

temala en 1954, al ser derrocado de la Presidencia el Cor~ 

nel Jacobo Arbens Arévalo, yéndose a refugiar a la Misi6n

diplomática de Argentina un ntimero considerable de perse -

guidos políticos por la triunfante revolución Pro-imperi~ 

lista encabezada por el Coronel Castillo Armas. Después -

de dos meses de ASILO y ante la inminencia de obtener los

asilados los salvoconductos de la Cancillería Argentina y

la llegada de los aviones que los llevaría hacia aquel 

pa~s, varios asilados manifestaron su intención de hacer -

renuncia del Amparo o ASILO que se les había otorgado; la

mayor!a de ellos de limitados recursos econdmicos, eran -

personas que enfrentándose a la necesidad de irse tan le-

jos, dejando a sus familias sin medios de subsistencia, r~ 

nunciaban al ASILO, entregarse a sus enemigos y enfrentar

se a la cárcel que abría sus puertas. 

Es interesante reproducir el texto que uti

lizaron los renunciantes en aquella ocasión, por lo que a

continuaci6n transcribiremos textualmente dicha renuncia: 
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"Señor Embajador; tengo el honor de dirigirme a vuestra e~ 
celencia para llevar a su conocimiento que por propia vo-
luntad y espontánea decisión, he.resuelto hacer renuncia -

al ASILO Diplomático que, a mi solicitud, me fuera conced~ 

do por la Embajada de Argentina. ·Al agradecer a esta mi -

si6n y por vuestro alto intermedio al Gobierno de la Repü

blica Argentina el humanitario Amparo que me acordara en -

protecci6n de mi vida y libertad, declaro saber que desde

el momento en que abandone la sede de la embajada quedo b~ 

jo la jurisdicción de las autoridades guatemaltecas. Sal!_! 

do a vuestra excelencia con mi más alta consideraci6n. 

FUGA DEL ASILADO.- Es verdad que la fuga del asilado no -

se encuentra establecido en la Convenciones y Tratados in

ternacional, porque contravendr!a a las obligaciones que -

esos mismos Tratados establecen para ser cumplidas por 

quienes recurren a esta protección lo cierto es que se a -

producido la fuga de asilados en algunas ocasiones y en -

circunstancias muy especiales. La fuga se produce genera.!, 

mente cuando son muy prolongadas las discusiones para obt~ 

ner el salvoconducto respectivo y el asilado sufre una fa.!, 

ta de libertad desacostumbrada que convierte a la Embajada 

en una cárcel sin carceleros, lo cual motiva que ante la -

privación de la libertad, el asilado olvida los compromi -

sos contra!dos y la palabra de honor empeñada de no aband2 

nar la embajada sin aviso previo. 

Otra situación que provoca las fugas, es el 

hecho de que el ASILADO carezca de medios suficientes que

dejara a su familia, y no desee ir al pa!s asilante por en 

centrarse muy distante. En otras ocasiones la fuga se po

sibilita, por el relajamiento de la disciplina, con mayor

raz6n si son muchos los asilados que se refugian en una S!:_ 

de diplomática de escasas dimensiones; sin olvidar que el

diplom~tico carece de medios de vigilancia y cua1quier cu~ 

todio polic~aco desde el exterior de la embajada, este al

constituir un medio de vigilancia del gobie.1.:no territorial, 
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en nada tiene que intervenir·lo que sucede dentro de una m! 

si6n diplom§tica. 

Comprobada que sea la fuga, el jefe de la m! 

sión se concreta a comunicar el hecho al Ministerio de Rel~ 

cienes Exteriores oportunamente, tanto al del pa!s del fug~ 

do, como el del asilante. 

La fuga de los asilados Fernando León de Vi

veros y Pedro Muñiz de la Embajada de Cuba en Lima, después 

de que el gobierno peruano neg6 los salvoconductos respect! 

vos y despúes de largos siete meses propuso someter el caso 

a la corte Internacional de Justicia. El 15 de agosto de -

1949, el encargado de negocios de Cuba comunicó a la Canci

ller!a peruana la fuga de los dos asilados. Posteriormente 

los diarios publicaron fotograf!as de los asilados a la Ha

bana, lo que diera lugar a la ruptura de relaciones diplom! 

ticas entre los dos paises. 

LA EXTRADICION.- Es dificil siquiera pensar, 

se pueda pedir la extradición de asilados, mientras se en -

cuentren en el lugar en el que se le acordó el Amparo, llá

mase campamento o aeronave militar, navio de guerra, etc. -

Es necesario que el asilado llegue al país asilante y se -

convierta en asilado territorial para conseguir la entrega

del mismo, por medio del procedimiento regular de la extra

dición. 

Cuando el asilado deja la sede diplomática -

y llega al país que le di6 Amparo, se incorpora como un ha

bitante del mismo y corno tal debe someterse a las disposi -

cienes legales del pais asilante. En casi todos los paises 

que reconocen el derecho de ASILO, disponen de la reglamen

tación adecuada, para disponer la entrega de un delincuente 

coman para que sea juzgado por autoridades competentes del

pais en cuyo territorio se haya cometido el delito y para -

ello es necesario que se presente un pedido de extradici6n

que generará oportunamente el juicio respectivo, no sin an

tes permitir al asilado su derecho a defenderse y agotados

que sean los tr~ites legales correspondientes y reconocie~ 

do el Estado asilante como fundada la petición de la nación 
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requeriente, solo queda aclarado el compromiso de que el e~ 

traditado no será juzgado por delitos políticos cometidos -

antes del momento de su entrega. 

Los gastos de traslado del extraditado debe

quedar a cargo del Estado solicitante. 

En virtud de que al regresar el extraditado

ª su pa1s de origen, por la distancia tenga que hacer esca

la en el territorio de un Estado que no mantenga relaciones 

diplomfiticas con el país del extraditado es casi seguro que 

€ste no desaproveche la oportunidad, de hacer uso de todos

los recursos legales a su alcance, para alcanzar su líber -

tad; pero puede darse el caso de que en el territorio de la 

naci6n donde haga escala el transporte que es utilizado pa

ra el extraditado, sea un Estado parte de un acuerdo inter

nacional vigente y reconocido entre ~ste y el del extradit~ 

do, en tal situaci6n el tránsito puede ser autorizado, sin

más trfunites que el de la exhibición de la documentación -

respectiva. 

MUERTE DEL ASILADO.- En realidad hay poco -

que decir sobre ~ste aspecto y solo podemos señalar que la

rnuerte del asilado puede sobrevenir sin haber abandonado la 

embajada que le otorgó el ASILO, es decir que su falleci -

miento tenga lugar sin haber abandonado el asilado su pa!s

de origen y la otra posibilidad de que el asilado encuentre 

la muerte en el territorio del pais asilante y en tales ciE 

cunstancias el ASILO termina paralelamente con la defunción 

del Amparado. 
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XIII.- INTRODUCCION.- Si bien no se puede desgraciadamente 

afirmar que el ya muy antiguo problema de los refugiados -

haya disminuido en nuestro siglo, es sin embargo un hecho

alentador que la suerte de quien busca ASILO ha llegado -

hoy a convertirse en Centro de preocupación de toda la Co

munidad Internacional. No es por ello de extrañar que 

cuando se redactó la Declaraci6n Universal de Derechos Hu

manos, se incluyera en ella un articulo en el cual se afiE 

ma específicamente que en caso de persecuci6n toda persona 

tiene derecho a buscar ASILO y a disfrutar de ál en cual -

quier país. 

En la ~poca en que vivimos, la sociedad ha

considerado necesario establecer con presici6n normas cla

ras, con el objeto de incorporar en la estructura de leyes 

y reglamentos las disposiciones que son esenciales para el 

buen funcionamiento de una comunidad organizada. Asi se -

define como REFUGIADO: aquello persona que se encuentra -

fuera del territorio de su país, por miedo a la persecu -

ci6n por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertene~ 

cia a un grupo social determinado o adhesión a una opinión 

politica particular, y que no puede o no quiere acogerse a 

la protecci6n de su pa!s de origen. 

Por supuesto mucho antes de que existiera -

la definici6n en cuestión, existían yn refugiados. La hi~ 

toria narra las vicisitudes de determinados grupos que se

veían en la obligaci6n de huir por estar su vida o sus pr2 

piedades en peligro, o por verse impedidos de vivir confOE 

me a sus creencias. Estos grupos encontraron ASILO en --

otros paises, beneficiándose en muchas ocasiones a la mis

rr.a religi6n. En ocasiones, el Estado del que huyeran los

refugiados demostraba una desconfianza marcada hacia di -

chas muestras de generosidad activa, que denunciaba públi

camente como actos hostiles. Aún en tiempos más cercanos-
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a nosotros, la ayuda acordada a los refugiados ha sido ob
jeto de mucha controversia. A pesar de ello la opinión g~ 

nera1 al respecto a cambiado fundamentalmente. C~a vez -

que se considera al problema de los refugiados como una -
causa de preocupaci6n para toda la comunidad internacional, 

que exige una acción puramente humanitaria y sin cariz polf 

tico alguno. Para esta acción se requiere el apoyo y la -

cooperaci6n de todos los Estados, independientemente de su

actitud hacia los motivos políticos o de otra especie que -

est~n a la base del problema. Es desde ~sta perspectiva 

que hoy se reconoce casi universalmente la funci6n del Alto

Comisionado. Se da con frecuencia el caso de que los pa~ses 

de origen de los grupos de refugiados expresan póblicamente 

la consideración que les merecen las actividades emprendidas 

por la Comunidad Internacional para asistir citando una ter

minolog1a de uso muy frecuente a los compatriotas que han 

abandonado el país. Es innegable que a ello les impulsa la

convicci6n de que las operaciones de ayuda y recuperación de 

los refugiados son elementos muy positivos, que pueden con-

tribuir a disminuir las tensiones existentes en la regi6n. -

Estos países saben muy bien que los proyectos de ayuda mate

rial contribuirán al establecimiento pacífico de las pobla -

cienes desplazadas en el país que les ha concedido ASILO --

y que, como consecuencia directa, las razones de inquietud -

y agitaci6n tenderán a disminuir. 

Esta posici6n es resultado de una evoluci6n -

gradual de la opini6n de las naciones ante el problema de -

los refugiados, tanto en lo que se refiere a su protecci6n -

como a su asistencia. 

XIV.- LA PRDTECCION DE LOS REFUGIADOS A NIVEL INTERNACIONAL. 

Desde el fin de la primera Guerra Mundial, se adoptaron di-

versos instrumentos internacionales, creándose a la vez una

serie de organismos inter-gubernam~ntales encargados Ó·:! ga -

rantizar la protecci6n internacional a los refugiados. Es -

un principio, los diversos acuerdos disponían la extensi6n -



68 

de certificados de identidad para refugiados, que hartan -

las veces de documentos de viaje. Más tarde, el alcanse -

de los acuerdos se vi6 ampliado, ocupándose tambi~n del E.!! 

tatuto Juridico de los refugiados en sus pa!ses de ASILO. 

No hay que olvidar que los refugiados no -

son simplemente personas extranjeras sin más, y que reglas 

y reglamentos relativos a los extranjeros están muy lejos

de cubrir las necesidades creadas por la situación muy PªE. 

ticular en que se encuentran los refugiados. E8 por ello

que ha sido necesario adoptar ciertas medidas que acorda -

rian a los refugiados los Derechos fundamentales a que pu~ 

den aspirar en su calidad de seres humanos: son ~stos el -

Derecho al trabajo, el acceso a la justicia, el derecho a

la propiedad privada, el derecho a gozar del reconocimien

to de su personalidad jurídica y otros derechos de indole

social. Todos estos derechos tienen hoy formulación deta

llada en la Convención Internacional relativa al Estatuto

de los Refugiados, adoptada en Ginebra en 1951 y de la que 

hoy son parte 51 Estados. 

Sin embargo, la necesidad primordial en to

da labor en favor de los refugiados es la concesi6n de 

ASILO. Ello implica para el refugiado la seguridad de que 

no se le devolverá, al entrar en su pais, a su pa!s de or! 

gen o al pais del cual ha huido y que, posteriormente no -

podrá ser expulsado del pais de ASILO hacia otro pais en -

el que tenga razones para temer persecución. 

El intento de este articulo es pues exami-

nar con mayor detalle los ~rincipios básicos del ASILO y -

en particular el trato que ha recibido en los diversos in~ 

trumentos adoptados en el dominio de los Derechos Humanos. 

XV.- EL PUNTO DE VISTA TRADICIONAL SOBRE EL ASILO.-

Conforme .'1 la 'Jpini6n traclicional, el lla

mado "derecho de ASIL0 11 es el Derecho soberano de un Esta-



69 

do de otorgar ASILO en su territorio a personas que huyen

de persecuci6n. Por ser este el ejercicio de un derecho -
soberano, el otorgamiento de ASILO no puede en ningan caso 
ser considerado por otros Estados como un acto contrario a 
la ley. Este punto de vista tradicional se puede apreciar 

claramente en la historia de la elaboraci6n del art1culo,-

14 de la Declaraci6n Universal y en su forma actual. Su -

versi6n original, redactada por la Comisi6n de Derechos H~ 

manos de las Naciones Unidas en 1947, afirma que; "En caso 

de persecución, toda persona tiene derecho a buscar ASILO

y a que se le conceda en cualquier país", Cuando en 1948 -

el texto pas6 a ser examinado por la Asamblea General, los 

t4árminos "se le conceda" fuera reemplazado por 11disfruta 11
• 

Por lo tanto, de conformidad con la Declaraci6n, toda per

sona tiene derecho a buscar y a disfrutar de ASILO, pero -

no el derecho a que se le conceda ASILO. 

XVI.- EVOLUCION DESDE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERf 

CHOS HUMANOS. 

A}.- Preparación en el caso de las Nacio -

nes Unidas de un proyecto de declaraci6n sobre ASILO Terr! 

tcirial. 

Un año antes de que la Asamblea General re~ 

nida en Paris en 1948 adoptara oficialoente la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, la Comisi6n de Derechos Hu

manos de las Naciones Unidas votó la decisión de ~xaminar

a la mayor brevedad posible el problema de la inclusión -

del Derecho de ASILO de los refugiados contra la persecu -

ci6n, en el proyectq de Declaraci6n de Derechos Humanos o

en una Convenci6n especial elaborada con tal fín. Sin em

bargo por diferentes razones se consideró más adecuado re

dactar una declaración especial, denominada en su origen -

"Declaración sobre el Derecho de Asilo" y que mtis tarde 

fue llamada "Declaración sobre el Asilo Territorial". Es

ta declaración, que fue sometida al examen de varias comi-
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sienes, no llegó nunca a alcanzar la etapa final de adop-

ci6n. En la actualidad, existe un texto preparado por un

grupo de trabajo de 20 miembros, establecido por la Sexta

Comisi6n. Es de esperar que este texto será oficialmente

adoptado por la Asamblea General en el curso de su XII Se

sión, a desarrollarse en otoño de 1967. Es muestra signi

ficativa de la tendencia actual el hecho de que la Declar~ 

ci6n afirma expresamente que la concesi6n de ASILO acorda

do por un Estado es un acto pacifico y humanitario y que,

como tal, no puede ser considerado por otros Estados como

un acto hostil. El articulo 1 del proyecto de Declaración 

reafirma la idea tradicional de que el ASILO acordado por

un Estado en ejercicio de su poder soberano debe ser resp~ 

tado por los demás Estados. El articulo 2 declara que la

situaci6n de las personas que tienen derecho a invocar el

artículo 14 de la Declaraci6n Universal de Derechos Hwna -

nos no implica perjuicio o menoscabo de la soberanía de -

los Estados •••.• y que incumbe a la comunidad internacio -

nal. El artículo afirma además con claridad que toda vez

que un Estado encuentre dificultades en la concesi6n o el

mantenimiento del ASILO, otros Estados, en armonía con el

espiritu de solidaridad internacional, buscarán los medios 

de aliviar su carga, ya sea individualmente o a trav~s de

las Naciones Unidas. Desde el punto de vista de la perso

na que busca ASILO, el articulo básico del proyecto de De

claraci6n es el articulo 3. En ~l se afirma en t~nninos -

muy claros que toda persona que haya invocado a justo t!t~ 

lo el articulo 14 de la Declaraci6n Universal de Derechos

Humanos estará libre de medidas tales como ser rechazado ~ 

en las fronteras de un país o, si hubiere ya entrado en el 

territorio del país en el cual busca ASILO, ser objeto de

expulsi6n u obligado a regresar a cualquier otro país en -

el territorio u obligado a regresar a cualquier otro pais

en el cual pueda ser victima de persecución {párrafo 1). -

La Gnica excepciOn a este articulo puede justificarse por

razones apremiantes de seguridad nacional o con el fin de

salvaguardar a la poblaciOn (como es por ejemplo el caso -

de una afluencia en Masa de refugiados (parrafo 2) • Si un 
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Estado considera que tal excepci6n está plenamente justif ! 
cada, debe estudiar la posibilidad de acordar a la persona 

interesada, y en las condiciones que juzgue adecuadas, una 

oportunidad justa, bien sea otorgándole ASILO a título pr~ 

visional o permiti~ndole dirigirse a otro Estado. 

La redacción actual del proyecto de Declar~ 

ci6n no difiere en forma significativa del que fuera adop

tado por la Comisión de Derechos Humanos en 1960. Su re -

dacci6n pudo servir de modelo para la elaboración de disp2 

cienes relativas al ASILO en instrumentos regionales, esp~ 

cialmente en Asia y Africa. Los principios que se refie -

ren al trato de los refugiados, adoptados por la Comisi6n

Consultiva Afro-Asiático en materia jur!dica en su reuni6n 

en Bangkok en 1966, y el proyecto de convenci6n sobre el -

estatuto de los refugiados en Africa, adoptada por un C6mi 
t~ de expertos jurídicos de la Organización de la Unidad -

Africana en Addis Abeba en 1966, contienen ambas un artic~ 

lo relativo al ASILO que es similar al art1culo 3 del pro

yecto de Declaración. 

B) .- EL DERECHO DE ASILO EN LAS LEGISLACIO-

NES NACIONALES. 

En el curso de los años, varios son los Es

tados que han decidido introducir disposiciones referentes 

a la concesi6n de ASILO, bien sea en la Constitución Naci~ 

nal o en sus legislaciones anexas. En muchos de estos· ca

sos se puede apreciar que, en virtud de tales disposicio -

nes, el individuo tiene un derecho subjetivo al ASILO, de

conformidad con el derecho del país. 

C) .- LA OBLIGACION DE NO RECHAZAR AL REFU -

GIADO. 

una evolución de gran importancia ha sido

la acepci6n cada vez más amplia que se acuerda al princi-

pio de "no rechazo" del refugiado. 
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El art1culo 33 de la convenci6n relativa al 
Estatuto de los refugiados del 28 de julio de 1951 dispone 

que: 

1.- NingGn Estado contratante podrá en modo 

alguno expulsar o rechazar a un refugiado hacia las front~ 

ras de territorios en los cuales su vida o su libertad pu~ 

den verse amenazados por razón de su raza, religi6n, naci~ 

nalidad, pertenencia a un grupo social o a una opinión po

litica determinada. 

2.- No obstante, no podrá acogerse a los b~ 

neficios de las presentes disposiciones aquel refugiado -

que razonablemente pueda representar una amenaza para la -

seguridad del pais en que se encuentra o que habiendo sido 

objeto de sentencia firme por un delito de especial grave

dad, pueda constituir un peligro para la comunidad de tal

pa!s. 

La importancia de este articulo se ve real! 

zada por el hecho de que no menos de 51 Estados son parte

de la Convención y que, en muchos casos, sus disposiciones 

tienen fuerza directa en el derecho interno. 

En varias ocasiones la comunidad internaci~ 

nal ha puesto de relieve el carácter básico de la Conven -

ci6n de 1951 y, en consecuencia, del principio de no rech~ 

za que ella implica. As! en la resolución 1959 del 12 de

diciembre de 196J, la Asamblea General de las Naciones Un1 

das invitó a los Estados·miembros de la Organización y 

los miembros de los organismos especializados a seguir 

prestando pleno apoyo al alivio de los problemas de los r~ 

fugiados que residieran en sus territorios, y naciendo es

pecial referencia a los problemas de nueva índole plantea

dos en este campo. Para ello, insto entre otras cosas, a

que se adhirieran a la convención de 1951 sobre el Estatu

to de los Refugiados y examinaron los nuevos problemas de

refug iados en armenia con los principios y con el espíritu 
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tal de la Convención ha sido también reconocido a trav~s -

de resoluciones de la asamblea de jefes de Estado y de Go

bierno de la Organización de la Unidad africana. 

La especial importancia que reviste el pri~ 

cipio de no rechazo de los refugiados ha sido igualmente -

objeto de reconocimiento expreso en el Acta final de la -

Conferencia que adoptara la Convención sobre el Estatuto -

de los Apátridas del 28 de septiemhie de 1954. Si bien -

por una parte esta Convenci6n reglamenta el estatuto legal 

de los apátridas por medios de disposiciones semejantes a

las contenidas en la Convención sobre refugiados de 1951, 

no tiene ninguna disposición comparable al articulo 33. La 

conferencia explic6 como sigue la emisi6n de esta disposi

ci6n: 

C.- LA CONFERENCXA. 

Convencida de que el articulo 33 de la Con

vención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 es ex

presión del principio generalmente aceptado de que ningan

Estado debe expulsar o devolver a una persona por ningan -

medio a las fronteras de territorios en los cuales su vida 

o su libertad pueden verse amenazada por raz6n de su raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o a 

una opinión politica determinados. 

No cree necesario incorporar a la conven 

ci6n relativa al estatuto de los apátridas un articulo -

equivalente al articulo 33 de la Convención relativa al -

Estatuto de los refugiados de 1951. 

El principio de no rechazo ha encontrado -

por otra parte expresi6n adecuada a los art!culos sobre -

ASILO adoptados por la Comisión Consultiva -Afro-Asiática 

en materia jur~dica y en el articulo sobre el ASILO cent~ 

nido en el proyecto de Convenci6n sobre el Estatuto de -

los Refugiados en Africa. Adem§s, se le expresa en térm! 
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nos muy amplios en el articulo 3 del Proyecto de Declara -
ci6n sobre al Asilo Territorial al que hemos ya hecho ref ~ 
rencia. 

XVII.- RESUMEN.- LOS DERECHOS HUMANOS Y EL REFUGIADO. 

Si bien el derecho de ASILO es para el ref~ 
giado de vital importancia, muchas otras entre las dispo -

siciones de la oeclaraci6n Universal de los Derechos Huma

nos se aplican a su situación particular. 

A principios de este siglo, muchos hombres

y mujeres que se vieron obligados a abandonar sus Patrias, 

perdieron por lo tanto la protección de sus gobiernos, se

encontraron en la muy dificil situación de verse imposibi

litados de reclamar el reconocimiento de aquellos derechos 

básicos esenciales a su existencia cotidiana. Hoy los de

rechos básicos de los refugiados han sido definidos en in~ 

trumentos internacionales y en leyes nacionales, ampliánd~ 

se el alcance de la protecci6n a los refugiados en nornbre

de la comunidad internacional. Conforme al estatuto de e~ 

ta oficina se apela al alto Comisionado a fin de asegurar

la protección necesaria de los refugiados que caen en la -

esfera de su competencia. Una de las facetas más irnportaE 

tes de esta actividad, que está espec1ficatnente mencionada 

en el Estatuto, es la de promover la conclusi6n y ratific~ 

ci6n de Convenciones Internacionales para la protección de 

los refugiados. La principal Convención Internacional de

este g~nero es la relativa al Estatuto de los Refugiados -

del 28 de julio de 1951, por lo cual se preve~ la canee -

si6n de los derechos fundamentales a los refugiados en sus 

pa!ses de ASILO y en la que se definen las normas m!ni.mas

aceptables para su trato con relación a la amplia gama de

problemas que afectan a su existencia cotidiana. En su -

primer párrafo el pretimbulo de la Convenci6n se refiere a

la Declaración Universal de los Derechos Hwnanos y se pue

de afirmar con justicia que la Convención es la materiali-
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zaci6n del esfuerzo hecho por la Comunidad Internacional -

para desarrollar y proteger los derechos humanos fundamen

tales de los refugiados. Sin embargo la Convención conti~ 

ne una limitación de fecha, que confina su aplicación a -

a los sucesos ocurridos antes de 1951 y da a los Estados -

la facultad de limitar desde el punto de vista geográfico

su aplicación. Con vista a remediar esta situación y a h~ 

cer posible la aplicación de la Convención en las nuevas -

situaciones creadas de refugiados, el Secretario General -

de las Naciones Unidas ha sometido recientemente a los Es

tados Miembros el protocolo relativo al Estatuto de los R~ 

fugiados, capacitándolos para adherir al mismo que hoy es

tá ya en vigor. La protección internacional acordada por

el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, 

que toma cuerpo especialmente en la promoción de la adop -

ci6n de los instrumentos internacionales relevantes y en -

la preocupación de que los refugiados sean tratados en ªE 

mon!a con las normas mínimas que en ellos se establecen, -

es un ejemplo práctico de la labor realizada en el campo -

de derechos humanos, De hecho, la creación misma del car

go de Alto ·aomisionado se originó en primer lugar en una -

rescluci6n de la Comisi6n de Derechos Humanos de las Naci~ 

nes Unidas. 

Ya fuera de la esfera puramente jurídica, -

al Alto Comisionado incumbe el deber de.r;ea1izar programas 
de asistencia material. Estos programas tienden principal 

mente a acordar a los refugiados la ayuda inicial indispe~ 

sable para que puedan atender a ·sus propias necesidades y

capacitarlos para establecerse en su pa!s de ASILO. Es -

por ello que esta ayuda es requisito esencial al disfrute

de los Derechos Humanos por los refugiados. 

As!, no queda ninguna duda de que la labor

humanitaria que lleva a cabo la comunidad internacional en 

favor de los refugiados es· una contribuci6n positiva a la

aut~ntica realizaci6n de muchos de los principios básicos

contenidos en la De~laraci6n Universal de Derechos Humanos. 



Todos los esfuerzos tienden as! a conceder al individuo-

que se ha visto obligado a abandonar su propio pa!s en c~ 

lidad de refugiado la posibilidad de llevar una vida dig

na y de disfrutar de todos aquellos derechos fundamenta -

les a los cuales puede aspirar en su calidad de ser huma

no. 
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XVIII.- El Maestro C~sar Septtlveda, ex-Director de la Fa-
cuitad de Derecho de la U.N.A.M. en su obra Derecho Inter
nacional PGblico asienta: "De los frecuentes desordenes -

en los países de Am~rica, ha surgido la peculiar institu -

ci6n del ASILO, mal llamado (Derecho de ASILO}. Por vir -

tud de una pr~ctica más o menos regular y más o menos con

suetudinaria; se ha ido formando un conjunto de reglas -

que algunos Estados de ese hemisferio han buscado conver -
tiren Derecho convencional. 

XIX.- Por su parte el Maestro Manuel J. Sierra en su "Tra

tado de Derecho Internacional Pablico" sostiene: 11 El Dere

cho de ASILO en beneficio de los delincuentes políticos es 

indiscutiblemente legítimo desde el punto de vista humani

tario, pues jurídicamente no existe la obligaci6n de otor

gar el ASILO a los refugiados politices". 

Sin embargo en los paises de la América La

tina la práctica de aceptar refugiados pol!ticos en el in

mueble de la legaci6n es coman. Esto se debe a las condi

ciones que con frecuencia han imperado en esos paises, la

que hace que dicha práctica sea tolerada y ningGn gobierno 

intente violar el privilegio de la legaci6n que ha conced! 

do ASILO a un refugiado pol!tico. 

XX.- En tanto que el maestro Modesto Seara Vázquez en su -

obra 11 Derecho Internacional Pablico" afinna: "El Derecho -

de ASILO es una instituci6n en virtud de la cual una pers2 

na escapa a la jurisdicci6n local, ya sea huyendo a otro -

pa!s (ASILO Territorial) o, ·refugiándose en la Embajada -

(ASILO Diplo~tico), o en un barco (ASILO Naval), o avi6n

(ASILO A~reo) de un país extranjero. 

EL ASILO se divide o clasifica en Territo -

rial y Diplomatico. 
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REn el caso del ASXLO Territorial el delin
cuente extranjero se refugia en Territorio de otro Estado. 

La concesi6n del ASXLO Territorial por el Estado no es --~ 
otra cosa que el ejercicio de la soberanía territorial; no 

se trata en €ste caso de derogaci6n a la soberanía de otro 

Estado, y el Estado Territorial tienen la facultad discre

cional de otorgarlo o no. Sin embargo, tal facultad puede 

encontrarse limitada por posibles Tratados de extradición; 

por ejemplo, en el sentido de que el ASILO solo podrá ser

otorgado a delincuentes políticos, o que determinados ti -

pos de delincuentes politices deben ser entregrados, etc. 

En el caso del ASILO diplomático el delin-

cuente busca refugio en la Embajada de un pais extranjero. 

La concesión del ASILO Diplomático, constituye de hecho -

una derogación al principio de la soberanía territorial -

del Estado, ya que se sustrae de su competencia a un suje

to que ha violado las normas por ~l emitidas. Por esta r~ 

zón el ASILO Diplomático plantea problemas más serios que

el Territorial. 

Normalmente, el ASILO Diplo~ático se conce

de solamente a los perseguidos por razones de tipo politi

ce, y la calificación del delito cometido (político o co-

rnGn) es la cuesti6n más delicada que hay que resolver, ya

que por ser el fundamento mismo del ASILO, el Estado Terr_!. 

torial tenderá a calificar como delito comGn incluso un d~ 

lito politice, mientras que el Estado en cuya embajada se

concede tratará de extender el ámbito de los delitos pol~

ticos. Se ha discutido mucho la cuestión de a qui~n co -

rresponde la'calificaci6n del delito y nos parece obvio -

que sea el Estado que concede el ASILO, ya que de otra fo.E, 

ma se destruir!a la institución, pues el Estado Territo -

rial le bastar!a declarar que el delito fu~ de tipo comCin

para obligar a la entrega del refugiadow. 
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•si ASILO Naval, conc.edido a bordo de barcos 

de guerra y el ASILO A6reo en aeronaves de guerra, tienen -
caracterlsticas simila~es al diplomático, en el sentido de
que significa excepci6n al principio de exclusividad de la
competencia Territorial". 

XXI.- Por Gltimo el maestro Roberto Ndñez y. Escalante en su 
libro "Compendio de Derecho Internacional Pt1blico 11 manifie.!!. 
ta: "El Derecho de ASILO Diplomático está fundado en la in
munidad que concede derecho de Extraterritorialidad a las -

Embajadas, por ello aan cuando excepcionalmente se ha cene~ 

dido ASILO en los Consulados €ste no ha sido debidamente 

aceptado". 

"La misión diplomática en cuyo edificio se -

introduce· un criminal debe hacer entrega de ~ste a las aut~ 

ridades del Estado y en caso de resistencia de aquel, puede 

permitir que la policía del Estado penetre al edificio para 

sacarlo de ~l; sin embargo cuando 1a persona que se introd~ 

ce o solicita la entrada al edificio es perseguida por sus

actividades pol1ticas la misi6n diplomática tiene el dere -

cho de negarse a entregarlo". 

"Originalmente se discuti6 sobre la calific~ 

ci6n de los hechos que dan lugar a la persecuci6n puesto -

que las autoridades del Estado donde ocurren los hechos pr~ 

tenden generalmente imputar al perseguido delitos del orden 

coman, sin embargo, actualtuente ha quedado establecido que

corresponde a la misi6n diplom~tica asilante calificar si -

se trata de un perseguido polítiC0 11 ~ 
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En opinión del Maestro Seara Vázquez, "De -

modo general pueden definirse como reuniones de represen-

tantes de los Estados cuya finalidad es llegar a la concl~ 

si6n de un acuerdo Internacional sobre uno o varios asun -

tos: estableciendo reglas generales, solución de problemas 

concretos, creación de organizaciones internacionales 11
• 

Por su parte el Maestro Roberto Núñez Esca

lante sostiene que: "Los Tratados o Convenciones son la e~ 

presión de voluntad de los Estados para establecer normas

ª las cuales deben sujetarse en el ejercicio de sus dere -

chas y obligaciones". 

"Es la fuente m&s importante del Derecho 

precisamente a tra~es de las Convenciones se regula con t~ 

da precisi6n el alcance de la norma, pero a su vez una 

fuente particular ya que no es aplicable más que a los Es

tados que han suscrito la convenci6n". 

"La obligatoriedad de los Tratados la f un -

dan los autores en el principio de "pacta sunt servanda 11 o 

sea de que los Tratados se firman para cumplirse, sin em -

bargo podemos decir que la obligatoriedad de los mismos d! 

mana del principio general de Derecho de que las obligaci~ 

nes libremente contraidas por el sujeto, generan sinalagm! 

ticamente derechos para otro sujeto el cual puede exigir -

su cumplimiento". 

XXII.- CONVENCION SOBRE ASILO CELEBRADO EN LA HABANA, CU-

BA¡ EL DIA 20 DE FEBRERO de 1928. 

ARTICULO 1.- No es licito a los Estados --
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dar ASILO en legaciones, nav1os de guerra, campamentos o -
aeronaves militares, a personas acusadas o condenadas por
delitos comunes: ni a desertores de tierra y mar. Las pe~ 

sanas acusadas o condenadas por delitos comunes que se re

fugiaren en algunos de los lugares señalados en el párrafo 

anterior, deberán ser entregadas tan pronto como lo requi~ 

ra el gobierno local. Si dichas personas se refugiaren en 

territorio extranjero, la entrega se efectuará mediante ~ 

tradici6n y solo en los casos y en la forma que establez -

can los respectivos Tratados y Convenciones o la Constitu

ción o Leyes del pa!s de refugio. 

ARTICULO 2.- EL ASILO de delincuentes polí

ticos en legaciones, navios de guerra, campamentos o aero

naves militares será respetado en la medida en que, como -

un derecho o por humanitaria tolerancia y lo admitieren el 

uso, las Convenciones o las Leyes del país de refugio y de 

acuerdo con las disposiciones siguientes: 

PRIMERO.- EL ASILO no _podrá ser concedido sino en casos de 

Urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable, _para 

que el asilado se ponga de otra manera en seguridad. 

SEGUNOO.-.El Agente Diplom~tico, jefe de navío de guerra,

campamento o aeronave militar, inmediatamente despu~s de -

conceder ASILO lo comunicará inmediatamente al Ministerio

de Relaciones Exteriores del Estado del Asilado, o a la A~ 

toridad administrativa del lugar, si el hecho ocurriera -

fuera de la capital. 

TERCERO.- El gobierno del Estado podrá exigir que el asil~ 

do sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más 

breve plazo posible: y el Agente Diplomático del pa!s que

hubiere acordado el ASILO, podrá a su vez exigir las gar~ 

tias necesarias para que el refugiado salga del pa!s, res

petándose la inviolabilidad de su persona. 
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CUARTO.- Los asilados no ¡)odr~n ser desembarcados en nin -
gdn punto del Territorio Nacional, ni en lugar demasiado -
pr6ximo a ~l. 

QUINTO.- Mientras dure el ASILO, no se permitirá a los asi

lados practicar actos contrarios a la tranquilidad pdblica. 

SEXTO.- Los Estados no están obligados a pagar los gastos -

por aquel que concede el ASILO. 

Esta Convenci6n aprobada en la Cuarta Confe

rencia Panamericana, no contuvo más de cuatro articules y -

es de hacer notar que el espíritu de su articulado estable

ce una clara diferencia entre personas acusadas o condena -

das por delitos comunes: a los que definitivamente las ex -

cluye del beneficio de la institución, por considerarlo no

licito; dentro de ~ata categor!a están consideradas todas -

aquellas personas acusadas o condenadas por delitos comunes 

y dentro de esta misma consideraci~n se encuentran los de -

sertores de tierra y mar¡ pues de refugiarse en cualquiera

de los lugares señalados como de ASILO, deberán ser entreg~ 

das tan pronto como lo requieran el gobierno local. En tan

to que en el articulo segundo es proclamado1~l derecho de -

ASILO como válido para aquellas personas consideradas como

delincuentes politices, solo en caso de urgencias y con la

condici6n de que el gobierno asilante ponga fuera del terr! 

torio nacional dentro del más breve tiempo posible, disfru

tando el asilado de las garantias necesarias para abandonar 

su pais de origen y gozar de la inviolabilidad de su perso

na, a la par de que por ningGn concepto los asilados podrán 

ser desembarcados en ningGn punto del territorio nacional. 

Por Gltimo los perseguidos que alcanzan el-

Derecho de ASILO no se les permitirá practicar actos contr~ 

rios a la tranquilidad püblica1 sin aclararse si esto se r~ 

fiere al país de origen del asilado o del Estado que lo 

acoje como tal. 



Aunque presumiblemente debe·entenderse que

e1 asilado deber~ vedársele todo acto contrario a la tran

quilidad pdblica que pueda afectar a su gobierno o Estado

de origen y finalmente todo gasto que ocasione el asilado

deberá correr por cuenta del Estado que otorgó el ASILO, -

ya que as! lo establece expresamente la sexta disposici6n

del artículo 2 de la Convención al afirmar que los Estados 

no están obligados a pagar los gastos por el que conceden 

el ASILO. 

A parte de M~xico, suscribieron dicha Con-

venci6n los hermanos paises del Perrt, Uruguay, Panamá, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Vene

zuela, Colombia, Honduras, Costa Rica, Chile, Brasil, Ar -

gentina, Paraguay, Haití, RepGblica Dominicana, E.U.A. y -

CUba. 

Sufrió todos los trárriites de ley el dfa 22-

de febrero de 1929 habiendo firmado e1 subsecretario de R~ 

laciones Exteriores, encargado del despacho G. Estrada y -

corno Presidente Constitucional de los E.U. Mexicanos el 

Lic. Emilio Portes Gil. 

XXIII.- CONVENCION SOBRE ASILO POLITICO, CELEBRADA EN LA -

CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, EL 26 DE DICIEMBRE

DE 1933. 

ARTICULO 1.- No es licito a los Estados dar ASILO en lega

ciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, 

a los inculpados de delitos comunes que estuvieron preces~ 

dos en forma o que hubieran sido condenados por tribunales 

ordinarios así como tampoco a los desertores de tierra y -

mar. 

ARTICULO 2.- La calificación de la delincuencia política c~ 

rresponde al Estado que presta el ASILO. 

ARTICULO 3.- EL ASILO Pol1tico por su carácter de institu-

ci6n humanitaria, no est~ sujeto a reciprocidad. Todos los 
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hombres pueden estar bajo su protecci6n sea cual fuera su -
nacionalidad sin perjuicio de las obligaciones que en esta
materia tenga contraídas el Estado a que pertenezcan; pero

les Estados que no reconozcan el ASILO Pol1tico, sino con -
ciertas limitaciones o modalidades, no podrán ejercerlo en

el extranjero, sino en la manera y dentro de los l!mites -
con que lo hubieran reconocido. 

ARTICULO 4.- Cuando se soliciten el retiro de un Agente Di

plomático a causa de las discusiones a que hubiere dado lu

gar un caso de ASILO Pol1tico, el Agente Diplomático deberá 

ser reemplazado por su gobierno, sin que ello pueda determi 

nar la interrupci6n de las relaciones diplomáticas de los

Estados. 

ARTICULO s.- La presente Convención no afecta los compromi

sos contraídos por las altas partes contratantes en virtud

de' acuerdos internacionales. 

Encontramos que en el artículo primero de -

~sta Convención no difiere en nada del contenido del art1c~ 

lo primero de la Convenci6n de la Habana y habla de la cal~ 

ficaci6n del ASILO que debe ser de la exclusiva incumbencia 

del Estado que otorga el ASILO; as1 mismo establece que és

ta instituci6n por su carácter humanitario no está sujeto -

a reciprocidad; ya que todos los hombres pueden gozar de su 

protección sin importar su nacionalidad y basta con que el

Estado del Asilado haya contraído con el Estado asilante -

obligaciones relativas al ASILO sin importar los límites o

moda1idades de dichas obligaciones y aclara con certeza que 

aquellos Estados que solo reconocen el ASILO Político con -

el extranjero, sino en la manera y dentro de los límites en 

que lo hubiere reconocido. 

Así mismo queda establecido que en ca5o de

controversias habidas entre el Agente Diplomático y el 
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gobierno del 1ugar, ~ate podrá solicitar el retiro de dicho 
agente Diplom4tico sin que ello implique rotura de relacio
nes diplom4ticas entre ambos Estados. 

Esta declaraci6n se compone de 9 artículos -

siendo tratado de sexto a noveno relativos a protocolo, ra

tificaci6n, vigencia, adehesi6n y renuncia mediante los pr~ 

cedimientos acostumbrados. 

Fueron signatarios de esta Convenci6n, Hond~ 
ras, E.U.A., El Salvador, RepGblica Dominicana, Haití, ~ -

gent~na, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Máxico, Panam~, Bol! 
via, Guatemala, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Chi -

le, Pera y Cuba. 

México estuvo representado en dicho evento -

internacional por los señores Alfonso Reyes, Basilio Badi -

llo, Genaro v. Vázquez, M. Romero Ortega, Manuel J. Sierra, 

Eduardo Suárez y Jos~ Manuel Puig Casauranc. 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artí -

culo 89 de la Constitución y para su publicación y observa.!!. 

cia, se promu1g6 el decreto relativo el d!a 27 de diciemb:r:e 

de 1935 por el General Lázaro Cárdenas como Presidente de -

la RepGblica y por Eduardo Hay como Secretario de Estado y

de Despacho de Relaciones Exteriores. 

XXIV.- CONVENCION SOBRE EXTRADICION CELEBRADA EN LA CIUDAD

DE MONTEVIDEO EN 1933, CON LA ASISTENCIA DE PLENIPO

TENCIARIOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS l\L EFECTO. 

ARTICULO 1.- Cada uno de los Estados signatarios se obliga

ª entregar de acuerdo con las estipulaciones de la presente 

Convenci6n, a cualquiera de los Estados que lo requiera, i.!!, 

dividuos que se hayen en su territorio y est~n acusados o -

hayan sido sentenciados, siempre que concurran las circuns

tancias siguientes: 



a.- Que el Estado requiriente tenga jurisdic

ci6n para juzgar el hecho delictuoso que se imputa a un ind,!_ 

viduo reclamado. 

b.- Que el hecho por el cual se reclame la ~ 

tradición tenga el car~cter de delito y sea punible por las

Leyes del Estado requiriente y por los del Estado requerido, 

con la pena m1nima de un año de privación de la libertad. 

ARTICULO 2.- Cuando el individuo, fuese nacional del Estado

requerido por lo que respecta a su entrega, ésta podrá o no

ser acordada segdn lo que determine la legislación o las 

circunstancias del caso, a juicio del Estado requerido. Si

no entregare· el individuo el Estado requerido queda obligado 

a juzgarlo por el hecho que se le imputa, si en el concurren 

las condiciones establecidas por el inciso B del articulo aQ 

terior y a comunicar al Estado requiriente la sentencia que

recaiga. 

ARTICULO 3.- El estado requerido no está obligado a canee -

der la extradici6n: 

a.- cuando est~ prescrita la acción penal o -

la pena, segGn las leyes del Estado requiriente y del reque

rido con anterioridad a la detenci6n del individuo inculpa -

do. 

b.- Cuando el individuo inculpado haya cumpl,! 

do en el pa!s del delito o cuando haya sido amnistiado o in

dultado. 

c.- Cuando el individuo inculpado haya sido o 

est~ siendo juzgado en el Estado requerido por el hecho que

se le imputa y en el cual se funda el pedido de extradición. 

d.- Cuando el individuo inculpado hubiere de-
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comparecer ante Tribuna1 o Juzgago a excepci6n del Estado -
requériente, no considerándose asi a los Tribunales del fue
ro militar. 

e.- Cuando se trate de delito pol!tico o de -

los que le son conexos. No se reputará delito politice el -

atentado contra la persona del jefe del Estado o de sus fam,!. 

liares. 

f.- Cuando se trate de delitos puramente mili, 

tares o contra la religión. 

ARTICULO 4.- La apreciación del carácter de las apreciacio -

nes a que se refiere el capitulo anterior, corresponde excl.!!_ 

sivamente al Estado requerido. 

ARTICULO s.- El pedido de extradición debe formularse por el 

respectivo representante diplomático y a falta de ~ste por -

los Agentes Consulares o directamente de gobierno a ~obierno 

y debe acompañarse de los siguientes documentos: en el idio

ma del pats requerido: 

a.- Cuando el individuo ha sido juzgado y co!!. 

denado por los tribunales del Estado requeriente, una copia

aut~tica de la sentencia ejecutoriada. 

b.- Cuando el individuo es solamente un acus~ 

do, una copia aut~ntica de la orden de detención emanada del 

juez competente, una relaci6n precisa del hecho imputado, -

una copia de las leyes penales aplicables a esta as1 como· -

de las leyes referentes a la prescripción de la acci6n o de

la pena. 

c.- Ya se trate de condenado o acusado siem -

pre que fuera posible se remitirá la f iliaci6n y demás datos 

personales que permitan identificar a1 individuo reclamado. 
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ARTICULO 6.- Cuando el individuo reclamado se hallare proce
sado o condenado en el Estado requerido, por delito cometido 
con anterioridad al pedido·de extradici6n, la extradici6n P2 
drá ser desde luego concedida, pero la entrega al Estado re

queriente deberá ser diferida hasta que se termine el proce

so o se extinga la pena. 

ARTICULO 7.- Cuando la extradición de un individuo fuera pe

dida por diversos Estados con referencia al mismo delito se

dará preferencia al Estado en donde éste se halla cometido. 

Si se solicita por hechos diferentes se dará 

preferencia al Estado en cuyo territorio se hubiere cometido 

el delito que tenga pena mayor, segGn la ley del Estado re-

querido. 

Si se tratare de hechos diferentes que el Es

tado referido reputa de igual gravedad, la preferencia será

determinada por la prioridad del pedido. 

ARTICULO 8.- El pedido de extradición será resuelto de acueE 

do con la legislaci6n anterior del Estado requerido y ya co

rresponda, s~gGn €sto, al poder judicial o al poder adminis

trativo. El individuo cuya extradición se solicite,--p6drá -

usar las instancias y recursos que aquella legislación auto

rice. 

ARTICULO 9.- Recibido el pedido de extradición en la forma -

determinada por el articulo 5, el Estado requerido agotará -

todas las medidas necesarias para proceder a la captura del

individuo reclamado. 

ARTICULO 10.- El Estado requeriente podrá solicitar, por --

cualquier medio de comunic¿ci~n lü detención provisional o -

preventiva de un individuo, siempre que exista a lo menos -

una orden de detenci6n dictada en su contra y ofrezca pedir

oportunamente la extradici6n. El Estado requerido ordenará-
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J.a inaedi.ata detenci6n del inculpado, si dentro de un plazo

mSxiino de doS meses, contados desde la fecha en que se noti
fic6 al Estado requeriente, el arresto del individuo, no.fo_E. 
m.alizará a aquel su pedido de extradición, el detenido ser4-

puesto en libertad y no podrá solicitarse de nuevo su extra

dición sino en la forma establecida por el articulo S. 

Las responsabilidades que pudiera originarse

de la detención provisional o preventiva, corresponden excl~ 

sivamente al Estado requeriente. 

ARTICULO 11.- Concedida la extradición y puesta la persona -

reclamada a disposición de~ Agente Diplom:itico del Estado r~ 

queriente, si dentro de dos meses contados desde la comunic~ 

ci6n en ese sentido, no hubiere sido aquella enviada a su 

destino será puesto en libertad, no pudiendo ser de nuevo d~ 

tenida por el mismo motivoi 

El plazo de dos meses se reducirá a cuarenta

d!as si se tratare de pa!ses limitrofes. 

ARTICULO 12.- Negada la extradici6n de un individuo no podrá 

solicitarse de nuevo por el mismo hecho imputado. 

ARTICULO 13.- El Estado requeriente podrá nombrar Agentes de 

Seguridad para hacerse cargo del individuo extraditado pero

la intervenci6n de aquellos estará subordinada a los Agentes 

o autoridades Con jurisdicci6n en el Estado requerido o en -

los de tránsito. 

ARTICULO 14.- La entrega del individuo extraditado al Estado 

requeriente se efectuará en el punto más apropiado de la 

frontera o en el Puerto m~s adecuado si su traslación hubie

ra de hacerse por la via mar1tima o pluvial. 

ARTICULO 15.- Los objetos que se encontraren en poder de1 Í!!, 

dividuo requerido, obtenidos por la perpetración de1 delito-
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que motiva el pedido de extradición o que pudieran servir -
de prueba para el mismo, serán secuestrados y entregados al
pais del individuo por causas extrañas al procedimiento, co
mo fuga o fallecimiento de dichas personas. 

ARTICULO 16.- Los gastos de prisi6n, custodia, manutención y 

transporte de la persona1 así como de los objetos a que se -

refiere el artículo anterior será por cuenta del Estado re -

querido hasta el momento de la entrega, y desde entonces qu~ 

darán a cargo del Estado requeriente. 

ARTICULO 17.- concedida la extradición el Estado requeriente 

se obliga: 

a.- A no procesar, ni a castigar al individuo 

por un delito común cometido con anterioridad al pedido de -

extradici6n y que no haya sido incluido en él a menos que el 

interesado manifieste expresamente su conformidad. 

b.- A no procesar ni a castigar al individuo

por delito político o por delito conexo con el delito politi 

co, cometido con anterioridad al pedido de extradición. 

c.- A proprocionar al Estado requerido una e~ 

pia aut~ntica de la sentencia que se dicte. 

d.- A proporcionar al Estado requerido una e~ 
pia aut€ntica de la sentencia que se dicte. 

ARTICULO 18.- Los Estados signatarios se obligan a permitir

el traásito por su territorio de todo individuo cuya extradi 

ci6n haya sido acordada, por otro Estado a favor de un ter

cero, sin más requisito que la prcsentan~i6n en original o -

en copia autl!ntica del a.-;~1.crdo por el cual el pa1s de r~fu -

9io concedió la·extradici6n. 
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ARTICULO 19.- No podr4 fundarse en las estipulaciones de es
ta convención ningGn pedido de extradici6n por delito comet! 
do antes del dep6sito de su ratificación. 

Los articulas 20, 21, 22 y 23 de esta Conven

ci6n se refiere a las formas de ratificación, no afectaci6n
de tratados anteriores a la fecha, vigencia indefinida y la

adhesi6n de otros Estados no signatarios. 

RESERVAS.- México suscribió la Convenci6n so

bre extradici6n con la declaración resPecto del articulo teE 

cero, fracci6n F, que la legislaci6n interna de México no r~ 

conoce los delitos contra la religión, no suscribirá la clá!,! 

sula opcional de esta Convención. 

Para su publicación y observancia, se promul

gó el día 7 de abril de 1936, siendo Presidente de la RepG -

blica el General Lázaro Cárdenas y Secretario de Re1aciones

Exteriores Eduardo Hay. 

XXV.- CONVENCION SOBRE ASILO DIPLOHATICO CELEBRADO EN CARA -

CAS VENEZUELA EL 28 DE MARZO DE 1954. 

Los gobiernos de los Estados miembros de la -

Organizaci6n de Estados Americanos, deseosos de concertar -

una .aonvenci6n sobre ASILO Diplomático, han convenido en los 

siguientes art1culos. 

ARTICULO 1.- El ASILO otorgado en legaciones, navios de gue
rra, campamentos o aeronaves militares, a personas persegui

das por motivos o delitos politices, ser~ respetado por el -

Estado Territorial de acuerdo con las disposiciones de la -

presente Convenci6n. 

Para los fines de esta Convenci6n, LEGACION -

es toda sede de misi6n diplom~tica ordinaria la residencia -

de los jefes de misi6n y los locales habitados por ellos pa

ra habitaci6n de los asilados cuando e1 n1imero de estos exc_!! 

da de la capacidad normal de los edificios. 



Los nav!os de guerra o aeronaves militares, -

que estuviesen provisionalmente en astilleros, o talleres -

para su reparación, no pueden constituir recinto de ASILO. 

ARTICULO 2.- Todo Estado tiene derecho de conceder ASILO, -

pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar porqu~ lo -

niega. 

ARTICULO J.- No es lícito conceder ASILO a personas que al

tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas 

en forma ante tribunales ordinarios competentes y por deli

tos comunes, o ést~n condenadas por tales delitos y por di

chos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, -

ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo 

que los hechos que motivan la solicitud de ASILO, cualquie

ra que sea el caso, revistan claramente carácter político. 

Las personas comprendidas en el inciso ante-

rior que de hecho penetrasen en un lugar adecuado para ser

vir de ASILO, deberán ser invitadas a retirarse o según el

caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarla -

por delitos pol~ticos anteriores al momento de la entrega. 

ARTICULO 4.- Corresponde al Estado Asilante la calificación 

de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecu

ci6n. 

ARTICULO 5.- El ASILO no podrá ser concedido sino en casos

de urgencias y por e1 tiempo estrictamente indispensable p~ 

ra que el asi1ado sa1ga del pa1s con las seguridades otorg~ 

das por el gobierno de1 Estado Territorial, a fin de que no 

peligre su vida, su libertad o su integridad personal, o p~ 

ra que se ponga de otra manera en seguridad al· asilado. 

ARTICULO 6.- Se entienden como casos de urgencia entre otros, 

aquellos en que el individuo se~ perseguido por personas o -

multitudes que hayan escapado al control de las autoridades

mismas, as! como se encuentren en peligro de ser privado de

su vida o de su libertad por razones de persecución y no pu~ 



dan sin riesgo ponerse de otra manera en seguridad. 

ARTICULO 7.- Corresponde al Estado asilante apreciar si se -

trata de un caso de urgencia. 

ARTICULO B.- El Agente Diplomático, jefe de nav!o de guerra, 

campamento 6 aeronave militar, después de concedido el ASI-

LO y a la mayor brevedad posible, lo comunicara al Ministro

de Relaciones Exteriores del Estado Territorial o a la Auto

ridad Administrativa del lugar si el hecho hubiese ocurrido

fuera de la capital. 

ARTICULO 9.- El funcionario asilante tomará en cuenta las -

informaciones que el~Gobierno Territorial le ofrezcan para -

normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de

la existencia de delitos comunes anexos, pero será respetada 

su detenninaci6n de continuar el ASILO o exigir el salvocon

ducto para el perseguido. 

ARTICULO 10.- El hecho de que el gobierno del Estado Terri-

torial no est~ reconocido por el Estado asilante no impedirá 

la observancia de la presente Convenci6n y ningGn ejecutado

en virtud de ella, implica reconocimiento. 

ARTICULO 11.- El gobierno del Estado Territorial puede en -

cualquier momento exigir que el asilado sea retirado del --

país, por lo cual deberá otorgar un salvoconducto y las ga -

rantías que prescribe el artículo S. 

ARTICULO 12.- Otorgado el ASILO el Estado asilante puede pe

dir la salida del asilado para territorio extranjero y el -

Estado Territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo 

en caso de fuerza mayor, las garantías necesarias a que se -

refiere el artículo 5 y el correspondiente salvoconducto. 

ARTICULO 13.- En los casos a que se refieren los artículos -

anteriores el Estado asilante puede exigir que las garantías 

sean dadas por escrito y tomar en cuenta, para la rapidez --
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del viaje, las condiciones reales de peligro que se presen-
ten para la salida del asilado. 

El Estado asilante le corresponde el derecho
de trasladar al asilado fuera del país. 

El Estado Territorial puede señalar la ruta -

preferible para la salida del asilado¡ sin que ello implique 

determinar el pa!s de destino. 

Si el ASILO se realiza a bordo de navío de -

guerra o aeronave militar la salida puede efectuarse en los

mismos, pero--'cwnpliendo previamente con el requisito de obt~ 

ner el respectivo salvoconducto. 

ARTICULO 14.- No es imputable al Estado asilante la prolong~ 

ci6n del ASILO ocurrida por la necesidad de obtener las in -

formaciones indispensables para juzgar la procedencia del 

mismo o por circunstancias de hecho que pongan en peligro la 

seguridad del asilado. 

ARTICULO 15.- Cuando para el traslado de un asilado a otro -

pa!s fuera necesario atravezar el Territorio de un Estado -

parte en esta Convención el tránsito será autorizado por es

te, sin otro requisito que el de la exhibición por vía dipl2 

mática, del respectivo salvoconducto visado y con la constaQ 

cia de la calidad de asilado otorgado por la misi~n diplom! 

tica que otorg6 el ASILO. 

En dicho tránsito al asilado se le considera

rá bajo la protecci6n del Estado asilante. 

ARTICULO 16.- Los asilados no podrán ser desembarcados en -

ningGn punto del Estado Territorial, ni en lugar próximo a -

el salvo por necesidades de transporte. 

ARTICULO 17.- Efectuada la salida del asilado, el Estado as! 

lante no está obligado a radicarlo en su territorio; pero no 

podrá devolverlo a su pa!s de origen, sino cuando con.curra -

vo1untad expresa del asilado. 
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La circunstancia de que el E~tado Territo -

rial comunique al funcionario asilante su intenci6n, no pe!: 
judicar4 la aplicación de dispositivo alguno de la presente 

Convenci6n. En este caso el asilado permanecerá radicado -

en el territorio del Estado asilante. 

La vigilancia sobre el asilado no podrá ex -

tenderse por más de treinta dtas. 

Los gastos de este traslado y los de radica

ci6n preventiva corresponden al Estado solicitante. 

ARTICULO 18.- El funcionario asilante no permitirá a los -

asilados practicar actos contrarios a la tranquilidad pGbl_! 

ca, ni intervenir en la politica interna del Estado Territ~ 

rial. 

ARTICULO 19.- Si por causa de ruptura de relaciones, el re

presentante diplomático que ha otorgado el asilo debe aban

donar el Estado Territorial, saldrá aquel con los asilados. 

Si lo establecido en el inciso anterior no -

fuere posible por motivos ajenos a la voluntad de los asil!!, 

dos o del Agente Diplomático deberá éste entregarlo a la r~ 

presentaci6n de un tercer Estado parte en esta Convenci~n,

con las garant!as establecidas en ella. Si esto último ta!!!_ 

poco fuera posible, deberá entregarlos a un Estado que no -

sea parte y que convenga en mantener el ASILO. El Estado -

Territorial debe.rá respetar dicho ASILO. 

ARTICULO 20.- El asilo Diplomático no estará sujeto a reci

procidad. 

Toda persona; sea cual fuere su nacionalidad, 

puede estar bajo la protecci6n del ASILO. 

ARTICULO 21.- La presente Convenci6n queda abierta a la fi~ 

ma de los Estados Miembros de la Organizaci6n de Estados 

Américanos y será ratificada por los Estados signatarios de 
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acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. 

ARTICULO 22.- El instrumento original, cuyos textos en Esp~ 

ñol, Franc~s, Ingl~s y Portugu~s son igualmente aut~nticos; 

será depositado en la Uni6n Panamericana la cual enviará c2 

pías certificadas a los gobiernos para los fines de su rat! 

ficaci6n. 

ARTICULO 23.- La presente Convenci6n entrará en vigor entre 

los Estados que la ratifiquen en el orden en que depositen

sus respectivas ratificaciones. 

ARTICULO 24.- La presente Convenci6n regirá indefinidamente, 

pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados sig

natarios mediante aviso anticipado de un año, transcurrido -

el cual cesará sus efectos para el denunciante, quedando suE 

sistente para los demás Estados signatarios. La denuncia s~ 

rá transmitida a la Uni6n Panamericana y ésta la comunicará

ª los demás Estados signatarios. 

Como se puede observar en los Tratados y Con

venciones signados por México, siempre se pone de manifiesto 

su hospitalidad humanitaria para todos los perseguidos polí

ticos de otras naciones y manteniendo celosamente la estric

ta observancia de sus compromisos internacionales en materia 

de ASILO. 
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CONCLUSIONES. 

1.- La noci6n de ASILO es tan vieja como la humanidad misma, 

por ello podríamos afirmar que obedece su origen a una nece

sidad de supervivencia de la especie humana, de buscar Ampa

ro para salvaguardar valores como la libertad que para el 

hombre es irrenunciable. 

2.- Es fácil advertir que el respeto a los refugios conside

rados divinos no tuvo en sus inicios paganos obligatoriedad

legal alguna, ya que el temor supersticioso fu~ su Gnico apg_ 

yo coercitivo; naciendo de ésta manera una institución que -

no respondía a principios jurídicos, ni a sentimientos huma

nitarios. 

3.- El cristianismo adopta la práctica de ASILO dándole res

paldo esencialmente espiritual, ya que su finalidad tiende

más bien a buscar la salvación del alma que a la del cuerpo: 

1uego el ASILO podr!a constituir una oportunidad para que el 

delincuente justa o injustamente penado, pudiera alcanzar la 

gracia por el arrepentimiento. 

4.- Al perfeccionarse el ASILO como Derecho en las relacio -

nes entre Estado, obtiene el carácter de Derecho P~blico, ya 

que los Estados en uso de su propia soberanía pactan respe -

tarse reciprocamente conforme a los compromisos contra!dos -

.en las Convenciones y Tratados Internacionales. 

S.- En el ASILO Diplomático tiene un preponderante papel el

principio de la extraterritorialidad, por ello una legaci6n

diplomática considerada como territorio del Estado por ella

representada dentro del territorio de otro Estado, en pleno

uso de su soberanía puede dar ASILO y ésta facultad no puede 

estar sujeta al consentimiento de ning~n otro Estado, ya sea 

mandato de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos

de la O.N.U. 
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6.- Ultimamente se.ha adoptado la costumbre de 1lamar Dere-
cho Hwnanitario a la parte concerniente al Derecho Interna -
cional PQblico inspirada en el sentimiento de humanidad y -
que gira fundamentalmente en torno a la protecci6n de la peE 
sana humana. 

7.- cabe señalar no sin cierta tristeza, que la Declaraci6n

Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea Gene

ral de la O.N.U. el 19 de diciembre de 1948, carece de esta

tuto legal alguno que le proporcione fuerza obligatoria, 
siendo su importancia más bien politica y si acaso moral, 

antes que jurídica. 

e.- En Am~rica latina el ASILO tanto Territorial como Diplo

m~tico, ha sido desde el siglo pasado una institución de uso 

frecuente, siendo seguramente una de las zonas del mundo do~ 

de su ejercicio ha sido m~s corriente y ha movido natura1me_!! 

te una reglamentaci6n jurídica minuciosa de carácter nacio -

nal e internacional. 

9.- No es licito conceder ASILO a 1as personas que aGn en -

contrándose en peligro de perder su vida o su libertad por -

motivos o delitos políticos, a1 tiempo de solicitarlo se en

cuentren inculpadas o procesadas conforme al Procedimiento -

ante Tribunales ordinados de sus Estados de origen y por de

litos de orden comGn, condenadas o sentenciadas por tales d~ 

litas y por dichos Tribunales sin haber cumplido las penas -

respectivas4 

JO.- No debe confundirse el Derecho de ASILO con la protec-

ci6n momentánea que se le pueda prestar a un delincuente co

mfin para ponerlo a salvo del odio y de la venganza de las -

turbas4 

11.- No es licito conceder ASILO Político a los desertores -

de las fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos -

que motiven dicha solicitud revista claramente un carácter -

político. 
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12.- Cuando en algdn pa!s existe la abolición de Garant!as
Individuales, suelen darse casos de personas que en algunas 

ocasiones son conocidas sus opiniones de dicidencia con el
gobierno en turno y otras muchas veces por temores infunda

dos solicitan ASILO ante la creencia de poder ser molesta -

dos; no obstante no haber persecución real de ninguna espe

cie contra ellos, debe otorgárseles el ASILO si así lo sol! 

citan. 

13.- En otras ocasiones personas sin escrupOlos haciendo -

uso de este derecho solo con la finalidad de adquirir noto

riedad personal o importancia pol!tica, al hacerse aparecer 

corno perseguidos políticos por su gobierno, en tales condi

ciones la misión del funcionario diplom~tico se torna dif í

ci l establecer con claridad si efectivamente se trata de un 

perseguido político o es simplemente una simulación; en to

do caso corresponde al Estado asilante apreciar con honest! 

dad y calificar con equidad y justicia, si corresponde o no 

otorgarle ASILO al solicitante. 

14.- Cuando se da el caso de que las propias autoridades e~ 

carcelen a sus opositores y los hagan acompañar por sus pr2 

píos agentes hasta las puertas de cualquier embajada, en t~ 

les condiciones si los funcionarios diplomáticos acredita -

dos se niegan a aceptar a tales personas en calidad de asi

lados, debe interpretarse que están protegidos correctamen

te ya que de otra manera sería tanto como aceptar que las -

embajadas sean consideradas por el gobierno territorial co

mo recinto de detenci6n. 

15.- Algunos paises han enviado a políticos de la oposición 

custodiados hasta la frontera, en tales circunstancias cua~ 

quier Estado presunto asilante puede negar la entrada de t~ 

leo personas, si no han cumplido con las leyes migratorias

Y en todo caso les puede reconocer la calidad de emigrantes 

o turistas, pero nunca considerarlos asilados; pues de adrn! 

tirse tales prácticas se convertir!a a la instituci6n del -

ASILO en un medio por el cual, distintos gobiernos se libr~ 
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r!an de personas no deseables pol1ticamente, con la seguri
dad de su vigilancia por las autoridades de otro pa1s. 

16.- Cuando un perseguido pol!tico ha sido aceptado en otro 

pa1s como asilado, y encontr~ndose en el mismo pats asilan

te decide viajar a un tercer pats, pierde su calidad de as,.!. 
lado; pues tal privilegio no es algo que acompaña al indiv! 

duo en sus viajes por el mundo. 

11.- Cuando algunas figuras políticas importantes en desgr~ 

cia han logrado penetrar a las misiones diplomáticas acred! 

tadas es aconsejable demorar la comunicaci6n del ASILO oto~ 

gando a las autoridades territoriales hasta en tanto el nu~ 

vo gobierno no se encuentre debidamente organizado para po

der ejercer su plena autoridad y mantener el respeto a las

leyes y al orden pdblico, de lo contrario se pueden produ -

cir hechos lamentables por parte de chusmas sin freno, se -

dientas de venganza. 

18.- Debe entenderse por delincuente vulgar cualquier in -

fractor de la ley de la legislación vigente en cualquier -

país de la tierra o sea la lesión de un derecho protegido -

legalmente por una sanción penal; individuo de alta peligr_2 

sidad que encamina su acción a lesionar principios morales

Y jur!dicos no solo de su pa!s sino de la propia comunidad

mundial. 

19.- El hombre que lucha por la libertad e independencia de 

su pueblo, contra una dictadura des~tica e inhumana que -

oprime las garantías más elementales de un pueblo o salame~ 

te por ser opositor al r~gimen gobernante en su pa!s, un l!!_ 

chador social que busca la libertad, la independencia o la 

felicidad de un conglomerado nacional; o un revolucionario

deseable para su país, no debe llam~rsele ~elincuente polí

tico, sino perseguido político 
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20.- La misión que acuerda ASILO a un perseguido polttico, -
mantiene en alto el ejercicio de un derecho natural del hom
bre como es el preservar la vida o su libertad. EBte princ! 
pio sin embargo tiene su origen en la configuraci6n de un d~ 

recho establecido y perfeccionado con el compromiso contrac

tual o tácito de su admisión, no solo del que lo invoca sino 

tambi~n del que lo admite. 

21.- En virtud de que el aspirante a asilarse solo puede 

otorgar como garantta de no infringir ninguna de~ las dispos! 

cienes reguladoras de la institución, su palabra de honor1 -

el asilante debe atenerse a ella y tan luego note su quebra~ 

tamiento o su no cumpli.ltliento, es entonces que debe hacer e~ 

sar cualquier protección de ASILO que se hubiera otorgado. 

22.- El asilante debe sostener al principio de no ceder ante 

ninguna presión del gobierno territorial, la entrega del peE 

seguido político y obligarlo a que respete el principio de -

extradición, conforme a lo establecido en las Convenciones -

y Tratados Internacionales. 

23.- El ASILO no se ofrece, ofrecerlo determinaría una inge

rencia del diplomático en los asuntos internos del país ante 

el cual está acreditado. 

24.- No es licito reservar ASILO, ya que ~sto puede dar lu -

gar a que una persona tenga la intención de cometer un acto

punible con finalidad política, que le acarreará persecución 

o perder la inmunidad que hasta en ese rnoment6 le aseguran -

sus fueros parlamentarios; no puede en tales circunstancias

asegurarse por adelantado el ASILO, corno tampoco es admisi-

ble que el presunto asilado solicite se le vaya a buscar a -

un lugar determinado para acompañarlo hasta la sede diplomá-

~~ca. 

25.- En el caso de que el asilado considerase extinguido el

peligro que motivó su petici6n de AS7LO, o por cualquier 
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otra circunstancia personal que lo induzca a abandonar la 1~ 
9aci6n que le di5 refugio, podrá aquel hacerlo, cesando tác! 
tamente toda responsabilidad del asilante, de la suerte de -
su exproteqido. 

26.- En caso de que un asilado abandone el lugar de ASILO, -

6ste debe cesar de inmediato y no es licito conced~rselo de

nuevo, a fin de evitar que las misiones diplomáticas se con

viertan en refugios ocasionales de personas que pretenden 

conspirar y burlar la persecuci6n de las autoridades loca -

les. 

27.- Los consulados no pueden ser considerado lugares de 
ASILO, salvo cuando dentro de una misi6n diplomática funcio

na una secci6n consular. 

28.- En caso de una solicitud de ASILO Diplomático masivo y
las sedes dip1om~ticas carezcan de 1a capacidad para a1ber -

gar a tantos solicitantes, e1 cuerpo diplomático puede tomar 

el acuerdo de ~abilitar loca1es, colocando en los mismos sus 

escudos y banderas con la finalidad de asilar a todos los -

perseguidos. 
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