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FUNDAMENTACIÓN 

La búsqueda de protección para salvar la vida debido a persecuciones políticas ha sido 

una constante en la historia de la humanidad. Las prácticas del destierro y el exilio en la 

historia occidental se remontan a las exclusiones de la ciudadanía y los golpes 

oligárquicos en la Atenas de finales del siglo V a. C (Gallego, 2022). Desde entonces se 

inauguró una tradición de asilo que alimentó al derecho consuetudinario y que fue 

recogida, con posterioridad, por el derecho legislado o escrito. 

En América Latina y el Caribe el fenómeno el destierro o exilio político, entendido 

como la exclusión de opositores fuera de la política y la esfera pública de un Estado, 

puede rastrearse en la historia de la región comenzando en el periodo colonial. Y desde 

el período de las guerras de independencia y la consolidación de los Estados-nación en 

el siglo XIX el exilio se convirtió en un mecanismo central de la vida política (Sznadjer 

y Roniger, 2013). 

El estudio de las características del exilio iberoamericano y latinoamericano temprano y 

de sus cambios hasta el siglo XX – analizados magistralmente por Mario Sznadjer y 

Luis Roniger en La política del destierro y el exilio en América Latina (México: Fondo 

de Cultura Económica, 2013) —muestra que durante el siglo XIX e inicios del XX el 

exilio afectó centralmente a las elites políticas y se estructuró alrededor de una 

estructura de tres factores dinámicos: el país expulsor, el país de acogida y los grupos de 

exiliados. Esta estructura de tres factores tuvo una modificación sustancial a partir de la 

segunda mitad del siglo XX con la masificación de las políticas de exilio –como 



resultado de la ampliación de la participación política y la modernización económica– y 

la aparición de un cuarto factor en la ecuación: una esfera política internacional y 

transnacional interesada en la defensa de los derechos humanos (Sznadjer y Roniger, 

2013; Roniger, 2014). 

En paralelo, el asilo, como correlato del destierro y el exilio, ha tenido un carácter y 

evolución histórica específica que lo distingue de otras regiones del mundo, adquiriendo 

el carácter de una institución propia del derecho internacional americano y una práctica 

recurrente en la política real entre Estados soberanos (Serrano Migallon, 2000; Sznajder 

y Roniger, 2013; Blumenthal, 2021). Desde el primer tercio del siglo XIX, producto de 

la inestabilidad política latinoamericana, la práctica sistemática del destierro condujo al 

desarrollo temprano de una reglamentación sobre asilo y extradición que pudiera regular 

las divergencias surgidas entre los países como consecuencia de su aplicación (Sznajder 

y Roniger, 2013; Blumenthal, 2019, 2021). Poco a poco, pero sobre todo a partir de la 

primera mitad del siglo XX, ese conjunto de normas se fue transformando hasta adquirir 

el carácter de una institución jurídica propia del derecho interamericano. Así, los 

proyectos sobre asilo diplomático, extradición y asilo territorial fueron acreditados en 

diferentes acuerdos interamericanos: el Tratado sobre Derecho Penal Internacional 

(Montevideo, 1889), la Convención de la Habana sobre Derecho de Asilo (1928), la 

Convención sobre asilo político (Montevideo, 1933), el Tratado sobre Asilo y Refugio 

Político (Montevideo, 1939) y la Convención sobre Asilo Diplomático y Convención 

sobre Asilo Territorial, producto de la X Conferencia Interamericana de Caracas en 

1954, vigentes hasta el presente. 

El campo de estudios sobre el fenómeno del exilio político en América Latina y el 

Caribe es de carácter interdisciplinario, transnacional e histórico. Lejos de constituir un 

todo unificado se caracteriza por su heterogeneidad y dispersión, donde abundan los 

trabajos sobre casos nacionales pero son pocos los análisis e interpretaciones de 

conjunto que adoptan una mirada de largo aliento desde perspectivas regionales, 

transnacionales y comparativas (Sznadjer y Roniger, 2013; Roniger, 2014). 

El objetivo general de este Curso de Posgrado es estudiar de forma comparativa, 

interconectada e histórica los orígenes, causas y transformaciones del destierro, el exilio 

y el asilo en América Latina y el Caribe desde el período colonial hasta el siglo XX a 

partir del análisis de estudios empíricos y teóricos. 

El enfoque histórico transnacional y de sociología histórica permite estudiar problemas 

y fenómenos en el mediano y largo plazo para descubrir regularidades, patrones y 

especificidades en diversas escalas. La comprensión de los destierros, exilios y de los 

asilos se constituyen en un medio para entender la Historia de América Latina y el 

Caribe y hacer visibles sus impactos en los ámbitos políticos, culturales y sociales desde 

la época colonial hasta el siglo XXI. En definitiva, el exilio político como objeto de 

estudio nos permite analizar un fenómeno de carácter regional, transnacional y 

transcontinental de interconexión global entre el periodo colonial y el presente. 

Se proponen siete unidades que abordaran el destierro, el exilio y el asilo primero en 

clave teórica e historiográfica y luego en diferentes periodos históricos: el colonial, el 

siglo XIX y el siglo XX. 

 

OBJETIVOS 

 Estudiar de forma comparativa, interconectada e histórica los orígenes, causas y 

transformaciones de las políticas del destierro, el exilio y el asilo en América Latina y el 



Caribe desde el periodo colonial hasta el siglo XXI, a partir del análisis de estudios 

históricos y teóricos. 

 Revisar la teoría, la producción y la práctica jurídica del asilo a partir de la lectura de 

documentos y literatura especializada. 

 Relevar las novedades teóricas, metodológicas y temáticas sobre el destierro, el 
exilio y el asilo y detectar problemas y líneas de investigación vacantes en el campo de 

estudios. 

 Conocer los desafíos del trabajo de investigación y los archivos de la temática del 

curso que permitan formular un proyecto de investigación y un estado de la cuestión. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y EVALUACION 

Las clases del curso serán presenciales de cuatro horas de duración y cada una abordara 

un módulo del Programa. La metodología a seguir será de seminario buscando el 

estudio en profundidad de los temas y la bibliografía propuesta. El docente realizara 

una exposición de los temas, autores, debates y problemas. Se requerirá la lectura previa 

de la bibliografía obligatoria y su discusión colectiva. En cada clase se escogerá un 

expositor por texto. 

La evaluación y aprobación se realizara de acuerdo a los requisitos del Reglamento del 

Doctorado en Estudios Sociales de América Latina. El trabajo final deberá ser acordado 

con el docente. Tendrá una extensión de 15 (quince) páginas (espacio y medio, letra 

TLR 12). 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Primer módulo: Enfoques teóricos e históricos sobre destierro, exilio y asilo 

El campo de estudios sobre los exilios políticos en América Latina. Estudios teóricos e 

históricos sobre destierro, exilio y asilo. Definiciones del fenómeno del exilio. Las 

políticas de exclusión y destierro. Movilidades forzadas internas/externas. Exilio 

interno/exilio internacional. Los estudios sobre nuevas dimensiones y geografías. 

Bibliografía de uso obligatorio: 

Roniger, Luis (2011), “Destierro y exilio en América Latina: Un campo de estudio 

transnacional e histórico en expansión” en Pacarina del Sur, Revista de pensamiento 

crítico latinoamericano, octubre-diciembre. 

Sznajder, Mario y Roniger, Luis (2013). “Hacia una definición de la condición del 

exilio”. En: La política del destierro y el exilio en América Latina, México: Fondo de 

Cultura Económica, pp. 31-63. 

Coraza de los Santos, Enrique. (2020). “¿De qué hablamos cuando nos referimos a las 

movilidades forzadas? Una reflexión desde la realidad latinoamericana”. Estudios 

Políticos (Universidad de Antioquia), n. 57, pp. 128-148. 

Lectura complementaria: 

González Alarcón, Javier; Monsálvez Araneda, Danny (2019) “La relegación como  

control social y exilio interno bajo la dictadura cívico militar chilena, 1973 a 1986”. 

Divergencia, 2019, vol. 8, no 13. 



Ortuño Martínez, Bárbara (2020) “La historia pendiente: exiliadas argentinas de los 

setenta. Una aproximación a través de las cartas”. Anuario de Estudios Americanos, Nº 

1, vol. 77, enero-junio, pp. 113-135. 

 
2. Segundo módulo: Enfoques teóricos e históricos sobre políticas de asilo y refugio 

Las políticas asilo y refugio. El asilo en Iberoamérica. La tradición latinoamericana de 

asilo. Políticas de asilo y países de asilo. 

Bibliografía de uso obligatorio: 

Blumenthal, Edward (2021). “El exilio y la codificación del derecho de asilo en 

América del Sur durante el siglo XIX”, Historia Regional, Sección Historia. ISP Nº 3, 

Villa Constitución, Año XXXIV, Nº 45. 

Fernández, Jaime Esponda (2004) “La tradición latinoamericana de asilo y la protección 

internacional de los refugiados”. En: Franco, L. (coord.) El asilo y la protección 

internacional de los refugiados en América Latina. San José, C.R.: Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados-EDITORAMA, 1a. ed, pp. 77-125. 

Roniger, Luis (2018) “Introducción”; “Primera Parte. Derechos y garantías en los 

Estados Latinoamericanos”. En: Roniger, L. Historia mínima de los derechos humanos 

en América Latina. México: El Colegio de México, pp. 13-30; 31-70. 

Lectura complementaria: 

ONU-ACNUR (2011) El asilo en los instrumentos internacionales y las constituciones 

políticas iberoamericanas, Elaborado por la Unidad Legal Regional de la Oficina para 

las Américas del ACNUR. 

Serrano Migallón, Fernando (2000) El asilo en la historia de México. Tesis para obtener 

el grado de Doctor en Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, México. 

 

3. Tercer módulo: Destierro, exilio y refugio en el periodo colonial y el siglo XIX 

Exclusiones políticas en el periodo colonial y el siglo XIX. Exilio iberoamericano y 

latinoamericano temprano. Comunidades de exilio, activismo, construcción de 

identidades colectivas y formación de Estados. 

 

Bibliografía de uso obligatorio: 

Roniger, Luis (2014) “Capitulo II: El destierro en perspectiva histórica y su evolución 

en la era moderna”. En: Roniger, L. Destierro y exilio en América Latina. Nuevos 

estudios y avances teóricos, Buenos Aires: EUDEBA, pp. 45-70. 

Sznajder, Mario y Roniger, Luis (2013). “II. Desalojo forzado, construcción de 

identidades colectivas y formación del Estado” y “III. Las características del exilio 

temprano”. En: La política del destierro y el exilio en América Latina, México: Fondo 

de Cultura Económica, pp. 64-100; 101-120. 

Blumenthal, Edward (2018). “Exilio, guerra y política transnacional. Las Comisiones 

Argentinas en la política internacional americana (1839-1845)”, Anuario IEHS 33.2: 

145-167. 



Lectura complementaria: 

Vincent, Bernard ; Ruiz Ibáñez, José Javier (2018) “Introducción. Por una historia de 

los refugios en los mundos ibéricos”. En: Ruiz Ibáñez, José Javier; Vincent, Bernard 

(coords.) Refugiados, exiliados y retornados en los mundos ibéricos:(siglos XVI-XX), 

Madrid: Fondo de Cultura Económica, pp.9-28. 

Giménez López, Enrique (2020). Biografía del exilio jesuítico (1767-1815), Alicante: 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, pp. 6-10. 

Tarcus, Horacio (2020) Los exiliados románticos: socialistas y masones en la 

formación de la Argentina moderna: 1853-1880, I Francisco Bilbao y Bartolomé 

Victory y Suarez, 1ª ed.-Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fondo de Cultura 

Económica, pp. 9-20. 

 
4. Cuarto modulo. El siglo XX 

El exilio y el asilo en el siglo XX: modernización económica, ampliación de la 

participación política y masificación de la exclusión. Las políticas de asilo. Lugares de 

exilio. Las circulaciones de exiliados demócratas y de izquierda en las primeras cuatro 

décadas del siglo. Las redes de exiliados y la lucha política desde el exterior. Los ciclos 

de revolución-contrarrevolución-exilio. 

Bibliografía de uso obligatorio: 

Roniger, Luis (2014) “Capítulo IV: Exilio masivo, inclusión y exclusión política en el 

siglo XX”, en Roniger, L. Destierro y exilio en América Latina. Nuevos estudios y 

avances teóricos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EUDEBA, pp. 109-132. 

Sznajder, Mario y Roniger, Luis (2013). “IV. Lugares de exilio”. En: La política del 

destierro y el exilio en América Latina, México: Fondo de Cultura Económica, pp. 121- 

171; 172-235. 

Moreno, Laura (2021). “Los exiliados cubanos apoyan el proyecto nacionalista 

mexicano (1925-1928)”. En: Moreno, L. México frente al exilio cubano 1925-1940, 

México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, pp. 233-288. 

Rivera Mir, Sebastián (2014). “Introducción” y “Capitulo I. Militantes en viaje a 

México”. En: Rivera Mir, S. Militantes radicales de la izquierda latinoamericana en 

México, 1920-1934: prácticas políticas, redes y conspiraciones. México: El Colegio de 

México, pp. 13-84. 

Lectura complementaria: 

Bergel, Martín. 2009) Nomadismo proselitista y revolución. Notas para una 

caracterización del primer exilio aprista (1923-1931). EIAL: Estudios 

Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 20, no 1, p. 41-66. 

Sessa, Leandro (2014). “Los exiliados como "traductores". Las redes del exilio aprista 

en la Argentina en la década de los treinta”, Trabajos y comunicaciones, núm. 40, pp.1- 

16. 

Melgar Bao, Ricardo (2018) Redes e Imaginarios del exilio en México y América 

Latina: 1934-1940. México: UNAM- Centro de Investigaciones sobre América Latina y 

el Caribe. 

Figallo, Beatriz (2013), “Las migraciones políticas en la Argentina del siglo XX. 

Núcleos de confrontación y exclusiones”, en: Figallo, Beatriz y María Rosa Cozzani 



(eds.) Los de adentro y los de afuera. Exclusiones e integraciones de proyectos de 

nación en la Argentina y Latinoamérica. Buenos Aires: IDEHESI/ Unidad Ejecutora en 

Red del Conicet, pp. 45-100. 

 
5. Quinto modulo. La primera Guerra Fría (1947-1962) 

La Guerra Fría en América Latina. Procesos de cambio político y social y la 

masificación de las políticas de exilio. Las políticas de represión y exclusión de las 

dictaduras en el área centroamericana-caribeña. Las redes de exiliados y su 

coordinación regional: el caso de la Legión del Caribe. El exilio guatemalteco. México 

y Venezuela ante el exilio cubano de la década de 1950. 

Bibliografía de uso obligatorio: 

Sznajder, Mario y Roniger, Luis (2013). “Exclusión ampliada y la estructura de cuatro 

niveles del exilio”. En: La política del destierro y el exilio en América Latina, México: 

Fondo de Cultura Económica, pp. pp. 121-171; 172-235. 

Ferrero, María Dolores, Eiroa, Matilde (2016). “La oposición antitrujillista, la Legión 

del Caribe y José Figueres de Costa Rica (1944-1949)”, Revista Complutense de 

Historia de América. Vol. 42, pp. 175-201. 

García Ferreira, Roberto (2013) “La diplomacia liberacionista y el exilio guatemalteco 

en América del Sur, 1954-1960”. el@ tina. Revista electrónica de estudios 

latinoamericanos, vol. 11, no 44, p. 1-12. 

López Ávalos, Martin (2018) “El Movimiento 26 de Julio en México, ¿asistencia 

tolerada o no intervención?, claves para su interpretación”, en Labardini Fragoso, I. 

(coord.), México y Cuba. Perspectivas históricas y culturales de la relación bilateral, 

Ciudad de México: UNAM-CIALC. 

Lectura complementaria 

Pettinà, Vanni (2018) Historia mínima de la Guerra Fría en América Latina. México: 

El Colegio de México. 

Moulton, Aaron Coy (2017) “Militant roots: The anti-fascist left in the Caribbean basin, 

1945-1954”. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 2017, vol. 28, 

no 2, p. 14-29. 

Ameringer, Charles D. (2015) “Introducción” y “Capitulo II. 1947: Cayo Confites”. En: 

Ameringer, C. La Legión del Caribe: Patriotas, políticos y mercenarios, 1946-1950, 

Santo Domingo, República Dominicana: Academia Dominicana de Historia, pp. 25-39; 

65-118. 

García Ferreira, Roberto (2006) “La CIA y el exilio de Jacobo Árbenz”. Perfiles 

latinoamericanos, vol. 13, no 28, p. 59-82. 

Ayala, Mario; García Ferreira, Roberto (2021) “La política de asilo diplomático de la 

Junta de Gobierno de Venezuela en Cuba (1958-1959)”, Presente y Pasado. Revista de 

Historia. Universidad de Los Andes, Núm. 51, Mérida, 131-159. 

 
6. Sexto modulo. La segunda Guerra Fría (1962-1990) 

Las políticas de represión y exclusión masiva de las dictaduras de América del Sur. Las 

políticas de asilo y refugio. El golpe militar en Chile, el asilo y la configuración del 

exilio chileno. La formación de comités de exiliados y redes de solidaridad y sus 



interacciones locales, regionales y transnacionales. Las redes de exiliados, el activismo 

transnacional y sus diferentes capacidades de movilización y acción. El impacto 

internacional de la denuncia de los exiliados. Las acciones de solidaridad internacional 

técnica y militar en el exilio. Exiliados y gobiernos amigos contra las dictaduras 

centroamericanas. 

Bibliografía de uso obligatorio: 

Sznajder, Mario y Roniger, Luis (2013). “Comunidades de exilio, activismo y política”. 

En: La política del destierro y el exilio en América Latina, México: Fondo de Cultura 

Económica, pp. pp. 236-311. 

Camacho Padilla, Fernando (2015) “El golpe de Estado en Chile y la reacción de 

Suecia”. Cuadernos Americanos, Num.154 (México, 2015/4), pp. 203-238. 

Buriano Castro, Ana; Dutrénit Bielous, Silvia (2003) “En torno a la política mexicana 

de asilo en el Cono Sur”. Historia Actual Online, 2003, p. 59-68. 

Mario Ayala (2014) “La formación de comités y redes de solidaridad y denuncia de 

exiliados argentinos en Venezuela en su lucha contra la dictadura militar: interacciones 

locales, regionales y transnacionales (1976-1981)”, E-l@tina, Revista electrónica de 

Estudios Latinoamericanos, Vol. 12, núm. 46. 

Orero, Eudald Cortina (2017) “Internacionalismo y Revolución Sandinista: 

proyecciones militantes y reformulaciones orgánicas en la izquierda revolucionaria 

argentina”. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, vol. 28, no 2, 

pp. 80-103. 

Lectura complementaria 

Slatman, Melisa (2013) “Contrarrevolución en el Cono Sur de América Latina. El ciclo  

de dictaduras de seguridad nacional (1964-1990)”, en Guevara, Gustavo (comp.) Sobre 

las Revoluciones Latinoamericanas del siglo XX, Buenos Aires: Newen Mapu. 

Muñoz, Daniela Morales (2021) “La relación bilateral México-Brasil y el asilo 

diplomático en los primeros años del régimen militar brasileño”, Historia Regional, 

num.45: 1-15. 

Marchesi, Aldo (2019). “3. Dependencia o lucha armada. Intelectuales y militantes 

conosureños cuestionan el camino legal al socialismo. Santiago de Chile 1970-1973”y 

“La partida decisiva de la revolución en América Latina. Militantes bolivianos, chilenos 

y uruguayos en la Argentina peronista: Buenos Aires, 1973-1976”, en: Hacer la 

revolución. Guerrillas latinoamericanas de los años sesenta a la caída del Muro. Buenos 

Aires, Siglo XXI, pp. 105-148; 149--187. 

Jensen, Silvina (2012) “2. Desenmascarar a la dictadura y denunciar las violaciones de 

los derechos humanos” y “3. Desenmascarar al "antiargentino" y deslegitimar sus 

"patrañas".”. En: Jensen, S. Los exiliados: La lucha por los derechos humanos durante 

la dictadura. Buenos Aires: Sudamericana. 

Rojas Mira, C. F. & Santoni, A. (2013). Geografía política del exilio chileno: los 

diferentes rostros de la solidaridad. Perfiles latinoamericanos, 21(41), 123-142. 

Toussaint, M. (2019). “Entretelones de la diplomacia mexicana hacia Centroamérica: 

Nicaragua y El Salvador, 1972-1981”. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y 

el Caribe, 30(1), 96-124. 



Fernández Ampié, Guillermo (2017) “Las conspiraciones antisomocistas en la Ciudad 

de Los Palacios, retaguardia de las luchas antidictatoriales centroamericanas”. En: 

Ayerdis, Miguel & Guillermo Fernández Ampié, eds. Memorias del exilio y la 

revolución: nuevos recorridos por las luchas centroamericanas del siglo XX, Managua: 

UNAN-Editorial Universitaria Tutecotzimi, pp. 53-81. 

 

7. Séptimo modulo. El fin del destierro y el postexilio. 

El retorno como una demanda política de los exiliados y las políticas estatales de 

repatriación y reinserción. El post-exilio. El retorno y el no-retorno: condicionantes 

sociales, políticos y económicos. Transformaciones e impactos culturales del exilio, la 

diáspora y el retorno en las sociedades de origen. Los exiliados como agentes de 

memoria y justicia. Temas abiertos para la investigación. 

Bibliografía de uso obligatorio: 

Lastra, María Soledad (2016) “Primera parte. Los retornos del exilio: entre la dictadura 

y la democracia”. En: Lastra, M. S. Volver del exilio: historia comparada de las 

políticas de recepción en las posdictaduras de la Argentina y Uruguay, 1983-1989,- 1a 

ed. - La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Nacional de General 

Sarmiento; Posadas: Universidad Nacional de Misiones, pp. 41-104. 

Roniger, Luis, Senkman, Leonardo, Sosnowski, Saúl, & Sznajder, Mario (2021) 

“Capítulo 3. Hacer política en el exilio y la diáspora. Cómo desafiar la exclusión y 

denunciar la represión”; “Capítulo 4. Políticas de retorno. Iniciativas de la diáspora y los 

países de origen. Las redes transnacionales y las políticas de Estado”; “Capítulo 7. El 

papel transformador de la cultura y la educación”. En: Exilio, diáspora y retorno: 

Transformaciones e impactos culturales en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Buenos Aires: EUDEBA. 

Arellano, Diana (2013) “Reparar lo irreparable: Las victimas de exilio frente a las 

políticas de reparación social en Paraguay”. Testimonios, Revista Digital de la 

Asociación de Historia Oral de la República Argentina, Año 3, N° 3, pp. 9-28. 

 
Epilogo. El tiempo presente: continuidad del destierro, el exilio y el asilo 

 
La continuidad del destierro, el exilio y el asilo en contextos de democracias de baja 

intensidad, autoritarismos y proscripción electoral. Migración, exilio y militancias de 

los exilios del siglo XXI. 

Bibliografía: 

Roniger, Luis (2014) “Capítulo VI: Exilio y asilo, autoritarismo y democracia”. En: 

Roniger, L. Destierro y exilio en América Latina. Nuevos estudios y avances teóricos, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: EUDEBA, pp. 159-184. 

Camargo, Diana Ortiz (2021) “Una aproximación a las dinámicas del exilio 

colombiano en el Cono Sur de América Latina durante las dos primeras décadas del 

siglo XXI”. Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina 

Contemporánea, no 14, p. 220-244. 

Martínez-Leguízamo, Jeisson Oswaldo (2022) “El informe del exilio colombiano para la 

Comisión de Esclarecimiento de la Verdad: innovadora experiencia transnacional de 



construcción de memoria y lucha por la verdad en contexto de pandemia”. Forum, 

Revista Departamento de Ciencia Política, (22), 117–141. 
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