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I .- mlCEP'ro E lMl'Oro'.l\NCIA .- Institución que ha asumido en los 

fil.tirros tierp:m una hum:lllista tran&.""elldencia de índole internaciQ 

nal , el derecho de asilo deviene de las antiguas civilizaciones, 

caro lo acredita su nanbre mismo , que et.llrolCSqicairente surge del 

griego n ásylon tt I ténnin.0 Significativo de lt Sitio inviolable ll t 

y el cual se aplicaba al lugar de refugio no vulnerable para los _ 

presuntos delincuentes , o ~a los perseguidos por nutivos p:il! _ 

tioos • Com:-ecuentarente , en su acep:::i6n tradicional , el derecho 

de asilo aparecfo ooro efecto directo de la .inmunidad de las igle _ 

sías o tenplos , en raz6n de la cual los sujetos criminales o no 

que se refugiaban en elfos , no pod1an ser sacados por. la fuerza. 

Es por lo que el destacado atitor Francisco Josli Figuerola , ~ _ 

tlla.liza : " que el asilo eiü el rc.-cinto sagrado en donde se cobijQ_ 

ban los criminales y los deudores , no p.idiendo ser extraidos p:ir _ 

la fuerza , ya qua tal acto :importarfo una profanaci.:Sn cuya canse_ 

cuencia inmedlata e.rn una JY'..IU ; siendo de esta manera que los pef 

seguidos ve!nn , en la iglesia , un lugar de protccci6n:un asilo" {l) 

As1 pues , l:J.st6rlc.1rnel1te , cl. asilo dcsi<;maba tanto el citacJo lugar 

·.inv;l.olable , o:xro " el privilegio de que gozaban en la antigUedad de_ 

~- sitios ( ciudades o iglesias ) , que dctenfa la acci6n _ 

de la justicia en relación a los delincuentes y perse;ruidos por cua.!. 

( 1 ) .-Franciscc Jos!} Figuerola I n Asilo ( derecho de ) "¡en Enci_ 

clopedia Jur!dica Qneba , ~$Aires , 1976, Ancalo,S.A., Tato I 

p. 826. 
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quier ootivo , que se :refugiasen en ellos " ( 2 ) . 

Pero , la evoluci6n del Derecho Internacional ha convertido al dere_ 

cho de asilo , segt:in el nuestro M:ldesto Seara Vazguez , en " una ~ 

tituci6n en virtud de la cual una persona escapa a la jurisdicci6n _ 

local , ya sea huyendo a otro pa!s ( asilo territorial ) , o refügi"!! 

dose en la embajada ( asilo diplO'I'<'l.tico ) , o en un barco ( asilo i'fa_ 

val ) o en avi6n (asilo aéreo ) de un pa!s extranjero ". ( 3 ) 

A reserva de referinlos en su oportunidad a cada una de esas clases 

de asilo , hanJs de precisar a.liara que el derecho de asilo , a juicio 

de la generalidad de los autores , est.1 considerado <XtTO una de las _ 

formns de ejercicio de la soberanía de todo Estado . 

Cabe por ello , hacer una referencia , aun:¡ue sea breve , a la sabe_ 

rama estatal 

~ sentido et.irnol6gico , obse.rvwros que la sobf>..ran!a corresponde a -· 

un enunciado de poder , apareciendo as! su prinma caracter!stica:la 

soberan!a es un poder Pero , ¿ que clase de poder 7 , la doctrina y 

la práctiC".a intf'..rnacionaJ.es han puesto de relieve que se trata de un 

(2) .-Rafael de Pina , Diccionario de Derecho , México , 1978 ,Edito_ 

rial Po.n:úa,S.A. , p. 92. 

(3) .-Modesto Seara Vazquez , Derecho Internacional PC!blico , ~oo, 

1976 , alitorial Porrlla,S.A. , p. 233•234. 
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poder suprrno , es decir , el de mayor alcance , el que está por encima 

de todos los poderes roci.nlcs de cada carunidad • Trátase , µ.i§s del "po _ 

der supraro del Estado " . 

Tal es el resultado del enEcxiue exterior de la r,oberanL.1 , cuando se 

pone en relaci6n al concepto de Estado respecto de otro u otros • En es_ 

te sentido , expl¡ica la doctrina que la soberania tiene un doble aspecto: 

un aspecl:D interno y un aspecto extr->..rno • Se dice que tiene un aspecto _ 

interno cuando se tef iere a la calidad de IXJder rector suprerro de los 

intereses de la ccmmidad política formada por un Estado concreta • Y _ 

se dice que tiene un C<lI'<icter externo , cuando se refiere a las rela_ 

cicmcs del Estado con otros Estados • Sobro esta buse , se afinra que 

un :E!:Jtado se presenta en el canpo de las relacioneo internacionales 

precisamente con ese car~cter de " soberanía exterm " . 

Sin roh1Ig0 , hay una especial surnisi6n del Estado : la sumisi6n al De_ 

recho , siendo , por tanto , dstc , -a::mo señala Fri.!nCiscc Porrtía - , _ 

" la l.im.i.tacicSn e;::-encial al cono:..."f>l:D de soberanfa • Pero esta asevera _ 

ci6n sólo es válida si se oonsi.dera al derecho c:m:> una noma superior 

qua se :inp:me at Estado en virtud de su pi.-op.io valor , noma &uperior 

que se dt>.riva del ~ Natural • Entonces , sin lugar a dudas , ~e

de afb:nuroo que el Estado est;á oo;retido al Derecho , ya que toda su 

actividad ha de desarrollarse precisamente dentro de los canales señala_ 

dos por esas J'IOilMS , caro una manera de ser,quc deriva de su naturale_ 

za~(4). 

{ 4 ) .- Francisoo Porr(ia l'&ez , Teoría del Estado .;.1'~ioo .,19.71 

Editorial Porreta , S.A. , p • 323 y sigs. 

, -· 



Fijado as! , llllY sareranente , el concepto de soberanía, se afinna que, 

caro ejercicio de la misma , todo Estado tiene derecho a ad"nitir en su_ 

territorio a las personas qi!e desee , sin llDtivar queja alguna por par_ 

te de otro Estado .Ning(ln Estado está obligado por el Deredio InternaciQ 

nal a negar la admisi.6n de cualquier extranjero en su territorio , ni a_ 

entregarlo a un Estado extranjero o a expulsarlo d2 su territorio , a no 

ser que haya aceptado alguna restriccié5n u obligación particular en es_ 

te sentido (supuestos de e{tradici.6n. , a los que posteriornP-nte nos ~ 

feriraws ) • Por. otra parte, el Estildo del cual el eKtranjero es naci,2 

nal no tiene derecho a ejercer control físico scl:ire 61 durante su resi_ 

dencia en el territorio de otro Estado , n pesnr de su o::rr~t:encia para 

ejercer juriedicci6n s;;>bro 61 CIJLlndo regreso a Gil territorio , a trav~.s 

de sus trllim.ales nacionales , por delitos roretidos por dicho nacional_ 

en el extranjero • Por esto , un Estado puEil.e , al ITCOOS provisionalnen _ 

te , servir de asilo al extranjero que ha Gido e..'fUli:mcb o que ha hu!do .. -
del Estado de su origen o de su reside..'1Cia • 1'.sf. pues , " la concesi6n _ 

de asilo es parte de la rorpetencia quu ce deriva de la ooberanW. terri_ 

torial del Est.ado .. ( 5 ) • 

La importancia de dicha instituci6n salta a la vista si se considera que, 

toda vez que por lo general se concede a p&S(.'<jUidos politicos , ioodian_ 

te el asilo se salvan loo. dones mis preci.aoos clel lmbre : lo libertad , 

la preservaci6n de la inteqridad corporal y aan de lA vida mism'.1. 

( S ) • - Max Sorensen , Manual de Derecho Internacional Público , ~i

co , 1963 , Fondo de CUltura Fcon(mica , p. 470. 
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II .- REFERENCIAS HIS'IORICAS ~-Se reronoce que el asilo fué resultado 

de la cívi.Uzaci6n qrieqa , siendo pruebas de ello el te:iplo de ::eus _ 

en Arcadia , el de Apolo en Efeso , el de caclno en 'I'ebas y otros más , 

todos los cuales fueron , en las pr:irreras manifestaciones del propio _ 

derecho de asilo , grandes exponentes de las inmmidades que éste bri!! 

daba a c;ruienes alU se refurii.alxln • 

La conquista ror.anu en territorio griego trajo aparejado un carácter 

más jurifdico , más severo , más restingido del dercho de asilo , sien_ 

do as:í que nam no hizo desaparec.-er este derecho de ti[X) mistico , si 

bien lo hizo m'1s humano , pues su raz6n de ser se basó más en el respe _ 

to a la majestad del pr!cipe que a la divina • A.si , se llegó a consi _ 

derar inviolable a todo aquel que llegaba a tocar la estatua del empe _ 

rador ; y fueron Honorio , Tcodosio y Valentiniano quienes emitieron _ 

las !'1ás :fntx>rt:antes disposiciones en orden al dereclm de asilo ; y aun_ 

que Lc6n exteilli6 este derecho a to'Ja clase de delitos , asf fueran _ 

de la más diversa 1'.ndole , Yll en las Novelas de Justiniano se observa _ 

la negativa del derecho de asilo a los hanicidas , a los adíllteros y a 

los culpables del delito de rapto • 

Pero , subsistielldo , el derecho de asilo , que en sus inicios fué tfpi _ 

camente pagano , pasG con sus rasgos hummos y benevolentes al Cristia_ 

niS!ll'.> , que supo irnpr.imir.le un carácter netamente religioso , habiéndo _ 

se llegado a practicar , no s6lo en las iglesias y conventos , sino tam_ 

bién e.TI los cerenterios y hasta en la universidades ,sobJ:e.,,todó:,e.n:.las_ 

ciudades de España • 

D1 el curso del Medievo , J.a :i.nstituci.6n &l. asilo se reafil:m:'.I , ples _ 

ten.ta CX%lP fund<mento esencial evitar a los acusados las venganzas per_ 
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sonales y la rud:i justicia c¡enrana • 

Un ejanplo digno del e.ncanio rramclial es el Fuero Juzgo , que el titu.lo 

III del libro IX se refiere a:in nugnifica precisión y linpía palabra_ 

al derecho de asilo • As! , en su ley I , dice : " que al que füye a la 

eglesia que oond saque nenc¡uno de ella , si se non defedfor por aml!ls "; 

en su ley III se refiere a la pena que sufriran los que suquen por la _ 

fuerza a los refugiado.'3 en las iglesias , y en su ley N dice : " Que 

el malfed1or , 6 el debdor que fuye tí la egles.L:i non deve seer sacado 

de la eglesill , mas d....ave pagar lo que deve ". 

El Fuero Real ( lib. r , titulo II ) , en la ley 2 y 3 , se dedica a _ 

indicar las personas y lugares que lo disfrutan • La partida I del C6 _ 

digo de las Siete Partidas trata también del &~echo de asilo. 

Así , este derecho se fu6 ufinnando caro indi.s-cutible costurril:lre que no 

dejaba de arraigarse en las precedentes civilizaciones . Era ratural _ 

que ante sistenas inicuos , c¡ue se barabaH mis en la venganza de la san_ 

gre y la ley del Talión , que en la acci6n judicilll hun-.u.na , se buscara 

el tredio necesario para escapar. de t.ues violencias . !:€ esa =era , _ 

las iglesias , los conventos , tuvieron coro misi6n cx:bijar bajo sus _ 

techos a todos aquellos que eran perseguidos Nac!a el dt>.recho de así 

lo ( 6 ) • 

Por otro lado puede especularse que el notable :inpulso que la iglesia _ 

brind6 al derecho de asilo puede haber tenido , caro otros de sus pre_ 

cedentes hist6ricos más rcm::itos , :ruoesoa relatados en el pentateuoo , 

( 6 } ,- Ob. cit. pp. 826 y 927. 
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y los cuales se rarontan , aproximadamente , al año 1<!40 A. c. 

En efecto , en el cap!tulo XXI de El Exodo , libro sagrado de !>Disés ,_ 

que narra la salida del pueblo Israelita de su cautiverio en Fqipto , _ 

se expresa que quien hiere a un hanbre , natándole voluntariamente ,mue_ 

ra sin remisi6n , pero que si no lo hizo adrede , " sino que Dios dispu _ 

so que casu.almmte cayese en sus manos , Yo te señalar¡'i un lugar en que _ 

podrá refugiarse " ( versfculos 12 y 13 ) • 

Ello indica claramente que Moisés , de acuerdo con el r.andato divino 

que recibiera , señala lugares de refugio o asilo para los hanicidas in_ 

voluntarios . 

Y en el Deuteronanio se dice que " design6 y destin6 MJi~s tres ciuda _ 

des a esta ¡y:irte del Jordan , hacia el Oriente • . • a donde se refugia_ 

se aquel que sin querer matase a su pr6jino , no siendo su enemigo \lila_ 

o do3 ellas antes , o de tiempo atras , y pudiese retirarse seguro a una 

de dichas ciudades 11 
( capitulo IV versículos 41 y 42 , que precisan'ell_ 

te se exp'.)nen rojo el rubro " ciudades de refugio " ( 7 ) 

As! pues , desde la épxa de los grkgos y rananos ,lbsctenplos }! otros 

lugares destinados al culto sirvieron de refugio a quienes eran perse _ 

guidos por un enemigo o po:é la justicia pública • Se respetaba igualmen _ 

te la regla de no entregar a la J?P.J:sona que hub!a huido de su pais pa _ 

ra roscar refugio en otro • La Iglesia católica practic6 el asilo en !.:: 

los t:mplos y nonasterios y logr6 que el poder ~ral reconociera la 

irNiolabilidad de los recintos religiosos . En un principio ,la Igfosia_ 

( 7 J .- Datos taw.dos de la Sagrada Bilblia , v;;rsi6n castellana del _ 

Iim:>. Sr. Félix Torres Am..-it , El Paso , Texas , 1944 , pp. 77 y 176. 
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concedia asilo a los perseguidos por toda clase de delitos , Jncluyendo 

los !Tl'!s graves , pero gr~dt.!illmente lo fu/S limitando a los culpables me_ 

nores . caro consecuenc:ia de la progresiva delimitaci6n de poderes en_ 

tre Iglesia y el Estndo ,el asilo religioso.desapereci6.:C<lsi p;:>r caiple_. 

to hilcia fines del siglo XVIII , Mientras tanto se había desan:ollado _ 

la institución del asilo diplcm'.itioo • Cuando las anbajadad ocasionales 

o transitorins que r.;-.olizm enviar los reyes o pr:í.ncipes se convirtie _ 

ron en misiones permanentes , surgió la regla de que la sede de esas r~ 

presenmciones era inviolable en virtud de una ficción jurídica que la 

considcxaba parte del territorio del pats extranjero , o sea el princi_ 

pio de extraterritorialidad . La inll1l.m:i.dad se e:ctendi.6 al person:ü de_ 

la embajada y a todos 10s que resid.tan en ella , incluyendo a los que_ 

hubierün recibido asilo • Este pdncipio fü.6 rcamoo.ido p;:>r el trata.do_ 

de Westfalin ( 1648 ) , que puso fin a la Guerra de los 'l'reinta Afias ._ 

F.J. asilo diplcmfltico y el asilo territorial , o sea el que un país ron_ 

cede en su territorio a un extranjero , hDn tenido 111\lc:ha aplicación en _ 

Europa a partir del siglo XVIII , tanto para individuos -Uslados caro_ 

para grup;:is que bui::cru:on refugio por razones politicas o religiosas , _ 

Sin errbargo , por folta de convenios o reglas precisas 1 la concesión_ 

del asilo en esos países es!:.<'l sujel:ll a diversas interprewciones y da _ 

lugar a dificultades e.'1tre los gobiernos . Fueron las naciones latinea_ 

rrericanas las que rejlamentaron y perfeccionarón el Derecho de Asilo , _ 

heredado de Europa p:ir oonducto de España • Ello se explica por su tor _ 

rrentosa historia p;:ilitica desde las luchas de la Independennia , llena _ 

o.e golpes de Estado , revoluciones y dictilduras , que oon frecuencia l1ilfl 
obligado a muchs personas a buscar asilo en los otros países o en las _ 
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represcnt.:i.ciones diplatáticas de ~stos . Este asilo se cx:mcecUa oonfor_ 

me a los usos tradicionales o ron base en acuerdos bilaterales ( a ) . 

( 8 ) .- Enciclopedia de ~.ético 1 1977 1 'l'cmJ 1 1 P. 459 · 
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III .- UBICZICICN DEL DEREOID DE ASru:> EN EL a:NJ.'EXTO DEL DERIDiO ~ 

CICW\L • - Ya hem::is visto que el derecho de asilo es una de las manifes _ 

taciones deJ. ejercicio de la soberan!a de cada Est.acb • Pero , ¿ donde_ 

se ubica el derecho de asilo dentro del árrbito del di?..recho internaci.o 

rol ?. 

La generalidad de los tratadistas lo sittia dentro de las atribuciones _ 

de los órganos diplar.'iticos • 

Así lo ponen de i'elieve los autores a quiene3 enseguida hacerros :re.feren_ 

cia ; 

Nuñcz y Escalante se refiere al tema dentro del capitulo VII de su _ 

canpenclio , capitulo que nomina bajo el rubro n Organos de los Estados 

en sus Relaciones Inb">..xnacionales " . Ahí , en el inciso relativo al 

cuerpo Diplaniltico. expone que la práctiC:l clel asilo o protección a los 

perseguidos cstablt.'Cida por 11'1 iglesia en la E::Jad Media , fu~ rruy o::min 

tambif!n en las cmb.:ljadas y conS'.llados extranjeros establecidos en los 

paises de capitulaciones ; ast Uurbien en Latinoa1:ili"ica ro hizo frecuen _ 
' . ' 

te con notivo de las persecuciones polfticas ck>.bidas a los const:cmtes .

cambios de gobierno que se sucedie...ron en el siglo mx. 

Esta práctica humanitaria se ha rarustecido y atln cuando los pa~ses no,_ 

an-ericanos hasta la fecha no han celebrado tratados espec!fioos sobré _ 

la máteria , el Derecho de Asilo fué aceptado y respetacio durante la _ 

Guerra Civil de Espma inicil.l.da en 1936 , tanto en el territorio ~ 

do por los rebeldes que finallrente E-e constituyeron en C-Obierno del Es_ 

tado Espafiol , cqro en el territorio dcminado por la Replllilica. 

T.:unbien durante la SE.gund¿¡ Guerra Hundial en muchos casos fu~ respetado 
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el Derecho de Asilo oonceclido a funcionarios del gcbiP...rno dep.iesto ¡;x:ir 

las fuerzas invasoras • 

El Derecho de Asilo diplc:rM:tico está fundado en la inzrunidad que conce _ 

de derec:OO de extraw..rritorwidad a las arilajadas , por ello , at1n _ 

CUll1'lC1o ex:cepciona.lmente se h.a concedido asilo en los consulados , este 

no ha sido debidame."'lte a01.>ptacb 

" La misi6n diplamítica en cuy-0 edificio se introduce un criminal debe 

hacer ent"r:ega de este a las autoridades dP..-1 Estaclo , y en caso de resis_ 

tr>..nc:ia de aqulil , pueda Pf'.xmitir que la policía del Estado penetre al _ 

edificio ¡::era saC<U"lo de ~l ; sin embargo cuando l.il persona que se in_ 

traduce o solicita la e."'lt..rada al c-Oificio es perseguida por sus activi_ 

cladcs ¡::oliticas , la misión diplcrrática tiene derecho de negarse a en_ 

trega:rlo " ( 9 ) • 

Por ·&u parte , Vedross , con ·nucho a.cierto destaca el carfü:ter hur.ani_ 

tario del J).<>...recho de i\.Silo , y , tarrbieri ubictindolo dentro dcl de~_ 

ño del Cuerpo Diplaratico expresa que el jefe de mi.siCin está obligado 

a entregar a las ·autoridades locales , a requerimiento del E!.itado en el 

que esb."i acreditado , a los dalincue.nres ccm.mes que en el edificio da 

la misi.6n se hubiesen refugi.:'100 • Ello en asi. porque el Derecho Inter _ 

naciorial. no admite un Derecho de AGiJ.o generill en edificios de miaiones 

dipl~tic.as • Solo por excepci6n se reconoce tal darecho , denuo de _ 

limites extrictos , por trOtivos de hU'l!Wli.dad , en favor de refugiados_ 

politioos • Mora bien : siendo el principio de hu:riwúdaq un p;r:i.p¡:::ipio 

que informa todo el J)e:re('.ho Int.e>.rnacional m:x:lem::> , incll1ioo el De.t:'ecl".o 

de guerr.a. , la. OOi'lOOS~ del Milo diplcm1tico se 'justifica. , atln fal_ 

tando una bt1se c..·ol'wericional , si sirve para proteger al refugiado poli'._ 

( 9 ) .- Roberto Nuñez y Esr..-alante, Ccmpcndio de Derecho Internaciooal. 

Público, t-ltxico 1970, D:l. Orion, pp. 391-·392. 
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tico de un peligro grave e irare:liato ( 10 ) • 

Seara Vazquez se ocupa del t.ana dentro del capitulo denaninada " Las Re_ 

lac.iones Pacificas Internacionales : los Orgru10s " , y expresa , cwo _ 

ya lo hams dicho , " es una institución en virtud de la cual una perso_ 

na escapa a la jurisdicción local , ya sea huyendo a otro pa1'.s (asilo _ 

territorial ) , o refugMndose en la embajada ( asilo diplanático l , _ 

o en un baroo ( asilo naval ) o avión ( asilo afu"eo ) de un pa!s m..'tran _ 

jero " ( 11 

Finalmente , herros de citar al roa.estro cresar sepCllve:la , quien explica , 

fincando la justificaci6n del derecho de asilo , que la inviolabilidad _ 

del local que ocupa la embajada o legaci6n constituye uno de los de_ 

rechos mis aceptables y mzjor fundados dti los agentes diplmátioos • _ 

se ha pretendido hacer rerosar esta inviolabilidad de dardcilio en -

una inadmisible ficci6n : la de la extraterritorialidad , o sea , que 

el pedazo de terreno que ocupa ese . local se considera caro si fuese te_ 

rritorio extranjero • En realidad , se reconoce esa inviolabilidad p:>r 

el respesto de un Estado hacia la soberanfa de otro , y por la recipro_ 

cid.ad que se cbSCJ.va l 12 ) • 

Caro se dJse:i:va , la doctrina mantiene el criterio , ajustado a la rea_ 

lid.ad , en el sentido de que el derecho de asilo b!isicairente se encuen _ 

( 10 ) .- Alfred Verdross , Derecho Internacional PGblico , Trad. de An_ 

tonio Truyol y serra , Madrid , 1974 , Ed. Bilblioteca Jur!dica kJuilat'J 

pp. 263-264. 

( 11 ) .- Ob • cit. , p. 205. 

( 12 ) .- ~sar Seplilveda , Derecho Internacional Pablico , Méd.co, 1976g 

Editorial Porrúa ,S.Pi. , p. 154. 
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tra situado dentro del canpo de aoci6n del a,,erpo Diplantitiro de cada -· 

pats. 
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rv.- ASILO Y EXTRADra::rm .- No obstante el sentido hunanitario del de_ 

recho de asilo , las leyes de todos los p::1íses del nmidc. !un considera_ 

do que el derecho al migio debe tener limitaciones con el objeto de que 

no resulten beneficiarios de él ¡::p-I"S011<.1s que han violado prescripciones 

de.l Derecho P0..nal • 

En base a esta oonsideraci6n , existe el instituto de la extradici6n; en 

r11z6n de lo cual es conducente hacer una breve referencia al 111.llm:>. 

Del latín ex , 11 fuera de 11 y " traditio-nis " (acción de entregar) ,_ 

la extradici6n es el acto 1rediante el cual un Est<J.do hace entrega de _ 

una persona. rofug:i.rulu en cu territorio a otro Estado que ln recl.arra , _ 

p.Jr estar inculpada , procesndu o convicta en ~ste filtino de la cx:misi6n 

de un delito del orden común , n efecto de se+ camatirJ.a. a juicio o X.'e _ 

clusi6n. 

Puede observarse que , de ccmonnidad con el. citado concepto ' la extra 

dicil5n presenta los siguientes aspc-ctos cs,znciales : 

l. - Es un neto de Estado a Estado , ya que es el gobierno re_ 

quiriente quien dirige ill. gd:>forno requerido una solicíb.ld a la cual és_ 

te puede dar o no satisfacci6n • De ahí que sea en el lisIDito C1e Ui!3 re_ 

laciones :interestatales donde re sittlan las obligaciones del derecho de 

extr.aclici6n , trátese de las obligaciones generales definic1.\S p.Jr los_ 

tratacbs y convenios internacionales en la ITl.'lterfo, o de las obligacio~ 

nes particulares que derivan de cada caso ooncreto. 

2.- Es un acto de sobera.'11'.a fundado en et principio de recip;ro_ 

cidlld , lo que inplica tanto relaciones de igu3ldlld entre Estados sobe_ 

ranos ccm:> un consentimiento nunifes!:<1do por ~stos , i:n funciGu de la 

reciprocidad , en el &l.t:CO de tales relaciones. 

3.- En el ord011 jurídico interno e ü1temacion.'Ü , está estre_ 
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cham:mte ligada a la justida represiva • En el plano interno , dado 

que esta instituci6n prolonga el ejercicio de tal justicia mfa allá de 

las fronteras de un Estado , sea solicitando ,sea consintiendo la extra_ 

clici6n de un delincuente • A nivel internacional , puesto que la e.xtradi_ 

ci.6nrepresenta un acto de solidaridad represiva intemacioruil , que se_ 

sitlía en el rrarco de las relaciones de cooperaci6n y asistencia mutua a 

fin de evitar la .iJrq:¡unidad del crimen y asegurar el castigo efectivo de 

los delincuentes. 

4.- Unicarrente procede por delitos del orden ca:ndn. 

s.-Es una instituci6n jur!dica mixta , ya que su regulaci6n se 

hace tanto rredi.ante el derecho interno caro l\ tr<1vés de trat,1dos bilate _ 

rales o ccmrenios nult.ilater...tles ( 13 ) .-

En rtérito de las puntuali:wciones aCl.lbadas de citar , se aprecia que la 

extradición , nuy fundadar¡p...nte , oonatituye la negativa del derecho de 

asilo , toda vez que tfot.e no puede erigirse en la nalvaguarda de delin_ 

cuentes o::m..mes cuya caiducta debe puniroc por cxinsideraciones del _ 

más elevu.do interés público • Y este punto debe tenerse m.iy en cuenta _ 

por las repercusiones que irrplic6 en la Guerra Civil Española , seg11n 

halos ele ver en su oporbmidad. 

( 13 )JesC!s Rodríguez y PDdriguez , " rxtradici6n " , en Diccionario Ju_ 

r!dioo H~xicano , Taro !V , Instituto de Investigaciones Jur!dicas 

UNAM , W!xico , 1983 , W• 167 - 16!! • 

, -
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. I • - ASILO TERRI'IORIAL ( roLI'l'ICO ) • - Caro ya enunciábairos hay dos fQf. 

mas esenciales de asilo : l :e1 ·, territorial , o sea , aquel que se con_ 

cede a un pq.rseguido pol!tiro que logra entr.ur al territorio del pa!s _ 

asilante , derecho que deriva dP.l principio de que un país puede refugi_ 

ar en su territorio , a lru:i personas que considere J?O"'...Iseguidos poUti_ 

cos , y el diplClTu'.i.tiro , que es el que ototga en aquellos locales que _ 

gozan de inviolabilidad • Asi pues , en fonm. figurada , el asilo . sig_ 

nifica ~ , p:rotecci6n , fovor , y constituye un término de uso in_ 

temacianal que designa al hecho de dar refugio a un extranjero expues _ 

to en su pa!s , por razones ideolelgicas o de raza , a pers-."Cllciones,ctú'_ 

ce-J. o nuerte • 

Rcfirirmdonos ahora espec!ficarnente al asilo territ.orial , hEr.Os de rel; 

terar que todo Estado tiene derecho a admitir en su territorio a las _ 

personas que desea , sin rrotivar queja alguna por parte de otro Estado. 

M:'i.s ning1ín Estado está obligado por el Oc>....recho Tnterrulcicnal a negar la 

ildmisi6n de cualquier extranjero en m1 territorio ,ni entregarlo a un _ 

Estaao e:<:tranje.ro o a a1"Üsarlo de su territorio , a no GP....r que haya _ 

aceptcuh algunn restricci6n u obligaci6n particular en ese sentido _ 

1 por ejC1Tplo , en los e.a.sos de convenio de extradición ) • Pal: otro _ 

lado , la ccnpetencia acl Estado para pemdtir a los delincuentes o a _ 

los refugiados pol!tiros entrar a petm'll'leCer en su territorio , bajo su 

protecci6n , o sea , ¡:ura ~les asilo , nunca ha sido objetada en 

el Derecho Internacional • Se ratificar& as:t que la concesión del asilo 

es neto ejercicio de la Babelania del Estado • 
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Puede definirse al refugiado político o:mo un extranjero que ha dejado 

su pa!s , o ha sido carpelido a dejarlo , debido a persecuci6n por roti_ 

vos políticos , religiosos o ~tnioos . As! , el concepto de pe.rsecuci6n 

¡:ol!tica no debe interpretarse en sentido estrecho , ya gue se encuen -

tra cacacterizado por a:mtrastes soc.iopol!tioos e itleol6giros , profun_ 

dam:.mte arraigados , entre Estados que han desarrollado estn1cturas in_ 

ternas básicarrente diferentes • No obstante , queda al exclusivo ru:bi _ 

trio del Estado que conc.:OOe el asilo , el evaluar la pretcr:si6n de pe.r _ 

secuci6n caro fum:larrento para otorgamiento de l)ste. 

Este criterio asume unifonnidad entre los internacionalistas , caro lo 

prueban los siguientes conc.eptos de Se.:u:a Vazquez : 

n En el C'.lSO del asilo territ.orial , el delincuente ex:tranj~ 

i.-o se refugia en territorio de otro Estado • La ooncesi6n del 

asilo territorial por el Estado no es otra cosa que el ejerci_ 

ciclo de la sob<>...ranfa territorial : no se trata en este caso_ 

de derogaci6n a la soberanía de otro Estado , y el Estado te_ 

rritorial tiene la facultad discreccional de otorgarlo o no ._ 

Sin embargo , tal facultad µ.iede C'.ncontrnrse limitado por ¡:o_ 

sibles tratados de e:x:tradici.6n ; por ejarrplo , en el sentido 

de que el asilo s6lo , ¡;:odrá ser otorgado a delincuentes po11_ 

tioos , o que dete.nn.inados tipos dedelincuentes pol!tioos de_ 

ben ser f'.ntreqados , etc. (14 ) 

( 14 ) • -Modesto seara Vazquez , Derecho Internacional Públioo , ~ioo 

1976 , Editorial Pon:1la ,S.A. , W• 205-206. 
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de la extradici6n . 

En 1927 , la Canisi6n Internacional de Jurisconstütos Americanos , reu_ 

nida el 20 de Mayo en nio de Janciro , elaboró un proyecto ~:IDrc anilo . 

otro paso adelante se di6 el 20 de 1-Eyo de 1920 , al realizarse en La 

Habana otro acuerdo respecto al derecho de asilo .varios pa:!'.ses ameri 

canos lo suscriliieron : l\.rgentina , Bolivia , Brasil , Colanbia , Costa_ 

Rica , cuba , Chile , F.cuador , El Salvador , Estados Unidos ( con 

reservas ) , Guatenrua , Haiti , Honduras , t-10:ico , Nicaragua , Pana_ 

ma , Paraguay , Perú , República IX:minicana , Urnguay y Venezuela • .Fué 

rocidificn.do y caTq?letado por otro inst:rurrento que se denanin6 COnvenci6n_ 

sobre Asilo Politice , aparecido en elaño de 1933 en l-bntevidoo • 

En 1937 , el Ministerio de Asunto Exteriores y CUlto de la República Ar_ 

gentina redactó un importante proyecto de convenci6n sobre derecho de _ 

asilo , que sirvió de rose para el Segundo Cbngreso sudamericano de -

Derec.ho Internacicnal'l1l:'ivado , reunido en funtcvidco y que agrup6 en_ 

5\1 seno a la Argentina , Uruguny , Bolivia , Chile , Perú y Paraguay , _ 

suscribiéndose un trat.:ldo sobre asilo y refugio político ,el .4 .de l\gos_ 

to de 1939 • Brasil y Colanbia , que luego asistieron , no lo firnur6n • 

Por su parte , el " InsHtut de Droit International " , con fecha 12 de 

Septierbre de 1950 , aprob6 una resolución sobre asilo en Derclto Inter_ 

nacional Público y más recienterente en Madrid , se aprob6 una resolu_ 

ci6n sobre derecho de asilo , en el Prill'er Congreso Hispanolusoarrerica _ 

no, el 11 de Octubre de 1951 ( 16 ). 

Años después , en 1962 , al Asamblea General de la Naciones Unidas , en 

( 16 ) .-Datos tanados d~ Francisco Jos6 Figuerola , ob. cit. p.827. 
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su Tercera Canisi6n , aprob6 el siguiente párrafo en su proyecto de de_ 

claraciót1 scl>re el Clercc.'10 de <:t:iilo : 

" El asilo territorial c::onccdido por un Estado , en el ejerc.i_ 

cio de su soberanía , a personas autorizadas para invocar el _ 

articulo 14 de la Declaraci6n Universal. de las Derechos Huna_ 

nos , incltlyendo las personas que luchan contra el colonial.is_ 

m::> , sera respetado por todos los danás Estados " ( 17 ) • 

El citado articulo 14 de la aludida Declaración expresa : 

" En caso de p>...rsecuci.6n , toda persona tiene derecho a bus _ 

car asilo , y a disfrutar de fil , en cualquier pa!s " • 

Ya que el den.."Cho de asilo se ha incorpomdo así a \.ID instrumento jur!_ 

di.ro - internacional tan importante ca:ro lo es la Declaración Universal _ 

de los Derechos Humanos , debe tenerse presente la valiosa proclamación 

de (iste , expuesta al tenor siguiente : 

n La Asamblro General proclanu : 

La presente Declaraci6n Universal de Derechos Humanos cx:.m:> 

ideal canín ¡:or el que todos los pueblos y naciones deben es_ 

forzarse , a fin de que tanto los individuos , caio las insti_ 

tuciones , inspirándose oonstantanente en e.lla , proruevan ,_ 

irediante la enseñanz.a y la educacioo , el respeto a estos de_ 

rechos y libertades , aseguren , por im:lidas progresivas de ca_ 

rácter nacional e internaciorutl , su reconoc.imi.cnto y aplica_ 

c:i6n universales y efectivas , tanto entre los pueblos de los_ 

( 17 ) .-Dato tanado de Cesar Sepalveda , ob. cit. , p.533. 
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F.stados mic:robros caro entre los territorios colocados bajo su jurisdic_ 

ci6n " ( 18 ) • 

( 18 ) .- Iden , pp • 531-532. 
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1:J:,- ASIW DIPLCMl'\TIOO .- El asilo diplrnático indica que el delincuen.'.,; 

te o perseguido busca refugio en la DOOajada de un país extranjero .Asf.; 

la concesi6n de tal asilo constituye ; de hecho ,una derogaci6ni:al prin_ 

cipio de la roberania territorial de Estado , ya que se sustrae de su _ 

ccrrpetencia a un sujeto que ha violado las normas por fil emitidas ; ra_ 

z6n por la cual el asilo diplaiútico plantea corro vermes , problenas _ 

m1s sn...rios que el territorial • 

Hist.6ricrunente , p.lede decirse que la práctica del asilo diplanático se_ 

inicia sinultáneamente con cl establecimiento de las orb;ljadas perma _ 

ne.'1tes , si bien los tratadistas no ooincida1 respecto t.ii.al es el Esta_ 

dogue por primera vez ncrdit6 una misión de este carácter ante un gobiEf. 

no extranjero ni sobro la fecha en que ello accnteci6 • 

Algunos sontienen que esta prioridad correspondi.6 al Duque de Milán , 
--· 

Francisco Sforza , quien hnb:l'.a acreditado a Nicodemus ante el gobierno 

de Florencia en el s. }W • Otros señalan al de venecin cano el Gabier _ 

no que primero acreditó una misión pe.unanente • Otros más se deciden __ 

por Francia en la ~poca de Luis XI • Pero todos estan acordes en que es 

el Tratado de Wes.tfalia el que determina , en 1648 , el rranento de la _ 

historia en que la mayoría de los Estados adoptan las misi6nes diplará _ 

ticas permancnt.es ClCllD elanento J10lJl<1l de S\!S relaciones internaciona 

les • 

Se µ.iede decir , µ.¡es , que lo que luego se llamará asilo diplanátioo _ 

se inicia al pronediar el s. XVII , m'iKime que el asilo eclesiástico _ 

M abolido en Fr~ia en 1593 , en España en 1570 y en !JXJlaterra en _ 

1625 1 supresi.6n que ha hecho pensar que el asilo diplanático se inició 
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con ímpetu por que no dejó de ser en cierto nodo herencia del asilo 

que dejaba la Iglesia . 

Esta herencia se e.>."!)lic.:i porque desde la época de '.I\.."Gdosio {afio 392 ) 

durante todos los siglos que ccmprende la Edad Viedia , la pr5.ctica del _ 

asilo por la Iglesia no sólo consolídala institución e.n el respeto de _ 

los poderes civiles , sino que sin lugar a dudas , detennina la forma _ 

cí6n de una conciencia de los pueblos , lleg5ndose a considerar inclu _ 

sive caro consecuencia de un derecho natural la existencia de un IOC:<lio 

de excepción que tenga fuerza propia para interponerse entre el casti _ 

go , cruel casi siempre , y el perseguido . Para esta conciencia popu _ 

lar , el asilo diplcm'itico , que recirm inicia su práctica , nada inno_ 

va , pues solo la sede díplcm'itica reemplaza al tanplo , ya que el re _ 

sultado práctico que busca el perseguido - i:-<tlvar la vida y eludir el _ 

castigo - es el misrro . 

Ta'llbirm es importante puntmlizar que , = se obsei::va , el asilo di 

plcm'itico surge caro Ulk1. necesic1:td del hanbre , a cuya pr5.ctica se le _ 

buscan luego fundamentos jurfdicos 

Siguiendo el asilo diplonútico , en sus primeros tiempos , las directri_ 

ces del asilo ecleswstico , unicancnte brinda refugio al reo del deli_ 

to CCITIÚn , b5.sicamcnte ¡xn: la consideración de la 11 vindicta 11 
( vengan_ 

za ) se limita a los pocos perjudicados ; mientra que el delito politi_ 

co pone en peligro la estabilic1:td de,·un gobie.rno y afecta a. los hanbree 

en uno de sus sentimientos ros fuertes : la ambición de poder • 

Pero , ¿por qué ¡:oso el derecho de asilo a la c.:1sa del embajador ? por

que se consideró a ésta sujeta a inmunimd , atributo que ya se recono_ 

cfo con anterioridad a la persona misma del diplan.'1tico • 1\s! que , con 
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Siderado el aOOajador octlO repreS(>_ntante de ia persona de SU soberano I 

sus actos y persona escapan a la jurisdicci6n de las autoridades loca_ 

les , derivándose de ello que la representaci6n hizo conveniente que _ 

la actuaci6n de los errbajadores se revistiese de tal dignidad y panpa , 

que hiciese prtictic.:rr;ente :imposible el olvido ru. respeto que se le de_ 

b.1'.a. De ru1! , que se llevara la aplicación de la i.Jmuiudad a la casa 

del embajador , inmmida.d que fu~ reconocida en la práctica por los go _ 

bernantes , a grndo tal que el :riuperador de Alenania y Pey de España ,_ 

carlos V , en una de sus declaraciones estableciendo los privilegios de 

los ministros. pCiblicos , orden6 : " que las caSc-is de los €1lb.-ijadores ~ 
s:irrun de asilo inviolable , cano zmtes los taiplos de los dioses , y 

que no sea po.mrl.tido a nadie violar este asilo bajo ningtln pretexto" (19.}. 

COn el mismJ s< .. mtido , el Gobierno de la ~pCiblica de Venecia , en un _ 

estatuto de 1554 , dispcn!a que no deb1'.an ser perseguidos lós que se hu_ 
. . 

bíesen reí~Jia<b en la casa de un dipl~tico, y que en tal caso_ se de_ 

berW. aparentai:- que se ignomba su presencia , siempre que el delito _ 

fuera de o.ttlcn oetrú.ri • Por centra , si eJ. refugiado hubiera o:rnetido un 

delit:o contra el Est.ado , hubiese robudo fondos pCiblicos o caretido un_ 

crimen atroz , deber:l'.a haccrw lo posible p:ir capturarlo y oi ello no _ 

se o::inseguU:¡ , se procurada asesir..a.rlo , si biiln deb1'.a evitarse toda _ 

forna de eictraerlo por la fuer.~a • De esta disposici6n '·se infiere que 

en aquel entonces no eidst!a atin la chligaci6n del diplarático de CCl1lU:_ 

nicar al Gobienx> el h-..oeho de haber acordado el asilo • 

( 19 ) .- Datos tcm~dos de Carlos 'It>rres Gijena , ASilo Diplmático, su 

práctica y su teo:r:.1'.a , Buenos Airea , 1960 , La JE:y,S.A. F..ditora e In¡tre_ 

sora , pp. 31-39. 
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El pr.iner conflicto suscitado por el asilo diplanático obedece a que se_ 

tendia a infoi...'lr 6\1 oonversi6n en favor del refugiado poHtico ;y resul_ 

ta interesante relatarlo , asi sea breveu-.::nte. 

En 1540 , un grufQ. de alton funcionarios de la Ilepública de Venecia habf 

an facilitado infomes secretos , lo cual pcnniti6 a 'rurquia concluir un 

tratado desventajoso para la Rep(lblica . Descubierta la deslealtad , Ni_ 

colás cavazza , Atcndio l' Valerio , se refugiaron en la emb.J.jada de E'ran_ 

cj.a , acordándoles asilo el emtajador Guillerrro Pcllicier , Duque de·:._ 

»:intpelliere • El Consejo de los Diez se neg6 a reconocer el derecho a _ 

este asilo por ser los perseguidos reos de alta traición . Pero habiéndo_ 

se opuesto el embajador a tal desconocimiento , se colocaron dos cañones 

ante la S-.<>de diplaTu'itiCll , de suerte que el emrojador , canpo..J.ido así _ 

por. la fuerza , r.:ntreg6 a las autoridades vent.-cianas a los tres asila _ 

dos , a Clllicnes ~ le¡¡ a11orc6 de :inrrcdfato en fo Plaza de san Marcos • 

Mas el hecho produjo indignaci6n al P.ey de Francia , Francisco I , negtrn _ 

dose a cubrir al arh:ljador de Venecia , Antonio Venier • Ante e5ta acti_ 

tud del soI'.erano franct!s , el C"-0bierno de la lL<>plíblica de Venecia ~ 

t:6 que lo acontecido no significaba tmn falta de respeto al Rey de Fran_ 

cia en la persona del embajador , sino un acto que no tenfa otro senti_ 

do que afirmar el derecho del Gobierno p:.ira apresa.r a los traidores de 

la Fe¡Xiblica ¡ que la traici6n constituia un delito para c:uyos autores _ 

no reooncfa el derecho de ser anparados por el asilo diplc:m1tico • El _ 

conflicto planteado no tuvo efecto alguno , y Venecia pudo oosP..rvar el _ 

triunfo de su tesis • 

otro suceso de suyo rnlevante en la evolución del derecho de asilo se ~ 

rifioo en España ; un <TnlfO de frMceses sostuvierón un altercado o:m _ 
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soldados espai:oles , matando a dos e hiriendo a varios . Tras los hechos, 

se refoqi.aron en la emba.jada de !-'rancia en Madrid Ante el peliCTro de _ 

que el pueblo hiciera justicia por su propia nano , las autoridades es 

piJ.ñolas arrestaron a los cuip¿ibles , extrayéndolos de la er.ibajada . El _ 

Conde de Rochefort , embajador de Frdllcia , protestó por la violación _ 

y el Gobierno J.:spañol presentó sus cxcusus , pero se negó a devolver a 

los refugiados . Esta negativa determinó que el Rey Enrique lV suspendie_ 

ra sus relaciones con España • Posteriormente , los dos Gobiernos resol_ 

vieron saneter el conflicto a resolución del Papa CleIOC!11te VIII , quien 

censuró la violación del asilo y dispuso aue los ref-uqiados fueran entre_ 

qados al Gobiemo de Francia . El C"..obierno de Espafia entrc-<¡6 los prisio_ 

neros al Papa , quien los puso a disposición del embajador de Francia en 

Raro ( 20 l • 

Este arbitraje intei11ucional , aue tuvo efecto en 1601 , irrpuso la obli_ 

gación a los oobiernos locales de respetar el asilo diplcmitico , lo cu_ 

al dió a la institución carácter de derecho de lo consuetudinario. 

l\ este CL1rácter del derecho de asilo lo s-ucedió el de la ficción de la 

extruterrit.orialidad caro b.:lse enencial de su justificación. 

Del latín " extra " : fuera de , y " territoritllll " : porción de la su 

perficie terrestre perteneciente a una nación , región , provjncia , etc. J 

la extraterritorialidad es un término empleado para significar que las_ 

personas , los bienes , objetos o actos a los cuales se aplica el mi.siro, 

escapan , en la ll'C<lida que esWblezca el Derecho Interriacional , a la a_ 

plicaci6n de las leyes y a la canpete.ncia territorial del Estado en que_ 

materiulrrente se encuentran o efoctivamc.mte se realizan . 

( 20 ) .-Torres Giacna , ob. cit. p.39--43. 
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'l'radicionallrente , el Derecho Internacional se sirvió del concepto de ex_ 

traterritorialidad p:;ira explicar y fundamentar la inviolabilidad de de _ 

terminadas personas y ciertos bienes y objetos , representantes o per_ 

tenecientes a un Estado extranjero , dentro del territorio del Estado de 

su ubi.cación física . 

Al efecto , se hacfa apoyar dicho concepto P.n sendas ficciones tales co,_ 

IT'O la que pretendia que los agentes dipl011c"iticos , a~e corporalmente 

presentes en el territorio del Est.ado ante el cual habían sido acredita_ 

dos , continuaban residiendo en el territorio del pais que representaban; 

o bien , la que consideraba caro una porción de territorio extranjero la 

sede de una art.ujada o un b..!que de guerra pertenecientes a un Estado dis _ 

tinto al de su lcx:alizaci6n real ( 21 } 

F\l~ Hugo Groccio guíen , en 1625 , cre6 la ficci6n de la extraterrito 

rialidad de las enib-:i.jadas , equiparándose enteonces pi asilo diplc:m1ti_ 

co al asilo territorial en su fundarraito de la jurindi.cci6n • Asi , al _ 

considerar a las embajadas CXflO territorio extranjero , di6 base jur:l'.di_ 

ca al derecho de asilo diplat\1tico , que hast.:1 e5e rrauento no eru mas _ 

que tina costurrbre , seg(ú1 hcrros dicho , consentida y basada en el respe_ 

to al ar.bajador • Desde que el local de la snbajada se considero fuera __ 

de la jurisdicción de las autoridades de.l lugar , la pr.'.icti.ca del asilo,• r 

no discutida ya en sus fundmrcntos jurídicos , adquirió un incremento 

que lleq6 al abuso • Y se reafmro entonces el criterio de que el dere _ 

cho de asilo corresp:mdia no rolo a los delincuentes carunes,sino tanW.en 

a los politkos , precisam:mte poreaue las autoridades locales - de con_ 

( 21 } .-Jestís F.odriguez y Rodrigucz , "Extraterritorialidad ",en Diccio_ 

nario Jurídico ~dcano ya cit. , T. IV , p. 172. 
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formidad con la ficci6n de la extraterritorialidad - ya no ten!an juris_ 

diccion sobre e.l refugiado , cualquiera que fuese el delito de que se le 

acusara. 

Ya con la evoluci6n de la justicia pen!ll , que humnizó las penas , y ha_ 

cía el s. XIX , desaparece el asilo diplantitioo para los delincuentes de 

delitos CCll'llmes ; y coetaneamente surge la extradici6n para los reos de 

dichos delit.os • Asi que la práctica del asilo diplcm;'itioo se restringe 

a los perseguidos J.X)liticos , pero se observa que en Europa tales casos_ 

fueron contados • En cnmbio , con el nac:inúento de los nuevos Estados La_ 

tinoomericanon ~tsd?. decirse que dicho asilo sa traslad6 de.l Viejo al ..:.. 

Nuevo c.ontinentc • 

Aunque , caro decilros , en España fue.ron escasos los sucesos en que acae _ 

ci6 cl dei.'e.Cho de asilo , es interesante relatar los más relevantes. 

En 1841 ,, en E..-cparia , el encargado de n...~ocios de Dinamarca , Cilballer.o _ 

D' Alborga , acord6 asilo a los principales p::iUtioos que hab1an dirigí_ 

do 1m l'!OV:imiento revolucionario • El diplom.ítioo ejerció el derecho de_ 

anp:u:o .en t.OOa su arrplitud y con especial celo , lo que le valió se le .2 

designara con el t1 tulo de " Bar6n del Asilo 11 

En 1873 , el ministro inglés en Mü.dri.d , Mr. Layard , acord6 asilo al ma _ 

riscal don Manuel Serrano , quiél , habiendo sido uno de los que posibi _ 

litaron la ascensión al trono de Alr.adeo I , cuando este rronarca abdicó ,_ 

fuépe.rsoguido_¡;m- la multitud , Luego el nariscal PJ.d<> abandonar la anba_ 

jada disfrru:ado y diri.gil:se al extranjero • 

En 1876 , el m.mistro de Estados Unidos de J\n'érica , Mr. Cushirq , canu 
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nica a su E!.obierno que habta ofrecido asilo a don Adolfo Castro , y mani_ 

fiesta al respecto que al acordar protecci6n a refugiados politices en _ 

las le:¡aciones acreditadas en Madrid era un uso carún que nadie discutia. 

( 22 ) • 

Pero ya pasado .;:i.l estado actual de dcsu.rrollo del Derecho Internacional, 

ha sido plcnairente captado y lo irreal de las ficciones de la extreterri_ 

torialidad , haci6-.dose a todas luces inadmisibles las posturas te6ricas 

que las sustentabru1 ; de suerte que ahora se traducen en la inviolabili_ 

dad tanto de la persona del agente cliplcm1tico , incluida &'U residencia 

p.::irticular , documentos , correspondencia , etc. , ccm:> de la sede de la 

mi.si6n diplan'itica , emprendidos sus documentos y archivos • Inviolabi_ 

lidad de los agentes diplanáticos porgue estos , en tanto que representan 

tcB de otros Estados ooberanos , gozan de determinados privilegios e in_ 

rrunidades , entre otros 1n no mnnisi6n a la ley local , ?torgados a titu_ 

lo de recíprocid:td , a fin de facilitarles y garantizarles el eficaz y _ 

cabal desempo,Jio de sus fünciones . Inviolabilidad de loi:: locales , archi _ 

vos y ék.1C\.l11'13l1tos de la rnisi6n diplarat.í.c:; , porque ni siquiera los agen _ 

tes del Estado receptor pueden penetrar en los ·1ocalei:; sin ccnsei1t.ímien_ 

to del jefe de la rnisi6n , mientras que los archivos y do...-i.mientos ron in_ 

violables donde quiera que se encuentren ( 23 ) • 

Mn ahora en que el nutuo respeto t>.ntre las naciones en todo lo que at.a _ 

ñe a su soberania , faculta el asilo diplanátioo , ~ste se ccncede sola_ 

11\:!nte a los perseguidos por razones de tipo politico , y la calificací.6n 

22 .- Torres Gijena , Ob. cit. , p. 47 

23 .-Roddguez y Fodr1gue:i: Jesús , ".Extradición " Diccionario Jur!_ 

dico t'.éxicano, Ta1D J:V, UNIIM, ~l{:.Jcico 1983, p. 172. 
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del delito caretido ( pol!tioo o canfÍll ) es la cuesti6n nus delicada que 

hay t'Jue resolver , ya que , por ser fundmrento misro , del asilo , el Es_ 

tado territorial tenderá a calificar cx:m:> delito cant1n incluso lll1 deli 

to poHtiro , mientras que el Estado en cuya mh1jada se concede tratará 

de extender el. á:"l'bito de los delitos políticos . Se ha discutido mucho __ 

la cuesti6r1 de a quien corresponde la calificaci6n del delito , y parece 

obvio que Set"\ el Estado qua concede asilo , ya que otro rrodo se destruí_ 

ria ln instituci6n , pues al Estado territorfol le bastada declarar que 

el delito fu~ de orden canún para obligar a la entre<Ja del refugiado(24). 

A pesar de este aserto doctrinario , en cuanto a cpe es el Esta.do canee_ 

dente del asilo el que ha de calificar el delito , en el plano jurispru_ 

dencial se ha rostenido el crite:rio contrario ; por lo menos en un asun _ 

to que no ha nucho tuvo efecto , y con resonancia interrK"lcional • 

Trátasc del asilo de Jlatll. Haya de la •rorre , jefe de tmpartido politice 

e."l la 11.epúblicn de Perú , teniendo los hechos relativos el desan:ollo que 

en seguida sintetizmros • 

Dicha persona oolicit6 y obtuvo asilo en la arrojada de Colarbia , en Li_ 

nn • La Cancillerlli rolanbi.ana pidió un sal'\roco11ducto par.a que el asila_ 

do ?.ldiera salir del territorio peruano , a.rrparándose 1.>nla calif:i.caci6n_ 

de la delincuencia pol1'.ti9 establecida enla CO.'We!lci6n de Montevideo , 

de 1933 ; pero a esto se opuso Perl1 , negando la concesión del salvocon_ 

dueto , y pa!a que no había ratificado dicha O:inVe."lCi6n • . . 

Dl Octubre de 1949 , Colanbia acude ante la Corte Internacional de Just_! 

cia , fundando , 'substanciallrente , su dananda en que aiWos paises había 

( 24 ) .- Seara Vazguez, Ob. cit. , p. 532. 
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reconocido el derecho de asilo y la teorfo de las reglas de la extradi _ 

ci6n , por lo que procedía otorgar el salvoconducto para salir del terri_ 

torio peruano , dada la naturaleza del delito , gue pidió se expresaoo _ 

por el Tribunal • Además , invoc6 el Derecho Internacional americano • 

El 21 de 11'.ayo de 1950 , la demmda oolanbiana fu~ contestildo por Perú , 

el cual solicit.6n..J. rechazo de las peticiones fornuladas y aleg6 que el 

asilo prestado viola fu-ndmrental!rente la Convención de La Habana , Sl1!!. 

crita y ratificada por Períl y Colanbia el 20 de Febrero de 1928 • El _ 

alegato peruano negaba al asilado la condici6n de poH.tico , afinnando _ 

que el asilado estaba bajo la jurisdicción judicial ccrrpatente y que el 

asilo se habfa otorgado oon posterioridad al nov:imie.nto. 

La sentencia í~ dictada ¡x:ir la citada Corte Inte.lnacional el 20 de No_ 

viarbre de 1950 , sustentZlndo lo siguiente : 

a) .- En lo referente a la calificaci6n del delito , desestina 

la petici.lm colarbiana ( 14 votos centra 2 ) • 

b) .- En C.."Ual1to al otorgamiento del salvoconducto ¡:ara la sal_! 

da del asilado , tarnbi6n lo desestirró ( 15 votes oontra 1 ) ; expresan_ 

do que el otorgamiento no corresponde al Este-ido asilante ,cuando el te_ 

rritorial no exige la salida del asilado ( convención de La Habana ) ; 

c) .- P.espect:o a la invocación oolarbiana del Derecho Interna,·;_ 

cionalaiooricano , el Tri.b..ma.l resuelve que Colaubia no ha probado la 

existencia de una costumbre sobre el caso , que ten3"a el carácter de :._ 

obligatoria para el Pera. 

Colanbia no se confom6 oon la 1ll tima decisión del Trilimal , y pidió _ 

la interpretación del alcance de la Cl.l>lificaci6n del delito y mltrega 

del asilado • la Corte ( 12 votos contra 1 ) declara el 27 de Novianb.re 
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de 1950 , inadmisible d pedido colanbiano • El 28 de ese rnism:> mes y año 

el ministro. de Relaciones Exteriores del Feúí solicita la entrega del _ 

asilado al enc:ru:gado <1o N.:gocio!l de !Jolcrobia en Lima 1 pero esta petición 

es negada , .invocar.do Colanbia que la Corte no ha decidido tal cuest.i6n . 

El 13 de Dicienbre de 1950 Colambfo :interpuso recurso ante la Corte para 

que dilucidara la fornu de cáro se llevaria a c.<:ibo la sentencia e info_;: 

me si oorrespondia la entrega o no del asilado • El 13 de Jm.io de 1951, 

la Corte declara que ColCITibia no tiene ninguna obl.igaci6n de entregar al 

asilado , pero ·que el asilo debil5 haber tei1nirmdo luego de habP....rse die_ 

te.do la sentencia del 20 de No\lienbre de 1950 ( 25 ) . 

Ya veraros en su oportunidad córo , en la ronvcnc.i.6n de Caracas , se lle_ 

g6 a un acl!erdo lati.norure1:icano emitiendó una posición más justa en or _ 

den al prob).cnn. , b&sic.ll'(ir.nte alinen.do coo la teot!a jurfd.ico-intcrna _ 

c.ional a que aludíamos , sostcn.i.endo que ror:responde al Estado asilante 

la calificaci6n clel delito , y , por tanto , contrap.iesto a la criticada 

sentencia de ·que haros hecho nérito • 

( 25 > .... 'l'aMlb de Figuerolo. , ab, cit. J:ll?• 827 ~ 828. 
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III. - ASllJ) NAVAL • - Es el concedido a bordo de barco de guerra y tiene 

características similares al diplarático , en el sentido de que signifi_ 

ca excepci6n al principio de excluoividad de la canpetencia territorial. 

En cuanto a los buques de guerra de un Estado , que se encuentren en las 

aguas territoriales de otro Estado , los hechos ocurridos a bordo de los 

núsros se rigen por Uls le"jes y se sancten a las autoridades del pais de 

su nacionalidad , es decir , del Estado cuyo pabelléSn enarbole el buque. 

Consecuentemmte , si a1C]11n perseguido ( básicam?llte r-or delitos poUti

C'OS ) logra abordar una nave de guP.rra de otro pa'[s que no sea el terri_ 

torial ,caro se estima que el buque estáconsidemdo coro parte o repre _ 

senta otro Estado , el fugitivo ¡xiede alcanzar el derecho de asilo en el 

propio barco. 
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IV • - ASIID l\ERID • - El misro caso en que se encuentran los buques , e.s 

el de las aeronaves , pues asimisrro el asilo en ~stas tiene característi_ 

cas similares al diplanático , en el sentido <le que cignif ica e:cepci6n 

al principio de exclusividad de la caupetencia territorial • No es , _ 

pues , nada extraño , que se les huya incluido en las Coiwenciones de La 

Hébana , de M:mte'lideo y de Caracas sobre asilo diplan..~tiro , t&mino €_!! 

te en el que se ccrnprende " el asilo otorgado en legaciones , 11r:nzios de 

guerra y canproncntos milita.res o <!eronavcs militares , a personas per.oo_ 

guidas p01: ootivos o Cielitos pol!ticos ( 26 ) • 

Ya para terminar el presente capítulo y considerando que el asilo diplo_ 

mátioo , seg{in lo que acabalros de decir , cariprende al naval y al al!reo 

hrnns do pred.sar que , según las disposiciones del Derecho Positivo , _ 

que convalida el Derecho Consuetudinario lntinoarrerkano , a quienes se 

p.iede oton;ar asilo diplaiútico , se encuentran dentro de fos di.rectri 

ces siguientes : 

a} .-El asilo diplaoátioo puede ser aa:irdado a toda persona que 

este en peligro de perder su vida o su libertad por notivos o delitos p::>_ 

Uticx:is • 

b} .- No en licito conceder asilo diplanático a los reos de de_ 

litos cam.mes • 

e) .- No es l:!cito conceder asilo diplan1tico a las personas _ 

que , al.in cuando est.€.1 en peligro de perder su vida o su libertad ¡:.:or no_ 

tivos o delitos politicos , al tianpo de solicitarlo se encuentren incul_ 

. pados o p.rocesaclo.s en foma ante tribuanles ordinarios oorpetentes y por 

delitos comunes , o estén condenados por tales delitos y dichos tribuna-

( 26 ) .- Art. I de la Convcncilin de ca.raros citada en últ.llro tél'.lllino,se_ 

gl1n dato de Seara Vazquez , ob. cit. 1 p. 207. 
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les sin haber cumplido las penas respectivas. 

d) .-No es licito conceder asilo diplcm1tico a los desertores_ 

de fuerzas de tierra , rmr y aire , salvo que los hechos que rrotivan la 

solicitlld de asilo , cualquiera que sea el caso , revistan claramente 

carácter poUtJ.oo ( 27 ). 

( 27 ) .- Torres Gijena , oo. cit. ¡:p. 88-89. 
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ESPAfilA :: : - Y EL DERJDIO DE ASILO • 

'\ 
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I • - l\Nl'.OCEDENl.' HISIDRIOOS DEL DERIDIO DE ASILO EN ESPAAA • - Si bien 

ya hE!!TDs anotado con anterioridad al(l'UOOs datos hist6ricos respecto al _ 

derecho de asilo en España , herros de agregar otros en un plan de mayor 

sistenatizaci6n. 

Hacia el siglo pasado , y desde el anterior , el asilo hispano contanpla_ 

ba , entre las hipótesis que lo hacían procedente , una. de carácter lllIY _ 

especial : la que se basaba en el propósito del asilado de rehuir acree_ 

dores , de suerte que, as1 , el asilo territorial , tarl'bi~ llnmado de _ 

" hospitalidad " , era considerado caro "la protección y seg'.lridad per_ 

sonal que encuentra en el territorio de 1.ll1a naciói-. el extranjero que se 

refugia en él , sustrayéndose a la persecuci6n de sus acreedores o a la 

. acci6n de los tribtmales , por deudas contraídas o cr.lirenes caretidos 

en pafs extranjero y contra personas extranjeras " ( 28 ) • 

Esta singular capL'lCi6n del asilo se defendía oon argumentos tales caro 

el siguiente : algunos km pretendido que la :infracción de las leyes de 

un pa!s debía castigarse en cualouier punto del golbo donde se hallare_ 

el infractor , de modo que un delito canetído en Constantinopla se po _ 

dria castigar en Lir.J:oa , por la razón de que el que ofende a una ~ie _ 

dad humana merece tener a todos los htmbres por enemigos • Pero caro las 

legislaciones de los diversos paises de la tierra son tan diferentes y_ 

atln contradictorias; ccm::> las leyes de cada territorio no se han hecho _ 

sino p.oira castigar las infracciones de las mismas , y no las violacio _ 

nes de las de otro ; y cato los jueces no tienen a sucargo el vengar al _ 

( 28 ) .- Joaauin Escriche , Diccionario Razonc1do de I.egislaci6n y Juri.a_ 

prudencia , Parfo , 1863 ,Libreria de Rosa y llouret , p. 293. 
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gélero hUllll.lnO en general , sino s6lo defender las convenciones particul~. 

res que lic¡an rcciprccnm::ntc a cierto nelmero de hanbres ; ha prevalecido 

la doctrilk; de que tm trfüunal no puede tanar conocimiento de los hechos 

acaecidos y obligaciones o:mtra1das entre extranjeros y en pais extran_ 

jero • Suf;ongamos pues , por ejerplo , que un inglés contrajo una deuda 

en !JJndres a favor de otro inglés ¡ que no queriendÓ o no pudiendo pagar:_ 

la y viéndose en peligro de ser apremiado por la justicia , huye y se _ 

refugia en España ; y que su adversario lo persigue y le pone una dcmm _ 

da en los tri.bulmles de este últin'O pafo • c. Podrán ~stos acogerla y en_ 

tender en este negocio ? • Segün los principios sentados no tienen facul _ 

tad • Ellos se habrian de arreJlm" en su decisión a las leyes espafiolas,•_; 

o a las inglesas • El arrc.-glarse a las li::-yes e¡¡pafio1as seria injusto y _ 

aún absurdo , pues el centra to w hizo en Inglatx>..rra entre dos ingleses, 

bajo el :inlJE'.rio de las leyes inglesas • ¿ Se tratar/ide juzgarlos segtin _ 

las leyes inglesas ? , No , p:u::que lon l\\;i.gistrados españoles , que han te_ 

nido que enplear t:od:i. su vida en aprender las oo su pais , ignorarán las 

ajenas .:Bien es verdad que la ley 15 , titrulo 14 , partida 5 , dice que 

" si contienda fuese entre los harcs de otra tierra sobre pleyto o pos~ 

ra que hOOicS?.n fecho en ella , o en razón de alguna cosa nueble o ra:f.z _ 

daquel lugar , • • • entonce , 11Bguer estos extraños oontendiesen sobre a _ 

quellas cosas ante el juez oo nuestro señorío , bien pueden rescebir por 

prueba la ley o el fuero de aquella tierra que alegaren antcl. , et débe _ 

se por ella averiguar el delibrar el pleyto " • ~.ro esta ley no p.iede _ 

aplicarse a erlranjeros transellntes , a no ser qu.e consientan amlx>s li _ 

tigantes en ser juzgados por los trib.males españoles ,los cuales en tal 

caso co00cer!an del pleito mas bien curo llrbitros que cat0 jueces , p.ies 
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no tienen verdadera jur.isdicci6n sobre estos extranjeros . Mas ya que _ 

los tribunales de una nación no pueden juzgar a un exb:"anjero que se re_ 

fugia en elfo , ¿dclxu:an ranitirle y enlregarle a los del pafs de donde 

huy6 y cuyo gobierno tal vez le reclama ? • Todas las naciones est&l inte _ 

resadas en entregarse ITn.Jtuarncnte los criminales fugitivos ,porgue la per_ 

suasi6n de no encontrar sobre la tierra un lugar en que los crímenes pue __ 

dan quedar hnpunes seria un iredio eficaz para prevenirlos • Pero no resu! 

ta así. , pues , prescindiendo de los tratados especiales que median en_ 

tre algunas potencias se mira en el día caro inviolable e:n casi tcx:1os _ 

los Estados el derecho de hospitalidad a favor de los extranjeros fugiti_ 

vos qlle van a buscar un asilo ; de m:xlo que aunque (fotos sean reclamados_ 

por los gobiernos de los paises en que delinquieron , no les ron entre_ 

gados sino en los casos y por los cr1in:mes espec!ficzumnte contenidos en 

las convenciones cliplomélticas que tal vez se hubiesen hecho con ellos._ 

Un Florentino que cx:meti6 un asesinato en Inglat.crra y se refugi6 en Ro_ 

ma, fué reclama.do en vano por el Rey de la Gran Bretaña ; y ron este rro_ 

tivo se sienta la tesis general de que el que delinquió en Inglaterra y 

se halla en los Estados Pontificios no debe set· enviado al Pcy de aquel _ 

país , aunque lo reclame • " ¿Hnbr~ p.ies de o:m.sentir una nación que en _ 

su suelo se abrigue un delincllente extranjero con perjuicio de la segu _ 

ridad de sus individuo ? Tal vez el refugiado viene a nerecer con el 

ejercicio de virtudes e>ct:raordinarias el perdón ; pe.ro si es un malvado 

que inspire tsrores , puede ser expelido del territorio y obligado a ws_ 

car otro asilo " ( 29 ) • 

Los conceptos anteriores ponen db relieve que en el pasado hist6rioo es_ 

paful llegaron a dilucic'Jarse las hip6tesis auténticas del asilo m:x1emo _ 

( 29 ) .- Joaquín Escriche , ob. cit. ,¡:p.294 y 664 • 
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fundado especialmente en razones de persecución politica ) , pues se re_ 

conoció un derecho gen~ioo de asilo u hospitalidad , basado en la regla _ 

general de que el que habiendo caretido un delito en un país se refugia en 

otro , no puooe ser detenido ni juzqado en 6ste ni entreqarlo al gobierno 

de aq~I : de Jrodo que el territorio de un pa:l'.s es un asilo inviolable pa __ 

ra las personas y propiedades de las extranjeros que re~ten sus leyes 

Tal regla tenia cbs excepciones 

la .- O.iando se ha derogado por convenciones diplanáticas (supu_ 

esto de ertradici6n ) : y 

2D. • - cu.ando el soberano del pais del asilo decide , por razones_ 

muy graves , entregar al refugiado al pafs reclanunte • Pero nunca eran en

t.regados los perseguidos P?r opiniones polfticas • 
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II. - EL DERECHO DE ASILO EN lJ\ OJNVENCIOO DF: CARACllS • - Caro ya habfarros 

expresado , La Convenci6n scbre Asilo Diplcrnático de caracas as1.llfí! SÍJ1<@. 

lar importancia en nuestro continente porque lo:rra resumir el derecho 

que se relaciona con la :importante instituci6n . 

En seguida , procuramos sintetizar esa normativa , que gued6 abierta a_ 

finna en la citada ciudad , el 28 de ~mzo de 1954 , y gue fué ratifica_ 

da por México el 6 de Febrero de 1957 • 

Lineamientos 

a) .-El asilo otorgado en leci-aciones , navíos de guP.rra y canpa_ 

rrentos o eronaves militares , a personas per5e)Uidas por IT'Otivos o deli_ 

tos politicos , será respetado por el Estado territorial de acuerdo can 

las disposiciones de la propia Convenci6n • 

Para los fines de la misma , debe entenderse que legaci6n es toda rnisi6n 

diplcrnática ordinaria , la residencia de los jefes de auisi6n y los loca_ 

les habilitados p:>r ellos p:rra habitaci6n de los asilados C1.lru1C1o el n~ 

ro de estos exceda de la c:ipacicbd normal de los edificio'·. 

Deben excluirse caro recintos de asilo , los navios de guerra o aerona .: 

ves militares que estuviesen pi:ovisionalme.~te en astilleros , arsenales 

o talleres para su reparaci6n . 

b) .-Todo Estado tiene derecho de conceder i,lSilo pero no es_ 

ta obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega • 

c) .- No es lkito c..-onceder asilo a pP.rscnas que al tif.:11ll0 de 

solicitarlo est.en ~rocesadas o z;>__ntenciñdas por <lelitos carunes y ante _ 

tribunales ordinarios canpetcntes ; ni a los desertores de fuerzas de 
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tierra , mar y aire , salvo que los hechos que rotivan la solicitud de_ 

asilo , cualquiera que sea el caso , revistan carácter cl1lnl!l'erlte polft,!; 

co. 

d) .- Cbrrespmde al Estado asilante la calificación de la nat~ 

raleza del delito o de los m:itivos de la pcrsecuci6n • 

e) .-El asilo no podrá ser concedido s:ino en casos de urgenc~a

y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado salga _ 

del pais con las seguridades otorgadas por el Gobierno del Estado terri _ 

torial a fin de que no peligre ru vida , su libertad o su integridad per _ 

E.OnlÜ , o para que se ponga de otra m::inera en r:..cguridad al asilado . 

Es de ob~...rvarse que se entienden cano casos de urgencia , entre otros , 

ac¡1.1éllos en 'que el individuo sea perseguido por pP..rsonas o nultitudes _ 

que hayan esc.1pado al control de las autoridades , o por las autorida _ 

des núsnns , asi caro cuando se encuentre en peligro de SE:.r privado de _ 

su vida o de ·su libertad por razones de p&secuci6n pol1tica y no p.icda, 

s:in riesgo , pcmerse de otra man.era , en seguridad • Y corresponde al Es_ 

tado asilante apreciar si se trata de un caso de urgencia • 

f) .- El agente diplCl"ílático , jefe de navfo de <JUerra , carrr.a_ 

irento o aeronave militar , , desp.1~s de concedido el asilo y a la mayor __ 

brevedad posible , lo carunicatii al Ministro de Relaciones EKteriores J 

del Est.ad:> Territorial o a la autoridad administrativa del lu~ar si el _ 

hecho hubiese ocurrido fuera de la capital • 

g) .- i;:i funcionario asilante tarm-á en cuenta las infonnacio_ 

nes que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio res_ 

pecto al de la naturaleza del delito o de la existencia de delitos caru_ 
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nes conexos ; pero ser<'i respetada su detenninaci6n de ocntinuar t?l asilo 

o exigir ~l sal vocoriducto para el persequido . 

h) .- El GObierno del Estado territorial puede , en cualquier rro_ 

lli?nto , exi<:rir que el asilado sea retirado del país , para lo cual deberá 

otorgar un salvoconducto y las garntías de seguridad necesarias • 

\ i) .- Otorgado el asilo , el Estado asilante puede pedir la sali_ 

da del asilado para territorio extranjero , y el Estado te..rritorial está_ 

obligado a dar .irmlediatamente , salvo caso de fuerza mayor , las garantías 

necesarias de seguridad y el cones¡xindiente salvoconducto. 

j) .- Efectuadá · la salida del asilado , el Estado asilante no_ 

está obligado a radicarlo e;1 su territorio ; pe.ro no podrá devolverlo a 

su país de origen , sino cuando concurra voltmtad expresa. del asilado . 

k) .- El funcionario asilante no penni.tirá a los asilados practi_ 

car actos contrarios a la tranquilidad ~lica • rri intervP..nir en.la poUti _ 

ca interna del Est<tdo territorial . 

1) .- El asilo diplamtico no estara sujeto a reciproeidad; y t~ 

da perSOlk"l , sea cual fuere su nacionalidad , pue:l.e estar bajo la protec _ 

ci6n del asilo • 

La Convención de C".aracas , inter¡rada por XXIV artículos , concluye eicpre _ 

sando que regirá indefinida.11e11te , pero podrá ser denunciada ¡:or cualquie_ 

ra de los Estados signatarios mediante aviso anticipado de un año , tr.3.ns 

currido el cuál cesará en sus efectos para el denunciante , auedando sub 

sistente para los de&"is Estados signatarios • 

Caro puede apreciarse la propia Convenci6n cit.'lda contiene la normativa 

jurfdico-intcmacional m'is aceptada en el limbi•·.o de derecho de asilo. 
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III.- GFS17'1CICN DE IJ\ GUERPA CIVIL ESPJl.ootl\. .- En la tarde del 17 de Julio 

de 1936 , la guarnici6n de 11-:!lilla se alzaba O'.Jntra la autoridad del c;o·-~ 
\ 

bierno republi= • Era la señal para un alzamiento militar de carácter 

derechista que , en las siguientes horas , int:P...nt.6 O'.Jntrolar el resto de 

las ciudades españolas • 'l'riunf6 e1 algunas y fmcas6 en otras , entre _ 

ellas Madrid y Barcelona , y lo que se fragu6 caro clásioo golpe de Esta_ 

do acab6 ¡:or convertirse en una larga guerra civil , con abundante parti_ 

cipaci6n ex:tranjc,.-a • 

Podaros resumir los antecedentes de dicfu luCha ill tenor siguiente :'El _ 

14 de llhril de 1931 se ,habfo proclamado la república ; una oleada de espe_ 

ranui COl1l!OV'ió a la 1T1J.yorf.a de los españoles , algunos la aclamron con en_ 

tusiaSTO , otros Se .dispusieron a acatarla • Sólo unas rninorfos ,por idea_ 

lisrro rronfü:quioo o en defensa de inte.._""esea y pre...r.minenci.a.s amenazadas , _ 

se nuntuviercn hostiles y al aceclJo • En Junio , las elecciones a Cortes _ 

Constituyentes dieron a republicm10n y socialistas una victoria abrunudo_ 

ra • L..•s disponicioncs en nuteria rcligiosn , que la 11\;1.;'!)rfo de los ca~ 

licon o:msideraran sectarias , la mnplin nut:cnc:mt'l que se reconoció a Cu_ 

taluña , la reestructuraci6h del Ejército , la necesaria , jm;ta y tl'.mida 

refo:rma agraria , que sólo perjudicaba a los latifüncü.stas , el divorcio _ 

y otras medidas prcgresistas , fueron explotadas por las poderosas mino_ 

rías oonservadoras para atraer hacia los partidos dd extrema derecha a _ 

descontentos o ~ionados • Al resugir de la derecha intransigente 00!!. 

tribuyeron los excesos danag6giros de gcrernantes con irentalidll.d jacd:>ina·, 

nuchos a.e· ellos mexPertoo , las actitudes de numerosos catalanes y vas_ 

CQS I que Íueroll denunciadas carD SeparatiStaS I Y el\ gran rredida lOS m:>_ 

vinúentos reivindicativos y revolucionar.i.os de una parte considerable del_ 

proletariado hasta entonces desantendido , que provocaba huelgas y distur _ 
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graves En 1932 , algunos qenerales trataron de .im¡:x:mer medidas reaccio_ 

narias la falta de asistencias dentro del propio cst.:mr_nto militar y la 

nula OJOperaci6n civil hicieron que fracasara la intentona . Nuevas el~ 

cienes en 1933 dieron el trilillfo al Ct?.ntro y a las c1e:cechas • Goberl'.aron 

republicanos m:x:1erados oue necesitaban el voto &>.rechista , lo que les ha_ 

cfo escorar a esa banda ; despechadas por la derrota , las izq¡.úerda.s ca_ 

lificaron al nuevo Gcbfo.rno de fascista • Los que heros calificado de j~ 

cobinos lo desautoriz,.1.r0n sist:em1ticamente , mientras que socialistas , _ 

canunist:as y , e.r1 algunas zonas , los aroroosindicalistas se alzaron en _ 

arinas • En Mturias la revoluci6n proletaria fuG extrenudarrEnte violenta 

y puso al Gobierno en un aprieto ; tuvie-ron que enplearse a fondo _ 

efectivos militare.o , y las destrucciones fueron michas ,lo mismo que .las 

muertes • La represi6n fu~ dura • En Madrid y otros puntos los focos in _ 

surge.ntes se sofccnr.on can m.-i.yor prontitud • Carácter distinto tuvo la ~ 

blevaci6n dcl Gobierno aut6nano de C'.ataluña , falto de auténtico apoyo po_ 

pular ; el ejército rest.wlcci6 el orden en una rolo noche • Inoportuni ;..!. 

dad polftica y ambigüedad entre naciomli!.'m'.l exaltado y secesionisrro lo_ 

hicieron fracasar • Los qobe.rnantes im centro-derechn , daninada la si' 

tuaci6n , derrostraron un espíritu revanchista y rnal.oqrnron la oportunidad 

de erprender refom.1.s a fondo • SU obsesi6n <X111tra..rrevolucionaria y retr6 _ 

qrada les llevó a la derrota electoral de Febrero de 1936 • Con corta di_ 

ferencia de votos en el conjunto de la nación ganaron por anplia mayor!a _ 

de escaños las izquierdas , coaligadas en el Frente Popular • Nuevamente, 

las huelgas , asonadas , encarcelamientos , viol<meias , as1 caro las re_ 

presalias sangrientas a que se entregaron los extraru.stas de arrb::>s blo _ 

ques , actuando sobre el miedo recíproco y sobre cl espíritu cainita y ~ 

ligerante aue invadia a unplios sectores de ciudadanos , frustraron las 
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posibilidades del Gobierno de republicanos burgueses . Socialistas y ~ 

nistas anunciaban a barbo y platillo que irnpl¡mtarian la dictadura del _ 

proletllriado , y en ciudades , pueblos y campos desbordaban a los gober _ 

nantes a quienes sostenían en el Parlamento • DesesperMzados y espanta_ 

dos por el Frente Popular elec¡ido por la mayorfo , un elevado núrrero de 

militares , apoyildos por elementos derechistc"'!s y aún centristas, urdieron 

una conspiración cme inclufa a los antic¡uos enBniqos del r~.inen. 

sobre la inestuble base social de injusticias antiguas y generalizadas ,_ 

que en extensas zonas aqrícolas se t.raduc!an en hambre· , agravadas por el 

insuficiente desarrollo eron6roico e industrial , idealisrros exacerbados y 

contra¡:Alestos , afán de poder , espíritu de 'Jenga.nza , defensa de privile_ 

gios e intereses nuteria1es , incultura , violencia tr~i:lI'ílE'·ntal , rcli_ 

gi6n y antirreligi6.n , clericalisro , micpfa pol!tic=i , radicalizaciones _ 

inluidas por lüs corrientes fascistas eurcpeas o pc>r el crno.misrro soviéti 

co , el anarquisro gue hacia la guerra por su cuenta , y en gran medida _ 

la crisis econáuica n1ll1di.al que afc-ctó a todo el pn ... ríodo republkano ,pr~ 

:vocaron el estallido de una paz precaria sostenida por u.ria dc:nocracia va_ 

cilante y condicionada alternativamente por la izquierda o la derec.'la ex_ 

trenas • la naci6n espa.-'\ola mtrchaba hacia la guerra civil , la parcial _ 

autodestrucci6n y el secuestro de las libertades • 

El Gobiemo presidido por casares Quircxra tenía noticias de la sublevaci6n 

que se tramaba , pero , desconociendo su verdadera ex:tensi6n , adoptó me_ 

didas que en su m::m:mto se revelaron insuficientes .• 

Por la tarde del 17 de Julio de 1936 se sublev6 la guamici6n de Melilla 

y , tras ella , las de todo Marruecos • Los qenrales que ostentaban los _ 

m:mdos fueron de~estos y detenidos , así caro el alto canisario y los 
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jefes y oficiales que se opusieron al levantamiento • Crey6 el Gobierno _ 

que aquél era el foco principal y orden6 a la escuadra , que ya estaba 

prevenida , que bloquearan el estrecho y cafioncara las plazas rebeldes .A 

la rn3.i1ana siguiente , el qeneral Francisco Franco , ccrnandante militar de 

canarias , sublev6 las islas y vol6 a Marruecos ; estaba. designado para ~ 

cerse c:mgo del mcmdo del ejcrcito de Africa , el nús aguerrido y mejor_ 

entrenado , con prop6sito de de trasladarlo a la penfnsula • La conspira_ 

ci6n la dirigía desde PUit;llona el general Eiirilio ibla , caro delegado del 

general José Sanjurjo , que nr.irirfa en accidente de aviaci6n al tratar de 

desplazarse desde Lisboa a Burgos para ponerse al frente del mov:imiento _ 

subversivo • Con un golpe de Irano , el general Queipo de Llano se levant{: 

ba en Sevilla el dia 18 • La misra noche se produjeron sublevaciones en_ 

Arag6n ; e.l general Miguel Cabanellas f'.ra jefe de la V Divisi6n Orgánica, 

tínico de todos ellos que se uni6 a lu rebeldía • En Valladolid , Saliquet 

destituía a M::llero y declaraba el estado de guerra . En Burgos era arres_ 

tado el gener<J.1 Dcrningo Batct por sus propios subordinados • Se produje -· 

ron alzélll\Íentos €'n Cádiz , Alqeciras , Jerez y Córdoba , y en las guarní_ 

cienes de Castilla la Vieja y Lc6n . Al Gobierno lu situ.'.lci6n se le e=_ 

pa de las renos , y Casares Quiroga , incapaz de hacer frente al alud , 

se amilan6 • Se habfo neqado a entro:rar amos del ej&·cito y de los cuer_ 

pos de Orden Ptlblico a socialistas , carunistas y anarquistas -"al :¡:ue_ 

blo " se deda - , pues ten1'.u. éasi tanto miedo a la revolución y a la die_ 

tadurn del proletariado a:m::i a los insurgentes de la derecha • El Presi _ 

dente de la Reptíblica , en w1 intento desesperaclo por rrantener las vias _ 

del diáioc¡o , encargó nuevo gobierno a un republicano rroderado , Diego _ 

furtinez de &irrio , i)rcsidcnte de las Cortes . Este se puso en carunica_ 

cion con militares de alta nraduaci6n : prin'€'.ro ron Emilio ~'bla . La no 
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che del 18 al 19 de Julio le ofreció un pacto y , en garantía , la carte_ 

ra de Gue.rra • Erri tarde ¡ f>bla rechaz6 la oferta y por la nañana se su _ 

blev6 • Consiguió algunos ~itos parciales , pero en Madrid los militares 

de izquierda , guardias de Asalto , socialistas y carunistas , euantos d~ 

minaban la calle se opusieron , y Azafu>. hubo de ple<1arse a la situación._ 

Narbr6 entonces a llll amigo 'J correlir¡.ionario , José Giral , aue fom6 .'.:. ·. 

nuevo gabinete ron s6lo republicanos • Fuemn e..r1tregadas amas a las mi_ 

licias p::::pula.res , se disolvieron las unidades sublevadas y se reforzaron 

las medidas para enfrentarse con la insurrección ( 30 ) • 

se gestó así una de las ·guerras f:raticidas rrás enconadas y snngrientas de 

la historia m:idP..rna , quedando alineadas en 1936 las siguientes fuerzas _ 

polfticas españolas •. 

con Franco , contra .él G:Jbi~. 

1.- C.E.D.l~. ( 'Cbnfederaci6n Española de Deredias Aut6naras ) , 

roalici6n de derechas presidida por JosG Z.fil"!a Gil ·Robles 

2.":"Acci6n Pop.llar ( partido popular católico ) • 

3.-Partié!o Agrario ( José Martlnez de Velasco ) • 

4.- Falange Española ( Josd Antonio Prirro de Rivera ) • 

5.- Renovaci6n Esp.mola ( José calvo Sotelo ) • 

6.- Carlistas y 'I'radicionalistas ( Manuél Pal Conde ) • 

7 .- Partido Radical ( Alejandro Lerroux ) 

B. -Partido Conservador ( Miguei Maura ) • 

9.- Partido Liberal DellDcráta ( Mel.quíades Alvares ) • 

Las tres 111.timaa agrupaciones no tanilron parte clirectruronte E'.n la lucha. 

( 30 ) .-Datos tonados de la Historfo Ilustrada del Siglo XX , Taro VI, 

varios autoreo , E<litorial C.\lmbres,S.ll.. , Edicion Mcxicnna ,1905,p. l ysiq. 



..:. 50 -

Con el Gobierno 

Partidos obreros : 

1.-Partido socialista - A la i.zgui.erda : Francisco Largo caba_ 

llera • - A la derecha : Indalccio Prieto y Julián Besteriro 

2.-Partido Canunista ( José Dfoz ) 

3.- Pa...-tido Socialist.:i Unificado de Cataluña ( PSUC ) 

4.- Ccrtumistas Trotskistas , Fl'.X.lM, ( Partido Obrero de Unifica_ 

ci6n ~.arxista ) • 

5.-Maxquistas , FAI , ( Federación Anarquista Ib&"ica ) • 

Partidos Burgueses : 

1.- Izquierda Republkana 

2.- ES()Uerra Catalana • 

3.- Nacionalistas Vascos ( 31 ) • 

Ya despu~s , segfln te.nclrcm:is ocasi6n de m:mcionar , tararon participaci6n 

fuerzas extrafias , si bien en abierta contradicci6n con el el principio _ 

que en seguida exc1ll'linarros • 

( 31 ) .- Datos tonados de J..as Grandes Batallas del Siglo Veinte , Ut:eha, 

S.A. de C.V. , .Méxiro , 1982 , Volumen 5 , p. 666. 
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DI .- EL PRTh'CIPIO ,TIJRIDICO-INTERNACIONAL DE NO INTERVENCION .- Del. [latfu 

11 interventione " , acción y efecto de intervenfr , la interve..nci6n en De_ 

recho significa la inqerencia de un Estado en los asuntos de otro . Su 

aspecto neqativo , es decir , lc:i no intervención ha configurado un princi...:_ 

pío de n6xinu validez en el Wbito del Df'..recho Internacional , consistie~ 

do en que un Estado independiente renuncia a .inmiscuirse en los aconte_ 

cimientos e.'<teriores de otra nación , con nntivo de cualquier conflicto . 

Por contra , el intervencionisrro es el ejercicio reiterado o habitual de 

la :i:nterveJ1ci6n en asuntos internacionales o de otros Estados . Es en es 

te sentido que se habla del fue..>i:e intervencionisrro , por ejanplo , de 

los Estados Unidos .• 

Por tanto , el principio de " No Intervención" , que cs tmo de los más va_ 

liosos del orden jurídico internacional , tie.ne caro.:su consecuencia in_ 

mediata el que cada Estado debe abstenerse de .inmiscuirse en los asuntos 

exteriores o interiores de los otros Estados • 

Hist6ricmnente , la 11 intervencir.5n 11 aparece caro un acto politice de uso 

frecuente en las relaciones internacionales ; pero se convierte en proble_ 

ma solamente a partil: de la Re·.rolución Francesa , cuando , en nanbre del 

dogma de la soberanía nacional , caro.enza a mmifestarse una fuerte opo _ 

sici6n doctrinal a una práctica corrie.1te • Pero el dogma de la soberanfa 

nacional , es decir , el derecho de cada pueblo u d<U"sc su propia consti _ 

t..-uci6n , encierra en si misro los g&irenes de dos corrientes doctrinales _ 

ccmpletrurente opuestas : el principio de la Intervención y el principio' 

de la. No Intervencion , principios que aparecen enfrentados en la prácti_ 

ca :i:nternncional y se mmifiestan caro base jurídica de posiciones politi_ 

cas opuestas • 
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LI\ generalidad de los autos considera la "Intervenci6n " C'CIID la preten::-.::O 

si6n de un Estado de imponer su punto de vista o sus condiciones ( elen;m_ 

to subjetivo ) , prcten.si6n que se nanifiesta mxliante un acto de ingeren_ 

cia " lato sensu " en los asuntos de otro Estado ( elanento objetivo ) • 

" Siendo todos los E!:tados juridicam:?!lte iguales - dic2 Luis Cm-los Zára 

te - y no teniendo unos sobre otros ninguna autoridad directa , ninguno 

de ellos , en principio , está autorizado a intervenir en la política in_ 

terna o externa de los dell'is . SUrge así la norma de No Intervenci6n caro 

una canseGue.."lcia de la soberanfo y la igualdad jurídica de los Estados • 

El derecho que éstos tienen de reclamar el reconccimiento y salvaguarda_ 

de su autodetermi.naci6n engendra , al propio ticrrpo , el deber de no in 

tcrvcnir en el oré!C'.n ajeno" ( 32 ) • 

La Intcrvcnci6n ha nido intens.:mv::nte practicado.en el pasado , particular_ 

mente en el Continente 1'.m:iricai10 • " C:laro - dice Seara Vazquez - que _ 

pronto quisieron los juristas distinguir entre las intervenciones licitas 

y las ilícitas , incluyendo en las primeras principalmente las interven_ 

ciones por causa de humanidad ; pero cano es rruy dificil establecer crite _ 

rios de distinción claros , y siai'tpre entran en tal distinción elementos 

subjetivos , no tuvo ni tiene gran aceptüci6n " , agregando que "JDesde 

la consagrac:i.6n de la politica de Intervención de la Santa Alianza en 

Europa y las múltiples intervenciones que han venioo padeciendo las rep(i _ 

blicas hispa110arnericanas con el pretexto de la doctrina Monroe , el cami_ 

no recorrido hasta s'.l prohibición actual ha sido largo " ( 33 ) • 

( 32 ) .-I.Alis Carlos Zárate , "No Intervención ",En Enciclopedia Jur!dica 

Qneba , Taro XX , p. 281. ,. . , 

( 33 ) .- Ob. Cit. , p. 293. 
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En efectci , fücha intervenci6n norteamericana en d'iversos paises del nue 

vo continente , ha sido tan pertinaz que ha hecho preguntarse a distinqui_ 

do autor ( Carlos Puig ) si el pri.ncipjo ce No Intervención as:!: enW1cia_ 

do tiene vigencia en sentido mliversal , ¿o existe , en J\n&ica , una in_ 

terpretaci6n distinta que autoriza a incluirle entre los principios del _ 

Derecho Internacional Americano ? ; exponiendo en seguida aue es de gran 

importancia hacer notar qt;.e los Estados Americanos han restringido consi_ 

derablanente el concepto de intervención licita , admi.tiéndolo sólo en e~ 

sos de legítima defensa , o E'-'1 forrria colectiva , tal y ccrro se halla ins_ 

tituida en el Tratado IntP..rmnericano de Asistencia Recíproca y en la Ca!'_ 

ta de la OFA • 'lbda intervención producida al nargen de estas condiciones 

se reputa ilícita , aun cuando medie el consentimiento , expreso o Uici_ 

to , del Estado intervenido • Es aquí donde surqe la originalidad del _ 

principio de No Intervenci6n caro nonna del IY.o!recho Internacional Ameri-_ 

cano ( 34 ) • 

Por lo deill"is , la práctica ha señalado diferentes tipos de intervención , 

los cuales , si tienen irrportancia desde el punto de vista de la sisterr<'i_ 

tica del estudio de esta institución , no ofrecen sin errbargo diferencias 

fundamentales en lo que se refiere a su fundamentación y a sus efectos 

Asi , se distingue usualmente entre : 

1.- Intervenci6n directa e indirecta 

2.- Int:P..rvenci6n militar , politica y diplcxniítica; 

3.-Intei:vención interna y externa ; 

4.-Intervenci6n individual y colectiva 

5.- Intervención por causa de hl.1l1rulidad , por prop!!qanda , por 

{ 34 ) .- carlas Puig , Principios de Derecho Internacional PO.blioo Ameri_ 

cano , cit., por Luis e.arlas Zárat"' , ab. cit. , p. 281. 



- 54 -

d<5f0Cracia , por reconocimiento o no reconocimiento de gobierno . 

Así , considerada = nmio rni'.is o rrenos Hcito de la poHtica internacio_ 

r.al , ha sido , caro ya exprcsarros , f recuentanente empleada , pero con _ 

forme ha evolucionado el Derecho Internacional , la tendendia general 

ha sido hncia su condena . Así lo prueban especialnm1te lns dos doctrinas 

Llll'Cricanns a que en sequida hacerros referencia . 

a) .-rxx:I'RINl\ DRí\GO.- En la larga y penosa intervenci6n de Esta_ 

dos Unidos en las nncioncs lntino¡¡¡rericanas , se suma la intervenci6n él!. 

m:ida o militar eme realizab:Jn algunas potencias,, especialmente europeas,_ 

para cobrar las deudns contrafcbs sobre todo por los pafses m1s débiles ._ 

Con irotivo del blex¡-uco no.val llevado a cabo por Inglaterra , Alemnnia , _ 

e Italia , en 1902 , en contra de Venezuela , el ministro de Relaciones 

Exteriores de la República Argentina , Luis H. Drago , envió a Sll repre _ 

sentante en K1shington una nota para ser entr<..X]il.da .:11 secretario de Es~ 

do , y en la que pL"'<lia al Gobierno de los Estado Unidos el principio que 

la Argentina ouisiera ver reconocido de que "la deuda pública no pudiera 

provocar la inter1112nci6n anr..::da ,ni mucho menos la ocupaci6n militar del _ 

territorio de las naciones ilmericuros por p:rrte de una potencia de Europa". 

Pero el propio Drago sujetó su dccl.:i.raci6n a dos limitaciones , a saber 

la. - No es de ninq(m rrodo la defensa de la mala fe , del _ 

desorden y de la i11solvencia del:ilX!rada y voluntaria ; se trata s.i!@\lí~ 

tcde la protección debida a la diqnidad de la entidad pública internacio 

rnil , y 

2a.-La doctrina se refiere únicamente a la intervención él!. 

mada , mas no a las intervenciones diplarot.i.cas . 
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Durante la conferencia Panmnericana de Río ele Janeiro I de 1906 , los mi_ 

nistros de varias repúblicas latinoarrericanas hicieron suya la declaración 

de Drago y lu p.'.Xlpusieron en la Segunda Conferencia de Paz de La Haya de _ 

1907 , en dando lo::; p:rrticipo.ntc::; se dividieron : por W1 lado los encabe_ 

zados por PortP..r , delegado de los Estados Unidos , quien afirnnba que la 

intervención amada se justificaba si el Estado deudor se negaba a acep 

tar el arbitraje , y , por el otro , los pafses jefaturados por el propio 

Drago , quien mantenf.a su postura original . Finalrrcnte , se recogió la 

propuesta de Drago , pero oon al enrnic.1da de Porter ( 35 ) • 

b) .-ocx:rRINA CAL\2.- En el siglo pasado , la intervención diplo_ 

m&tica con rretivo de la pmtecci6n aclos extranjeros devino en una situa_ 

ci6n de abuso intolerable para los Estados de residencia de dichos extran_ 

jeros , que se vefon sujetos a violentas intervenciones de pafr..es podero_ 

sos • En ese contexto , el internacionalista argentino Qrrlos calvo emi 

ti6 su doctrina, refiri81dose ante todo a la oonstante intervención de 

los Estados europeos en los pafses de l\.~ica I.atin¡:¡ , misma intei.-vención 

a la que no le encontró base jurídica ni rroral • En seguida , explicó 

que el principio de la No Int:P.xvenci6n por un Estado en los asuntos jn _ 

ternos o externos de otro Estado era consecuencia lógica de su igualdad . __ 

Adrnús, dijo, los extranjeros no tienen por qu~ reclamar mayores dere 

chos ni benef .icios que aauellos que la legislación nacional otorga a sus 

propios nacionales y que , por lo tanto , debe concederse a los extranj~ 

ros iqual ntímero de derechos civiles que los atribuidos a los nacionales. 

Si un éxtranjero sufre alqún Ck"lño o perjuicio debe acudir a los tribuna 

les nacionales y no invocar la protección diplc::rrática de su qobierno , la 

( 35 ) ,-vícto;r carlos Garcf.a l-breno "Doctrina D:rago " 1 en Diccionario 

Jurídico Méxicano ya cit. , 'i'aro III, pp. 338-339, 



- ')6 -

cual sólo es justificable en los casos de deneqaci6n de justicia . 

!\ las aplicaciones concretas de esta teorfo , se les conoce en la teoría 

cor, la denominación " Clausula ealvo " , pero existen diferencias entre 

ellas , razón por la que se debe oiferenciarlas : 

a).- La Cltusula Calvo Leqislc.tiva.- Se da este nonU:>re a aque_ 

llas clis¡x:¡siciones leqislativas que recogen la tesis de Calvo con respec_ 

to a los extrc:;njeros , o sea , la afirrración de que el Estado no reconoce 

m:ís obligaciones hacia ellos aue las aue su Constitución y leyes otorgan 

a sus propios ciudadanos. 

b) .- Cl<S.usula calvo de aciotanúento ce los recursos locales.- En 

virtud de una cláusula de este tipo , el extranjero se obliga a aqotar tQ 

dos los remedios que proporciona la jurisdicción del país CTntes de inten 

tar la ayuda de su rrobierno , y gé~1eralrnente anarece en el contexto é!e 

una concesión o de un contrato entre el extranjero y el qobierno. 

e).- La Cláusula Calvo cain renuncia a intentar la protección 

diplCTnc'itica.- Esta es la ?Wpiamente llamada cláusula C:1lvo ; y por ella_ 

el extrunjero renuncia a recurrir ¡:¡ la proteccidn del Gobierno del país _ 

de donde es oriui11urio , insertando tal ceclaraci6n en un contr<1to suscri 

to por él . Tal estipulación tiene mejor carácter tocnico aue las otras 

rrodalidades leqislL!tivas o contractuules donde se aplica la doctrina de 

calvo : es la que !J()Sitivamcnte ofrece mayor dificultad para su tratamiE!.!:!_ 

to y es , adem'.is , contra la cuul se enderezan los r.tis fuertes ataques de 

los autores SZ1jones ( 36 ) • 

Estas a¡x:¡rtaciones dü los internacionalistas arrericanos y otras de varias 

latitudes , especialrrente ce paises en a.esurrollo , fueron conformando el 

( 36 ).- C6sar Sepúlveda , ob. cit. p.237 y siqs. 
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principio global de la No Intervenci6n , es decir , fuer6n creando en la 

conciencia internacional el criterio de que la intcrvenci6n deb!a desapa_ 

recer de lt:ui relaciü.itt:s internacionales ; y as1 lo proclrumron divcrm1s _ 

convenciones juridico-inte.rnacionales , entre las que destacan : 

1.- La Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados 

signada en la S~pti..'lU Conferencia Internacional 111\1!?.ricana , reunidad en _ 

Montevideo en 1933 , que dis¡:cne que " ningún Est.ado tiene derecho a in_ 

tervcnir en los asuntos internos ni en los externos de otro ". 

2.- Del misrro tenor se hicieron declaracioi:ies en los instru 

mentos de : la Confe.roicia Inter.:rrrericana para la consolidaci6n de la Paz, 

de Buenos Aires , en 1936 ; Ot.."'Claraci6n de principios americanos , de la __ 

. Octava Conferencia Intermcional J\Jreric:ana , rc . .unida en Linn en 1938 ; la 

Conferencia Int..erarrcricana f'.obre problemas de la guerra y de la p¡lZ , r~ 

nida en l!éxio:i , en 1945 ; y en la carta de la OEJ\ , misnu que se ha pro_ 

nuncindo ineouivocanicnte sobre el particular , no s6lo condenando la in __ 

tervenci6n , en forna general , sino refiri~nclose explicitamente a "cual_ 

guier foma de in')'erencia o de tendencia atentatoria de la personalidad _ 

del Estado " , " sr .... -i cual fuere el motivo " • 

A la letra de dicha Carta prescribe , en ffilS llrtículos 16 y 17 , lo si 

guiente: 

"Ningtln Estado o grupo de Estados tiene derecho a interve _ 

nir directa o indirectamente , y sea cu.al fuere el rotivo, 

en los asuntos internos o externos de ·cualquier otro • El_ 

pr~cipio anterior excluye no solairentc. la fuerza armada _ 

sino tanbi&l cualquier otra forma c1e ingerencia o de ten _ 

dencia atentatoria de la personalidad del Esta.fu 1 de los 
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elenentos roliticos , econánic:os y c:.ulturales aue lo cons_ 

tituyen " • 

En la Carta de la 001.J el princ i.pio varfa un tanto , pues en el caso de 

amenazas a la paz , ouebantamiento de ésta o actos de a')l"esi6n, la limi._ 

taci.6n qeneral del Derecho de Intervenci6n cede ante la necesidad suprena 

del manten.imier.to de la paz ( 37 ) • 

Dentro de la normativa de la canunidad r¡ene>..ral , parece resaltar la tesis 

contenida en la sentencia enitida por la Corte IntR..nJacional de Justicia, 

al. fallar sobre el caso del Canal de Corfü , pues literaJJnente e.xpres6: 

"El pretendido Derecho de Intervenci6n no puede ser consi_ 

derado m'.l.s c¡ue caro mani.festaci6n é!e una politica de fuer_ 

za , política oue , en el pasado , ha cbck> luc¡ar. a los _ 

abusos más (fraves y c111e no podrfa , cualesquiera oue sean 

las deficiencias presentes de la orc¡anizaci6n internacio_ 

nal , encontrar ningún h1oar en el Derecho Internacio __ 

na1 " ( JB ) • 

Ya veraros roro los paises Fascistas .hicieron m:ifa del principio de No _ 

Intervención en la Guerra Civil Es¡;:iñ0l~ . 

37 .- Datos tonados de Luis carlos Mrate , ob. cit. , p. 282. 

( 38 ) .- Dato tanotdo de Seara Vázquez , ob. cit. , p. 293. 
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IA GUERRA CIVIL ESPAOOIA Y EL OEREX:HO DE ASILO MEKICJ\ID. 
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I.- PROBID1ATIC/\ DE f..,\ NO DF-ERVENCICN E..."'l EL OOJI'LIC:-0 ESPA.."101 .. -Iniciacla 

la Guerra Civil Espafiola , ll'éxico , ;::or conducto de su Presidente , el Ge_ 

neral Lázaro C:Ú:denas , enunció su posici6n a través de: lo dicho por ésti~_ 

en el sentido de aue "Bajo los tfur.únos 'No Interv0..nci6n ' se escudan _ 

ahora determinadas naciones de Europa para no ayudar al Gobiemo español 

leoítiJr.amente constituido . l~ico no puede hacer suyo sarejante cr.it~ _.J 

r:Lo , ya ~.le b falta de colaboraci6n con las autoridades C'Jnstituciona _ 

les de un pais ami90 , es , en la ~ri'ictica , una ayuda indirecta -pero no 

?O;· rrenos efectiva - oara los rEbeldes oue est.;'ín poniendo en peligro el _ 

rég:im:m a.ue tales autoridades representan . Ello , por tanto , es en sí 

misr.o uno de los rrodos más cautelosos de intervenir " ( 39 ) · • 

Tal inte.rvenci6n , gu.e pudi!'kmros calificar de dis:inu,lacla , de varias na_ 

cienes europeas , tuvo cam principc11es antecedentes los crue en seguida _ 

resunúnos : 

Al estallar la rebeli6n en España , el Gobierno de r-'.a!lrid quiso que el de 

Francia , de oonfonniclad con un contrato anterior de amistad y corrercio ,_ 

le entrt.'<lara .irured:i.atamente determinada cantidad de a.i:mas y pertrechos de 

querra , d.fu1dole instrucciones a su Embajada en París p<lI'a que desde lue_ 

go se dieran los pasos necesarios a ese efecto ; pero infortunadarrente un 

attacM militar español , desleal a su C-Obierno , public6 al dia siguien ~ 

te , y , con profusi6n , en la prensa parisiense , unas declaraciones , __; , 

manifestando ClUe. él no estaba de acue......-00 con la petici6n de su pa.1'.s , 

( 39 ) .- Dato tallado de Pedro Guill~ , Fabela 'Y su Ti~ , H~d.co , 

1981 , Fil • de la Secretaria de ld nefonm. Jlararia , p. 62. 
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poraue est.aba seguro de que Francia no aceptada dar a &u Gobiemo ilil!US 

y rruniciones para que se destruyeran entre si sus canpatriotas . 

El G'.Jbierno franc~s , que , conforrre al tratado refericlo tenia la obliga_ 

ci6n de suministrar lo solici.tado , y que ade!lés estaba e:n posibilidad y _ 

derecho de hacerlo , ~esto que estaban destinados a un Go.?ierno legítino 

con el oue tenia las m,")jores relaciones , se alam6 / y ¡xir pronta provi _ 

dencia , no entreg6 desde luego las armas rea_ueridas , 

El Prirrer Ministro Blwn , que s.impntiz6 desde un principio con la causa _ 

del Gobierno del Presidente Azaña , cxmvoc6 un Consejo de Ministros , en 

el cual él y Auriol sostuvie....-un el criterio de que debía ayudarse al Go_ 

bicmo constitucional , oponiéldooo a tal idea Deladicr y el ministro de 

Negocios Extranjeros , Dcll:os • 

r-üentras tanto , los rebeldes ganaban terreno y el Gobiemo de Azaña , -
desorientado y preocupa&:> por la defensa militar de su causa , desatendi6 

l.a cuestión internacional. 1 pero a pesar de ello , y del escándalo susci _ 

tado por el attaché desleal , Blum y su 9abinete ~ cLoei.die:ron a uyudar a 

España 1 P"'JO convinieron con el nuevo cmbujador de 6sm , sefio:r Alvaro _ 

de AJ.lx¡rnoz , que , para no llanm: la atenci6n de las potencias del rrundo 

ni del. 'pueblo franc~s , el aprovisionamk.nto de azmas y el contrato ca _ 

rrespondiente se harían por m:.'tlio de un Gobierno amigo de entrambos que _ 

les irereciera o::mfi.anza y aceptara intenociiiar en el asunto , resolvién_ 

dose de cx.mín acuerdo que e~ paia fUera M~~xioo ·• Por tanto , se cablegra _ 

fió al Gobierno de nuestro pa1s , y el. Presidente C<irdenas acept6 la _ 

idea para ayudar .as:I'. a la causa de l<.l ley y de la denl:x:racia • As! se iba 

a ho.cer , pero habiendo carrbiado de parecer el señor Blum , el Gobierno _ 

francés est:im5 preferible celebrar el contrato directamente con los espa _ 
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ñoles , ya que de lo contrario aparecería que el servicio pi:estado a Espa _ 

ña se lo agradecerían a ~ico y no a Francia , eliminando as! la in~_ 

diaci6n de ~ico • 

Se finr6 entonces un contrato entre Francia y España , respecto de trein_ 

ta cañones , ochenta arretralladoras y varios millones de cartuchos , cu _ 

oriendo España por adelantado el pago , que ascendió a quince millones _ 

de pesetas ; pero las autoridades de M:i.rsella no entrenaron las annas que 

debían partir en un barco hacia España , y pasado un ¡:xxx:> de tienpo , sa_ 

lió a la luz que la raz6n por la aue los franceses no cumplian el contra_ 

to , era que el Gobierno in<;¡l6s había notificado a París que Inglaterra _ 

quardaria una neutralidad absoluta en cualquier conflicto que pudiera _ 

surgir .si el Gobierno franc~s suministraba las annas al español • Fué e:!!_ 

tonces que Blum ccnfi6 a otro funcionario : " Van a decir horrores de '!TIÍ, 

y tendrán raz6n , pero tarrpoco puedo lanzar a mi patria a una aventura _ 

que pudiera acarrear otra traqedía espantosa • Francia no puede obr.ar por 

si solea en la politica. internacional de Eu.rop;i necesita forzosaioonte 

ir de acuerdo con la Gran Bretafu " . 

Entonces fu~ cuando nacid la.idea de la No Intervenci6n en el problem es_ 

paful • Fu6 idea. inglesa que Francia tuvo que aceptar y hacer suya • 

.. 
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II • - FQSICICN l\NGLO-FRANCESA EN ORDlll A DICllO CONFLICTO • - El Gobierno 

francés , quiso tener el asentami.ento del Gobierno de Madrid para que 

aceptara la f6rnula de la No lntervenci6n , f6111Ulla oue acept6 don Caiaj,_ 

lo Barcia , que era Ministro de Relaciones en Madrid , y poco despu~s, el 

12 de Diciembre de 1936 , en Ginebra , Alvarez del Vayo , y Iffis tarde el 

Presidente Azaña , públicarrente , e.n su discurso de Valencia en Febrero 

de 1937 , y misma f6rnula que se convirtió , al teJ1erse el consentimiento 

de los funcionarios indicados , en Proyecto de No Intervenci6n , quedan_ 

do CCllO obra del "Canité de No Intervenci6n" º 

Pero Inglaterra fu~ Iffis lejos : su ministro de :Relaciones Exteriores An _ 

thony Eden , fomul.6 un nuevo plan , crnipart.ido por Francia , reconocien _ 

do la. beligerancia de los rebeldes , lo que se interpret.6 cano el deseo _ 

de ayudar a los rebeldes españoles, plan que aparecía corro eJ..'Plicable en_ 

virtud de que la tana de Bilbao por los facciosos interesaba nucho a la _ 

Grar. Bretaña , toda vez que debían conservar buenas relaciones C'.:>n el Go_ 

bie.mo que poE",eyera de hecho el territorio minero de Vasconia , de donde 

se abastecían , especialm>..nte de hierro , varias inportantes industrias 

de Gran Bretalli.1 • 

Sobre esta propuesta de dicho pa'fo especulaba con acie..rto c.lon Isidro F~ 

la : " Esta idea inglesa de ayudar a Franco puede tener llUY graves canpli _ 

caciOTlCS t JiD 0010 :respecto de la Il\iSffil Inglaterra t SinO principalrcente _ 

de Francia En efecto , si los bgleses hacen triunfar la rebeli6n espa _ 

ñola da:cán , ipso facto , nuy grandes ventajas a Italia y Alemania , las 

cuales quedarán , . en España , habiendo adquirido derechos que despJ~s se_ 

rá nuy dificil prrancarles derechos aue const.ituircín una hipoteca poli_ 

tica y estratl~ica 1wy grave en el r-k!diterráneo sobre los intereses del _ 
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Iroperio Británico . Hasta ahora , y IJC)r r.ruchos años , se hab:ía m.'mteniclo 

un statu guo en el Medi terránco , que , asequranclo a las grandes poten _ 

cias sus colonias , su c:oirercio internacional y sus posiciones estra~i __ 

cas ya ad:Juiridas , alejare toda ambici6n y ,da' consic¡uiento , todo con 

flicto internacional entre esas naciones , rnto es , Inglaterra , Franc).a_ 

e Italia , y secun<lari.arnente , Rusia , 'I'l.u:qufa , España y , en general ,_ 

los Estados costeros mediterráneos • Pero desde el llOl\8!\to en que la Ita_ 

lia de Mussolini quiso transformarse en vasto irrperio colonial y canguis_ 

t6 la Etiopfa , aquel statu quo del Mediterráneo forzosamente tenía que _ 

sufrir alteraciones que p'.Jdrán ser profundas • De allí el peligro de la 

situaci6n futura de Europa 

La Gran Bretaña , para oonservar su vasto imperio en Africa , Asia y Ocea _ 

nía , requiere la libertad <Xlfltlleta que antes tenia en aquel mar interior.' 

libertad que pueden restringirle Italia y C.'VE'.ntuaJ..rrcnl:e Alem:mia. Esto In_ 

glaterra no puede tolerarlo ariesgo de ~scabar , m:ís o rrenos intensa_ 

trente , su in'perio . Si las tropas italianas y alem'.JJ'lZls no ac.c.1tan el Plan_ 

de :&1&1 , y no evacúan la Pe.'1insula !Mrica , el conflicto habrá SUCT:Jido, 

pues la posici6n cstrat~ica de Gibraltar estará arn::nazada , no sólo por 

los ej&cit.os italo-alerranes que se encuentran en Espafu1 , sino por las _ 

fortificaciones e instalaciones de cañones alemanes de gran alcan<.."e , co _ 

lcx:ados en la costa ll'a!'l'.Oqlli • Esto sin contar con los dos nuevos cmn¡::os_:, 

de aterrizaje , recientemente aoondicionados en Mallorca , y el artilla_ 

miento de esta isla y la de Iberia , p.ies a la fecha , según se asegura , 

Espafia s6lo controla , '~ las Baleares , la Isla de Me.'10rca • 

En cuanto a Francia , la situación es todav!a más grave , porque la perna_ 

nencia de los ejércitos invasores extranjeros en ESpai'ia p.iede siqnificar_ 

le , no solamente una seria arrenaza para s1.1 :i:nperio colonial ,sino tarcbMn 
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para su tranquilidad e independencia nacional • Si las tropas de Hitler y 

Mussolini no acatan el Plan de Eden , pemaneciendo en territorio español·: 

aro es muy probable que suceda 1 entonces Francia quedará en situaci6n de_ 

licaclisinia , amenazada. ¡::or el norte por su eterna enemiga Alemania , y ¡::or 

el sur , por su aliada de ayer y enemiga de ahora , Italia .A esto habr:la 

que agn..>qar que si los facciosos ganaran , Francia tendría , al otro la_ 

do de los Pirineos , un gobierr.o hostil a la dc!rocracia francesa , que __ 

quizá no durara nucho tiempo , pero crue mientras existiera, significaria 

para los fra11.Ceses una espada de Dam:icles , cernida sobre su tranquilidad 

interior y sobre su independencia exterior " ( 40 ) • 

caro se aprecia , estas supo.'3iciones del ilustre intern--icionalista habr.tan 

de hacerse realidad en 1940 , al ser derrotada )?:rancia por las huestes de 

lli.tler • 

Pero , volvienoo a la pr.inm-a etapa de l,a ·c-0erra Civil Española , es de 

apuntarse que al Q:mvenio de No InteJ:venci6n se ·sumaron veinte naciones, 

y tal hecho , agregado a la neutralidad por la gue opt6 la Liga de Nac.io _ 

nes , bnp;licaron el. sacrificio del Gobierno español , pues no le dieron _ 

la ayuda que p.ido ¡rn.xy bien hal::e:rlo salvado • Pero es que en el fondo , ~ 

dos esos paises deseaban evit.ar una nueva conflagraci6n 'nundial , p..ies oE_ 

servan ·que Nanania e Italia s:I'. intervenían abiertanaite , dado que te _ ,. · 

n:l'.an sobre el. suelo español. cien mil soldados que v:!.ólaban la :independen _ 

cia y La integridad territorial de ESJ;<'lña • La. verdad es que , caro asen_ 

taba don Isidro :Fabela , " Francia y la Grrui Bretaña tuvieron terror , un_ 

terror grave y exp¡,icab).e r no s6l,o por pa~tico J:eCUerdo de su ~ti.ml tr2_ 

( 40 ) .-rsidxo E'abela , Cartas al Presidente Cál::denaa , en ob, ya cit. 

de l'eclro Guill~ , p. 61 y siga. 
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gedia apocaliptíca (la Prinera Guerra Mundial ) , sino ¡;orouc parece ser..:.. 

que ninguna de las dos estaban m.i.litannent.e preparadas p¡rra aceptar el ~ 

to eventual de una nueva lucha de proporciones ignoradas . y prefirieron _ 

tarar el camino m:is fácil de pasar sobre el Pacto (de la Sociedad de Naci_Q 

nes ) y sacrificar al Gobierno español " ( 41 ) • 

Pero , caro en seguida veraros , contrariarrEntc a la actitud estática to_ 

rrada 'fX)r esos dos países y la ooyor parte de los restantes del nundo ,las 

naciones fascistas intf'..rvenian sin dis.inulo alguno • 

( 41 ) .- Datos tarados de Las Grandes Batallas del Siglo V~inte , varios 

autores , Ed. l1l'HEA ,S.A. de c.v. , Taro V , p. 665 y sigs. 
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III .- POSICIOO ITAJ..(}-{,'EW.ANi'\ .- caro pudo saberse despu6s , el Gobierno 

italiano no fu6 ajeno a los preparativos del pronunciamiento de los rebel_ 

des espéiñoles • I,os priffi'!ros contactos se pr.oduje:r.cm desde 1934 , cuando _ 

un grupo de pol!tioos españoles de derechas se traslad6 a Rana para enb:e_ 

vistarse con Musoolini • Asi , el 31 de Marzo de 1934,dia de Sábado Santo, 

en la gxan Sala del l1::1panundi del Palazzo de Venecia , el dictador italia_:;; 

no , les 11BJ1ifest6 ser partidario de derrocar el régbren republicano y de 

crear un sistema de regencia que preparase la restauración total de la ¡ro_ 

narquia.Para. ello se =npraneti6 a entregarles inmediatamente veinte mil 

fusiles , veinte mil lxxnbas de m:mo , doscientas ametralladoras y un millón 

y ITh;."<lio de pesetas en nvJtálico : se trataba solamente de una ayuda prelimi_ 

nar , que irfo seguida de otras mis importantes cuando se iniciara .el JIÚV,:!; 

mient.o.Tambi6l se acord6 en esa ent.re'1ista el envfo de j6venes españoles a 
. . 

Italia para instruir&".! en el manejo de dich.c"'ls armas • Y en efecto , varias 

expediciones salieron de Navarra a los cursillos que se les inpartirian en 

el c.arrp:> de aviaci6n de Ladispoli de Rcrtn , ascendiendo el núrrero de volun _ 

tarios a cuatrocie.mtos,, todos ellos militanten o en contact·:> can la "alan 

ge , organización derechista española • 

Asimimo , el G...~iemo italiano aport6 dine.ro , que llegó clandestinarrente 

a los dirigentes monaiquicos españoles • Mientras tanto , en San Juan de _ 

Luz se hab!a fornado un ccnúté de guerra , fundado por el principe Franci.:! 

co Javie..r de Boz:bon p¡:u:ma , nieto del a'1C1ano pretendiente carlist.a,don Al_ 

fonso carlos • Este canité consiguió cooprat' en algunas ;fábricas aleranas _ 

un cargamento de aI.lllaS en el que se incltt!an 150 ametralladoras pesadas y 

300 ligeras,~ su correspondiete'munici6n, annas 'que atravesaron la_ 

tX'Olltera francesa para ser escondidas en algunos dep6sitos .. secretos de. N~ 

VaJ::T<l . • El 10 de Enero de 1936 , utilizando dinero italiano , 
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se cre6 el Tercio de Navarra , probablemente la primera ;formación militar 

nacionalista preparada para la rebelión , perteneciendo a ella algunos de 

los jóvenes adiestrados en Italia , El Terciorecibi6 las airetralladoras _ 

alemanas y se dispuso a entrar en acción . No había de esperar rrucho 

tienqx> • 

Ya iniciada la lucha , se hizo patente la inte:i:venci6n italiana en todas 

las zonas españolas en gu.erra , pero rruy e&-peci.aJ.mento en la batalla de 

Guadal.ajara , en la que se dice que "todos eran italianos" • lih efecto , _ 

desde que estalló la sangrienta lucha r::ivil en Esr..aiía , voluntarios de ~ 

das las nacionalidades canbatieron encarnizadamente en las filas adversa_ 

rias • Sin €11hirgo , "en Guadalajara , por un extraño C<lpricho del desti_ 

no , se cre6 una pequeña guerra civil dentro de la G.terra Civil , casi él!! 

ticipando ).o que ocurrirá seis años oos tarde , en Italia , despuels de la 

destitución de iitssolini por e.l Gran Consejo J:'ascista , Voluntarios ita_ 

lianos encuadrados e..1 las Brigadas Internacionales , que defend1a la Repú _ 

blíca , y solcl-ickJs del cuerpo de Tropas \Vbluntm:ias que canbat:ian con _ · 

Franoo , se encont!"aron en el c.-urpo de lx""ltcl.la de castilla la Nueva • Es_ 

el primer encuentro arnudo en c.:mp:> abierto entre foscistas y antifascis_ 

tas italianos , y se saldaJ:<'i con el prinier desastre militar de las füer _ 

zas enviadas a España por M..lsoolini " ( 42 l . 

Relata Gian Gaspare Napolitano ," un periodista que fonroba r:ru-te da los _ 

destacamentos enviados por ».issolini en apoyo de las tropas nacionalistas.: 

lo siguiente sabre esa batalla que o::menz6 el 8 de Marzo de 1937 : " Yo_ 

no sabta nada aoarca de la acción oue estaba a p..mto de iniciarse • S6lo 

( 42 ).-Datos t.arodos de Las Grandes Batallas del Siglo Veinte , varios 

autores , F.d. UJ.llFA ,S.A. DE c.v. , Taro V , p. 665 y sigs. 
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aquel narore : Guadalajara . El 6 de Marzo por la mañana ma había unido a 

los enviados especiales ; la noche anterior , en una fonda de Iv'JSdinaceli , 

fuirros recibidos [X)r el Jl'al1do de Arcos de Ja16n • El jefe de Estado Ma _ 

yor del COrpo Truppe Voluntarie ( e. T.V. ) , un coronel hizo una breve re_ 

capitulaci6n de la situación . r..is tropas del creneral F1:anco habían llev~ 

do a cabo cuatro sangrientos ataques contra Madrid • El altirro fu~ el de_ 

Jaranu • O:m la ofensiva sobre Guadalajara , las tropas legionarias:,espe_ 

ran rarper por el norte el frente de Mndrid • Sin enh-ugo , para que la _ 
~ 

acci6n sea eficaz , es necesario conocer d6nde se encuentran las tropas_ 

y las reservas rojas • Por tanto , es indispens&ble la ayuda de las tr.o _ 

pas nacionales : Tercio , regulares , falangistas , requetés y dcl ej& _ 

cito • La naci6n prevista es la siguiente : los riacionales deben actuar 

sobre el frente SigUenza - Sarosierra - Guadarrama y , si es preciso ,_ 

en el frente de M.:1drid , al sudoeste • De este nodo , su objetivo prin _ 

cipal es in;?edir a los rojos el desplazamiento de sus mejores brigadas _ 

hacia Guadalajara . Hay que ~anar a los rojos en velocidad • Mientras el 

coronel habla , mis ojos se posan en la esfera del reloj del A,yuntamiPJlto 

Los legion-:in.os italianos han traído a España el conccpt.o de una guerra_ 

de maniobras , m:rlianm 1ma orr¡anizaci6n logística • La iraniobra , la ve_ 

locidad y la op:irtunidad pennitieron la caida de Milaga • )?ero ahora la _ 

apuesta es nucho irayor: tras Guadalajara se encuentra M.'lilrid • La España _ 

nacional está ya convencida de gue la victoria será rctpida y segura • &l _ 

Salarranca se elal:oran. las listas de los enanigos que del::en ser juzgados ,_ 

se redacta el plan para la ocupaci6n de Madrid , mientras se respira un 

clirra de faciliEllo , de abandono y de euforia • Para nuchos , la guerra __ 

toca a un rápido fin • Y no es as! : la querra oo ha hecho sino errpezar , 

en esta pcaueña habitaci6n de Arcos de Jalón .•.. El primar ataque contra _ 
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Guadalajara correrá a carc¡o de la División 2a, del C.T.V. (la "Fian100 Ne_ 

re " , a las órdenes del aeneral l\rrerigo Coppi ) , apoyada por un intenso _ 

fuego de la artillería • La hora "11" ha sido fijada para las siete y me _ 

dia de la mañana del 8 de Marzo . La infantcría,precedida por los carros _ 

de o:nbate , avanzará desde Algora .... " 

La :intervención italfona fué tan :intensa , que Ciano , ministro de Re.la 

cioncs Exteriores de di.cho país 1 1lcg6 a decir que ".La errpresa de Espa _ 

ña se enfrenta a la oposición de la lUllBda , gue presenta una cierta re_ 

sistencia pasiva • La aviaci6n , muy bien • El ej6rcito de tierra , con _ 

regularidad . las milicias , con :útp:!tu • Pero , en el fondo , el Duce y 

yo roros los únicos responsables , sobre los que delx! recaer todo el rre _ 

rito : algún día se reconocerá que es m:ry grande " • 

Los pd.traros pasos de dicha intervención ya inminente la lucha civil , fue_ 

ron los siguientes : 

1~-En Enero de. l936 , la financianci6n secreta del Tercio de 

Panplona , fonroci6n paramilit..'lr nacional , para que caw2rascn en Bélgica 

6 1 000 fusiles 1 '150 i.llll9tral1adoras , 10,000 l.x:XTilJ,;-¡s de mano y cinco millo:..:.;; 

nes de cartuchos • 

2.-Seis ireses des¡:u~s 1 Ciano di6 el paso definitivo en la in_ 

tm:vcnci6n militar en España , irediante la concesión a dos enviados de _ 

Franco 1 el 22 de Julio de 1936 , de un escuadrón de doce aviones S.81. 

3, -El l 0 de Agosto del mi= afio , Ciano crea en el Ministerio 

de l\.Sllntos Exteriores italiano un "Departrurr>.nto de España " que se m:m 

tiene en oontínuo contacto radiofónico con los insurrectos 

4. - El 5 de J\gost:o otros aviones italfonos proteqcn el paso de 

Ceuta a. Algeciras de nurrerosos rorcos franquistas Cfil'.Judos de tropas ~ 
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5.-El 29 de Septiembre , mientras la aviación italiana intervi0 

ne en los combates de Extrernadura y ataca a la flot.:i republicana , el bu_ 

que "Cittá di Bengasi" desembarca en Vigo doscientos soldados italianas, 

38 cañones y diez carros de canbate ligeros • 

6.-A partir de entonces el envio de hanbres y material bGliro _ 

es regular , mientras los sul:tra.rinos italianos torped= los barcos que 

transp:>rtan ayuda a los republicanos ( 43 ) • 

En cuanto a la intervenci6n alemana , füt:i cuantitativanente m:mor que la_ 

de Italfa , pero igualnpnte decidida • 

Contrariam:mte a Mussolini , que tuvo por caUS<l real de su intervenci6n 

su aspiraci6n a de.minar el Mediterráneo , Hitler intervino en España :r-or 

rrotívos estratl>gicos generales , ya que o::msideraba que lu victoria de _ 

los nacionales pr..mnitir!a crear unil potencia fascista en las ccrnunicaci~ 

nes marit:inus entre Francia e Inglilterra • Adcm1s , Alemmia necesitaba 

el hierro español , que no obtendr!a nunca de un Gobierno de izquierda • 

Trunbi6.n no huy que excluir el que Hitler tratase de poner en evidencia _ 

las tradicionales diferencias entre Francia e Italia. 

El 31 de Diciembre de 1936 , lleqan los voluntarios alerones .SOU:.10,000: 

hanbres , de los que 6, 500 son especialistas pertenecientes a la Legión _ 

Cóndor , unidad compuesta por un qrupo de J::ornbarderos , un grupo <le cazas:, 

una escuadrilla de aviones de reconocimiento , tres regimientos de aiti _ 

llerfa antiaérea , algunos distaca.rrentos de infanterfa de marina , cuatro 

compañfas de carros de canbate y una de exploradores • 

' { '3 ) .-Los Gr~de• B<>talfos del Siglo XJ< , p. 705 y sigs. 
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Los alcnanes anuncian su intención de actuar de m:xlo nutónorro en las ope _ 

raciones aéreas ; en cumbia , los carros de combate son entregados al man 

do español e integrados en los destacrurentos nacionales . 

Ciertarrente esn intervención nut6no:m del ar11B aórea alCl1i3.!li1 llcgarfo a 

ser suyo tri'igica para los es¡:xiñoles , muy especialmente en Guernica , don 

de los aviones siembran la 11U1erte y la destrncci6n , alcanzando 1.m obje _ 

tivo que carecfo de interés militar . "El mundo entero observa atónito y_ 

sobrecogido , pero , pese al horror que el hecho suscita en el élnirro de _ 

todos , nadie se di'i cuentil aún de lo que sucede Ha nacido una nueva era: 

la del 'mea brn'bing' o roroardeo de saturaci6n , un nuevo término que _ 

pronto entrará a fom.ar pclrte del atroz 16xico de la gL1erra " ( 43 l. 

Tanto los aviadores y soldados alemanes COiro los itnlianos no eran en su 

ooyorfa voluntarios , sino regulares • En cuanto a los italianos , los 

autenticas voluntarios , convocados en la. "Casas del Fascio ", s61.o sa 

ben que deben intervenir en "una opcraci6n ntilitar en ultrilllBl'." , sin pre_ 

cisar el destino : a.demds , se les indica. que la cnpresa es "muy :irnpor _ 

tnnte para el futuro de Italia " • l\ todo el que se alista. se le concede 

in.'11CCliat..l!rcnte una SU11U inicial de 300 l. iras , 20 lirns al dfo y un "in _ 

ccntivo " rrensual de 90 pesetas , pcr parte del nundo nacionalista . Los _ 

soldados son reunidos en Gaeta , donde se presentan con su correspcndien_ 

te billete de tren 1 raciones de vfveres y traje de paisano ; antes del _ 

embarque son reqistrados y se les obliga a dejar todos sus docurrentos , 

cartas y objetos personales que pe1111itnn identificarlos caro italianos. 

Si hay 1 pues 1 una. tentativa de disimulo u ocultamiento de la interven 

( 43 ) .-Idan 1 p. 709 • 
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ci6n , pero bien pronto España y el mundo se dieron cuenta de que ésta _ 

era una realidad y que seria decisiva para e.l resultado final de la Gue _ 

rra Civil : el triunfo de la rebeli6n falangista • 

Tras lo expuesto en los dos incisos precedentes , poderros concluir resu _ 

miendo r.r.m , en 1936 , la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini re_ 

conocieron casi :inmedíantcm01te despu~s de la sublevaci6n , al reg.iiren r~ 

belde y fascista del general F:rcilloo caro el Gobie..'r'Jlo leg!t:ioo de España y 

le dieron arrplia ayuda militru:· • 

Posteriomente , Alemania , Italia , Francia , Inglaterra y la Uni6n So _ 

vi~tica finnaron un acuel'do de No Intervencidn que s6lo cunplie.ron Ingla _ 

terra. y Francia • 

En este caso , el hecho de reconocer inmediatrurente a un rég.imm revolu _ 

cionario sirvió para ayudar a un sistema po:L!tioo determinado ( fascista)•! 

a fin de denocar al Gobierno amstitutdo que era :re¡:clllicano y noderada_ 

mente izquierdista ( 44 ) • 

Escribe en la uctu.alidad Pedro 'Guilll!n que en 'JU.tío de 1936 ;fuó el mal d!a 

de la trru.c~n a la Repdblic.a y que nunca hubieran ganado la guerra los _ 

alzados si no J.os ayudan c¿¡¡¡¡isas negra y parda oel exterior • " La histo 

ria de esos días y años -agrega textual.m?nte ~ es conocida • Puede me 

dirse pox: la neutralidad que :i.rrpusieran Francia e Inglaterra , que des _ 

pu~s pagaron ·1,u negra actitud contra España • Esa sospechosa neutralidad 

era nuy distinta de la No Interve.nci6n , principio h:'ísico de respeto a'-'!! 

( 44 ) .-tvolfgang Friedmmn , La Nueva Estructura del Derecho Internacional, 

~ , 1967 , Editorial F. Trillas , S.A. , pp, 314. -315. 
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da soberanta , que alz6 ~ico ¡:or voz de sus delegados en la Sociedad de 

Naciones •• , " ( 45 ) • 

( 45 ) .- Pedro Guillén , "EL EKilio Español y l'.éxico " articulo aparee 

en el diario "Novedades " del 26 de Julio de 1985, 5ecci6n Frlitorial p 
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lV.- EL ASILO MEXICANO A LOS REFUGIAOOS ESPAOOLEs.- Desee el inicio de la_ 

Guerra Civil Española , el Presidente Cárdenas , caro ya decianos , fij6 _ 

la posici6n de ~~ico sobre la base de que " el cani.té de I.ondres es lo __ 

contrario de lo que dice ser , pJes en realidad es un Canité de Interven _ 

ci6n que al decretar el embargo de armas para los dos bandos en lucha , i!! 

terviene en los asuntos interiores y exteriores de España , arrebatándole_ 

al Gobierno constitucional mi derecho lcg!tim:> de armarse en el extranjero.i 

con grave pei:juicio de &u situaci6n interna • Tal intervenci6n es absoluta_ 

mente arbitraria porque coloca en pie de igualdad al Gobierno y a los rel:>P-.!_ 

des , otorgando a ~stos tma b<>..ligerancia ilegal ; beligenmcia que de jure _ 

y de facto priva al Gobierno de un derecho que le corres¡;x:m.d!a ; mientras _ 

que 1 a los facciosos , les supri.roo aquello a lo que teman dert.'chO ; y _ 

esto aparentemente , poJX!Ue 50..ria jngenuo creer que .l\lGTiania e Italia ctim _ 

plilll a la letra y en su espfritu las obligaciones que han contraído con el 

Canil:é de Londres , mientras c_rue si'. podrá creerse en el. cunplimiento de la 

vi!Jilancia militar que ejercen en el Cantábrico y las fronteras lusitanas, 

Inglaterra y Francia ~ ( 46 ) • 

Ia fundamcntaci6n jurfclico-internacional d.e la postura mzxicana era expli_ 

cada en pocos términos por dori Isidro Fi.J.b:>..la : 

" Ips articulas 10 , 11 , 12 , 13 , 15 y 16 del Pacto de la Liga 

de la Naciones establecen las disposiciones aplicables para los _ 

casos en que un coasocíado rccur:ra a la gi:i.erra • Si tal hace , _ 

se 0011siderar.á ipso facto , caro si hubiese a::zr.etido un acto bé ...:_ 

lico contra t:OOos los dm.1s • Y: entonces , dice el articulo 16, 

los daros Estados se COll'J:O!lleten a ranper inrrediatarrente _ 

( 46 ) .- PedJ:o Guillén , "El Exilio Español y ~ico" , articulo aparecido 

en E'.l. diado "Novedades " del 26 de Julio de 1985, Sección Editorial , p.5 
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te, todo trato carercial o financiero ccn 61 , a prohibir toda 

relaci6n de sus respectivos nacionales con los del Estado que_ 

haya quebrantado el Pacto , y a hacer que cesen todas las caf!! 

nicaciones financieras y carerciales o ¡Y'Jsonales entre los na 

cionales de dicho Ilstado y los de cualquier otro Estado , sea o 

no miembro de la Sociedad • 

En una palabra , c1mndo un pais de la Liga recurre a la guerra,•! 

los demis que la intc--gran no deberán ser neutrales , sino par __ 

ciales en la contienda , ya que , por lo rrenos ,deberán romper 

uus relaciones rrcrcantiles con el beligerante . 

Todas estas obligaciones y sanciones son precisairente las que _ 

Inglaterra y Francia han evitado que se cumplan , y con ellas _ 

veinte naciones m:is que se adherieron al Convenio de No Int~ 

venci6n , bajo la fals;;i rose de que en España dilo existe una _ 

Guerra Civil y no hay ninguna ag:resi6n exterior. 

Claro est.1que en el fondo de todos esos pafses , al proceder _ 

asf. , sabian que no dedan la vcrrlad y o_ue faltaban a sus debe_ 

res hacia España ; pero lo que deseaban era evitar l1!la nueva _;_ 

conflagraci6n curopro • Por eso sacrificaron al Gobierno espa_ 

ñol no d~ndole oportunamente la ayuda que pudo nuy bien haber_ 

le sal vado , porque para eso hubiera sido necesario ser exactos 

y decir : que Italia y A.lenunia tienen sobre el p.ieblo espafiol 

cien mil soldados que violan la inde¡;cndenc.ia y la integridad -· 

territorial de Esp¿:iiia , que flagrante violaci6n del Pucto , y _ 

entonces dc-cretar las sanciones corrcs¡xmc1icntcs y aprestarse a 

la lucha ; lo que hubr.fa ac<n-.rcZJrlo la tan tcmi.c1:1 guerra europea, 
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se:;¡íln los iniciadores de la pol!tica no intervencionista • Idea -

que 110 corrparto , pues al contrario , yo esti..m que si en el no_ 

rrento oportuno y p~iso , cuando Italia ccir.enzo a invadir la 

~sula , España pide al Consejo cc:ro a la Asamblea su in _ 

tervenci6n y la aplicaci6n drástica del pacto , y la Liga acep_ 

ta y en seguida obra con eneJ:9:ía y rapidez , Mussolini llllY pro_ 

bablarente hubiera abandonado la partida y Hitler habr:ía ~ 

necido en prudente espectaci6n " ( 47 ) • 

As ples , la actitud de áyud..'l. que Mfudco prop.ignaba para el Gobierno e~ 

pañol ler;itliro , por parte de los paises dcrrocrátia:)S del m.mdo , se fin_ 

caba en el hedlo de que prácticammte la intervenci6n italo-aleiana en la 

Guerra CiviJ. asumía caracte.res de agresi6n del exterior , y de este aser _ 

to si se desprencJ?i que la situac.i.6n quedaba englobadil dentro de los al~ 

didos articules del Pacto de la Sociedad de Naciones , y porf_ende 1 lu ~ 

sici6n de Inglaterra y Francia de no interVenCión · -que tales pafses si _ 

currplian - resultaba contraria a los cllsµ1esto por el propio Pt1cto , que 

exigía el rmpimient.o :irnnedié:tto de todo trato con la parte IY>-ligerante. 

Sobre estas bases , el 29 de Marzo de 1937 , el repreze:ntante de Mdxico , 

Isidro }'abela , dirigi6al secretario General de la Liga de las Naciones _ 

una nota dada a conocer a todos los Estados miembros , en la que censura_ 

ba al llam..'ldo ccrnité de No Int.ervenci6n que funcionaba en Iondres y el _ 

cual mp.iso "privar a España de la ayuda a la que , de acuerdo con el_ 

Derecho Internacfonal , el Gobiemo l~itioo de ese país tenta deredlo a 

esperar de los Estados oon lo.s cuales m?.ntiene :relaciones diplaniticas. 

( 47 ) .-Fabela y mi Tiem¡p , ya cit. ,pp. 69 a 71 . 
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Un peco desp.16s , en célebre discurso pronunciado el 20 de Septiembre del 

misno año , el delegado de M&:ico reiteró el rep.idio al Ccmité de No In _ 

tervenci6n , expresando : "Mí. Gobierno considera peligrosa la pol!tica de 

sustraer a la jurisdicción de la Liga los probleros func1m~;ntales de la -· 

paz , tratando de ocultar la realidad en rredi.o de ficciones en vez de 

afrontarla valientc.."Tlente •••• creeros ~e , si al iniciarse la intervenci6n 

extranjera en España , en vez de ignorar la realidad se hubiera aceptado_ 

aplicar rigurosa1rente las sanciones que la interve.nci6n rrerecia , la mis_ 

ma hubiera cesado y la Liga , defendiendo su estatuto constitutivo y los_ 

principios de Pere<"...ho Inte.rnacional , habrf..a alacanzado un resonante trill!! 

fo" • 

Con tales antecedentes , la actitud de mxico , result6 m:ls noble y gallar_ 

da , pues , contra el llW1clo entero , y aún en contra de la misma Es¡xlña (C!!_ 

yo Gobiel.'TIO leg1tim:> "'.'segdn ya dijirros - se vi6 precisado a aceptar la pos_ 

tura del Canité de No Inte.."Venci6n ) , "defiende la int:earidad y el etmpl]; 

miento del Pacto y enarbola los principios C-!!l fil conteniélos al no aceptar •/ 

'urbi et orbi' al Q:mité dB No Intervención " ( conceptos de Fabela en una 

car.ta la Presidente Clix:Uenas ) , 

Esa actitud de f~ico , si bien no era ca:rpm:tida prácticamente p:ir ningún 

otro pa.1'.s , fu~ reoonocida por SUS ~itas en varios Wbitos r COTO 1 por _ 

ejenplo , en el periodfotico , siendo prueba de ello los siguientes concep_ 

tos aparecidos en el influyente periódico de Paris ''La Trib.me des Nati.ons~ 

referidos a lll'las decl.araroiones. del 22- de Abril de 1937 de l!'abela, delegado 

de nuestro pa!s en el organisrro internacional : 

"Se recordará que despuds de haber criticado ron rucha vehemen_ 

n-encia la politic.• de No Intervenci6n , el Gobierno ~licano 
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acab6 por admitir la o::mveniencia de la iniciativa francesa •• ·-· 

se puede o:msiguient.errente est:i=r que el Gobierno rrexicano de_ 

fiende la causa del Gobierno Rep(jblicano con más.obst.inaci6n e_ 

intransigencia ,caro no lo han hecho los portavoces autorizado _ 

del Gobienlo de Valencia ,Los dirigentes españoles no pueden co _ 

locarse robre el terreno del Derecho puro • A ellos les irrp:irta _ 

mantener y consolidar sus relaciones diplar.1ticas con las gran _ 

des darocr:!cias europeas , )!'rancia y la Gran Bretaña . f.J.las de_ 

bf>.n nostrar.se ros ccnciliantes y rn<1s canprensivas; ellas deben_ 

tener en cuenta los intereses vitales de las grandes potencias. 

México es rucho m:1s libre. :Por ·su si.tuaci6n geográfica eslti -al_ 

1ra.rgen de las i;1rnenazas que la crisis española hace posar sobre _ 

Eurt>pa. Ya otras ¡x¡tencias habían señalado, des&:l que se inició 

;la politica de No Inteu:venci6n los pel.igros qua p:xlia significar 
. . 

para la S.D.N. un precedente tnn pcligwso. La gran voz de 'l'itu _ 

lesoo el día en que Rumru1ia aport.6 Sil adhesi6n a la iniciativa _ 

Francesa, n.>COrd6 ·que el caso de Espa."ia debía constituir 11.lll ca_ 

so particular que no puede crear un precedente y que no irnplka_ 

l,a obligaci6n de reconocer cl. principio de qué un gobierno legal 

no puede obtener, cuando lo pida, la ayuda de otro gobierno con_ 

t:ra una xe.beli~Sn' • La misma reserva. ·ful! tanbi<m foil11.llada por _ 

oQ:os Gobiernos de la PEiq'.iefu Entente y de la Entente balcánica ••• 

I.os Gobiernos europeos , cualquiera que sea su deseo de nante_ 

ner .intacta la autoridad del, pacto de la S.P.N. , han debido _ 

adherirse a la poU.tica de l~o Intervenci6n • Rra preciso d.ete _ 

ner un peligro i.nroodlato • ~deo puede mantener , a pesar de te, 

do y contra todos , el principio absóluto de la legalidad inter _ 
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nacional . Tarea fograta , pero cuán noble la de recordar el es_ 

p!ritu y la letra del Pacto a aquellos que deben plE!('larse a las 

necesidades cotidianas de una politica de conter.porizaci6n y de 

prudencia • Más de un hanbre de Estado , obligado a sostener la 

No Inte:rvenci6n simpatizará secretamente con la fiera intransi_ 

gencia de Mfxioo " ( 48 } • 

Mantuvo , fA.!es , nuestro pats esa pol!tk.a invariable en orden a la Guerra 

Civil española , pugnando por que se ayudara al Gobierno legttino , pero 

las ~s naciones demxráticas , aunque reconocían la rectitud de esos li: 

neamientos , no quisieron carp.:irtirlos , por taror a iniciar una guerra g~ 

neral con Alanania e Italia , que sí intervinieron , ( y en fonra desnedi_ 

da } en el conflicto / dete.nninando ast el triunfo de la rebeli6n. 

Pero atín desde antes de que se llegara a este resultado , paraleltnnente a 

su actitud de defensa del Gobiemo republicano espafiol ,abrió sus puertas 

para pennitir e inclusive propiciar el exilio de quienes entonces :recibie_ 

ron el ncrrbre de "refugiados ". 

Fu€ por ello que iruchfsirros españoles emigraron a M0cico • Artistas , músi _ 

cos , profesionistas , catx.'<lráticos y pueblo en general llegaron a nuestro 

país , " en un derrame que sirvió para hacer m1s perdurables los lazos de 

nuestro cariño , trayéndonoo ellos nucho de lo ooeno de la cultura occi _ 

dental y recibiendo la nuestra" . 

En cuanto a loa precursores del exilio , cabe decir lo siguiente : De.'lde el 

principio , la Guerra Civil fu~ cruenta • f.hly pronto , las listag de ba _ 

( 48 ) .-carta de Fabela al Presidente Cárde.nas , en Fabela y su Tianpo , 

pp. 65-66. 



- Bl -

dieron una d.úrensi6n trágica a los boletines de victoria gue ambos bandos 

em.iUan • los niños , víctinas propiciatorias de todos los conflictos , _ 

cc.·r.enzarc..-i :::. p::go.r un é'>Jro td.buto de soledad y nuerte y a e.xhfüír , con_ 

su miseria , el perfil rods dolororo de la contienda • Fu6 asi caro el pri_ 

1rer grupo i."!p)rtant.e de exiliados que lleg6 a Mt\Jdco , lo constituyó aquel 

rac:irro de niños hut3rfanos que , precursores involuntarios , encabezan sin 

saberlo el largo cortejo que vendr.1'.a despu6s a buscar refugio en nuestras_ 

tierras • 

Azorados , enfren~Cbse con timidez a un recibimiento que no esperaban ,_ 

un día de Junio de 1937 bajaron en filas deisciplinadas la escalerilla del 

vapor ?'e-:ique para pasar la rutina da algunos trél!nites rápidos que sanci2_ 

nuron su entrada al p-:ús • l·lllchos fundonarios , encabezados por doña Anu _ 

lia' $ol6rwno de Cárdenas , habf.rui tomado el tren del dia <mterior , rru-a 

estar presentes a su llegada • Díríasn que todos los hnbitantes del p.ierto 

se h<iliían da.do cita en las ~:cliaciones de los truelles -reseñan los ero_ 

nistas de la E!poca- • Nadie pensal;e en la derrota ni se rabian troado pro_ 

vidcncias para facilitar el acceso posterior de grup:is más numerosos de _ 

cxil.ízébs • IJ:>s contactos p?ira el envfo de un pr.im8r contingente de 500 nL 
ños se iniciaron en 113.drid , con 'quien habda de ser nuesl:.ro últinü jefe ·:.... 

de misi6r1 ante el Gobierno de la República , el coronel i\dalberto Tejeda . 

Eran huérfanos cuyos padres habían rructto en el frente , o que en iredio del 

desorden , se encotraban pm::didos • Para algunos habr1a , J:"CS, una vaga _ 

esperanza de reencuentro • J.>ara el resto , la certeza de una patria nueva_ 

que f>.ntrañabl.€!TCilte habría de acxxre.rlos • 

Unos rreses antes ,. se habfa creado el Comitli de Ayuda a los Niños del Pue_ 

blo Español a instancias y patrocinio de la primera dama del pa!s y de _ 
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acuerüo con las gestiones iniciadas por el Canité Iberoanericano con sede 

en Ibrcclona . 

Fueron en realidad poco rrás de 440 niños los que , instalados e.n la Escue _ 

la Industrial España-M6xico , constituyeron lo que rrás tarde y para siaipre 

sería conocido bajo el sobrenaribre afectuosos de 'los niños de Morelia' .Se 

trataba en un principio de un contingentes mfa numeroso , procedente en su 

mayor iurte de Valencia , aunque algunos elenentos se agre::iaron en Barce_ 

lona . Una vez satisfechas las gestiones de rigor efectuadas por la Thlbaja_ 

da de M&ico ante el Ministeri~spañol de Sanidad y Asistencia Social asi _ 

ccm:> el de Educacion , los niños , ccn algunos adultos que los acmipañaban 

con el tlnico objeto de atenderlos durante la travesía , fueron rec.iliidos en 

la ciudad fronteriza de Port-Bou por el que anbarcaron en Burdeos hacia su 

destino final ( 49 ) • 

No falta.."On los ofrecimientos de adopci6n por parte de familias rrexicanas 

o esp;lñolas qJe simpatizaban con la causa de la RepGblica ; pero el Gobier _ 

no Mexk.ano drocidi6 que para conservu.r vivo el ideal por el que sus padres 

lucharcm , los niños no deb:l'.an recibir la educaci6n muelle de una casa rb .. 

ca , sino que , mantenidos en grupo , debm:fan recibir una instrucci6n de 

directriz socialist.a , y criarse en un ambiente carpletarnente rrexicano .Tal_ 

es la razón por la que se ac"'.Pt6 el ofrecimiento del {Tobenlador de Mi.cl10a_ 

can , General Gildilrdo Magaña , para alojarlos en una escuela accmdicionada 

en el capital de ese Estado • 

( 49 ) .- D<itos tatados de " El Exilio Español en Ml'!xico , 1939-1982" ,va _ 

rios autores , "Vías políticas y diplatáticas del exilio " , por Victor Al_ 

fonco Maldonado , Mé.xico I 1982 I SalVi'..lt , Fondo de cultura Econánica,p25':"26 
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" la experiencia de los niños de r.brelia -dice Victor Alfonso Maldonado : 

no fu~ la primera acción :im¡:;ortante en el largo historial que Mlhcico ha _ 

br1a de sobrellevar en el futuro , mm:iue si tal vez el más espc~ta.cular y 

enot.i.vo • Unos meses antes , los anales diplcm1ticos registraron la presen_ 

cía de 800 perSOl1ils asiladas en la EnIDajada de México en ?Jadrid , quienes 

rrcrced a las gestiones diplaráticas llevadas a cabo por nuestros represen_ 

tantes , µ1dieron abandonar el territorio espafiol en el puerto de Valencia_ 

con rumbo a Marsclla , para de ahi proseguir en los largos itinerarios del 

exilio " ( 50 ) • 

En congruencia con esta actitud hospitalaria de ~ico , tarrbiál nanej6 _ 

nuestro Gobienio una "poUtica de atracción " respecto de los intelect1.ia_ 

les espa.i'ioles , muchos de los cuales -<le imyor edad - no estaban contr~ 

yendo directr.11renb3 al esfuerzo de gue....>Ta y en cambio eran albergados y _ 

protegidoa a costa del Gobierno de Valencia , donde corrían rrenos peligro 

físico que en Madrid • Virtualm:mtc todos los intelectuales españoles es~ 

vieron crnprarctidos en un principio ca:n el ideal republicano , pero l1ll _ 

chos se d';!silusionaron ¡;cr las tendencias al extranisroc> ¡;clit.ico durante _ 
1 

la guerra y desearon apartarse de la pol:!'.tica de tiempo de guerra . El Go _ 

bierno rrexicano les ofreció una alternativa deseable • Prop.¡so traer a _ 

~ico a la élite cultural española y dar los rredios e ingresos que les 

pemú.tieran seguir trabajando en artes , humanidades , ciencias y otros _ 

canpos ( 51 ) • 

Con los pr:imaros intelectuales que llegaron a Méxioo en 1938 , se fund6 la 

Casa de España , cat0 un centro de investigaci6n y estudio que acoger1a a _ 

( 50 ) .-Iclan , p. 27 

( 51 ) .-Patricia W.Fagen , Transterrados y Ciudadanos , t'.éxico,1975,Fondo 

de cultura Eoon(:11úca , p. JO 
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los exiliados , al tierrq:io que inipartfan cátedras en diversas instituciones 

de educaci6n superior del pafs . Fl !XJ<ler de atracci6n de dicho centro de 

estudios fué aun"2:ntv.rnlo con el correr del tiempo , incorµ:>rando as1 a mnoo_ 

rosas personalidades españolas y mexicanas , hasta que a finales de 1940 _ 

cambió su nanbre poi: el de "F..l Coleqio de f'.éxico ", nanbre que obstcnta _ 

hasta el diacde hoy • "No es tarea fácil --caronta Maldonado - encontrar_ 

otros ejcrrplos en donde , a partir de una experiencia canún , se haya lo_ 

grado c.urentar una de las instituciones de nuyor prestigio en el mundo a~ 

dooco de habla hispana " ( 52 ) • 

Simultáneamente a los exper.immtos de los " Niños de Morelia "y de la Ca_ 

sa de España , figurahl un " Cc.mitl) de Ayuda Pro-España" , enca:rgado de _ 

encauzat" , a trav6s de nuestra Embajada en Madrid , la ayuda oficial del _ 

Gobierno • 

Es de suyo interesante la entrevista aue el SubsecretiJrio de Gobernaci6n _ 

español , Juan Sineón Vi.darte , tuvo con el presidente Cárdenas , c:uanc1o 

ya se avizoraba la derrota de la República. 

Tal misión fu~ encmendada al citado Vidarte por el presidente Negrm en _ 

los siguientes ~.nninos : 

"caro usted carprenderá , si los q.le es~ batifuldose en el fre.rr 
te supieran que al misro tienp:> que hablarros de victorias y de_ 

la necesided de ganar la guerra , estanos preparándonos para la_ 

emigraci6n , tirarian las aLTl\ls ••••• Hable a solas con e.1. presi _ 

dente Cárdenas ; eiq>Hquele nuestra aIYj\lstiosa situaci6n , los 

( 52 ) .-cb. cit. , p. 28 
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terrores que teneros de que llegue el día en que también r.os aban_ 

done la URSS o que las armas que nos mandan sean insuficientes _ 

para contrarrestar las del enemigo • Pregúntele -en naTibre del _ 

Gobierno - hasta qu6 punto y qué condiciones podcnos contar con_ 

M&.:ico " • 

Ya en la entrevista con el Ejecutivo irexicano , Vidarte le inforn6 que era_ 

p:JSilile la pérdida de la guerra , ya que no se luchaba solarrente contra un 

ej&cito sublevado , sino con las p::>tencias del Eje y la indiferencia o _ 

perfidia de países dcrrocrtitio::>s • Y le prequnt6 , en nombre del Gobierno _;_ 

español , hasta qu!3 punto y que oondicioncs. podian contar .. con rthico El_ 

presidente Cjrdenas repuso : 

"Si ese nnrrcnto llegase -el de la derrota - usted puede decir a 

su Gobierno que los re¡:J\:ibliCMos españoles encontrarán en M6xico 

una segunda patria • les abrirerros los brazos con la aroci6n y _ 

cariño que su noble lucha por la libertad y la indep<>_ndencia de 

su país merecen ••••. Podrán ejercer sus profesiones caro si h!;!, 

hieran obtenido sus títulos en nuestras universidades , y la UnJ.: 

versidad rrcxicana se honrar.:'.i. abriendo sus puertas a los catedr~ 

tioos que ¡;or urror a fo libertad y la independencia de su país _ 

les sea imposible vivir en Esp.:uia " ( 53 ) • 

Y asf. quedó abie..'"to nuestro pais a uno de los exilios nás numerosos , pero _ 

tambi6ri mc'.is valiosos , de los ti81'PQS m:x'le.rnos • 

( 53 ) .-Juan-Sllre6n Vidartc , Todos fuiJros culpables / ~ico, 1973, Fondo 

de CUl.tura Econ(mica , p. 765 y sigs. 



CONCLUSIONES. 

PR1MERA.- El Derecho de Asilo conforma una instituci6n que, deviniendo de la 

!mtiguiledad con el significado de "sitio inviolable", ha asumido en la Epo-

ca Contemporánea una hunanista transce..'1dencia de índole juridico-o:JnstituciQ 

nal. 

SffiUNDA.- Dicha institucion , evolucionando a trav<'\s del tiempo , dd lugar de 

refugio no vulnerable de presuntos delincuentes en las Iglesias o terrplos , hasl:CI 

la protección individual o colectiva de perseguidos pol:i'.ticos en territorio , -

GTU:iajadas , barcos o aviones de paises extranjeros • 

TERCERA • - Si bien el Derebho de Asilo ha implicado si.empre el ejercicio de la 

soberanfu nacional del Estado asilante , en los tiempos m.:x:lernos . s8 ha. encauza-

do a través de conve.'1.ios de reciprocidad entre las diversas naciones . 

CUARrn..- Mcdümtc el Derecho de A.silo se salvaguardan los dones m:'.is preciados del 

hanbre : la libertad , la preservación de la intccJYaci.6n corporal y aún de la vi.-

da miSilll 

QUIN'rA .- Te.."lto el asilo territol:ia1 caro el diplan'.itico, han tenido perseverante 

aplicaci6n a partir del siglo XVIII , asi. para los individuos aislados , caro pl ·· 

ra grupos que buscaron refugio por razones politicas o religiosas . 

SEXTA .- Son las naciones latinoairericanas las que han reglarrentado en mayor gra-

do y pe.rfeccionado el Derecho de Asilo , heredado de Illropa por conducto de Espa

ña, dada la violenta y cambiante si.tunci.6n politica de dichas naciones del Nuevo 

Continente. 

SEPT!Ml\.- Tarrbi.en rrcdiante la concertaci6n de tratados int.emacionales, el antiguo 

anilo de delincuentes cmunes ha dado entrada al antitlitico Instituto de la Ele -
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tradici6n , de naturaleza esencialm:mte penal • 

Cf::rllVll .- Tras n~sos tratrados regionales en nuteria de Derecho de Asilo en-

tre los cuales dcstam el de la COnvenci6n de Caracas , la l..samblea General de -

lJ.s l'bciones Unidas aprobó que el asilo territorial o::moedido por un Estado, en 

el ejercicio de su soberanía , a personns autorizadas para invocar el articulo 14 

<1e la Declaración Universal de los Derechos Hurmnos, incluyendo las persona que 

luchan contra el coloniali.srro , SA..-1'.a respetado por tedas los demas Estados. 

r:ovENA.- Dicho artículo de la aludidaj_eclaración constituye la r~ina norma pro-

tcctora del !R.recho de Asilo , al e.-poner que en caso de persecución , toda per-

SOll.ll tiene derecho a buscar asilo , y a disfru~tr de él , en cualquier País. 

DECl1'lA .- Por su scberunía , corres¡:xinde al Estado asilante precisar si es poli-

tica o no la persecuai6n de individuos que buscan refugio en su territorio o en 

su embajada • 

DI'X:Jl.üPRIMEM .• - l\l inicio de la Gt1erra Civil española , las naciones dem:lcráti-

cas optaron p:Jr el principio de "No Intenrenci6n" , perjudicando as! al gobierno 

legítimo español , pues con base en esa posición sin fundami.mto le negaron la ayu· 

da ooml y m::i.terinl que reqi~crín ante .la rebelión. 

DECD[)Sffil.TNDA .- CrJntrariamente , los paises fascistas ( Italia y Alerania ) in-

tervinieron abiert:mrcnte en favor del novimiento subversivo , tanto desde el pun-

to de vista ecanrnuco a:m::> de recursos hum:mos y milit<>.rcs de todas las arnas (de 

tierra , nur y aire ) • 

DlDJ.Ol'ERCERA • - VUlne-ado as1 el principio de No Intervenci6n , la posici!Sn de 

Méxieo se fij6 en el ~entido de que debfa ayudarse al Gobierno legitirro , porque 

ya prop~nte no se trataba de Ul1ll ID".Xa C,"ucrra Civil , sino que hab!a agresi6n 

de parte de Italia y Alemania ; y llbog6 inutilmcnte ante la _Liga de las Nacíonm· 

c¡:Grque se condenura la conducta intervencionista de estas dos naciones , que lle 
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<Jaba ya a la agresion a un Gobierno legal. 

DB:Il1XUAm'A.- En el transcurso y esoecialrrente hacia su f.inal , el Es~ 

do Mexicano adoptó una pol:í.tica defensista del Derecho de Asilo sin res 

triccione::i e11 relación con los ciwli!dilnos y los niños españoles , y les_ 

brindó solidario y afectuoso refugio en m::xrentos diffciles de su vida. 

o:rr:n-O]UlNrA.- Esa pol:r.tica fraternal quiz5s pueda sintetizarse en los si 

cruientes , breves conceptos de su artífice , el Presidente Llizaro Cárdenas; 

dirigidos a un representante del Gobierno Español : 

"Si ese m:::crento llec¡c:.sc -el de la derrota- usted puede decir a 

su Gobierno que los Republicanos Españoles encontrartín en Méxi_ 

co una segunda patria • Les abrircrros los brazos con la arocion 

y cariño que su noble lucha por la libertad , la independencia_ 

de su pais merecen .••• " 
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