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INTRODUOCION 

En el presente trebejo ee pretende dar una viei6n gene

ral del asilo politice tanto en M6xico como en hm6rica Latina, 

y su releci6n con la extradici6n, ee decir, en los caeos en -

que la petici6n de entrega de un sujeto no procede por trate.r

ae de un delito polit:ico el q11~ co::ct!.6 dioho sujeto, 

De esta manera, en el primer capitulo hablaremos de al

gunos conceptos generales sobre el asilo político, trataremos

de delimitar la naturaleza jurídica del asilo político, ya que 

para algunos autores se trata de un derecho del asilado mien-

tras que otros lo consideran como una facultad del Estado asi

lante. ,;simiemo se ectudiar~ e quién corresponde la cali!ica-

ci6n del delito, o sea, determinar si el sujeto cometi6 un de

lito politice o un delito co~ún. 

En el BCCtJOÜO li~ortüdV ~b:'.l:'Ce.r~~OR los dOS tipos de SS! 

lo politice que existen: asilo territorial y asilo diplomAtico, 

señalando los antecedentes de cada uno, su concepto p otros ª.!!. 

pectes relativos a dichas clases de asilo, 

Por otro ledo y atendiendo las circunstanci~n que exis

ten en Am6rice Latina en cuanto a le problem&tica de tipo poli 

tico, econ6mico, social y cultural que ceda ~stado de esa re-

gi6n enfrenta, se analizar& la situaci6n de los asilados poli-



tices que debido a conflictos y persecuciones que sufren por -

las criticas de carácter politice que realizan a los gobiernos 

imperantes, han tenido que huir hacia otras naciones soberanas 

en busca de protecci6n, entre ellas, México que hn desempeñado 

un papel de gran importancia pues siempre se ha mostrado como

un Estado soberano protector de los derechos del hombre. Tam-

bién se citarán las diversas convenciones que se han celebrado 

con este motivo, para tratar de reglamentar jurídicamente la -

situación de un perseguido o delincuente político. ve estas 

conveniones se deetsco.rán las aportaciones de cada una de 

ellas, pero también sus deficiencias, ya que hay que tomar en

cuenta la celebraci6n de cada una de ellas en épocas diversae

por lo que s6lo aati.atacian las necesidades del momento. l!acié~ 

dese notar que la vida va cambiando y conjuntamente las neces! 

dadee de todo Estado u hombre en sentido particular, debiendo

evolucionar, de igual modo, el derecho internacional. 

Un tema que se relaciona con el asilo es el de lo extr~ 

dici6n ya que ésta, precisamente, va a tener como excepciones

los casos de loe asilados politices. As!, en el eu:>.rto capitu

lo ss señalarán algunas nociones generales sobre la entrega de 

un sujeto, al concepto de extrodici6n, su naturaleza, su fund~ 

manto, los instrumentos tanto nacionclee como internacion•les

que la regulan, las personas que pueden ser extraditadas, asi

como las que están exentas, los delitos por los que la entrega 

de un sujeto si prospera y aquellos hechos delictuosoe que no

dan lugar a la extradici6n. 



En el capitulo quinto se plantearán los tipos de extra

dici6n que existen, asi como los procedi~ientos por los que un 

Estado soberano puede solicitar la entreGa de un individuo por 

que éste haya cometido un delito en su territorio o cuando di

cho Estado es quien recibe la petici6n de extradici6n. 

For 6ltimo, se examinart. la extredici6n en el derecho -

positivo mexicano y en .11:1érica Lntinu. Por lo que hace a ~!6xi

co1 entre otros aspectos, se verá el procedimiento que nuestro 

pa!s sigue en cuanto a la petici6n de extrndici6n que recibe -

de un Estado extranjero, proponiendo que se le otorgue una ma

yor eficacia a la intervenci6n del 6rgano jurisdiccional en -

cuunto a la decisi6n de si procede o se deniega la extradici6n 

del reclam3do. Rrl lo referente a ,1mérica Latina, analizaremos

cuatro Est~dos que utilizan un sistema distinto, desde el pun

to de vi~tn de le eficaciu que tienen, yo sea el BJecutivo o -

el Judicial, para decidir sobre la entrega de un individuo ~1-

~stado que lo solicita. 



CAPITULO PRIMERO 

"GENERALIDADES SOBRE EL ASILO POLITICO" 

Para entrar al anAlisis de la instituci6n del a.1 
lo político consideramos necesario estudiar determinados con-

ceptoa, que en un momento dado pueden emplearse como ein6Dimo• 

algunos de ellos y otros para la mejor comprenei6n del preeen

te trabajo. 

En primer lugar, examinaremos el t6r111ino asilo -

tanto desde el punto de vista etimol6gico como algunas detini

cionea doctrinales elaboradas por diversos autores. En cuanto

s la significaci6n gramatical, el vocablo asilo ea de origen -

griego, procede de l~ expresi6n Asylon la cual ae compone del

pretijo •a• que significa sin y de la palabra "silaein" que ea 

"despojar•, •quitar•. (1) Es decir, lo que no puede ser toasdo, 

lo inviolable. 

(1) Enciclopedia Juridica Omeba Driskill, B.A. Buenos Airee, -
1979. Tomo I, p. 826. 



2. 

Del griego pas6 el letin con le eXpreei6n asylum que 

significa "lugar privilegiado de refugio para peroeguidoe".(2) 

Por au parte, Martina& Delgadillo, ee6ela el concep

to de asilo, el cual tue detinido por el Instituto de Derecbo

Iatarnecionel Pdblico, aeeionendo en Botb, en 1950, de la si--

111iente manera: "El asilo designa la protecci6n que un 8-tado

concede dentro de su territorio, o en algdn otro lugar en el -

e~~l tc:g::.n Gsiento algunoa de eu• órgano•, a la persona que -

1e lo pida".(3) 

De eete concepto, se desprenden loe dos tipos de as!. 

lo político que eltieten: asilo territorial y asilo diplom6tico, 

loe cueles explicaremos de manera gen&rice ya que son objeto -

de estudio precisamente en el capitulo que sigue. Baste por -

ahora, decir que el asilo territorial es el derecho que tienen 

loa Eatadoa, como consecuencia de su eoberania, para proteger

• loa perseguidos politices que se colocan bajo su jurisdic---

El asilo diplomático, de manera amplia, es la prote~ 

ci6n que un sujeto encuentra en le sede de la representaci6n -

diplomAtica de un peia en el territorio donde es perseguido. -

(2) Diccionario de la Lengua Española. P.eal Academia Española. 
Editorial ~spesa Calpe, S,A, Madrid 1970, p. 1)1. 

(3) 1·!ertinez Delgadillo, Maria Luisa. El Asilo en el sistema -
interamericano. Revista de le Escuele Nacional de Derecho 
No. 4, Univeraidad Aut6nome de Sen Luis Potoe1. A&xico --
1975.p, 19. 



). 

E•t• tipo de asilo se hace extensible a las naves o aeronaves 

amparadas por la bandera del Estado asilante y que se encuen-

tren destinadas para un uao oticial. 

García Moreno eatablece que ss trata de un •t6rmino de

u•o internacional que designa el hecho de dar retugio a un ex

tranjero expuesto en su pa1s, por razones ideol6gicas o de ra

za, a persecuciones, c&rcel o muerte•. (4) 

otro vocable que merece atenci6n ea el de refugio que -

deriva de la voz latina refugiWD, que signitics "asilo, acogi

da o amparo•, o bi•n, "lugar adecuado para retugiarse".(5) De! 

d• un punto de vieta amplio, pueden tomarse como ain6nimoa los 

t61'11inoa asilo y retugio ya que ambos se refieren a la protec

ci6n que un individuo recibe por parte de un Estado, ejercien

do fste un derecho de soberanía, cuando aqu61 es perseguido, -

por las razone• antes mencionsdse. Pero m6s adelante, veremos

que s pesar de existir semejanza en ambos conceptos, el asilo

generalmente se reterirl a individuos perseguidos por cuestio

nes puramente políticas. En cambio, el retu¡;io es un t6rmino -

mls amplio porque señala otras causas: de raza, sexo, ideolo-

g1a, etc. 

De la inetituci6n del asilo, van a derivar una serie de 

(4) Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigacio-
nea Jurídicas. UN.AM-Porrda, M6xico 1987. p. 243. Tomo I. 

(5) Diccionario de la Lengua Española. op. cit. p. 1120, 



4. 

t6rminos que se relacionan con le personalidad del sujeto que -

solicite asilo, y que son materia de anllisie del presente tra

bajo. Estos conceptos son el de asilo pplitico, asilado politi 

co, retugiedo y perseguido politice. 

El primero de ellos, o sea, el asilo político ea une ~ 

instituci6n cuyo surgimiento se encuentra relacionado con la 1!!, 

violabilided de loe recintos religiosos. Con el tranecurao del 

tiempo he evolucionado dicha instituci6n pare de una concepci6n 

religiosa llegar a un concep~o político, jur!~icc ~ h~=a.:?itario, 

Pero aun sin poder considerarle como un derecho puramente, pue.!!. 

to que su aplicaci6n ha sido irregular con bastantee vicios y -

e6lo algunos Estados latinoamericanos han intentado convertirla 

en derecho convencional e través de la pr6ctice y de una aerie

de tratados y convenios celebrados entre esos países. Ademls -

de estos Estados se encuentran otros (naciones europeas, Esta~ 

dos Unidos de Norteamérica, etc.) que sí conceden el asilo di-

plo~6tico, cuando es solicitado en algunas de sus representaci~ 

nes diplom6ticaa. 

Carrillo Flores proporciona un concepto del asilo politi 

co y al tenor expreea: "Ea la autorizaci6n que un Estado conce

de a un extranjero para que venga e residir o permanezca en 61, 

porque dicho Estedo lo considera victime de pereecuci6n políti

ca en otro pais".(6) 

(6) Carrillo Floree, Antonio. El asilo político en México. Re
vista Jurídica, Anuario, México, p. 27 



Por otro lado, Arellano García lo define co::io "una insti 

tuci6n jurídica en virtud de la cual un país denociin&do asilon

te brinda refugio a una persona física denominada asilada para

proteger la vida, la libertad, la integridad corporal o la dig

nidad de la persona asilada, de persecuciones de carActer polí

tico, procedente• del pll!s donde tiene su residencia habitual -

el asilado,y el lugar del refugio pueda ser otorgado en la cedo 

de una miai6n diplomAtica ordinaria, en la reoidencia de loa 

~eras de la mioi6n, en loe locales habilitados por los jetes de 

miai6n para habitaci6n de los asilados cuando el ndmero de Aa~ 

toa exceda de la capacidad normal de loa edificioe, en los na-

v!oa de guerra y aeronaves militares en servicio o en campamen

to• ~!litares, o en el territorio del país aailante, por el 

tiempo en que subsista el peligro respectivo". (7) 

El concepto que propone Arellano García, quiz•s sea am-

plio, comprende a los dos tipos de asilo político ya antes sea~ 

lados, y nos parece adecuado parb lo que se pretende realizar,

Aa!, tenemos que de dicho concepto, al analizarlo encontraremos 

loa elementos fundamentales del asilo político, los que se fij~ 

rAn a continuaci6n: 

1o, Se refiere a una inotituci6n jurídica en virtud de -

que los Estados establecen una serie de derechos y obligaciones 

para lea personas a las que se lea otorg6 el asilo al celebrar-

(7) Arellano Garcia, Carlos. Los refugiados y el derecho de as!, 
lo, Editorial Porrda, S.A. Mb:icc- 1972.p.30 
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convenios y tratados relacionados con la materia. 

20. En la antigiledad eran las igl.esias las que concedían 

re!ugio, sin embargo hoy en dia vemos que s6lo lo hacen los Es

tados quienes poseen !acultad discrecional para otorgar o negar 

el asilo. 

30. Lo que le da vida a eata instituci6n del asilo es el 

o~Jetivo !unu...,enlul de pro~eger la vida, la libertad, la inte

gridad corporal y la dignidad del hombre. 

4o. Eata protecci6n se realiza por delitos o persecucio

nes puramente de carácter político excluyendo, por tanto,los ~ 

delitos del orden común. 

5o. La !rase de residencia habitual, la usa el rnaestr~ 

en el sentido de que un asilado nacional no forzoaacente tiene

que ser nacional del Estado perseguidor, sino que puede ser un-

60. Fn cuanto al lugar de re!ugio puede ser variado; ys

sea en alguna representaci6n diplomática, en naves o aeronaves

º directamente en el territorio del país &silente. 

?o. Por Último, el asilo es precario. Es decir, salame~ 

te mientras subsista el peligro. 



7. 

Una vez que se ha establecido el concepto de asilo poli

tico como instituci6n, corresponde aliara estudiar eli=unos persa 

nalidades o cstegorias que derivan del mismo. 

Elapezaremos por seialar lo que ue entiendo por asilado -

politico y refugiado, as! como las diferencias que existen en~ 

tre ambo• t6rminoe. 

politico como aqu61 que pera proteger su libertad o su vida da

pereecuciones politices en su pais de oriEen, es autorizado a -

residir en M6xico por el tiempo que la Secretaria de Goberna--

ci6n juzgue conveniente, atendiendo a lee circunstancias que en 

el caso concurren. Al residir en M6xico, loe asilados polit.i-

coe al igual que los extranjeros que se encuentran equi, tienen 

prohibido inmiscuirse en asuntos políticos del pais como se ex

presa en el articulo .3.3 constitucional. De igual manera y aco;t 

de con dicho articulo, el Presidente de la Repáhlica puede hacer 

abandonar a un extran~ero Al t~rri~oriry n~~i~nel i=:~~intr.:~nta 

en defensa de los intereses nacionales y sin necesidad de jui-

cio previo cuando juzgue inconveniente su permanencia. 

otro autor, considera el asilado político como el extr&!! 

jera que se interna al pais pera proteger su vida o au libertad 

de persecuciones politices en su país de origen.(8) 

(8) Xilctl Ramirez, Ram6n. Derecho consular mexicano. f,ditorial 
Porráa, S.A. Mexico 1987. p. 561 
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Ambas definicionP.s coinciden en señalar las característi 

cas del asilado político: 

a) un extranjero que se refugia en el país para proteger 

su vida y su libertad, y 

b) el motivo de la persecuci6n son cuestiones de cerAc-

ter político. 

1-110::-e. vee.:::o:: el :db=lific:::.d.c do refugio.do. Düzda al pun-

to de vista gramatical, refugiado es la persona que, a conse--

cuencia de ¡;uerras, revoluciones o persecuciones políticas, se 

ve obligado a buscar refugio fuRrs de su pais.(9) 

Sadruddin A¡;a Khan de!ine el refugiado como "aquella pe¡;: 

sona que se encuentra tuera del territorio de su país, por mie

do a la persecuci6n por motivos de raza, religi6n, nacionalidad, 

pertenencia a un ¡;rupo social determinado o adhesi6n a una opi

ni6n política particular y que no puede o no quiere acogerse a 

la protecci6n de su país de orlsen". (10) 

Le Convenci6n sobre el Sstatuto de los Refugiados aprob~ 

da en 1951 define e 6otos en su artículo 1o en el ntlmero 2) del 

literal A): "toda persona ••• que ••• debido a !undados temores de 

ser perseguida por motivos de raza, religi6n, nacionalidad, per 

( 9) Diccionario de la Lengua Española, Op Cit. p. 1121 
(10) "El asilo, artículo 14 de la Declaraci6n Universal de De-

rechos Humanos", en la Revista de la Comisi6n Internacio-
nal de Juristas, Vol. VIII, Nilm. 2, Diciembre, 196?.p. 31 



tenencia a determinado e;rupo social u opiniones políticas, se -

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a CS!!, 

sa de dichos temores, no quiera acogerse a lu protecci6n de tal 

país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a conse-

cuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes t!!, 

viera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos te

morea no quiera regresar a él". 

Al analizar el concepto expuesto en la citada Convenci6n, 

se hace necesario aclarar a lo que se refiere la expresi6n "te

mor cierto de persecuci6n", ya que en un momento dado el presu!!. 

to refugiado podría darle una significaci6n seg6n su convenien

cia personal. De esta manera, el Alto Comisionado de las Naci~ 

nes Unidas para los Refugiados al establecer una casuística pa

ra tratar de diferenciar el "temor cierto de persecuci6n• de la 

conveniencia personal, elabor6 el Manual de frocedinientos y 

Criterios para precisar quiénes son refugiedcs, y de los cuales 

Salvador Lera hace alusi611 a los que considera fundamentales: 

1) Las personas que pueden acreditar que abandonan su -

país de origen porque sufren peraecuci6n o tienen fundados tem~ 

res de ser perseguidos. La persecuci6n es un perjuicio injust! 

ticable para la vida de las personas o pera su bienestar tísico 

o mental cusndo alcanza un punto en el que se hace insostenible, 

La hu!da debe haber sido para 6atas la 6nica salida de una ni-

tuaci6n insoportable. 
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2) Se considera comdnmcnte P.erseguidas a las personas -

que han sido arrestaJas, registradas, maltratadas o apresadas • 

por razones vinculadas con sus actividades u opiniones politi-

cas y que tienen motivos para temer un trato similar en el fut¡¡, 

ro. 

3) Los parientes cercanos de aquellas persone• que hayan 

ocupado poeiciones importantes en gobierno& anteriores, en 

agrupaciones pol!ticas i.bora disueltas, y Que bny1>n eidc n=i~1~ 

mo aometidae al tratamiento antes descrito, podrán ser conside

radas como elegibles en caeos particulares. 

4) La detenci6n con prop6sitos de identificaci6n e inda

gaci6n no constit~e una pereecuci6n. Por consiguiente, las -

personas que abandonan su pa!s por simple conveniencia personal, 

o porque les disguste el r'gimen imperante en 61, o porque ban

perdido su trebejo y tienen dificultades econ6micaa, no eon coa 

sideradae en principio como refugiados. Unicamente cuando eses 

dificultades resultan en una compleja y permanente destrnoei6~

de l~ vlJ~ de una persona, debido a medidas persecutorias, pue

den tomlll.'se en consideraci6n las razones econ6micas para recon~ 

cerla como refugiado bajo el mandato del ACNUR. 

5) La pereecuci6n d~be haberse originado en un~ acci6n -

oficial o gubern6lllentsl, o haber sido conscientemente admitida

por la• autoridades. Dificultades de !ndole social con vecinos, 

patronee u otros miembros de la comunidad del país de origen no 



11, 

son suficientes para justificar por si mismas el estatuto del -

refugiado, 

6) No pueden considerarse como refugiados a la• personas 

que posean otra nacionalidad que la del pais del cual han huido 

o que, debido a sus antecedentes, tienen los derechos y les 

obligaciones de las nacionales del país en que residen, 

7) Las personas consideradas como criminales de guerra -

(de la II Guerra Mundial), o que han cometido un grave delito -

comdn fuera del pais de refugio, o que se han hecho culpables -

de actos contrarios a las finslidr.des y a los principios de las 

Naciones Unidas, no pueden ser consideradas como refugiados ba

jo el mandato del ACNUR,(11) 

Sagdn lo que hcmon eotudiado sobre el refugiado, observ~ 

moa que ~ate tiene una garantia que consiste en el llamado pri!!. 

cipio non-refoul6ment, es decir, la prohibici6n que tiene el -

Estado contraparte para que por expulsi6n o devoluci6n coloque

s un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o 

su libertad peligren por las causas ya mencionadas en el conce~ 

to de refugiado, 

En 1969 se adicion6 el vocablo que nos ocupa, para desig 

nar como reíugiado t&.mbi~n a toda p~rsvr.a que, a c~usa de una -

(11) Lera Salvador, y otros, Asilo y protecci6n internacional -
de retugia41111. lJN~1. l·i~xico 1982.p. 98 
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agresi6n, una ocupaci6n o uua dominoci6n extranjera, o acontec;!_ 

miento que perturbe ¡;ravemente el orden público en unr parte o 

en la totalidad Je su país de origen 1 o ,del país de su ne.ciona

lidad está obligada a obondonor su residencia habitual pera bu~ 

car refugio en otro lugar tuera de su país de origen o del país 

de su nacionalidad. 

Esta adici6n no deje .de ser importante, pues comprende -

los casos m~s frecuentes de América Latins, por ejemplo, en do~ 

de se aprecian desplazamientos en masa de personas por conflic

tos internos o externos que les afecten en tal forma que no pu~ 

den permanecer en sus 1rnbi tu al es residencies y, coino consecuen

cia, tienen que buscar refugio en otros 3stados. 

Una vez que se han estudiado los conceptos de asilado 

político y retueiedo trat&remos de delimitar las diferencies 

que existen entre uno y otro, con el fin de poder distinguir -

claraoente cuLndo se trate de un asilado político o de un ret:u

giado. 

Martínez Delgadillo al respecto señala co~o rrincipales

diterencias las siguientes: 

a) En cuanto a' origen de cada una de las instituciones, 

tenemos que el asilo surgi6 desde la entig(Jedad -posteriormente 

se precisará en qué época-; mientras que el refugiado es un pr2 

blema que naci6 con la I'l'imera Guerra dundial. 

b) Ctre diferencia estriba en las causas que justifican

la existencia ya sea del asilado o del retuciado. La que da --
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origen al asilo es siempre la co~ioi6n de delitos o de ~eroeGUi 

dos politicos, única'!lente. En cambio, p·..ra los refur;iados eo -

mAs amplia: la guerra, laa catflstrofes naturales, lo persecu--

ci6n a causa de raza, religi6n, nacionalidad o ta:nbién cuestio

nes políticas, pero no únicamente políticas. 

c) Para un Estado no es muy problemAtico aco5er e incor

porar a la sociedad a personas asiladas; sin e:nbargo, cuando se 

habla de refugiados, se requieren providc~cias especiales, ya -

sea para buscar la repatriaci6n cuando el refu~iado y el país -

t6 en disposici6n de acoger, proteger e incorporar al refugiado, 

o sea, para lograr la transferencia a un tercer Estado que ace~ 

te integrarlo.(12) 

Por último, otro vocablo que también debemos tratar de -

conceptuar es el de perseguido político. Se refiere a la perso

na que es molestada, atosigada o perseguida por sus ideas o ac

tividades políticas sin que medie scusaci6n ante la autoridad -

~udicial competente por ningún hecho delictuoso. (13) 

2. BA'l'URALEZA JURIDICA DEL ASILO. 

Un tema de la inetituci6n del a•ilo que ha desperta

do gran polémica entre muchos au~ores, es sin duda el que se -

(12) Martínez Delgadillo, op. cit. pp. 25-2?. 
(13) Carrillo Flores, op. cit. p. 34. 
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refiere a la naturnleza jurídica de dicha instituci6n, Así, pa

ra al¡;unos so treta de un derecho del asilado, en tanto que 

otra parte importante de la doctrina la considera una facultad

del J::stado asilante. 

Derivado de lo anterior es menester ocuparnos del estu-

dio de cada uno de los criterioe: 

a) Los autores que señalan al asilo como un derecho del

hombre manifiestan que las legaciones tienen el deber de aailB?l. 

Alfonsin ol estudiar este problema lo hace en dos per--

tes: la primera le dedica a los derechos del hombre y la segua 

da desde el punto de \•ista convencional o de loa tratados, 

En la primera, manifiesta el citado autor, que el dere-

cho de asilo se dijo desde la antiglledad que era una institu-~ 

ci6n "humanitaria" porque el diplomlltico concedía el asilo por

un "deber de humanidad" y a su vez, el Estado territorial debía 

respetar y tolerar el asilo por la misma raz6n, Es decir, que -

aun cuando los hombres no tu•rieren la facultad de disfrutar de

un asilo cuando eran perseguidos, el diplomlltico debía conceder 

el asilo cuando le fuere solicitado, siempre y cuando el peti-

cionerio reuniera los requieitoa ~xigidos para sar &Gil~do. Pe

ro si el diplomAtico actuaba en sentido negativo, o sea, que no 

quisiera otor6ar el asilo, se consideraba cometía un acto de 

inhumanidad, m~s o menos un delito contra el derecho natural. -



Sin embargo, y como lo C~"'flresa Alfonsin, en muchas ocasiones se 

violan deberes de humanidad con el pretexto de que se tratan de 

ciertas "razones de Estado". (14) 

As{, para el grupo de partidarios de esta corriente que

fund1111 el asilo en los derechos del hombre t011sn como beae el -

que ae h~bla ~= u~ d4rocho natural. 

Por lo que respecta a la segunda parte, desde el punto -

de vista convencional, en la Declaración Universal de los Dere

cho• del Hombre, de 1948, exi•ten dos articulo& referentes al -

asilo. El articulo Jo. al tenor expresa que: "Todo individuo -

tiene ~erecho a la vida, a la libertad y 8 la seeuridad de su -

persona". Por otro lado, el precepto 140., inciso 1, señala 

que: "En cBBo de persecuaión, toda persona tiene derecho a bus

car asilo y a disfrutar de él en cualquier pa!a". 

En este dl.timo articulo ae establece la figura d~l aüile 

territorial dnicamente, pues le da al individuo el derecho de -

ser recibido en lea demAe Estados cuando huye de su paia. Por -

tanto, no comprende al a•ilo diplomático que en un momento dado 

seria más f6cil para un sujeto pedir asilo o~ la legación den-

tro del mismo pai• donde sufre la persecución. 
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Sin embargo, si hacemos una interpretaci6n extensiva de 

dicho precepto podemos establecer que cuando dice que ", •• toda 

persona tiene derecho a buscar asilo y a'disfrutar de Al en -

cualquier paia", esto podria comprender también al asilo dipl~ 

mAtico ai, como algunos autores pretenden, ae tunda en la fic

ci6n de la extraterritorialidad de las Elabajedas y Legaciones, 

ea decir, que estas representaciones diplom,ticas se conaide-

ren como una proyecci6n del territorio que representan. Pero -

es un criterio que aun cuando en el siglo pasado estuvo muy en 

boga, en la actualidad carece de valides. 

Alfonsin señala otra disposici6n en la Declaraci6n Ame

ricana de los Derechos y Deberes del llombre, de BogotA en 1948 

y que dice' "Toda persona tiene derecho a buscar y de recibir

asilo en territorio extranjero en caeo de persecuci6n que no -

sea motivada por delitos de derecho comdn •• ,". El mismo autor

critica el precepto porque se refiere al asilo facultativo al

señalar que el hombre tiene derecho a buscar yde recibir asila. 

o sea, el hombre s6lo tiene derecho a recibir ravores.(15) 

Una vez que analizamos el criterio de que el asilo es un 

derecho del hombre, podemos afirmar que no se trata de un der.! 

cho puesto que el pais asilante como se vi6 no tiene al dobcr

de recibir a dicho sujeto, es decir, sabemos que cuando existe 

un derecho, la facultad de exigir, lleva como reciproco el de--

(15) Alfonain, op. cit. p, 25. 



ber, sin embargo, el Estado asilante no tiene la obligaci6n de 

asilarlo. Se podria decir que el hombre s6lo tiene el derecho

ª buscar asilo más no a que se le conceda, cosa que dependerá

dsl Estado a quien solicite. 

b) Ahora pasemos al estudio del asilo cuyos representau 

tes doctrinarios lo consideran como una facultad de la lega--

ci6n, ea decir, cuando un solicitante llena todos los requisi

tos para ser ncilado 1 : ll:i::~ Q lú puerta de la legaci6n¡ el -

diplom&tico solicitado viendo que reuni6 los requisitos puede

asilarlo o rechazarlo. 

Este criterio se tunda en dos consideraciones, nos dice 

Altonsin, y son: 1a. De indole politice que consiste en otor-

gar a la legsci6n cierta holgura, para que cumpla su gesti6n -

diplomática, pues no seria Justo que un asilo diere origen a -

problemas diplomáticos por tratar de restringir !unciones de -

la legaci6n. Pero este argumento es criticable porque su vali

dez depende de los valores !JU'? ~u!c::: ln \:ociüucta del Estudo 1 -

por lo que cada naci6n otorgarie esa holgura para su gesti6n -

diplomática segón su criterio. 2a. Esta segunda consideraci6n

es de origen juridico. Se funda en que si el diplomático es ~ 

quien califica al. pereeguido respecto a si tiene derecho o no

a ser asilado, con mayor raz6n tiene derecho a adlllitirlo o no. 

Pero esto no puede ser, pues supongamos que se obliga a la le

gaci6n a dar asilo a quien lo solicita, ~sta para eludir el -

deber calificar!a al perseguido de manera tal que no-
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tuviera derecho a asilarse. (16) 

Sin embargo, el diplomAtico tiene el derecho de califi

car, pero ~iempre debe hacerlo conforme al derecho internacio

nal. 

Por tanto, lo que se critica a este argumento es que la 

caliticsci6n y la facultad son independientes entre si, ea de

cir, que el diplomAtico tiene el derecho de calificar y puede

tener le obligaci6n de asilar. 

Como una opini6n consideramos que se truta de un dere-

cho de soberanía que ejerce el ~stado ante quien se solicita -

el asilo, ya que 6nicamente, él a través de sus 6rgsnos corre~ 

pendientes e inclusive de su pueblo, puede aceptar o no a un -

asilado o grupo de refugiados. El pueblo también puede hacerlo, 

porque recordemos que la soberanía de ¡¡cuerdo a la Constitu-

ci6n Federal, reside esencial y originariamente en el mismo, -

de tal suerte que podr!a darse el caso de que un grupo de ref~ 

giudoe solicitara asilo en determinado pais, pero éote por en

contrarse en condiciones tales que el pueblo mismo considere -

no pueden sus gobernantas proporcionarles el asilo se les nie

gue, ya sea por cuestioues nocialcn, políticas o acon6mioaa. 

Hay otro punto que es pertinente abarcar por su impor-

tancia y que se refiere al fundamento del derecho de asilo. Al 

(16) ,.lfonsín, O!•· cit. p. 23 
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respecto existen autores que mnnifiestnn oue el asilo tlebe res

petarse por razones de tipo humani td.I'io, pe?.·o observm:-:oH (.!Ut· en 

la actualidad qui6n se comporta de acuerdo e la moral solamente. 

Desde luego que es muy dificil que un F.stado actúe atendiendo -

criterios moreliotee solamente. Y de igual manera, otro cosa ~ 

son los motivoo sociol6~icoo o de conveniencia pr6ctica que dan 

origen e una norma cualquiera, que lo que de fllndamento a una -

norma en un orden jurídico deter,ninedo, Desde este punto de Vi.!!, 

te, y corno lo señalan Gobbi y Harooze ("1?) se entienue qu~ ·ruu 

damento 11 quiet•e decir 11valiáez" en el uentido kelseninno. Y -

efectivamente, le vulides de une norma estA dada por otra norma 

en plano superior que la posibilite dentro del orden de derecho 

de que se trate, 

"En el t~ma que nos ocupa -dicen los autoras citadoo- --

creemos que lo que da validez a le norma individual que emite -

el 6rBanO ssilante al extender amparo 3 un pretensor, eo la no~ 

ma contractual que eurge de le convenci6n deoidamente ratifica-

d.n, reGla que ests.rÍéi ~n uu ¡;lLUJO super·ivr. 

Estas a su vez, estdn f\lndadas en una norma consuetudin.!!, 

ria que sirve de norma relativamente funda~entel e los 6rdenes

juridico-internacioneles particulares, ya que el derecho de 

gentes ea un orden descentralizado, y existen normas relativa-

mente fundamentales que dan validez a esos 6rdenes pur

ticulares", 

(17) Gobbi, Hugo y Julio Barboze, Objeto y facultad calificado
~ª en el asilo dir>lom6tieo. Jurisprudencia :.rcentina, Af.o
AXI. !lúm. 27, ,;rgentina 1?5'~. p. 3. 
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Esto es lo que se expresa en el aforismo latino Pacta -

Sunt Serve.nde, 

Con los razonamientos expresado& vemos que el fundamen

to del asilo no estl dado ni por la extraterritorialidad de -

los Estados ni por la inmunidad real de loa lugares donde se -

realiza, sino que la norma que da valide• al asilo ea la que a 

su vez se estipula en una norma contractual autorizando el 

otorgamiento del refugio en ciertos lugares, desde luego, cum

pliendo determinados requisitos legales. 

Lo anterior se confirma si observamos que la inmunided

diplomAtice se concibe s6lo en el ~~ntido de otorgar facilida

des para que el Jete de la misi6n puede desarrollar libremente 

sus !unciones que le son propias. !!As aón, otro punto que acl_! 

re les cosas es el hecho de que tal inmunidad no ampara a loe

delincuentes comunes, p~ro si en cambio establece el asilo en

el caso de los delincuentes políticos y esto, una vez mAs lo -

manifestamos, en raz6n de lo convenido expresamente por los E.! 

tedos. Ademle de que el privilegio reconocido a los agentes d! 

plomlticos extranjeros no es absoluto según el derecho intern_! 

cionsl. 

3. FACULTAD CALil'ICADORA EN EL ASILO. 

Se puede decir que el eje o centro fundamental de la 

instituci6n del asilo político lo constituye la cali!icaci6n -
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de la naturaleza del delito. 

Y no podria ser de otra manera, pues si le correspondi~ 

ra al Estado territorial la facultad de calificar el delito es 

obvio que con el a!án de aprehender al indivi~uo, la califica

ci6n ser!a en el sentido del derecho com611: y co:;;o consecuen-

cia, la instituci6n del asilo politice desapareceria. 

Gobbi y Earboza manifiestan que la calificaci6n del de

lito no se refiere dnicamente a la naturaleza del mismo sino -

que ea más amplia porque implica una doble valoraci6n: un com

portamiento y un cli:;¡11 social (urgencia). 

Los autores citados señalan determinadas caracteristi-

cas que tiene la facultad calificadora y son las siguientes: 

A) Titularidad.- Los paises que han ratificado alguna -

convenci6n posterior a la de Hontevideo de 1933, deben recono

cer la facultad calificadora que tiene el Estado asilante y la 

obligatoriedad de su pronunciamiento. El articulo 2o. de la c! 

tada Oonvenci6n comprueba lo dicho al expresar que: "La califi 

caci6n de la delincuencia politice corresponde al Estado que -

pr~sta el asilo." En igual sentido se orienta el articulo IV -

de la Convenci6n de Caracas: "Corresponde al !:atado asilante -

la calificaci6n de la naturale•a del delito o de loa motivos -

de la persecuci6n." 
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B) Obligatoria.- Si corresponde el Estado asilante la -

calificaci6n del delito,por coneecuencia,áiche facultad se 

vuelve obligatoria. Sin embargo, esta obligatoriedad en ocas12 

nea se ba criticado por considerar que es abusivo dar ese po-

der legal excesivo a un funcionario diplom!tico a veces de me

nor categoria. 

C) Unilateral.- Eata circunstancia ea lógica, r~speetc 

del sujeto activo del derecho (Estado asilante), es decir, la

calificaci6n s6lo la realiza Aste. 

El articulo IX de la "Convención sobre asilo diplomAti

co• de Caracas, sirve de apoyo a esta circunstancia de la uni

lateralidad. Dicho precepto a la letra dice: "El funcionario -

aeilante tomará en cuenta lee informaciones que el gobierno t~ 

rritorial le ofrezca para noraar eu criterio respecto a la na

turaleza del delito o de la existencia de delitos comunes con! 

xos; pero ser! reapetada su determinaci6n de continuar el •Ai

le :: o::d.gi..- el salvoconducto para el perseguido." 

D) !lefipitiv1.- La calificeci6n que hace el Estado &B! 
lente ea definitiv1 porque no admite controversia, ni inaten-

ciaa superiorea. En ce.::c de que el otro Estado no acepta la d2 

cia16n del Estado ssilante, hebria un incumplimiento de un de

ber jurídico, incurriendo en responsabilidad internacional.(18) 

(18) Gobbi 7 Barbaza. op. cit. p. 3. 
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Gobbi y Barbozn expresan que la din&mica del asilo pre

senta dos momentos: en primer lugar, un momento en el que el -

individuo objeto de peroecuci6n accede a alguno da los lugares 

mentados por la norma. A esto se le llruna periodo de conaulta

y consiste en la solicitud de asilo que hace el peticionante,

el estudio que realiza el agente diplomAtico del caso y le re

soluci6n de otorgarle el asilo. 

El procedimiento del asilo empieza a funcionar desde el 

momento en que el sujeto, con Animo de requerir protecci6n, ea 

tra a le sede de la miei6n o a loa lugares determinados por -

las normas. Aqui el E:etedo territorial no puede intervenir. 

Al respecto se presentan dos situaciones. Una, si el -

asilo politico no !uere otorgado la Convenci6n de Caracas señ~ 

la que: "Las personas deberAn ser invitadas a retirarse, o se

g\1n el caso, entregndas al Gobierno local que ne podrA juzgo.r

loa por delitos politicos anteriores o a la entrega" (Articulo 

III, Segunda Parte). La otra situaci6n es cuando el asilo se -

concede; comenzando en este momento un segundo instante en re

lsci6n a ln din!:nica del asilo, y se re!iere al aviso al Mini~ 

tro de Relnciones Exteriores, concesi6n del salvoconducto y -

garsntias para que el asilado salga del pa!s. (19) 

(19) Gobbi y Barboza. op. cit. p. 3. 
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En cu1111to a las generalidades sobre el asilo politico,

conaideramos que lo expuesto hasta el momento es lo suficiente 

para poder entrar al estudio del segundó capitulo¡ en el que -

nos reteriremoe a las dos clases de asilo político que exieten, 

7 con ello se co=pletsrAn algunas consideraciones que sean pe¡ 

tinentee respecto al presente capitulo. 



CA?ITULO SEGUI;DQ 

"DISTiliTO ~IfO.S DE ...SILO k'OLITICO" 

Correaponde ahora el estudio de las diferentes clases -

da asilo político que existen. l!'undementalmente son de dos ti

pos: el asilo territorial y el asilo diplomAtico. 

Algunos autores ben considerado que el asilo es una in~ 

tituci6n ten antigua como la humanidad misma. Ein embargo, al

estudiar el origen y desarrollo de la sociedad, y en base a ia 

veatigeciones cient!ticas, podamos reflexionar que durante la

prehistoria, es decir, la ~poca del salvajismo y la barbarie,

los grupos humanos eran hermAticamente cerrados por razones de 

aubsistencia, y aun cuando producian sus pro~ios alimentos es

tos no eran suficientes para satisfacer sus necesidades. De -

ahi que todos los miembros del conglomerado orearan un espíri

tu de colaboraci6n entre ellos para poder saciar en la meyor

medida posible sus necesidades. For 16gica, podemos estimar -

que reaultaria negativo para el mismo grupo, hasta obligarlos

ª buscar protecci6n en otros conglomerados ya que lo que oca-

sionarian dnicamente seria el agrava~iento del grupo mismo y

loa problemas de aubsistencia. Por lo tanto, creemos que el 
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asilo surge en la época de la esclavitud, porque es cuando por 

la divisi6n de trabajo apareci6 la posibilidad del intercambio 

de productos entre diversos grupos y se descubri6 que el bom-

bre mismo podia ser merconcia y que su tuerza de trabajo podía 

llegar a ser objeto de cambio y de consumo ai ae le convertía

en esclavo, de esta terma ae da la posibilidad de que un suje

to ingrese e un grupo humano diterente al qua pertenecía debi

do a que no soportaba semejantes tratos. Meditando sobre este

razonamiento, podemos a!irmar que aun cuando el sujeto tuere -

recibido en el grupo ante quien solicitaba protecci6n, debido

• la eumisi6n que presentaría por eu llegada dicho grupo veria 

la posibilidad de explotarlo 8 su vez como esclavo. Esto es lo 

que se considera como la primera torma del asilo. 

Posteriormente esta torma de asilo su!ri6 moditicacio-

nes para que al llegar a la rAad Media, tal instituci6n eatu-

viera tan arraigada en las costumbres, en la moral y en la ley, 

que la sociedad moderna y contemporMiea tuvieron que recouoce;t 

la y recibirla como legado institucional congruente con laa n!, 

cesid~des de la !poca. 

A coutinuaci6n se estudiarMI las clases de asilo a que

bemoa hecho reterencia pero ya de manera mla concreta, reti--

riéndonos al aspecto hist6rico y analizAndolo a través de laa

di versas Apocas y lugares, as! como su evoluci6n y otros aspes_ 

tos. 



1. .ASILO TERRITORIAL. 

a) Su orisen.- Al estudiar el asilo territorial, es

necesario hablar del esilo religioso ya que se considera como

el origen de la inetituci6n que nos ocupa, pues eu influencia

tue determinante. Se tiene que de la ciVilizaci6n más antigua

donde podemos encontrar antecedentes de esta instituci6n es la 

egipcia. 

Los egipcios sentían una gran veneraci6n por los tem--

plo• y lo relativo a la religi6n. El tara6n era considerado c~ 

mo un dios visible y tangible en quien se reun!an todas les 

atribuciones divinas y, por lo tonto, podía disponer libremen

te de loo bienes o le vida de sus sdbditos. Las primeras mani

festaciones de asilo las tenemos cuando Assyroherne design6 la 

tumba de su biJo como retugio para todos aquellos que fueran -

perseguidos. 

Otra 1'igura que sxisti6 en esa época fue la "Iketeia" -

que era una especie de protecci6n temporal que se otorgaba en

algunoa de los templos egipcios, a loe esclavos, a los débiles 

y a los homicidaa involuntarios. Esta protecci6n no implicaba

ls impunidad del refugiado, sino la perspectiva de un trata--

miento ben6volo por de1'erencia al dios del lugar. El bene1'icio 

que el individuo recibía era la conmutación de la pena que le

babía impuesto la justicia secular (venganza privada o justi-

oia organizada) por la expiación o penitencia que le aplicaba-
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la autoridad religiosa del lugar del asilo e cuya jurisdicci6n 

los delincuentes quedaban sometidos mientras el asilo duraba. 

Este tipo de asilo, ademAs de otorgarse en los temploa

de los dioses, también se concedis en loe santuarios, loe bos

ques, las tumbas de loe héroes y los monasterios de los sacer-

dote~ ~ ance~otioaa. Todc: c~tc~ luge.ree ~eta~An ubicadon en-

los alrededores de los templos. De igual manera, se deba eei

lo en el palacio real y al lado de les estatues de los reyea y 

emperadores ye que se euponia que en los soberanos encarnaba -

le divinidad, 

Otro pueblo en el que también puede estimarse que exis

ti6 la inetituci6n objeto de estudio, es el de los judíos, Es

tos admitieron el derecho de asilo en ciertas villas para el -

autor de homicidio involuntario. Estas villas situadas a amboa 

l&~oo ~al Jvrd!.~ e~n..~ l~= ~ig-~i~nt~!: ?~a~r, ~Amnth y Goll!lll el 

este¡ Ked~B, Bichem y Ebron al oeste, Podríamos cuestionar el

por qué de la ubicaci6n de las villas, es decir, tres al esta

y otras tantas al oeste, La respuesta consiete en le facilidad 

que pretendía dArsele al individuo, autor de un homicidio inv2 

luntario, para que se retugiare en la ciudad m&s cercene e do~ 

de 61 se encontraba. Precisemente con este objeto tueron crea

das les villas mencionadas, pues resultaba que la ciudad de -

Palestina se localizaba a grandes distancies para aquellos su

jetos que requerían de asilo. 



29, 

Unicamente se refugiaban en las villas los autores de -

bomicidios involuntarios para protegerlos del ~nimo de vengan

za de lo• parientes de la victima. Por tanto, los criminales -

comunes estaban exentos de que se les pudiera albergar en es-

tos lugftres. 

Respecto al tiempo de retugio, este era temporal, Be -

puede decir que mientras ea investigaba la responesbiliuad del 

sujeto, ya que si resultaba culpable debia abandonar el retu-

gio, 

Luelmo aeñala que para determinar provisionalmente so-

bre la responsabilidad o inocencia del individuo, se formaba -

ante las puertas de la ciudad de retugio un tribunal espont'-

neo, campuesto de ancianoa, ante quienes debia exponer su caao 

aquel eujeto antes de ser autorizado a tranquear lea muralla.

de la villa, Si ae le declaraba inocente era admitido provisi2 

nalmente en lugares daterminedos de la villa, h~ats ~~e !~ :~ 

asamblea juzgase de!initivamente el caso; y si no convencía a

la asamblea da su inocencia, ara entregado implacablemente a -

la venganza de sangre, Pero si aucedia lo contrario, es decir, 

que sus excusas íueran admitidas por la asamblea, podia quedar 

se en la villa donde estaba seguro, (20) 

(20) Luelmo, Julio, Teoris del derecho de asilo. Revista de la 
E~oue~ Nacion~ de Jurisprudencia, México. Tomo IX, ~o.
j • 1 7. P• 1 • 
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En cuanto a quiAnes se otorgaba asilo, tenemos que era

para loe esclavos que quedaban emancipados y para los extranj~ 

ros que eran considerados en el mismo rMlgo que las viudas y -

los hu6rranos. 

Ahora toca hacer rererencia a la civilizaci6n griega. -

Aqui el asilo tuvo por objeto proteger a los dbbilea de loe -

abusos de la ley y de les injusticias de loe poderosos. Al ~ 

principio e6lo se otorgaba en detercinadoe templos pero poco a 

poco tue extendi6ndose primero a los templos y m~s tarde a los 

cementerios, llegando al grado de dedicar barrios enteros a ~ 

este tin. 

Esta inatituci6n tuvo entre los griegos como caracteri~ 

tica principal la cuesti6n religiosa. As! al que osaba violar

el asilo se le tomaba como sacrilego y se pensaba que atraeria 

sobre el pueblo la ira de los dioses, por lo que se condenaba

n muerte. En cuanto al tipo de persona que podia re!ugiarae t! 

nemoa a los esclavos huyendo da sus dueños, loa deudores insol 

ventes de fondos póblicos, los delincuentes de derecho coaón,

los delincuentes politicos y, en general, a todos aquellos cul 

pables o inocentes que buscaron el retugio sagrado, llegando a 

un abuso completo de la instituci6n. A pesar de esto el asilo

duró mucho tiempo en Grecia debido a que con la conquista de -

los romanos adquiri6 un carActer mAs jurídico, severo y res~ 

tringido. 
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Veamos ahora el asilo en la ~poca de los romanos, quie

nes heredaron tal instituci6n de los griegos, por la raz6n a-

puntada en el p6rrafo anterior. 

Si analizamos el origen del asilo en Roma, nos daremos

cuenta de que surgi6 un tanto cont~ario a sus principios jurí

dicos. Aclaremos lo anterior. El pueblo romano en su origen t~ 

vo por obj.,to el poblar las ciudades en una l'orma rápida para

allegaree de medios propios para su defensa y subsistencia1 y -

para el crecimiento de las mismas; por lo cual todos los ex--

trsnjeros que eran perseguidos por cualquier delito encontra-

bsn asilo en el territorio romano, quedando a salvo de todo ia 

tanto de agreai6n. Be decir, se trató de una medida necesaris

de carácter politice y temporal. De carActer político por las

razonea ya sefialadas. Y en cuanto a la cuesti6n temporal, en -

raz6n de que una vez que lograron au objetivo la concesi6n del 

asilo se restringe y la ciudad se cierra para que nadie pene--

No obstante lo anterior, el asilo adquiri6 gran impor-

tancia ya como instituci6n en Roma, cuando loa emperadores se

~onvierten el Cristianismo, ya que la Iglesia tenía como obje

tivo principal protege~ a los dAbiles y velar por la anlvsci6n 

de aquellos que habiendo cometido un delito se arrepentían. 

De las normas expedidas por loa Emperadores, es decir,

laa "Constituciones•, se desprende una serie de principios que 
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se relacionan con el asilo y que son los siguientes: 

- Las iglesias cristianas deben estar abiertas para los 

que tengan miedo¡ 

- S6lo los templos cristianos otorgaban un asilo por el 

Estado, ademAa, este asilo s6lo val!a pare los cristianos. Pa

ra evitar que los jud!oe, con el objeto de no eutrir lee cona.! 

cuenciae de eu ineolveocia o delitos, se convirtieran en cris

tianos y buscaran asilo en la Iglesia, no deb!a admit!reelee -

su converei6n sino después de que hubieran pagado sus deudas -

o después de que, en un juicio, quedara establecida su inocen

cia en releci6n con eventaales acusaciones pendientes¡ 

- Para crímenes graves (homicidio, adulterio, rapto, 

herej!e y deudores del tieco) no hab!a asilo¡ 

- El esclavo armado no tenia derecho a asilo, y deb!a -

ser sacado de la Iglesia sin mAe tr6.mitee¡. 

- La violaci6n del asilo era un crimen de lesa majes---

ted; 

- El asilo no se limitaba al estricto recinto de la -

Iglesia sino que se extendía a los atrios, cementerios, baños, 

locales administrativos, etc., de la misma, así como a mooast.! 

rios y conventos, 
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Lo anterior nos da una idea de que ya en esta época del 

Cristianismo el asilo se encontraba sustentado en bases jurid,i 

ces m6a que de índole politice, pues estableci6 qu6 lugares se 

consideraban como refugio, quiénes podían solicitar asilo, a -

qui6nea no se lea aceptaba, por qu6 crímenes graves no se con

cedía el aeilo, etc •• 

!n la Edad Medie el asilo se rigi6 por disposiciones e~ 

elusiva.mente ecleai6atices y, ea la Iglesia le única raoultada 

para e~ercerlo. Como ya se dijo anteriormente, la Iglesia 

otorgaba asilo en loa ceaoa de crímenes graves, sin embargo e~ 

clu1ade la protecci6n e los que cometían delitos contra sus in 

tereaea, teles como le herejía y la apostaeie. Loe lugares de

aailo de este 6poca ere edem6a de loa templos, los monwiterios, 

cases de loe obispos y de loe can6nigoe, lee tuentea beutiame

lea, lea crncea que ae encontraban en loe caminos, incluso los 

establecimientos de loa templarios y de San Juan de Jerusel6n. 

Al establecer la Iglesia une supremacia jurisdiccional, 

en un plano da absoluta independencia, frente a loa poderes ª.!!. 

culeras, origin6 controvereiae entre ella y el Dllperador o loa 

acñores teudelea pues babia adquirido tal tuerza que loa mona:: 

cae no tenían ye autoridad respecto e todas lea persones que -

eolicitaben el asilo. 

Pero en los siglos XIII y XIV, empieza le decadencia -

del asilo religioso con le Reforme. Le jurisdicci6n del Estado 
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se amplia progresivamente, eue instituciones adquieren una 

tuerza que ya no admite inter!erencias aJenae, ni adn las de -

la Iglesia, y loe reos que caen bajo la juriedicci6n de BU ~u~ 

ticia ya no pueden ampararse en los uaoa y costumbres del asi

lo religioao. Un taotor de importancia trascendental para que

la Igleaia perdiera poder, .tue sin duda el movimiento reformi~ 

ta llevado a cabo por Martin Lutero. En este periodo ee ta.--

biAn cuando eurga la cor.cepei6n dol Estado moderno. Los Esta-

dos nacionales se constituyen a trav&e de un ruerte proceso de 

uniticaci6n nacional, y el sentido de lo politice tiende a re~ 

tringir o desaparecer las potestades de la Iglesia. En intima

relaci6n con estos hechos encontramos los tratados de Westta-

lia, de Huneter y el de loe Pirineos. D9 ellos, el primero es

el que m4e nos interesa porque en Al se consagra la i.Ilstaura-

ci6n de las misiones diplomAticas permanentes. De esta manera

ea como ae establece una nueva ooncepci6n del asilo pues aqui

ea donde surgen los dos tipos de dicha instituci6n a que hemos 

hecho referencia en un principio, y que aon el asilo territo-

rial y el asilo diplomAtico. 

El asilo religioso oasi babia desaparecido en el siglo

XVIII, debido a todos los abusos que se cometieron sobre au -

concesi6n. Adem4s de que algunos estudiosos del derecho, consi 

doraban que era un atentado al principio de soberania de los -

Estados. 

Luelmo señala que en la actualidad existen países que -
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practican el asilo religioso. Esto debido al atraso tanto en -

los Ambitos político, econ6mico como social de esos paises. Ee, 

tre ellos estA al Congo, Australia, Hawaii, etc •• Tienen como

retugio los templos, las tumbas, loe bosques, las habitaciones 

de los sacerdotes e incluso ciudades enteras. (21) 

b} Su concepto.- Existen diversas definiciones del tér

mino aailo territorial. A continuaci6n citaremos algunos de -

satos conceptos elaborados por diversos autores para después -

estar en aptitud de proporcionar uno propio, tratando que este 

sea lo mAe completo posible. 

Hart!nez Delgadillo manitiesta que "se trata de una ing_ 

tituci6n cuya finalidad es proteger a una persona perseguida -

dentro de su país de origen o de residencia habitual por deli

tos políticos o por razones de ideología, actividades politi-

cas o científicas, de libersci6n nacional, etc., cuando dicha

persona es acogida en el territorio de otro Estado." (22) 

Urquidi Carrillo lo considera como "la protecci6n que -

ae concede al perseguido dentro del territorio del Eatado esi

lante." (23) 

(21) Luelmo,op. cit. p. 179. 
(22) Hart!nez Delgadillo, op. cit. p. 20. 
(23) Urquidi Carrillo, Juan Rnrique. Consideraciones hist6ri-

cas en torno al asilo. Jurídica-Anuario del Departamento
de Derecho de la Universidod Iberoamericana. México, Tomo 
II, No. 13, 1981. p. ílBG 
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Este concepto proporcionado por el maestro, nos parece

incompleto porque no precisa la causa o motivo por el que el -

sujeto es perseguido, 

Por su parte Carrillo Flores señal.a que asilo territo-

rial "es ol que se otorga discrecionalmente a un extranjero p~ 

ra que resida permanentemente o por un tiempo limitado en el -

Estado que lo acoee, quien al proceder así se limita a ejercer 

•u soberanía".(24) 

Una vez que hemos citado los conceptos anteriores conai 

doramos que se puede elaborar uno propio, tratando de que ~ste 

sea lo mAs completo posible, De esta manera, el asilo territo 

rial ea una instituci6n jurídica por la cunl un país (asilan-

te) otorsa refugio a una persona (asilado territorial) para -

proteger su vida, au libertad, su inte¡g:idad corporal, de per

secuciones de índole política procedentes de su país de origen 

n ~"l p~fg d~ =~:.irl.c~cica ha'tituúl po1.· el tiempo que subsista -

el peligro respectivo, 

Si analizamos al concepto propuesto, podemos destacar -

una serie de elc=cntos que son importantes.en el asilo: 

1o, Decimos que se trata de una iostituci6n porque el -

(24) Carrillo Florea, Op. Cit. p. 2? 
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asilo se regula por una serie de normas jurídicas de orden in

ternacional. entre los Estados a trav6s de tratados y convenios, 

aai como los ordenamientos internos que se refieren a la mate

ria. 

2o. El Estado que otorga el asilo se denomina asilante

y, como ya qued6 asentado en el primer capitulo, se trata de -

un derecho de soberanía que tiene dicho pais respecto a su --

otorgamiento aei como tambi6n la facultad de calificar el del! 

to, 

Jo. La persona que recibe el refugio se llama asilado 

territorial, concepto que es definido por diversos autores. 

Salvador Lera propone un concepto doctrinario de asila

do territorial. en base a los diversos instrur.ientos interameri

canos, y lo expresa aai: ".hilado territorial ea toda persona -

que en bdsqueda de refugio urgente ingresare al territorio de

un Estado, aunque sea subrepticiamente y de manera ilegal, con 

procedencia: a) por sus creencias, opiniones o filiaci6n polí

tica; b) o por motivos o delitos políticos; o) por delitos po

líticos concurrentes en ~ue no procede la extradici6n; d) o 

por actos que puedan ser considerados como delitos comunes; 

e) o por ser desertora de tierra y mar",(25) 

Para las Naciones Unidas es asilado "toda persona que,

en caso de persecuci6n sule de un país a otro". 

(25) Salvador Lara, Op. Cit. p. 93 
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Segdn los convenios anlP.ricanos vigentes, "asilado te--

rritorial es la persona que se refugia en un Estado como cons~ 

cuencia de que es peree¡;uida por el heclio de imputArsele la c2 

miei6n de delitos políticos". 

El asilado territorial goza de loe mismos derechos que

el extranjero, entre loe que podemos mencionar el reconocimiell 

to de la libertad de expresi6n del pensamiento, la da reuni6n

o asociaci6n salvo que se utilice esta libertad para promover

el empleo de la fuerza o la violencia contra el Estado de don

de procede. Tambi~n tiene el derecho de no ser entret;ado por

lse autoridades del Estado territorial a lee de otro Estado, -

salvo que sen procedente la extradici6n. 

En cuanto a loe deberes, tenemos un principio interna-

cionsl que consiste en que al serle concedido el asilo territ2 

riel e un delincuente político, ~ate asume la obligaci6n de no 

eegui·idad de su propio paí.e o de sus insti tuoiones 1 o l,;, de 

aqu~l que le ha brindado su protecci6n; en caso de ser violado 

este principio, el Estado tiene el derecho y el deber al mismo 

tiempo U.e hacer a.btmtlouu.r el pu:!..e al extranjero por :cc!ic de ln 

expulsión. 

4o. Otro elemento del concepto analizado, y que es fun

da:nental, se refiere al tipo de delito por el cual se otorga -

el asilo a quien lo solicita. ~n este coso s6lo es por deli--
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toe políticos. En el capítulo anterior ee aclar6 que la califi 

caci6n del delito corresponde nl Estado asilnnte. Ahora nos 

concierne estudiar el término delito político que ha sido obje

to -de controversia entre los estudiosos del derecho al tratar -

de conceptualizarlo. 

Fundamentalmente existen dos corrientes que tratan de -

conceptuar el t~rmino delito pol!tico; una, es l~ objetiva qua 

comprende el delito político puro y el conexo. La otra corrie~ 

te ee la subjetiva que atiende al m6vil del individuo. 

La corriente objetiva examina el acto mismo, as! como si 

el derecho político que se viola eo m6s importante que el dere

cho privado. 

Por otro lado, al¡;unos autores señalan que para la extr,! 

dioi6n de un sujeto debe atenderse o la psicología del autor, -

as! como de las circunstancias del ambiente político en el que

se comete el delito y las tradiciones políticas del Estado de -

refugio. 

Aun cuando nos parece mAs correcto el hecho de analizar

la calificaci6n del delito desde un punto de vista aubjetivo, a 

nivel de política internacional ee dificil llevar e la pr~ctico 

o analizar todas lee circunstancias concretas sefialadas, porque 

suponGamos que el delincuente comete un eelito en Estados Uni-

doe Y se refugia en Cuba, si el primero solicita le entrcc;a de 
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dicllo sujeto y el segundo la niega aduciendo las circunstancias 

seíislaóas podría suscitarse un conflicto entre ambas n11cioues -

agravado más que nuda por suu diferencia~ políticas. 

El anAlisis de todos los elementos psra desentraiiar el -

sentido subjetivo del delincuente hasta cierto punto podría 

constituir una critica al Gobierno de "·'" p:!::, üi es que se 

otorl,u el asilo político a un sajeto que ntent6 contra la vi<la

de un Je!e de Estado, pues aqu61 al responder a la solicitud de 

extradici6n que hace el Gobierno de éste, tendrá que hacerlo -

!undada..11ente; en caso de negarla el por qu~ no entrega a dicho

sujeto, y aquí es donde podrían darse juicios que en cierta me

dida critiquen al Estado requirente si efecti vamet~te el delin-

cuente ea político. 

Oiiate Laborde define a los delitos políticos como "a'ltt~

llos que tienen ¡;>to!." tii:H ,¡uridico tutelado lu integridad jurídi 

ca del Estado y el funcionamiento normal de sus instituciones". 

(26) Como se puede observar, el concepto propuesto por Oñate es 

desde un punto de vista objetivo ya que en este caso se exami-

nllll los hechos que aa dirigen contra la forma y organizsci6n -

polí ticss de un Estado. 

Debido a la importancia que destaca el concepto de deli-

(26) Oñate Laborde, Santie¡;o. Diccionario Jurídico :·lexicano. -
Mhico. To:i:o II, UllAN-Porrúa, 1987. p.888 
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to politico, para la extradici6n, se trat6 de definir en la Con 

ferencia p::.ra le Unificaci6n del terecho fenal, verificada en -

1935, en Copenbague, en los siguientes t~rminos: 

"Art. 1o. Son delitos politicos las infracciones dirigi

das contra la orgsnizaci6n o el funcionamiento del Estado, asi

como las dirigidas contra los derechos que de ella se dei·iv6ll -

para el ciudadano. 

Art. 2o. Son reputados politicos los delitos de derec:¡o

oom6n que constituyen la ejecuci6n de loa atentados previstos -

en el articulo primero, as! como los actos cometidos pura favo

recer la ejecuci6n de un delito politico o pora ?ermitir al au

tor de este delito escapar a la aplicoci6n de la ley penal". 

&l este concepto propuesto en la Conferencia, aun cuando 

predomina el criterio objetivo, ya existen al5unos matices sub-

jetivos eCJ auantc ~ ::~1.ril. 

Al hablar sobre las corrientes que definen al delito po

litico señalamos a los delitos políticos, los conexos y los co~ 

plejos. 

Jim~nez de As6a define a loo delitos politicos puros 

como aquellos que se dirigen contra la forma y organizaci6n P2 

liticas de un Estado.(27) 

(27) Jim~nez de As6a, Luis. Tratado de Derecho Fenal. ArGcnti
na. Tomo II. Ja. edici6n. 1955. p. 988 
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El Tribunal de Casaci6n belga decret6 el 12 de marzo de-

1855 que se conaider~be.n como hechos conexos con un delito poli 

tico, aquéllos cuya apreciaci6n dependeré del carbcter puro.men

te politice del acto principal a que se refieren. 

Nuevamente, Jiménez de Asúa, señala que loe delitos poli 

tices complejos lesionan a la vez el orden político y el dere-

cho común, como el homicidio de un Jefe de Estado o de Go~ier-

no.(28) 

Por otro lado, el Comité Jur!dico Interlllllericano, mediaa 

te dictwnen de J¡ de noviembre de 1959 1 lleg6 a la conclusi6n de 

no establecer conceptos de delito político en las convencionec

sobre asilo porque se podia argumentar que tratar de establecer 

una o mAe clAusulae sobre definici6n del delito politice no me

joraría las convenciones sobre asilo diplomAtico ni evitaría ~ 

las divergencias que pueden surgir entre los Estados con motivo 

de la calificaci6n ~~ l~ üaturtüeza político del delito del nai 

lado, ni contribuiría n crear uno situaci6n de armonía entre 

loe Estados, de modo a consolidar, perfeccionar y prestigiar la 

instituci6n del asilo. Ya que si es dificil formular una defi

nición de tal concepto, m~a difícil eerb que loa Estados se poa 

gan de acuerdo sobre si se reúnen en un caso concreto las candi 

cienes de la dcfinici6n, generalmente enunciauas de manera alt~ 

meute t~cnica, De tal forma que la diferencia se acrecentaría-

(28) Jim~nez de As~a, Op. Cit. p. 989 
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entre los Estados, puesto que no se discutiría la calificaci6n

en su conjunto, sino todos y cada uno de los elementos de hecho 

y de derecho que hayan servido de base n la calificación. 

Entre esos asuntos, resultantes de la confrontación de -

los tárminoo de la definición con las circunstancias propias -

del caso en especie, babrA al~unos relacionados con la politice 

del país, cuyo examen por la representación diplomática del Es

tado asilante serA siempre desagradable paro ambos países y po

drA producir fricciones entre ellos. Gi, por ejemplo, se defi

ne el delito político por el m6vil noble o egoísta, elevado o -

vil que baya guiado al autor, se tendrA en el asilo diplomáti-

co, que el Estado asilante deberá decidir no s6lo si el asilado 

es un delincuente político, sino tambián emitir un juicio sobre 

la causa de la actitud del asilado. En el sistema vigente le -

bastad. decir que se trata de un delincuente o perseguido polí

tico; en el sistema que se propone se dá una de1'inici6n, deberA 

explicar su concepto sjustAndolo a lo enunciado en la misma. -

Por consiguiente, podrá verse forzado a afirmar que el aailado

se ha inspir8dO en m6vil noble y justo al intentar derribar el

gobierno o poner preso al primer mandatario del Estado territo

rial o n luchar contra las instituciones func:!aüeutales de ~ate. 

~ses declaraciones para ser sustentadas, requerirWi, tal vez, -

comprobaciones o explicaciones que pueden, ellas sí, y no la ª.!l. 

tual institución del asilo, constituir intromisión indebida en 

los negocios internos del Estado territorial. 
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AdemAa si no se permite que el Estado asilante, en cada

oportunidad, aprecie el concepto de delito político cometido -

por el asilüdo, se desvirt6a notablementé el sistema de la cali 

ficaci6n uniluteral por el asilante, que es base de la existen

cia de la instituci6n americana del asilo, 

Una vez apuntadas las consideraciones del Comité Jurídi

co Interamericano respecto del concepto de delito político, se 

llega a la conclusi6n de que no puede ser p1sible adicionar las 

Convenciones sobre asilo con la noci6n de dicho térroino, pues -

las reflexiones del Comité resultan tan convincentes y fundadas 

que no puede aleBarse lo contrario, 

La Convenci6n Europea sobre la Reprcsi6n del Terrorismo, 

establece en forma casuística Ul).c serie de delitos que no se -

consideran políticos con el fin ci.e poder extraditar a un sujeto 

que cometa alguno de dichos ilícitos: apodernr.iiento ilícito de 

naves¡ actos ilícitos contra la BeBuridad de la aviaci6n civil¡ 

actos graves contra la vida o la integridad física de agentes -

diplomAticoe 1 secuestro y toma de rehenes¡ empleo de bombas, -

granadas, cohetes, armas de fuego sutom6ticas o cortas o paque

tes explosivos¡ la tentativa o participaci6n como coautor o c6~ 

plice en esos delitos, 

La clAusula belga constituye una excepci6n a la calific! 

ci6n del delito político, Esta clAusula puede criticarse por-

que precisa'l!ente el atacar a un Jefe de Estado es la mayor mani 
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festaci6n de un delito político. 

Por lo que hace a nuestro derecho mexicano, el C6digo -

Penal vigente otorga el carlicter de delitos políticos a 111 "re

beli6n•, la "sedici6n•, el "motín" y el de •conspiraci6n" para

co~eterlos. La sedici6n y el motín se refieren al limite en el 

ejercicio de los derechos de asociaci6n y petici6n, 15arantiza-

dos constitucionalmente. El delito de rebeli6n limita el dere

cho del pueblo mexicano para alterar o modificar la forma de su 

gobierno refrendando el principio de inviolabilidad de la Cons

ti tuci6n. 

Por otro lado, el terrorismo y el genocidio se considc-

ran delitos de naturaleza política, aun cuando han existido opi 

niones en el sentido de tratar de consitlerarlon como delitos c2 

munes. 

60 Este ~ltimo elemento es el de carhcter temporal, es de-

eir1 el esilo A6lo d1.1ra roientraR subr.i Rte lR canRA qne 1 e d HI -

origen, 

c) El asilo territorial en M~xico.- En este apartado s6-

lo hacemos referencia al procedimiento '!lle se lleva e cabo cua!!. 

do un sujeto solicita asilo en M~xico. En cuanto a la legisla

ci6n aplicable, el tundSJ:lento y otros aspectos serán tema del -

capitulo que sigue. 
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En la pr~cticu meXicaua el asilo territorial funciona de 

la siguiente manera: el e4'i:ranjero que lleBa huyendo de persec~ 

cienes politices se le admite provisionalmente por la Oficina -

de Poblaci6n a ln que hayn lle¡;ado, debiendo permanecer en el -

puesto ue entrada mientras la Secretaria de Goberneci6n resuel

ve el caso. El interesado debe eXponer lo~ motivos de su pera! 

cuci6n, sus antecedentes personales, los datos que lo identifi

can y el medio de transporte que utiliz6, Sólo se admite como

asilado nl extr,,ujero que procede del país en el que se ejerce

la persecuci6n, salvo que se trate de otro país en el que ha,ya

tenido cnr6cter de transmierante, y se compruebe debidamente. -

Una vez que el Servicio Central autoriza el asilo, la Oficina -

de Poblaci6n levanta un acta con los dutos que debe exponer el

interesado, formula la media filiaci6n de óate, toma las medí-

das pura su seguridad, le concede asilo a non,bre de la Secreta

ria de Gobern&ci6n ¡ lo envía al Servicio Central.{29) 

2. ASILO DULCM;;.TlCO 

a) Su origen.- El asilo diplom§tico surge en el siglo -

ZV!I con el Tratado de Westralia ya que en dicho documento se -

establece le inetauraci6n de las misiones diplomáticas permanell 

tes. 

La Rep6blica de Venecia coraienza a tener embajadas perm! 

(29) X:ilotl Ramfrez, Op. Cit. p. 564 

1 



nentes cerca de las Cortes extranjeras. 

Jim~nez de AsiSa manifiesta que el asilo diploml.tico sur

ge como una consecuencia de la inmunidad concedida a la morada

del embajador, pues para que ~ste pudiera cumplir su misi6n BO

zaba de extraterritorialidad, y al fijar su residencia en el -

país se prohibía la entrada en su palacio.(30) 

El asilo diplomAticc Sé concedia en un principio,y el -

igual que el asilo territorial, e6lo a loe delincuentes comu-

nea excluyendo a los perseguidos por delitos politicos. En V!}. 

necia un estatuto de 1554 decía que todo el que so refue;iaee -

en casa de un diplom~tico, no seria perseg~ido, y que se epa-

rentaría ignorar su preaencia a condici6n de que el delito .ru~ 

ra de derecho comdn. Pero si se trataba de un delito contra -

el Estado no s6lo se negaba el asilo sino que además se captu

raba al culpable y si no era posible se le asesinaba. Un eje~ 

plo de esto, lo constituye el caso que se prPe~nt6 óü ~540 con 

el E!llb::jado.1.· cíe .Francia en Venecia, lluillermo Pcllisier, quien 

logr6 que ae pusieran a su servicio varios magistrados veneci! 

no1. Estos le entregaron secretos de Estado que habian permi

tido a la Sagrada Puerta concluir un convenio ventujoso con la 

Repdblica. Sin embargo, tueron descubiertos por Mattelosso, -

amante de la mujer de uno de ellos, por lo que algunos se reI~ 

(30) Historia del "derecho de asilo".
:.r=~~~;,.::.~~""""""'"""r,;.;.;"""'"'"',_.L~a,_,.L~e"". Tomo 53, Buenos Airea, 
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giaron en la Embajada de Francia. El Consejo de los Diez se 

neg6 a aceptar que hubiere derecho de asilo diplomAtico pura un 

crimen de elta traici6n y pidi6 que se e~tregara a loe refugia

dos bajo la amenaza de que si no lo bacía atacaría la morada -

del embajador tranc6• con dos cañones. Como consecuencia de e! 

to se entreg6 a los culpable• que fueron ahorcados en la Plaza

de san i~arcos. 

En el siglo XIX la doctrina se pronuncie en contra del -

asilo diplom!tico y desaparece como pr!ctica europea debido a -

todos loe abusos que ae habían dado en el pasado. Sin embargo, 

en algunos paises europeos y, sobre todo, de América Latina si

gue practicfuidose el asilo diplom6tico. 

Be hasta el siglo XX cuando dicha instituci6n adquiere -

una reglamentaci6n jurídica m!s efectiva, a trav~s de tratados

Y convenios celebrados entre diversos paises. 

b) Concepto de asilo diplom6tico.- Sin restar m6ritos a

las diferentes definiciones que los diversos autores han elabo

rado respecto al asilo diplomAtico y une vez que hemos estudia

do algunas de ellos intentaremos elaborar u'na da!inici6n de lo 

que se entiende por asilo diplom6tico. 

El asilo diplom6tico es le protecci6n que un Estado 

otorga a una persona en las legaciones, navíos de guerra, camp:, 

mentoe o aeronaves militares, en virtud de la inmunidad perso--



nal de que gozan los miembros de la misi6n y de la inviolabili

dad de su sede, con la intenci6n de sustraer s dicho individuo

de la justicia del Estado perseguidor que tiene como motivos -

cuestiones de carácter político, y por un tiempo determinado, 

Al 1111elizar el concepto propuesto, al igual que hicimos

con el de asilo territorial, encontramos una serie de elemento• 

qu~ podemos precisar, 

En primer término, resalta el vocablo de legaci6n. Y al 

respecto tenemos que el segund~ pArrafo del articulo 1 de la ~ 

Convenci6n de Caracas nos dice que:• ••• legaci6n es toda clase -

de misi6n diplomAtica ordinaria, la residencia de loa jefes de 

ls misi6n y loe locales habilitados por ellos para habitaci6n -

de los asilados cuando el n~mero de ~stos exceda de la capaci-

dad normal de los edificios•. Este concepto, a primera vista -

resulta amplio, ain embargo si lo analizamos con detenimiento -

nos damos cuenta u~ qu~ n? comprende a los nsv!os de guerra, -

campnmontos o aeronaves militares, los cuales son muy ioportb.ll

tes porque tambi~n constituyen un lugar de refugio pe.ra loa pe;t 

seguidos. A au vez, dentro del concepto de legaci6n hay otroa

vocabloa que es menc~ter estudiarlos para la mejor comprenai6n

posible de este trabe.jo, Uno de ellos es el de la misi6n dipl2 

mAtica, el cual puede ser concebido en sentido amplio o restri!!_ 

gido en cuanto a su rormaci6n. En "lato sensu" la misi6n dipl.2 

mltica estA compuesta por el Jefe de la misma, el Consej~ro, -

cuando lo hay, los Secretarios, los diversos agrPgatlos, el CanS, 
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ller, los empleados de Co.ncilleria que son funcionarios de la -

Administraci6n Central, los C6nsules que dependen de la misma,

expertos, traductores, etc., oficiales dé carrera, y los miem-

bros de las familias de los funcionarios antee enumerados. 

En sentido estricto, el personal de la Miei6n diplomAti

ca lo forman dnicrunente el Jete de la misma, el Consejero, los 

Secretarios, los Agregados y, en lo. mo.yoria de los paises, los 

C:::::cillere~ y sus respectivas esposas e hijos.(31) 

Otro término que comprende le lego.ci6n es el de loceles

de le misi6n. La Convenci6n de Viene. sobre Relaciones Diplomli

ticas dice que, por locales de le misi6n, se entienden los edi

ficios o lea partes de los edificios, sea cual fuere su propie

tario, utilizados pura las finalidades de la misi6n, incluyendo 

la residencia del Jefe de la misi6n, as! como el derecho desti

nado al servicio de esos edificios o parte de ellos. 

Otro aspcct . ., importante es la inviolabilidad del agente

diplomdtico y su misi6n, la cual se concede no en raz6n de su -

persona, sino a la calidad de Representante Oficial del Gobier

no de su país como una consecuencia necesar·ia y directa de los 

derechos fundamentales de independencia, de soberanía y de res

peto mutuo entre los Estados. 

(.31) Lion Depetre, Derecho diplomlitico. Ml!xico, Porrda, 1974.-
p. 184 
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De este privilec;io deriva la inviolohilidad de la 11isi6n 

diplom6.tica que consiste en que nadie debe penetrar de (51'ado o 

por fuerza si no es con autorizaci6n ex,,rcsa o presunta del Je

fe de la Misi6n diplomAtica. Esto lo comprueban los articuloe-

22 y 30 consagrados en la Convenci6n de Viena sobre Relaciones

Diplom6.ticns. El primero (Art, 22) al tenor dice: "1. Los loc! 

les de la misi6n son inviolables. Los sc;entes del Estado rece.a 

tor no podrlin penetrar en ellos sin consentimiento del Jete de

le misi6n.- 2. El Estado receptor tiene la obligaci6n especial

de adoptar todas les medidas adecuadas para proteger los loca-

les de la misi6n contra toda intrusi6n o dafio y evitar que se -

turbe la tranquilidad de la misi6n o se atente contra su digni

dad.- 3. Los locales de la misi6n, su mobilibrio y dem6s bienes 

situados en ellos, así como los medios de transporte de la mi-

ei6n, no podrlin eer objeto de ningún registro, requisa, embargo 

o medida de ejecuci6n". 

Por su parte, el articulo 30 declara: "1 • Le residencie

partioulAr rlPl "e:"nt." di pl om~t.i no e;ozA º" lR mi r:ma i.nviolPbil i

dad y protecci611 que los loceles de la miei6n,- 2, Bue documen

tos, su correspondencia Yt•••• sus bienes, gozarlin igual.mente -

de inviolabilidad"• 

Por dltimo, este tipo de asilo t&mhi~n es por tie:npo de

terminado mientras subsiste el peligro, 

c) El asilo diplomltico en f:éxico.- Sic;uiendo la t6nica-
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de andlisis empleada para el asilo territorial, corresponde 

ahora el estudio del procedimiento que se lleva a cabo una vez 

que se solicita el agilo en olcuns de las le6aciones mexicnnas

situadas ea el extranjero. 

Cuando un extranjero solicita aailo político en una emb.!!; 

jada, la aceptaci6n en la residencia del Jete de la misi6n o en 

la propia n:ibujs1~, da comienzo a esta categoría de asilo. Aquí 

s6lo se ad..~ite a quien es originario del psis donde ttst~ ucred! 

tada la misi6n diplom~tica, Se investiga el motivo de la perS,!!. 

cuci6n y, si a juicio de la embajada se trata de un delito de -

carácter político o por motivos pol!ticos, concede el asilo a -

nombre da M6xico. Posterior.nante, la Embajada lo informa por -

la v!a mAa r~9ida a la Secretaría de Relaciones Exteriores y -

Asta a su vez a la de Goberaaci6n para que lo ratifique. La ~ 

bajada debe encargarse de la seguridad y traslado a i•16xico del 

asilado. 

Aun cuando el Reglamento de la Ley General de Foblaci6n

de !16xico no hnce aluei6n a los casos de asilo en navíos de gue 

rra, en aeronaves militares o en campamentos castrenses, no por 

esto quiere decir que esta clase de asilo no exista. La solu-

ci6n la encontrwnos en los tratados que México ha celebrado s2 

bre la materia con diversos países. Estos tratados, tienen ma

yor jerarquía que la Ley General de Poblaci6n 1 según lo establ!, 

cido en el articulo 133 constitucional, el cual señala que la -

Constituci6n, las leyes del Congreso de la Uni6n que emanen de 
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ella y los tratados que est~n de acuerdo con la misma son la -

Ley Suprema de toda la Uni6n. Asi también deben aplicarse las

disposiciones migratorias que señal.a el Reglamento, en lo que -

su naturaleza permita. 



CAPITULO TERCERO 

11.li:L ASILO POLITICO EN AMERICA LATINA" 

1. REFERENO!.! l!ISTC.'lIC;. 

El asilo pol!tico en América Latiuu encuentra su origen

en los movimientos revolucionarios de la In~ependencia y la Re

forma. 

Anteriormente, ea decir, en la época colonial no exis-

t!an representaciones diplomAticas estables y, por lo tanto, no 

se puede hablar de asilo diplomático¡ por lo que se refiere al 

asilo territorial, tampoco se practicaba porque la juriodicci6n 

de los pode~c~ colonidl~s españoles era de hecho una sola, as! 

que la persona que emigraba de un país a otro por razones pol!

tic as le resultaba igual pues al llegar a otro Estado se enfrea 

taba con la misma situaci6n pol!tica. 

Sin embargo, luego vendría una Apoca de movimientos rev2 

lucionarios cuyo objetivo principal era la búsqueda de la inde

pendencia de determinado país oon respecto a la Corona Española. 

De esta manera tenemos que en su at6n de independizarse un país, 
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se enfrentaban dos grupos que detentaban el poder, unos por cou 

servar los privile¡;ios econ6'.!licos y sociales heredados de la C.!!, 

lonia, y, los otros con el deseo de acceder ol poder y colocar

a su pueblo al nivel de los progresos decocrAticos de la época, 

Pero estoo movimientos generalmente traían aparejadas repereu-

siones de diversa índole, y una de ellas era precisa"lente el h.!!, 

cho de que gren eentided de gentes sufrían las consecuencias de 

tales 1:1ovimientos, viéndose en le necesidad de abandon!tr su 

país en bósquede de protecci6n y tranquilidad, esto s6lo por 

cuanto hace a algunas Gentes propiamente del pueblo pero hay 

que tomar en cuente también le salida de loa combatientes cuan

do ya se consideraban derrotados, Tanto unos cor.o otroo cruza

ban las fronteras y buscaban refu¡;io en loe países vecinos, No 

obstante, había ol(unos menos afortunudos que no podían selir -

del país pues apenas si tenían tiempo de ponerse a salvo en al

guna sede de las misiones diplom~ticas ya acreditadas en cier-

tos paises de América Latina, 

Aquí es donde se presenta la doble monifestaci6n que 

existe del asilo político en América Latina: el asilo territo-

rial y el asilo diplomAtico. De igual terma, y hasta cierto 

punto como resultado de su prActica, dichas instituciones se r.!!. 

glamentaban con el ef án de poner orden el caos exiotente en 

esos momentos y preservar los derechos humanos mediante le apli 

caci6n de normas jurídicas aceptables por las partes, Con ant.!!, 

laci6n es menester hacer notar que los priceros casos de asilo

político, y que fueron bastantes, dieron orieen a toda clase de 
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abusos y arbitrariedades por alguna de las partes en conflicto, 

por los refu~iados misnos o un tercero ajeno al problema. En -

cuanto a lo primero rel'erido, es decir, el abuao por alguna de

las partee, tenemos que las autoridades locales del Estado te-

rri torial al no sentirse obligadas por alguna norma legal pree.!!. 

tablecida actuaban arbitrariamente, según los caeos, a veces -

sin ningún ree~eto para las misiones diplom~ticas, sin coneide

raci6n alguna para loe asilados en ellas e incluso sin respeto

p:i.ra el territorio y la soberan!a del Estado asilante. Caso -

contrario es el de los a¡;entes diplomllticos cuando encontrü.bü.."l

la manera de participur en los asuntos políticos internos del -

Estado territorial negando o concediendo a voluntad el asilo S.2, 

gún sus intereses porticularen. En relsci6n a los refugiados -

truabUn se presentaba el abuso de tan noble instituci6n al con

vertir el asilo en una base sei:;ura de operaciones contra el go

bierno de su pais. Asimismo, aun cuando alr,unos ~atados wneri

canos y europeos no reconocían lr. validez jurídica o humnnita

ria de la inhtituci6n, se valían de ella plil'a proteger a aus ~ 

a¡;cntes en sus propósil:oH ue pa¡¡et:-.::c:i6n "'cnn6r.1ica y política -

en los paises de América Latina. 

For las razones ex;iuestas, los Estados del nuevo mundo -

decidieron restringir la arbitrQriedad que imperaba en la prác

tica del asilo, mediante la concertaci6n de acuerdos internaci~ 

nales. 

En el punto si(';1liente de este capítulo nos referiremos a 



estos acuerdos internacionales deli·nitantlo cada uno de ellos -

desde los primeros que surgieron, Ya que el objetivo en este -

apurtndo es conocer 6nicamente el ::inp"'cto hist6rico p~ra poder

estar en aptitud de entender las causes que dieron origen a ta

les ordenamientos, 

Continuando con el desarrollo bist6rico del asilo pol!ti 

co en Am~rice Latina y atendienclo un orden cronol6cico, vemos -

que otros acontecimientos sin dude relevantes por las consecuen 

cias producidas en todo el mundo lo s~n las ITimera y Segunda -

guerrea mundiales, Estas batalles provocaron la emigraci6n de 

cientos de miles de individuos hacia el contillente americano -

en donde América Latina s6lo ju~6 un papel pasivo. 

Pero s6n despu~s de la independencia de varios paises -

americanos respecto de ls Corona Española, nos damos cuente que 

siguieron :nanteniéndose üesigualdades en lo econ6:nico, en lo 

cultural y en lo político debido a QllC' en nenor r;rado y por la 

costumbre se mantuvieron las características del periodo colo-

nial en un principio, pues des?u6a de tres siglos de do=inaci6n 

es 16gico que las prActicas y malas costumbres de la Colonia no 

iban s desaparecer de un dia pe.re otro sino paulatinamente, E!!, 

tre las circunstancias que se conservaron fueron: a) las econo

mías se basaban en la agricultura; b) la centralizsci6n de grru~ 

des extensiones de tierra en pocas canos; e) la existencia de -

dos clases sociales ~nicamente, une, y que eran los menos, la 

élite de terratenientes, mientras que por otro lado entuba la -
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mayoría constituida por al proletariado¡ y d) ll'l costumbre de -

un gobierno autoritario. A todo esto hay que aiiadir el proble

ma en las relaciones de interca1.1bio comercii::l internacional &l 

querer obtener cmia Estado la ma;¡or cuota posible de la renta -

mundial. Es decir, los Estados en desarrollo tienen que expor

tar cantidades crecientes de sus producton a¡;r:!.colas y prima--

rios a ua precio bajo, pura que despu6s, y aunque par('zca nhsu.:¡: 

do, estoo mismos paises realicen importaciones provenientes de

los paises industrialmente avanzados a un costo mucho ma,yor. Lo 

que da como rasultado que mientras los infresos de los paises -

industrializados son cada vez n:a;¡ores, los de las nacic.1co sub

desarrolladas o en vías de desarrollo se vayan reduciendo. To

dos estos fcctores son el origen de la crisis que vive Am6rica

Latina. 

oi a los proble'l!as ya citados añ11<limos la lucha actual -

de los gobernantes de Am6rica Latina oor estnblecer rcforr.ias n,e 

cialee, econ6micas y políticas con el objeto de r.ejorar le si-

tuaci6n de AUR nR.cionP.R¡ ARf r.nmo t;;:.:r11hii!in ..... 1 AeT' obj,::ai:ivo ~Atr_! 

t6gico-militar de las superpotencias (~stados Unidos y Rusi6)¡

nos dc.re.:.os una idea de que por el momento no es posible unn s2 

luci6n inmediata o a corto plazo sobre la problem~tica existen

te y, por ende, el problema de los refugiauoR y aRil'1dos polí

ticos va a subsistir por mucho tiempo J1{is. l'or lo que debe ac

tualizarse lo reglsmentaci6n jur·idica s este .respecto. :ues -

aun cuando ya eXisten acuerdos, convenios, t.r~ta~os, etc., so-

bre el particular en ellos se destocan muchos problemoo de ind,e 
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le política, jurídica, social y econ6mica c;¡ue todavía no se re

suelven y hEn llegado a tal ¡;redo que se interrumpen las rela-

ciones diplol!l€.ticas. Entre los proble:nr:s más con:unes que se -

suscitan están el de la calificaci6n del delito común, político 

o conexo, el de la concesi6n de les garantías necesarias de in

viole'Jilidad de loo asilados, en la extensi6n de los asilados -

en cuanto se refiere a las personas de los protegidos. 

tns~guiüa abordaremos la cuesti6n jurídica en cuanto a -

los diversos ordenamientos legales americonos que se hao expedi 

do con el fin de regular el asilo político y su relaci6n con la 

extradici6n. 

2. REGLAMENTACION JURIDICA DEL ASILO POLITICO EN .AMERICA 

LATINA. 

a) Tratado sobre Derecho renal Internacional (Montevideo 

1889). 

Ya vimos anteriormente que con los movimientos indepen-

dentistas de .América Latine y por las causas ya apuntadas, se -

dieron desplazemicntoo de ¡;;rupos de gantes unos hacia el extrau 

jero buscando protecci6n, y otros que no podían salir lo hacíao 

en leGsciones y embajadas, las cuales representaban un gran po-· 

der oue no podía menospreciarse, ya que en caso de bscerlo ha

bía el pelic;ro de uno ruptura de relaciones diplomáticas. 
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Así, ue lo consuetudinario se pasa a lo convencional, es 

decir, que siendo el asilo una instituci6n tan arrai6ada desde

principios ael siglo 9asado por su pr~ctica en los paises lati

noamericanos, por rin se establecieron una serie de normas para 

reglamentar dicha instituci6n dando origen al Tratado sobre De

recho Penal Internccional, hrmado en c1ontevideo el 23 de enero 

de 1889, en el Primer ConGreso Sudamericano de Derecho Interna

cional Privado por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perá y Uru--

Algunosde los preceptos contenidos en el tratado los an~ 

lizaremos a continuaci6n par:; ver c¡u~ tanto reglamentaba el as! 

lo y los avonces en esa ~poca sobre esta instituci6n, pues este 

documento es el que da inicio a toda una serie de convenciones

que posteriormente se van a llevar a cabo con la hnalidad de -

ediricar la instituci6n del asilo político sobre bases s6lidas. 

LoR artículos 15, 16, 17 y 18 !undauentcl:nente hacen referencia 

al asilo territorial. 

El delincuente asil~do en el territorio de un Estado, s~ 

e;6n el articulo 15, no puede ser entregado a las autoridades de 

otro sino de acuerdo a las reglas que rigen la extradici6n. 

Este artículo se encuentra íntimamente lieado con el pr~ 

cepto 18 porque establece una excepci6n en relaci6n a la entre

ga del delincuente, es decir, loa desertores de la marina de -

e;uerra en BGuas territoriales de un r.stoco deben ser entreeados 
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por la autoridad local. 

El articulo 16 señala la inviolabilidad del esilo phra -

los perseguidos por delitos politices, así como tambibn el de-

ber de la naci6n de refugio de impedir que los asilados reali-

cen en su territorio actos que pongan en peligro la paz pdblica 

de la Naci6n contra la cual han delinquido. 

En el articulo 17 se niega el asilo al delincuente comdn 

al expresar: "El reo de delitos comunes que se asilare en una -

legaci6n, deberA ser entregado por el jefe de ella a las autor! 

dadas locales, previa gesti6n del ninisterio de Relaciones Ext.!!, 

riores, cuando no lo efectdan espontáne8.!l1ente". 

En cambio, en el segundo párrafo del citudo precepto sí 

se acepta el asilo por delitos políticos lo que confirmamos al 

transcribirlo: " ••• Dicho asilo serA respetado con relaci6n a 

loe perseguidos por delito~ pol1tlcob, parv al Jéfc de l~ Lnge

ci6n estA oblir;ado a poner inmediatamente ol hecho .an conoci--

miento del gobierno del Estedo ante el cual estA acreditado, -

quien podrl exigir que el perseguido sea puesto fuera del terr! 

torio nacional dentro del mós breve pla~o posible". 

Al señalar algunos preceptos de este tratado vemos que -

mAs que nada fue un acuerdo sobre competencia de tribunales en 

raz6n de la materia y del territorio que se ocup6 del asilo y -

de la extradici6n, pues aun cuanto ya se establecen algunos as-
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pectos fundamentales sobre la materia, respecto a otros resulta 

incompleto. Por ello los estados americanos buscaron nuevas so

luciones. 

Ell cuanto a los intentos de los paises del continente -

americano por establecer una estructura jur!dica de el asilo, -

existieron diversos acuerdos y convenciones. De los cuales estJl 

diaremos los de mayor relevancia por cuanto a las aportaciones

bechae en esta materia. 

b) gonvenci6n sobre Asilo (La Habana, 1928). 

Esta convenci6n se llam6 sobre Asilo Diplom4tico y se -

firm6 en la VI Conferencia Fanamaricana de 1928. Jla sido ratiti 

cada y estA en vigor entre Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hait!, Honduras, ;.i~xico, !lica

ragua, Panamá, Faragua.y, Perd y Uruguay. Fue firmada, pero no -

ratificada por Argentina, Bolivia, Chile y Venezuela. !lo la fi~ 

m6 E!':t::'ic:; Unido:;,, La Repdblica Dominicana la denunci6 en 1954. 

Ho.it! la denunci6 en 1967 y revoc6 la denuncia en 1974. 

El articulo 1o. de este convenio al tenor dice: 11110 es -

lícito e los Estados dar asilo en las legaciones, nev!os de gue 

rra, campamentos o aeronaves militares, s persones acusadas por 

delitos comunes ni a desertores de tierra y mar. Las personas -

acusadas o condenadas por delitos comunes que se refugiaren en

alguno de los lugo.res señalados en el pArrafo precedente debe--
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r6n ser entregadas tan pronto como lo requiera el gobierno lo

cal". 

En este precepto, al igual que al artículo 17 del Trat.! 

do de MonteVideo de 18891 vemos que se niega el asilo al deli!!, 

cuente comdn, y en el caso de que lograse refugio en alguna l,! 

gaoi6n, navío de guerra, campamento o aeronavee militares, de

be ser entregado al momento en que lo requiera la autoridad lQ 

cal. 

En el artículo 2o. se consagran varioa aspectos, por lo 

que para entenderlo mejor es menester estudiarlo por partes. -

En el primer párrafo reconoce el asilo de los delincuentes po

líticos en alguno de los lueares señalados en el precepto ant_! 

rior. En segundo término se establece el carácter precario de

esta protecei6n al señalar que el asilo s6lo se puede conceder 

en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensa

ble, es decir, mientras sub~i~tG al póllgro. Asimismo, señals

la obligaci6n del Jefe de la Lceaci6n, de navío de euerra, de

csmpamento o aeronave militar para poner inmediatamente el he

cho en conocimiento del Gobiel'llo del Estado ante el que está -

acreditado. 

El punto tercero del artículo en estudio establece der.! 

chos Y obligaciones recíprocos. En cuanto a los derechos, por

un lado, el Gobierno del Estado puede exigir que el asilado -

sea puesto fuera del territorio nacional dentro uel más breve-
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plazo posible; y 1 por otro lado, el Agente DiplomAtico puede a 

su vez eXigir las garantías necesarias para que el refugiado 

salga del país respetAndose la inviolabiÍidad de su persona. -

Aaí, lo que para una parte es derecho para la otra ea obliga~ 

ci6a. 

H~ otro aspecto an favor del Estado que tolera el esi

lo y lo encontramos oonsagrado en el punto cuatro que al tenor 

dice: "Loe asilados no podr4n ser desembarcados en ningi1n pun

to del territorio nacional ni en lugar demasiado pr6ximo a 61". 

Esta convenci6n entr6 en vigor el 21 de mayo de 19291 -

al depositar Panamá su instrumento de ratificaci6n. 

Del análisis de este documento se observa que en el miA 

mo no se previ6 la facultad unilateral de calificar la natura

leza de los actos que motivan el asilo por parte del Estado -

asilante. Asimismo, tampoco se trat6 el problema del salvocon

ducto. 

A pesar de las criticas que se hagan e esta convenci6n

debemos reconocer que eirvi6 de antecedente para otras dos con 

vencionee posteriores: la de Montevideo y la de Caracas. Ade-

más, como quiera que sea los legisladores de esa época realiZA 

ron la convenci6n atendiendo las necesidades del momento y ºº.!! 
templaron el asilo como una instituci6n que, por su constante

pr&ctica por todos los estados americanos, no se consider6 que 
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pudieran existir diferenciss fundamentales sobre eu apliceci6n, 

de ah! que algunos aspectos no se trataron u otros que aun cua!! 

do si ee abarcaron resultaban genéricos. 

o) Convenci6n sobre Asilo Político (f.!ontevideo, 1933 ). 

Como ya se edvirti6 anteriormente, la Convenci6n de La -

Habana tuvo muchas deficiencias y lejos estuvo de lo que loe ls 

gisladores de ese tiempo pretendieron y vislumbraron pues el 

aplicarse dicho documento a la realidad en lugar de fbcilitar -

loe problemas entre los estados loe complic6 basta llegar al -

grado de tener fricciones y maientendidos entre los gobiernos -

territoriales de un lado y las misiones diplomáticas asilantee, 

del otro. 

Como resultado de lo expuesto, loe países de América La

tina suscribieron una nueva convenci6n sobre asilo en Montevi-

deo, en diciembre de 1933, la cual firmaron Argentina, Eraeil,

Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guate

mala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, PanamA, Paraguay, Pe

rú, Repdblica Dominicana y Uruguay. 

F.ait! y Repdblica Dominicana han denunciado la Conven---

ci6n. 

Estados Unidos de América no !irm6 esta Convenci6n argu

mentando que no reconocía al asilo político como una institu--

ci6n del Derecho Internacional Pdblico. 
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C:l articulo 1o. de la Convención de La Habana tue sust! 

tuido por el precepto del mismo ndmero de la Convención de Moa 

tevideo, ya que no basta que la persona 'eet6 acusada o conde

ne.de por <leli tos comunes, sino que se requiere cumplir con re-

qui sitos adicionales para que no trate de tipificarse un deli-

to comdn que disfrace le pereecuci6n politice. De igual manera, 

el texto de 1933 eliminó la palabra "acusados" para usar una -

de mayor ¡>recisi6n jurídica, como "procesactos 11 y afladió al té.:iz. 

mino "condeno.dos" los t~rminoa "por tribunales ordinarios", es 

mente est~blecidoe conforme a las leyes, para de esta forma -

evitar la acción de tribunales de excepci6n que en caso de re

volucioneo, estados de sitio, ulteracionee del orden, etc., ~ 

era frecuente que se formaran. 

La Con•tención de Montevideo de 1933 en el articulo 2o -

establece una de las aportaciones que hizo y se refiere a la -

calificación del delito para lo cual expresa: "La calificación 

de la delincuencia politice corresponde al ~atado que presta -

el asilo". 

Por lo que hace al articulo 3o, tambi~n fue una aporta

ci6n r~l~va.nte al romper con el principio de la reciprocidad -

en la concesión o denegación del asilo. El precepto citado al

tenor dice: "El asilo politice, por su carácter de institución 

humanitaria, no estd sujeto a reciprocidad. Todos los hombres

pueden estar bajo su protección, sea cual fuere su nacionali~ 



dad, sin perjuicio de laa obligaciones que en esta materia tcli 

ga contraídas el Estado a que pertenezcan, pero los Estados -

que no reconozcan el asilo político sino con ciertas limitaci2 

nea o modalidades, no podrán ejercerlo en el extranjero sino -

en le manera y dentro de los limites con que lo hubieren reco

nocido". 

La relevancia de este precepto estriba en que el esilo

se concede independientemente de la n$cionalidad del A"11.-:!<> e" 

base el principio de trato humanitario y no al de reciprocidad, 

ye gue si tuera de este torme su otorgamiento se restringiria

a6lo a los nacionales del Estado territorial ante el Sstado -

asilante. 

Pero la reciprocidad tambi~n podriu interpretarse en el 

sentido del comportamiento de los Estados, es decir, la repre

sentaci6n de una naci6n que otorga asilo en el país extranjero, 

bajo la justi!icaci6n de razones humanitarias y reclamando la

hospitslidad e indulgencia del estado acogedor, tiene la nhli

geci6n de hacer valer los mismos are;umentos cuando el asilo se 

ejercite dentro de su territorio. 

otra situeci6n que se plantee en esta Convención es la

ralativa a la solicituá de retiro de un agente diplom4tico por 

dificultades que se hubieren presentado a causa del otorgamie~ 

to de asilo político. En este ceso se reenplaza al agente sin

que se interrumpan les relaciones diplomáticas de los dos :':st~ 



68. 

dos (articulo 4o). 

No obstante c¡ue les aporto.cienes !\.echas por la Conven-

ci6n de Montevideo fueron muy sustancio.les, con el po.eo del -

tiempo fueron i11suficientes debido a la cambiante realidad po

lítico. de Am~rica Latina. 

d) Tratado de Asilo y Refugio Politices (Montevideo, --
~). 

Este documento surge en el Segundo Congreso Sudamerica

no de Derecho Internacional l'rivado, del 4 de BGOSto de 1939,

que se etectu6 para revisür el Tratado de Derecho Penal Inter

nacional Privado, El Tratado sobre Asilo y Refugio Politices -

fue firmado por Areentina, Bolivia, Chile, Per6, Paraguay y -

Uruguay, pero s6lo lo ratificaron estos dos áltimos, 

De los aspectos relevantes del presente documento dest~ 

ca el hecho de que "" ¡;¡;:;tienl' C).ne el asilo no es un deber ju-

rídico sino el resultddO de le voluntad del Estado que lo con

cede, lo cual resulto interesante porque permite determinar la 

naturaleza de esta instituci6n, 

En su articulo 25 se establece que s6lo se puede conce

der el asilo en les J:inbajadas, Legaciones, buques de guerra, -

campos o aeropuertos mili tu.res y exclusivamente a los persegui, 

dos por delitos políticos o delitos políticos concurrentes, -

siempre y cuando seo. en tales casos improcedente le extradi---
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Como podemos observar, el asilo diplomático se nmplia -

en cuanto al lugar en que puede concederse y se permite que el 

asilo se produzca en :Embajadas. 

Respecto a la obligaci6n de comunicar inmediatamente la 

concesi6n del asilo ye no es absoluta, pues se establecen ex-

capciones cuando: 

Circunstancias graves impidieren el aviso; 

- Circunstancies graves hicieran la comunicaci6n peli-

grosa para la seguridad de los asilados (articulo 4o.). 

Una adici6n más se realiza en esta Convenci6n cuando no 

s6lo la inviolabilidad se refiere e la persone, como se esta-

blecia en la Convenci6n de La Habana de 19281 sino que se ex-

tiende a los papeles que le pertenecieren al asilado y que llt 

vare consigo en el momento de recibir asilo as! como tembi6n a 

los r~:uraoa ináispensables para sustentarse por un tiempo pr~ 

dente. 

Por otro lado, el articulo So presenta dos aspectos co¡¡¡ 

plementerios, uno consecuencia del otro, en esta Convenci6n en 

relaci6n con la Convenci6n de La ílabana y e : primero, se prt 

v6'el asilo de masas de poblaci6n y que según el lenguaje que

establecimos en el primer capitulo, se refiere a los refugia-

dos. En segundo lugar, y co~o producto de lo anterior, lo es -
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la habilitaci6n de locales por parte de los agentes diplomAti

cos o comandantes para el caso de que el n6mero de asilados e! 

ceda de la capacidad normal de los lugarés de refugio. 

También se plantea una soluci6n para el problema de que 

se llegasen a romper las relaciones diplomáticas por cuestio-

nes del asilo. En este caso el representante diplomático aban

done el territorio del país en que se encuentra junto con los

asilados, pero si esto no fuere posible por causes independien 

tes a ambas partes, aquél poJ.rá entrag~lo~ e ~n Tercer ~etado 

con las garantías establecidas en el Tratado objeto de estudio. 

Conviene subrayar la distinci6n que en esta Convenci6n

se hace entre el asilo político y el refubio en territorio ex

tranjero. Pero antes de pasar a explicar esa diferencia, es n.!!. 

cesario aclarar los términos, ya que al inicio de nuestra exp2 

sici6n establecimos qun el asilo político comprende tanto el -

asilo diplomático (llamado en esta Convenci6n asilo político)

como a1 asilo territorial (considerado por la Convenci6n cita

da como refugio). Una vez hecha la aclaraci6n, el asilo políti 

co, conrorme a esta Convenci6n, es el que se concede en Embaj.!! 

das, Legaciones, buque de Buerra, camp,;.rnentos o aeronaves mili 

tares y en la residencia de los Jefes de le misi6n. 

Asimismo, el refugio en territorio extranjero está reSJ:!. 

lado en un capitulo II 1 que comprende los artículos del 110. -

al 150. r.n términos gener~les, estos preceptos scfalan la in--
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violsbilid&d del refugio para los perse¡;uiuos políticos, la c~ 

lificsci6n de la naturale>.s del acto que motiva el re.t'u0io co

rresponde al Estado que lo concede, la prohibici6n s los refu

giados de realizar setos en el territorio de refuGio que pon-

gen en peligro la paz pdblics del Estado del que proceden, y -

los gastos ocasionados por la internaci6n de asilados y emigr~ 

dos políticos son por pnrte del Bstsdo ssilsnte. 

e) Declaraci6n Americana de Derechos y teberes del rom
br~ {ñogo~á. 1948), 

Esta Declarsci6n se sdopt6 en la Novena Conferencia In

ternacional Americana que tuvo verificstivo en ~ogot4, en el -

año de 1948. 

Con relnci6n al derecho de asilo, ~ste se establece en

el articulo XXVII que al tenor prescribe: "Toda persona tiene

el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, 

en caso de persecuci6n que sea motivada por delitos de derecho 

comdn y de 11euer10 oc:: J..:: la¡;i<.lt.clón de csctn psis y con los -

convenios internscionalei::". 

De la lectura de este precepto podemos manifestar que -

el asilo diplom6tioe no De consagra en el mismo, sino s6lo el

ssilo territorial y por delitos políticos 6nicamente, Asimismo, 

se est~blece adem6a del derecho de buscar asilo el de recibir-

lo, con base en la celebrsci6n de tratados internacionales, 
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!) Convención sobre Asilo Uiplo"5tico (Carscas, 1254), 

Una vez que se km estu.::iado las .liversas conveuciones

renlizadas a trtivés de los af:os con el urAn de resolver la si

tuuci6n de los asilados ;¡ rei'ugiudoa y a las que se han hecho

lae observaciones pertinentes, toca ahora el turno a la Convea 

ci6n de caracas que se considera la 111As per1'ccta de todas laa

celebradoo e.nt~riormente, porque ya el asilo no va a depender

de la eostumbre o de la ley local, sino que establece un régi

men sui generis, sobre una booe jurídica convencional. 

La L~cima Conferencia Interamericana, tuvo lugar en Ca

racas, Venezuela y en ella ne firmaron dos convenciones sobre

asilo: una sobre asilo diplomático y otra sobre asilo territo

rial. 

La Convención sobre Asilo Diploruático se !irm6 el 28 de 

marzo de 1954, misma !echa en que México l;.. fir;:6; ~l instru-

mento de ratificación lo deposit6 nuestro pais el 6 de febrero 

de 1957 y el texto de la Convención se public6 en el :iario -

Oficial de 5 de abril de 1957. 

Los paises signctarios de esta Convenci6n son: Argenti

na, Eolivia, f.rasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, .Ecua-

dar, ¡,1 :.;alvador, Guatemala, llaiti, Honduras, Vi~xico y Nicara

i:;uo. J:uiti denunció este. (;onHnción el 1o. de agosto de 1955. 
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Respecto a la Convenci6n sobre el Asilo :iplor.!ático 1 s~ 

ñ&la.remos únicament~ las L'lés i21portuntes innovaciones: 

1o. !!atablece que el asilo diplom~tico e3 un derecl:o 

del Estado ~ por tanto, el Estado asilante no e3tá obligado a

concederlo ni a explicar por qué lo nie~a o lo concede. 

2o. Concede al ~atado asilaote la facultad de apreciar

ai se trata o no de un caso de ur~encia. rara esto en el arti

culo 60. se sef.ala lo que se entiende por casos de urgencia: -

•se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquéllos en 

que el indivi:luo sea perse¡;uido por ;iersonss o :oultitudcs que

hayan escapado al control de lan autoridades, o ~or las autori 

dades mismas, as! como cuando se encuentre en peligro de ser -

privado de su vida o de au libP.rtad por razones de persecuci6n 

política y no puede, sin riesgo, ponerse de otra manera en se

guridad". 

referentes a la tramitaci6n del asilo, tLlP.D como le oblic;u--

ci6n de dar el salvoconducto y otorgamiento de las garantías -

para la vida, li::iertad y se¡;uridad del asilado. 

4o. De igual manera, extiende la protP.cci6n de ~silo a

loa locales habilitados por los reprenentantes diplomAticoa p~ 

ra refugio ele los asilados, cuando el núMero de éstos exceda -

de la CBpacic;a.J de los edi fi.ClOS tlon•~e rullica lo flí!dC oliplomú-
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tic a, 

5o. Be establece que el funcionario asilante al normar

su criterio sobre la naturaleza del delito o de la existencia

de delitos comunes conexos tomarA en cuenta las informaciones

que el gobierno territorial le ofrezca, Sin embargo, esto no -

quiere decir ~ue sean determinantes esas informaciones, pues -

la decisi6n que tom6 el funcionario debe ser respetada, ya sea 

que contin~e el asilo o exija el salvoconducto para el persa-

guido (lil't, 9o), 

AdemAs de las aportaciones hechas en materia de asilo -

por esta Convenci6n consideramos oportuno aludir otros precep

tos que nos aclaren y amplíen el conocimiento respecto a la -

materia. 

Asi tenemos que cuando el Estado territorial exige el -

retiro del paie del asilado debe proporcionar los r.edios para

ello: otorc;r.r salvoconducto y dar las garantías ciel articulo -

5o (articulo 110). 

El articulo 120 establece la obli~aci6n rara el Estado

terri torial de dar las garantías del articulo 5o y proporcio-

nar el calvoconducto. bin embGrgo, se le permite al Estado t!!_ 

rri torial no hacerlo cuE<ndo se trata de un "caso de fuerza ma

yor". 
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Por lo que lltsce e.J. !:.stado asilé..•.te, aí se puctie ücmor3r

el asilo siu que le sea imrnta1Jle ;¡ so c;A cuonrio existe la noc!l, 

sidad üe obtener infor1aacionao i.11.dn:,it'...;ns..;.t.leo poru ju~::a.r l\.i -

procedencia del mis:no, o por cincunstancias úe hecho que pon¡;;an 

en peliero la seGuridsd ~el asilado durcnte el trayecto a un -

pais extranjero (articulo 140). 

El principio de no devoluci6n al país de persecuci6n, -

sin la voluntad eicpresa del asilado lo encontr::..'!!os e:o el urtic!!, 

lo 1?. Este mismo precepto en su párrafo segundo contempla las 

relaciones existentes entre la extradici6n y el asilo, y sefiala 

gue al comunicar el Estado territorial al fUncionario asilWJte

su intenci6n de solicitar la posterior extraJición del asilado

no perjudica en nada respecto a la aplicaci6n de los articulos

de la presente Convenci6n pues el asilado serA radicado en el 

territorio del Estado asilante, hasta que se reciba el pedido -

formal de extradici6n, conforane a las nor•nus juri:licas de esta

ins~ituc¡in ol pe!s aailante. 

Ta:Dbién se señalan las consecuencias que se oriEinan por 

la ruptura de las relaciones diplomlticas entre a~bos Estados.

~i el reprascntente diplomático debe abanuonar el Estado terri

torial, sale ;junto con los asilados. Si esto no es posible por 

motivos ajenos -. ·'.a voluntad de los asilados o del agente dipls 

mAtico, éste debe entregarlos a la representuci6n de un Tercer

Estado Parte en esta Convenci6n, con las r;arantiss entablecidas 

en ella. Pero puede suceder que esto t~poco sea posible, por 
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lo gue debe entre<.urloe a un Estado que no sea Parte y que con

ven6B en mantener el asilo (articulo 19). 

Ahora nos evocaremos al estudio de le Convenci6n sobre -

.Asilo Territorial. Y de igual forme, como·lo hicimos con le -

Convenci611 sobre Asilo Diplomático, dnicrunente se harA referen

cia a les modificaciones y aspectos mAs importantes. 

Le Convenci6n sobre Asilo Territorial se firm6 1 como ye

ee dijo, el 28 de marzo de 19541 en Caracas, Venezuela. El pl~ 

nipotenciE:rio mexicano tirm6 en esa feche 11d referendum. El S! 

nado mexicano la sprob6 el dfo 18 de diciembre de 1980 1 el ins

trumento de retificaci6n correspondiente fue depositado por MA

xico ante la Secretaria General de la Orgonizaci6n de los Esta

dos Ai:iericanos, el día 2~ de marzo de 1981 1 con les reserves -

que mencionaremos al final; el Decreto de vromulgóción con el -

texto de ~stu se public6 en el DiElrio Oficial de le Federani6n-

de 1i de ma,yo de 19e1. 

Son paises siBnetarios de este Convención: .ireentine, E2 

livia, Brasil, Colombia, Coste Rice, Cuba, Chile, Ecuador, El -

.Salvador, Guater.iula, J;ait!, Fondurus, !!éxico, ?iicarsgue 1 Pene-

má, FarB6UllY 1 Perd, nepdblice Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Le han ratificado: ~asil, Costa Rica, Ecuador, l!il Selv&dor, 

Haití, México, Panamá, Fare¡;uay, UruF,uay y Venezuela. 

El tler0cho de sobpranfr que c:.:da 1'stado tiene pax•& reci-



bir en su territorio a las ~ersonas c:ue considere corl\·Cuie;ites

sin recl..,,,o alguno por parte de otro Esti:do, se ex¡ireaa en el -

articulo I. 

La relaci6n entre la cxtradici6n y el asilo un11 vez 1'16.s

la encontrs..aos en el articulo IV, en el que ee estipulan tres 

situaciones que motivan la i::iprocedencia de la extradici6n: 

-Cuando se trate de personas perser;uid&s poi• de:· i to<> po

líticos; o 

-Personas perseguidos !'º" delitos co::iunes co'lletidos con

fines políticos; y 

-Cuando la solicitud de la extradici6n obedezca n m6vi-

les predo::iinantemente politices. 

f.abrlt casos en que la persone perse;:uida no l:enr;ii. su do

cumentnci6n üe trámite aduuual en regla debido a la uru;i:ciu -

del caso, por lo tanto in¡;resará !il pais de &oilo en !'orr.a su

brepticia e irre¡;ulnr. De done.e se despr~nde la nobleza del --

c.=t!culc V ü.l ;.:.::::cmi ti1· Ltll t3i Luéición, r1ani1.estu .. 100 que no &i~ec_

ta las estipulaciones de esta Convenci6n. 

Hes pecto a la Convonci6n sobre .isilo Terri to1•ial, :'~Xico 

hi~o rcocr\·n. expresa dé los a.i .. tículo8 r:·: y ~·~ porr.:ue son contra

rios a las garantic.s individuales de que e:ozan toños los babi-

tantea de la Rep6blico de ecL•erdo con la Conoti tuci6n 1 olitica

de los Estados UaitiJs r.iexicnnos; mis'l!os (lUe a continuaci6n se -

reproducen: 



?8. 

"Articulo IX.- A requeri:ni·?nto del Estado interesado, el 

que ha co11ceditlo el refusio o asilo procedcrl a la vie;ilancia -

o a la int.;runci6n, hasta una distancia prudencial de sus fron

teras, de aquellos refu~iados o asilado3 políticos que fueren 

notorinmente dirieentes de un movi~iento subversivo, así como 

de aquellos de guienes haya pruebao de que se disponen a incor

porarse a líl. 

La dt:tC:~1.1in.iciGa de la tlidtuncia pruüenclal ci.e lus fron

teras ;>~ora los efectos de la interuaci6n dependerlt del criterio 

de las autoridades del 3stado requerido. 

Los e;astos de toda índole que demar.de la internaci6n de

asilados o refu¡,iados poli ticon serfu.t por cuenta del ;;atado que 

la solicita. 

Artíc,lo A.- Los interuwloo políticos, a que se refiere

el .:.rtículo ante1'lor, ccnrln a;-iso al ¡:;ohierno del "'.stado en que 

se encuentran sie.npre que resuel"IW1 salir del territorio. La -

Dali•iu les serl concediC.&, uujo lé. condici6n de que no se diri

girtin al ¡¡&1s <le su procedencia, y danün aviso &J. gobierno int~ 

recado". 

Arelluno García seiiale puntos i•1portantes que ae omitie

ron en esta Convenci6n y que son: el traslado a un Tercer Esta

do del asilndo o refu¡;i<.do, el no rec~wzo en le frontere.; la no 

devoluci6n al r1 . .S..s •.le [iC'rt...ecucilm t::'!1 c~.:10 ele que no oc i:tantenr,a 



la outorizaci6n C:e residencie en el peis provioior..:il1:..:>nte esi-

lante.(32) 

Sin eu:b..r¡;o, unci vez que se lum an!llizmlo en su conjunto 

algunos de los mAs importantes documentos que ver,;im sobre lr. -

materia, y a manera de conclusi6n, Luelmo seiiEüa las c:iracteri§. 

tices sustanciales que definen al asilo tal co'·'º se practic-. en 

la actualid:;c1. Pues aun aquellos paises que ao '"' encuentran -

adheridos expresamente a lao Conferencias e..,ericanns, rie;en los 

principios. !'undamentales cntahlecidoo en allü:> en =::.!t~ritl da -

asilo. Estos principios -dice el ª"to1• ci tw.!o- son los sic;uie.u 

tes: 

1o. Los perseguidos políticos no pueden exi¡;ir de las l.!:, 

gaciones y embn¡judss ser ad•niti<los en crliJ:.d de r 0 fll¡:;icdos, 

sino que son los e:nbojadores -;,· der.:As repreoentantco aiplo1.1.~ti-

cos los que acceden o no a la petici6n de asilo, y si deciden -

concederlo, el derecho internacionúl i1<1ponc a los Estados cerca 

.;~ 1 os cuales est6n acrecli tallos los cliplomtticos que otor .;an el 

asilo, el deber de respetar ~ate. 

2o. Corresponüe al EstLlclo nsil:mte J n fncul t;ad de califi 

car la calidad política de loo hecnos que se ioputan a la pers~ 

na que busca asilo. 

(32) :Arellano García, Op. Cit. p. 123 
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Jo, El asilo debe durar el tie~po estrictvmenta preciso

p:.ra salvar el rieego de la vida que deterUlin6 la concesi6n del

asilo. 

4o, El Estado territorial tiene derec'10 a exi15ir que el

asilado salga del territorio en el mAs breve plazo posible. ~ 

su ve>., el representante diplomAtico tiene el derecho a exigir

del Gobierno ante el cual esté acreditado, 15ar~ntias suficien-

tes de seguridad e inviolabilidad de la persona del asilado, p~ 

ra que ésta pueda salir del territorio. 

5o. Zl !':stndo asilante tiene la obli¡;;aci6n de impedir -

que su asilado practique actos que perturben u hostilicen al ~ 

Estado que lo persigui6, y para proteGerse de cuya pereecuci6n

pidi6 asilo. 

60. El. representante diplomó.tico qu~ cuc1oade el :icilo -

tiene la obligaci6n de avisar inmediatamente al Gobierno Local

cerca del cual esté acrcdit!ltl.o el beneficio y el nombre del ani 

lado. 

?o. El asilo se ofrece 6nic!lmente ante la inminencia --

efectiva del peligro que amenace serianente ln vida de la pera~ 

na o personas que lo solicitan. 

80. Los paises de los representantes diplom&ticos que 

conceden asilo, no P.st{m ol>lie;ac.os a satisfacer el conto del 
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sostenimiento üe los asilados. 

90. El asilo en legaciones o e::ibaj a.:as se puede conceder 

as! a procesados por delitos políticos como a disidentes üel G,2 

bierno que los persigue por raz6n de la disidencic, aun cuando

aquAllos no hayan sido procesados. (3.3) 

.3. EL ASILO FOLITICO U! MEXICO. 

Toca ahora el turno a fa instituci6n del asilo poli tico

en México, la cunl como veremos a continuación, tiene una :ran

tradici6n quizAs porque muchos de nuestros pr6ceres de las lu-

chas de Reforma, de la Intei>veuci6n y después de la Revoluci6n

fueron asilados políticos. AdemAs del upeEo por porte de Méxi

co a los derechos del hombre y de culto a la libertad entre su 

población. 

Por lo c¡ue h&ce a la prt.ctica del asilo político observ.!! 

moa c¡ue México lo ha otorgado con generosa ar.iplitud a los pera~ 

guidos políticos. De esta conducta teneMos ejemplos notables -

como son el caso del expresidente de ~icara¡:ua, Zelays, a quien 

el Gobierno del General Porfirio Diez, en 1910, no s6lo acogi6-

en territorio mexicano, sino que envi6 una uni~ad de la flota -

de guerra, a traerlo de su país a nuestro territorio. otro, el 

(.33) Luelmo, Op. Cit. p. 196 
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de los republicanos espaiioles que en 1939 solicitaron la proteg, 

ci6n de nuestro pais, habi~ndola obtenido en forma colectiva y

sin restricciones de ninr;un& es.iccic; en ·1951~ el cuso de los d~ 

m6cratas ¡;ue.te::iultecos perse::;uidos en su puis u ruiz de un cam

bio violento de r~gimen político, a quienes también se les briu 

d6 toda la protecci6n s que ¡.¡~xico podia estar comprometido de 

conformidad con sus obli~uciones y derec~os en esta materia. No 

he.y que olvid8..I.• el a&ilo que ~e diÓ a Trotzky cuando otros pai

ses se lo negaron. ~'n los arios setenta el pais recibi6 un buen 

n6mero de perseguidos politices sudamericanos y, apenas hace al 

gunos años acogi6 a un n6mero sin precedentes de campesinos gu! 

temaltecos. 

Este éxodo inesperado empez6 en 1981 incrementAndose en

tre 1982 y 1963 1 en tul magnitud que el gobierno mexicano se 

viÓ en la necesidad de crear la Comisi6n Mexicana de Ayuda a R~ 

tue;iarlos (CCt-1.\H), coonpuesta por representantes de las Secreta-

risa de Gobernaci6n, de Helaciones Exteriores J del Trabajo y -

Previsi6n Social ya que son las dependencias que más se relaci,2 

nen con lns cuestiones de los asilados y refugiados. 

Este organis,no fue creado el 22 de julio de 1980. Entre 

los problemas que enfrenta esté.u el de desarrollar los mecanis

mos operativos en beneficio de los refugiados, relativos a la -

asistencia médica y alimentaria y otroo servicios indispensa--

bles¡ el de reubicaci6n de los caopesinoa en zonas militares a 

sus lu.:;ures de procedencia en el oureste del pais; el arree;lo -



83. 

de su calidsú migratoria, dado que la repatriaci6n volunturiu,

o su salida a un tercer pais, se presenta lejana. De ahí que -

el gobierno mexicano a través de C0"11-R y en colaboraci6n con el 

Al.to Comisionado de las Ilaciones Unidas para los Refuc;iodos 

(ACNUR) trabaja en progr~~as que permiten a estos grupos indi!;,!!. 

nas su integraci6n y autosuficiencia dentro de las estrategias

da dcoe.rrollo productivo del pais. Las actividades que reali-

zan estos grupos son de tipo rural o en talleres artesanales, -

as! como la utilización de su mano de obra en diferentes tareas. 

En relación a las dispo.siciones jurídicas que rigen el -

asilo político en ~éxico tenemos que en cuanto al fimbito inter

nacional destacan las tres Convenciones Panamericanas mAs impo,¡: 

tantas que se han celebrado (La Habana, 1928; Montevideo, 1933-

y Caracas, 1954) en las que nuestro pais ha estado presente. 

Por lo que ha.ce a nuestro e.crccho int1trno, pura desarro

llar el régimen jurídico del asilo empc;:o.remos siguiendo un 

orden ¡jerArquico, es decir, desde la !iorma Suprema, y de la 

cual van a derivar todas las demAs disposiciones jurídicas rel~ 

tivas a la institución objeto da estudio, hasta las leyes, re-

glamentos, acuerdos, etc., que de una u otra forma se refieren

ª la materia. 

Sep6lveda expresa que la Constitución Federal consagra -

aparentemente el ssilo territorial en el articulo 15 que al te

nor dice: 
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"Art. 15.- No se autoriza la celebraci6n de tratados pa

ra la extradici6n de reos políticos, ni para la de aquellos de

lincuentes del orden comdn que hayan tenido, en el pa!s donde -

cometieron el delito, la condici6n de esclavos; ni de convenios 

en virtud de los que se alteren las garantías y derechos esta-

blecidos por esta Conetituci6n para el hombre y el ciudadano•. 

Si analizamos eete precepto -expresa el autor mencionado

nos damos cuenta de que no se refiere expresamente a loe csila-

dcc, solament:e que loa indi Viduos que in¡;resan al territorio n.!!, 

cional están libres de ser extraditados, si nada m&s han comet! 

do delitos de cardcter politico.(34) 

De lo anterior se deduce que el derecho de asilo no eatA 

consagrado expresor.:ente en la Constituci6n ?ederal. Pero más -

adelante vere~os que una disposici6n jurídica mAa concreta sí -

establece el asilo político. 

Si{;Uiendo con le CD.Zt& :·:.,vis, el artículo 1o expresamen

te dice: 

"J..rt. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo indivi

duo gozará de las eare..~tiaa que otorca esta Constituci6n, las -

cuales no podrán restrinbirse ni suspenderse, sino en los casos 

(34) Sepdlvcda Amor, México ante el asilo. Utop!a y realidad. -
Jurídica • .<nuario. México 1969. p. 22 
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y con las condiciones que ella misma establece". 

Esto significa que un asilado o refu~iado (entre otros 

individuos) disfruta de las garontias que consagra a su favor 

la Constituci6n con las limitaciones establecidas en ella misma 

y que se encuentre en territorio nacional. 

Por otra parte, el articulo 33 de la Norma Su¡.irema eGta

blece la posibilidad de salida obliEada tle un asiludo o un ref!!. 

giado, por ser consid9rado pernicioso. El expulsar o hacer --

abandonar el- territorio nacionB.l a un extranjero es facultad e~ 

elusiva del Presidente de la Repdblica, quien lo realiza sin 

cumplir con la garantia de audiencia, pero sí la de legalidod,

pues lo expulsi6n debe fundarse y motivarse. 

Ahora nos avoctll'emos a las Secretarias de Estado cuya 

Cümpstcncio. ¡::o::' raz6n de matP.ria se relacioua con asilados y 

refugiados. 

En primer lu6ar, tenemos a la Secretaria de Gobernaci6n

quien tiene entre otras funciones aplicar el articulo 33 de la 

Constituci6n, manejar el servicio n~cional de identificaci6n 

personal y formular y conducir la politice de poblaci6n salvo 

lo relativo a colonizaci6n, asentamientos humanos y turismo. 

A la Secretaria de Relaciones Exteriores le compete in-

tervenir en toda clase de tratad.os, acuerdos ;¡ convencioPes en-
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los que el puis sea parte o.si como también en la direcci6n del

servicio exterior en sus aspectos di).llo'l\fitico y consular en los 

términos de la Ley del Servicio Exterior 'r·lexicano, y por condug, 

to de los a~entes del mismo servicio. 

La Secretaria de Relaciones 1'xteriores interviene, por -

conducto del rrocurador General de la Repdblica, en la extradi

ci6n conforo1e a l:i ley o trat<1dos. 

Es runci6n de la Secretada de Salud dirigir la policia

sanitariu especial en los puertos, costas y fronteras. 

La Ley General de Poblaci6n de M6xico es sin duda un or

denamiento jurídico en est<1 n1ateria muy importante porque en -

ella encontrlll!los lo que se poJria considerar como el .fundamento 

jurídico de la instituci6n del asilo político. 

Es una ley de car~ct~r fe!cral que ti~nP. por objeto reg~ 

lar los fen6menos que afecten a la poblaci6n en cuanto a su vo

lumen, estructura, dinA1nica y distribuci6n en el tcrrito1•io na

cional(Art. 1o). 

El Ejecutivo Federal, a través tle la oecretaria de Gobe¡ 

naci6n, es quien aplica este orden<1miento. 

El articulo 35 del ordenamiento citado es el precepto -

que .;n nu~stra opini6n constituye el fundamento jurídico de --



los asilados poH.ticos en i·l€lxico. Literalmente establece: 

"Art. 35.- Los extrw1jeros que sufran persecuciones polí

ticas serAn admitidos provisional:nente por las autoridades de -

migraci6n con la obligaci6n de permWlecer en el puerto de entr!; 

da mientras la Secretaria de Gobernaci6n resuelve el caso•. 

La entrada al pn!s o el cwnbio de calidad o caracter!sti_ 

ca migratoria puede negarse a los extranjeros, segt1n el articu

lo 37 de esta Ley, por cualesquiera de los siguientes motivos: 

I.- No eXista reciprocidad internacional; 

II.- Lo exija el equilibrio demogrAfico nacional; 

III.- No lo permitan las cuotas a que se refiere el art! 

culo 32 de esta Ley; 

IV.- Se estime lesivo para los intereses econ6micos de -

los nacionales; 

el pa!s o tengan melas antecedentes en el extrWljero¡ 

VI.- Hayan in.tringido esta Ley o su Re&lamento; 

VII.-No se encuentren tísica o mentalmente sWlos a juicio 

de la autoridad sanitaria; o 

VIII.-Lo prevean otras disposiciones legales. 

Existen dos calidades migratorias por las que un extranj~ 

ro puede internarse en el p&is: no inmierante o inmigrante. 
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lio inmi5rante: Es el extranjero que, con permiso de la -

Secretaria de Gobernaci6n, se interna al país temporalmente. El 

no inmigrante puede internarse al país bajo distintas caracte-

risticas: turista, transmigrante, visitante, consejero, ~ 

político, rei'ugiado, estudiante, visitante distinguido, visita.a 

te local y visitsntG profesional. 

De entre lae c=ncter-1.tlticas señaladas s6lo nos intere-

san la de asilado político y refugiado. Respecto a la primera, 

la encontramos en la fracci6n V del articulo lf2 de la Ley Gene

ral de Poblaci6n, y que al tenor dice: 

"Art. 42.- No inmi¡;rante es el extranjero que con permi

so de la Secretaria de Gobernaci6n se interna en el país tempo

ralmente, dentro de alguna de las siguientes características: 

V.- AhILA~C POLITlCO. Para proteger su libertad o su v1 

da de persecuciones políticas en su pd" de c::-iEen, aut:orizado

por el tiempo que la Secretaria de Gobernaci6n juzgue conveniea 

te, atendiendo a lao circunstancias que cr.de caso concurran. Si 

el asilado político violo las leyes nacionales, sin perjuicio -

de las canciones que por ello se sean aplics!:las, perderá su ca 

racteristica migratoria, y la misma Secretaria le podrlt. otorgar 

la calidad que juzgue conveniente para continuar su legal esta.a 

cia en el país. Asimismo, si el asilado político se ausenta -

del país, perderlt. todo derecho a regresar en esta calidad micr~ 

toria, salvo que h~a salido con permiso de la propia depende~ 

cía. 



En cuanto a la característica de refuGiado, esta es una

figura nueva en nuestro derecho sustantivo, puen se trata de -

una reforma y adici6n que se hizo o la Ley General de l-obluci6n 

en julio de 1990 por iniciativa del Presidente de la Rep~olica

como consecuencia de un fen6meno social no pl'evisto jurídicamell 

te: el problema de los refuGiados guatemaltecos. liicha reforma 

tuvo dos objetivos principales: 1o. Incorporurse en el derecho

positivo vigente la figura del rer~ciodo; y 20. Precisar las -

e!lncionos para quienes pretendan internar o internen ile5almen

te personas a territorio nacional o faciliten su traslado o in

greso a otro país desde el territorio nacional, De esta manera 

tenemos que un refugiado puede internarse en el país temporal-

mente: 

"Art. 42.- •••••• 

VI.- REFUGIADO. Para proteger su vida, segurid~d o li-

bertad cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, 

la agresi6n extranjera, los conflictos internos u otras circun! 

tancias que hayan perturbado gravemente el o<·ut.11 ¡;.'5l:.lico e:! ::u

país de origen, que lo hayan obligado o huir a otro país. !lo -

quedan comprendidos en la presente característica migratoria 

aquellas personas que son objeto de persecuci6n política previ! 

ta en la fracci6n anterior. La Secretw:l11 d;; Gobarnaci6n reno

varA su permiso de estancia en el país, cuantas veces lo estime 

necesario. Si el refugiado viola las leyes nacionales, sin pe~ 

juicio de las sanciones que por ello le sean aplicables perderá 

su característica mi¡;ratorin y lú m~sma Secretúrín le podrl 
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otorgar la calidad que juzGue procedente pnra continuar su le-

Gal estancia en el pa!s. Acimis110, si el refuf!isdo se ausenta

del país, p~rderá todo derecho a regresar en cota calidad migr~ 

toria, salvo -,ue haya salido con permiso de la propia Secreta-

ría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, -

ni enviado a ninsún otro, en donde su vida, libertad o seguri-

dnd se vean amenazadas. 

Le. Scc:;:oatar!" de Gobernación podrá dispensar la sanción

ª que se hubiere hecho acreeó.or por su internación ilegal al -

pa!s, al extranjero a quien se otorgue esta característica mi-

gratoria atendiendo al sentido humanitario y de protecci6n que

orienta la i11Btituci6n áel refugiado". 

En el texto original de este precepto s6lo existíe.n tres 

causas por las que un refugiado podía salir de su país y consi

derarse como tal: 1) por violencia generalizada¡ 2) por la ae;r~ 

si6n extranjera y, 3) por conflictoR internoo. Con la reforma

que se le hizo se adicion6 une causa más que se refiere a otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público 

en su país de origen. 

otro aspecto consae;rado en dicho artículo es ls earant!a 

al principio de no devoluci6n del refuEiado contra su voluntad. 

En cuanto a la sanci6n por internarse ileealmente en el

país lv 11tiE.•1a se dispensa en virtud de que 'llUChas veces las 

circunctancias que pr<>Vocan l<i salida de los nacionales de un-
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país son de origen violente por lo que su intern&ci6n leGal en 

el pa!s fronterizo es dificil realizarla. 

Otra reforMa importante al ordenamiento citado fue al B.!:, 

ticulo 118 en el que se cambia la sanci6n pecuniaria a días de 

salario mínimo vi~ente en el Distrito Federal. Por otro lcdo,

precisa los elementos que constituyen el delito de aquellos gue 

pretendan llevar o lleven nacionales mexicanos para trabajar en 

al ;;;..-:;ra.,j&ro sin autoi·iz!lción pruvia de la Secretaria de Gobe!_ 

naci6n, o de aquellos que pretenden introducir o introduzcan 

ilegalmente extranjeros a territorio nacional o a otro país. 

Esto con la finalidad de combatir a los llamados "engonchado--

res", es decir, a quienes ejercen las actividedes ilecales men

cionadas. ::l. texto de dic~o precepto a la letra dice: 

"Art. 118.- Se impondrA pena de dos a diez años de pri-

si6n y multa hasta el equivalen te a diez '"il días de salario m,! 

nimo contorme al que est~ vigente en el Distrito Federal, a 

quien por si o por medio de otro u otros pretenda llevar o lle

ve nacionales mexicanos a internarse al extranjero en forma il,2 

gal, 

Igual pena se impondrA a quien por sí o por aedio de 

otro u otros, sin permiso leGal de autoridad competente, preten 

da introducir o introduzca ilccalmente a uno o varios extranje

ros a territorio mexicano o a otro país, o los slbercue o tran~ 

porte por el territorio nacional con el prop6sito de oculturlos 

para evadir la revisi6n micratoria, 
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A quien a Haciendan pro~o~cione los medios, se preste o

sirva pnre. llcv:.:.r a cabo las conductas descritas en loa pllrra-

foa anteriores, se le impondrA pena de uuo a cinco años de pri

si6n y multa hasta el equivalente a cinco mil d!as de salario 

m!nimo conforme al que eoté vigente en el Distrito Federal". 

Con esto reformo y adici6n a los articulas citados la e,1 

tusci6n de muchos individuos, principalmente de Amt.rica Central, 

se ve beneficiada al encontrar refu.;:io en nuestro pain pues es

tos sujetos son producto del cou!lic to c.;ntrow.c:"ic.:.~o que !"e-

percute en el deterioro de sus condiciones de vida en general. 

A este respecto se establece que en México hay mAs o rne

noa un cuui·to de mill6n de refur;iados, de acuerdo con la infor

mación de la Con.fer~ucia Internacional sobre Rcfur;iatlos Centro

americanos por la CilU el año anterior. 

El articulo 35 del multicitodo ordenamiento trunbién se 

refor!l16. Anterior11ente los refu~;iados debiu.-i permanece:- en el -

punto de entrada, mientras que la Secretaria de Gobernaci6n les 

daba autorizuci6n para ·internaroe. Esto ocasionaba muchos pro

blemas porque se poclian generar co.1!lictos arc.1ados entre los -

p_erseguidos, perseguidores y autoridotlec mexicanas. De ahi que 

el ¡;obiorno mexicano decidi6 reformar dicho articulo para que -

quedara de la siguiente manera: 

"Art. 35.- Los extranjeros que sufran persecuciones poli-
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tices o aquellos que hu,yan de su país de origen, en los supues

tos previstos en la fracci6n VI del articulo 42, ser6n adMiti-

dos proVisionalmente por las autoridades de migración, ~ientras 

la Secretaría de Gobernaci6n resuelve cada caso, lo que her! -

del 11odo mAs expedito". 

Inmigrante: Ba el extranjero que se interna al país con

una determinada característica mi¡;ratorifi y en tc..;to adquiere -

la calidad de inmigrado (Art. 44). 

Inmieyado: Es el extranjero que adquiere derechos de re

sidencia definitiva en el país (Art. 52). 

El asilado político que se interna en México eet! oblig! 

do a inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros dcntro

de loe treinta días siguientes a la fecha de su internaci6n. 

Por ~ltiu.o, ü~bemoe referirnos al Reglamento de la Ley -

General de Poblaci6n de México el cual establece determinadas -

condiciones migratorias que todo asilado político y retllgiado -

debe cumplir. En esencia tales requisitos son: 

1. Debe residir en el lugar que determina la Secretaría

de Gobernaci6n y ejercer solemente las actividades que se le a~ 

torice, con las limitaciones que dicha Secretaria fije. 

2. Puede traer a su esposa e hijos c1enores bajo la misma 
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carscterisitcs migratoria y a fin de que vivan bajo su dependea 

cia econ6mics. Tambi6n podrA traer a sus padres, con autoriza

ci6n de dicta Secretaria. 

3. Los asilados y refugiados pueden ausentarse de M6xico 

cuando lo deseen previo permiso del Servicio Central, ya que si 

lo hacen sin ~ste se les cancela definitivamente su documenta-

ci6n migratoria. De igual manera pierden sus derechos migrato

rios si permanecen fuera del psis mAs del tiempo que se les ha

ya autorizado. 

4. Los permisos de estancia se otorgan por un año, pero

si exceden de ~ate pueden prorrogarse por uno mAs y asi sucesi

vamente. Pare ello, los interesados deben solicitar la revali

daci6n de su permiso dentro de los treinta días snteriores al -

vencimiento, la cual se les concede si subsisten las circunstaa 

:in~ que dot~:-:üinc:-vn ol asilo v 61 r~!'ugio y óurupl~o con los -

requisitos y modalidades sefislsdos por la Secretaria. De igual 

forma se procede con los familiares, 

5, Una vai que desaparecen las circunstancias que motiv.!!, 

ron el asilo o el refugio, dentro de los treinta días siguien-

tes, el interesado debe abandonar el país con sus familiares -

que tengan la misma calidad migratoria, entregando los documen

tos migratorios que los amparen en la Oficina de Foblaci6n del 

lugar de salida, 



OAPITULO CU.ARTO 

"GBlllRALIDADES SOBRE LA EXTRADICIOll" 

1. EVOLUCIOO HISTORICA DE LA EXTRADICICll 

Al trotar de buscar el origen de la instituci6n objeto 

de estudio, nos encontramos con dos corrientes de opiniones. 

Una, sostiene que la extradici6n fue desconocida en la antig(le

dad y que es hasta la época posterior a la Caída del Imperio R.!!, 

mano cuando Asta surge¡ la otra afirma que esta instituci6n ªP.! 

reci6 desde tiempos muy remotos. 

Cvn ralaci6n a aota ~ltim& opini6n a~contr¡;.z¡oo ~ua !i'iora 

señala como ejemplos de extradici6n en Apocas remotas, cuando 

las tribus de Iarael reunidas, se impusieron tumultuosamente a 

la tribu de Benjamín para que les entregaran a los hombres que 

so h~b!an re!'ugi~do en Giben, dc~pu6G do haber cometido un cri

men en Israel¡ el de Sam6n entregado por los israelitas a los -

fariseos, quienes lo reclamaron¡ el de los lacedemonios que de

clararon la guerra a los mesenianos porque ~stos no accedieron

ª entregarles un asesino¡ y, por ólti~o, nos habla del caso de

los aqueos que habían solicitado a los csparcitas la entrega de 
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uno de sus ciudadanos, que babia tomado las armes en contra de 

ellos, amenazando en caso de no hacerlo, con romper la alianza

que tenían celebrada,(35) 

Respecto a los ejemplos que cita Piare consideramos que

solo uno de ellos, y en concreto,el primero,no puede trata.rae -

de una extradici6n pues como sabemos ésta consiste, en términos 

generales, en la solicitud de entrega que hace un Retado de un 

delincuente al Estado en donde el sujeto se encuentra, es decir, 

la entrega del individuo es mediante un acto de solicitud peci

fico y no por la violencia como sucedi6 en las tribus de Israel 

que por medio de la fuerza se impusieron a la tribu de Benjamín, 

para que éste les entregara unos hombres refugiados en Gibes -

que habían cometido un delito en Israel, 

Posteriormente, se habla de un tratado celebrado entre -

n~::6:: II y ~l P!"!ncip~ Oh'!t~ ¡::.n _,1 'J11P. ambos se obli~aban a h!!, 

cerse entrega reciproca de los individuos que habiendo sido de

clarados culpables de un delito cometido en su territorio, cru

zaban la frontera del Estado vecino, 

En Roma exieti6 la instituci6n ll81!1ada Detitio que se r~ 

feria a la captura del delincuente y a la entrega del mismo, 

Esta instituci6n es la que consideraban como extradici6n, Sin-

(35) Fiare, Pasquale, Tratado de derecho internacional privado
y la extradición. Tr. Dirección de la Revista de Legisla-
ci6n. :ladrid, 11:'80.p.210 
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embargo, no puede tomarse como tal pues funcionaba única y ex-

cluaivamente con los Estados que dependieran políticSI:Jente de -

Roma. 

Durante la FA.ad Media la instituci6n que tuvo gran impoi;: 

tancia tue la del asilo ya que los monarcas otorgaban una pro-

tecci6n desmedida a loa delincuentes, lo que provoc6 ~ue indi-

rectamente se fomentara la criminalidad. De ahí que la extradi 

ci6n en esta época rue casi nula. rosterivr~c~tc ~e e~p~z6 a -

abusar de la protecci6n otorgada por los monarcas, hasta que --

6stoa en defensa de aua intereses personales co~enzaron a repri 

mir loa delitos que hubiesen atentado directa o indirectamente

en contra de las personas reales por medio de un convenio en -

virtud del cual loa soberanos se comprometían mutuamente a en-

tregarse aquellos sujetos que hubieren atentado en contra del -

rey, sus !amiliares o posesiones. Así, tenemos que Enrique II, 

Rey de Inglaterra y Guillermo, Rey de ~scocia, en el atto de 

1174, establecieron un convenio en el que se obligaban recípro

ca~ente a entregarse loa individuos culp~hlea de felonía (des-

lealtad, tro.ici6n) que fuesen a refugiarse en país distinto -

del de su origen. 

El primer tratado considerado como de extradici6n ea el

convenio que se celebr6 entre el Rey de Francia y el Conde de -

Saboya en el a.~o de 1376, por nedio del cual se trat6 de impe-

dir la impunidad de loa delitos, ya que ambos se comprometieron 
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a entregarse aquellos delincuentes que fueran declarados culpa

bles de crímenes cometidos y castisados en un Estado y que se -

iban a refugiar en el Estado vecino busce.ndo su proteoci6n, 

En 149? 1 se celebr6 entre Flandes y Felipe II, Rey de IQ 

glaterra, un tratado en el que los monarcas se obligaban a entJ:! 

sarse reciprocwnente los sdbditos de cada Estado, que habiendo

cometido algén dolito 1 se hubieren rerugiedn en al territorio -

vecino. 

En un principio los delincuentes políticos eran los áni

cos sujetos a la extradici6n. Sin embargo, en el siglo XIX la 

instituci6n sufre un cambio radical al extraditar ya no a los -

delincuentes políticos, los dnicos que gozarían desde ese momea 

to del asilo político, sino s6lo se extraditarinn a los delio-

cuentes del orden comdn. Por su parte, Fiore en su obra citada, 

señala las capitulaciones cambiadas entre los municipios de Pl2 

rencia y Pintoya, en la Italia de la &!ad ~:edia, como primer su 
tecedente de la entrega mutua de delincuentes que se considera

ban como responsables de delitos, ya no del orden político, ~ 

sino del orden comOn. 

Por tanto, es en los siglos XVIII y XIX cuando se cele~ 

bren una serie de tratados de extradici6n entre diversos paises 

Onicamente por delitos tipificados en los mismos tratados. 

En el siglo XIX empi,.zan a aparecer diferentes leyes de -
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extradici6n, siendo l:Hr;:ica en el ai:o de 1833 el primer p11is en 

votarla. 

Respecto a ln extradici6n entre los Estados sudemerica-

nos, la Convenci6n de Derecho Penal Internacional, a fines de -

1889, reunida en 1·~ontevideo, fij6 las re~las que deberían ae-

guirse; en 1912 la Comiai6n Internacional de Jurisconsultos pr2 

aent6 en Río de Janeiro, un convenio refer~nte a le extradici6n. 

En 1928 se ratific6 en La Habana, Cuba, el C6ci~o de Derecho I!! 

ternacional Privado o C6diro de Bustamante que contiene una re

glamentaci6n amplia sobre extradici6n. 

Por lo que hace a México, ea hasta la Independencia 

cuando se inicia la celeoraci6n de convenios pora la entrega de 

los delincuentes. En 1845 1 México firm6 un tratado de e:<tradi

ci6n con España, el cual nunca se ratific6¡ años més tarde se -

tirm6 unn "1As ~~!l G!.!!rt:c~:o.lo.. '""";; iguóJ i1 1 tiJJ~i·tt, el 'M cie diciem-

bre de 1861 se firm6 con Estados Unidos un tratado sobre extra

dici6n que se aplic6 duran7.c 37 silos. 

Por otro lado, ~:éxico expidi6 la Ley de Extradición de -

19 de ma;yo de 1897 le cual regulaba los asuntos corres,.ondien-

tes s esta materia, con el objeto de reeularizer el procedinie~ 

to sobre extradici6n y su aplicaci6n estHba condicionada a la -

falta de tratados. 

En el capitulo sexto hablaremos del dC!rec•10 positivo me-
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xicano sobre la extradici6n, y en el mismo se harA referencia a 

los demAs tratados que sobre la materia ha celebrado México con 

otros paises. 

2. OOfiOBPTO. 

La palabra extradici6n proviene del latín ex, fuera de;-

¡ troditic-o~io, acci6n de entrcsc.:. Es deei~, le entrega de -

un sujeto que se encuentra en otro territorio. 

Atendiendo a un criterio doctrinario encontraremos bas-

tantes definiciones acerca del vocablo extradici6n. Sin embar-

go, s6lo citaremos al(jUnas de ellas para poder formar una pro-

pie. 

Arellano García la define como "la instituci6n jurídica

que permite a un Estado denominado requirente, solicitar de un 

Estado requerido la entreGa de un individuo que se encuentra -

fuera del territorio del Estado requirente y que se ha refugia

do en el Estado requerido, pura juzgarlo o pnrn sentenciarlo".-

(36) 

Por su parte Rodríguez y Rodríguez señala: "Es el acto -

(36) Arellano García, Carlos. Derecho Internacional Páblico. -
Porrúa. México, 1979. p. 410 
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mediante el cual un Estado hace entrega de una persona refu-

giada en su territorio a otro Estado que la reclama, por estar 

inculpada, procesada o convicta en 6ste de la comisi6n de un 

delito del orden comdn, a fin de que sea sometida a juicio o -

recluida para cumplir con la pene impuesta".(37) 

En las definiciones planteadas por Arellano García y R.!?, 

dr!guez y Rodr!guez consideramos que existe unu equivocaci6n -

al emplear la• palabras retu&iado y refuBiada respectivamente, 

porque el t6rmino refugiado implica la protecci6n de un Estado 

a fugitivos de guerra, deportados, evacuados por peligro de -

guerra, etc •• Es decir, este t6rmino es más amplio y no se re

fiere al delincuente del orden comdn. 

Gallino Yanzi nos dice que la extradici6n "es un acto -

por el cual un Estado entrega por imperio de una ley expresa -

(tratado o ley) un individuo a otro Estado, que lo reclama con 

una pena•. (38) 

Para Sebaetian Soler, la extredici6n "es el acto por el 

cu!ll un Entado entrego o un indi~id~o de otro Entado que lo r~ 

clama, con objeto de someterlo a un juicio penal o s la ejecu-

(37) 

(38) 

Diccionario Jur!dico Mexicano. Tomo II. Instituto de In-
vestigaciones Jur!dicas. UNAM-Porrda. M6xico, 1987. p. -
1395. 
Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo :cr. Buenos Aires, Argea 
tina, 1977. p. 685. 
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ci6n de una pena". (3 9) 

Una vez que se han citado diversaá definiciones sobre 

el t~rmino extradici6n, y en base a ellas consideramos estar -

en posibilidad de formular un concepto propio, 

La extradici6n es un acto de cooperaci6n judicial inte~ 

nacional por el que un Estado llamado requirente, en base a un 

tratado o un convenio de reciprocidad celebrado con otros u 

otro Estado denominado requerido, solicita la entrega de un SJ! 

jeto llamado reclamado que se encuentra en el territorio de ~~ 

te, con la finalidad de someterlo a un proceso penal o al cum

plimiento de una pena por la comisi6n de un delito del orden -

comdn en el territorio de aqu~l. 

De la definici6n propuesta debemos distinguir varios 

elementos por lo que se hace necesario proceder al andlisis de 

dicho concepto, En primer lugar, tenemos que se trata de un a,a 

to de cooperaci6n j1Jdicie.l int~:-n.:lcicnü.l, ¡ t:&:1l;o ea en base a-

la naturaleza misma de la institución. Zs decir, para que exi~ 

ta la extradici6n se requiere la intervenci6n mínima de dos E~ 

tados soberanos, uno en donde el sujeto comete el delito y, el 

otro, en el que se ampara dicho cujoto sustra,y~ndose a la ac-

ci6n de la justicia, Luego entonces, aquí es donde surgen las-

(39) Soler, Sebastían. Derecho penal argentino. Edit. Tipogrd
tica. Argentina, 1965. p. 192. 
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relaciones internacionales entre ambos paises, uno que preten

de la entrega del sujeto y otro que actúa como su protector. -

Ahora, esta cooperaci6n judicial internacional no va a ser de

hecho (aunque pudiera suceder) sino que se va a fundamentar en 

un tratado o convenio que ambas naciones celebraron con ante~~ 

rioridad al hecho. Estos tratados generalmente son bilaterales. 

Sin embargo, puede ser que se trate de un convenio colectivo -

llObre la materia como sucedi6 en la VII Conferencia Panru:laric~ 

na de Montevideo celebrada el 26 de diciembre de 1933, 

El deber de extradici6n de acuerdo a los tratados, se -

extiende solamente a los delitos exprecamente señalados en ta

les acuerdos. Pero el Estado protector puede conceder le extr! 

dici6n siempre que los delincuentes políticos no est~n someti

dos a un régimen especial. 

Para que la extradici6n se pueda conceder es menester -

que el hedho delictivo sea punible en ambos peíses, de lo con

trario no se acuerda la extradici6n. Aquí se presenta un pro-

blema y se refiere a que en determinados países la tipifica--

ci6n de loa delitos no es la miama por lo que al momento de t!, 

pificar el delito, surge la diferencia entre ambos Estados. 

Adem&s de esto y con relaci6n a la punibilidad del delito, se

requiere que este tenga una pena de prisi6n mayor de un año en 

ambos Estados. 

Siguiendo con el examen del concepto propuesto, vemos -
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que existen tres partes que intervienen en le extradici6n: 

a) Estado requirente: Es el país que solicita la extra

dici6n de un aujeto. 

b) Estado requerido: Es la naci6n a quien el Estado re

quirente solicita la extradici6n de un sujeto. 

c) Reclamado: Es el individuo acusado o sentenciado que 

se encuentra en el territorio del Estado requerido y es solic! 

tado por el Estado requirente. Para aclarar lo anterior, no d~ 

bemoa olv!d!!!:' que la a:trad1ci6n se aplica a todo individuo 

que ha cometido un delito del orden común en el territorio del 

Estado requirente. 

Por dltimo, la extradición puede tener dos rinalidades: 

primero, someter al reclamado a un proceso penal por la comi-

si6n de un delito del ruero común y/o, segunda, el cumplir una 

pena impuesta por la autoridad judicial del país requirente. -

En este caso ya se le sigui6 un proceso al inculpado y result6 

responsable del delito que se le imputara haciéndose mer~Q~dor 

a una pena. Pero sucede que este sujeto huye del territorio -

donde rue sentenciado hacia el extranjero por lo que se pide -

la extradici6n del mismo al país donde se encuentra dicho suj~ 

to para que compurgue su condena. 

Con relaci6n a la entrega de un criminal rueitivo en -

rorma obligatoria para el Estado requerido --señala Sierra-- -

existen dos opiniones: une considera que no existe alguna nor

ma de derecho internacional que establezca la obligaci6n del -
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Estado de entregar s los delincuentes que se encuentran en sus 

fronteras y, otra la obligaci6n internacional de la extradi---

ci6n. (40) 

A mi parecer considero que esta segunda opini6n es la -

que tiene validez puesto que al celebrar un tratado dos países 

una de las consecuencias de ese compromiso es la obligatoria-

dad de ambas partes por lo que hace a su cumplimiento, Sin em

bargo, cuando no existe tratado entre loe paises que intervie

nen, la extradici6n puede basarse en la reciprocidad, en la -

conveniencia del Estado para no recibir extrS!Jjeros indesea--

bles, etc,, En el caso de !1áxico, por ejemplo, el gobierno ti.2, 

ne como política a seguir el tratar de ajustar las obligacio-

nes de los tratados de extradici6n celebrados a los principios 

de la Ley de Extradici6n mexicana. 

3. NATURALEZA Y FU!IDAJ>l'31Tv DE LA EXTRADICIOll, 

Si consideramos que la extradici6n generalmente es obl! 

gatoria por sujetarse a la celebraci6n de tratados entre los -

EetHdos, así como la identidad de la norma que exige que el he ,... 
cho delictivo está catalogado como tal en loa ordenamientos de 

ambos paises y establecidos a au vez en el tratado o Ley l/aci,g_ 

(40) Sierra, Manuel J. Tratado de Derecho Internacional. M~xi
co, 1963. p. 245. 
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nal de Extradición en forme gen~rice por su gravedad, tendre-

mos que le nuturele~e de la extradición ~s eminentemente norm,! 

tiva, y no un deber moral de los Estados como une parte de le

doctrine he querido considerarle. 

El fundamento de le extradición es le utilidad de le ~ 

instituci6n, es d~oir 1 al inter~s que tienen los paises de que 

el autor de un delito com6n quede sin ser castigado. 

Pare Florian el fundamento de la extradición consiste -

en'~n acto de asistencia internacional, que los Estados deben

prestarse para le represión de los delitos y la aplicación de

le pena".(41) 

4. REGULACION JURIDICA SOBRE LA EXTRADICION. 

Le extradición se regula por tratados, convenios de re

oiprocided y leyes de extradición. 

Generalmente la e%tradición se lleve e cebo en bese e -

le celebreci6n de tratados entre los diversos 5stados. Los tr.! 

tedos de extradición son acuerdos entre dos o mAs Estados sob,! 

ranos en donde se comprometen a la entrega reciproca de deter-

( 41) Florian, E. "Parte General del Tratado Penal". Traducción 
de Ernesto Dihigo. Tomo I. Le Habana, Cuba. 1929. p. 274. 
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minados delincuentes previo cumplimiento de ciertos requisitos 

legales. Los tratados pueden ser bilaterales o plurilaterales, 

según el ndmero de Estados que lo celebren. 

La extradici6n tambi&n puede regularse por convenios de 

reciprocidad que son acuerdos estipulados entre dos paises pa

ra la entrega de un delincuente, y en donde el Estado solici-

tante se compromete para el futuro con el Estado requerido a

conceder la extradici6n cuando se presente un caso análogo. Es 

decir, puede darse el caso de que un Estado pretenda la entre

ga de un delincuente que se encuentra en otro Estado con el -

cual no ha celebrado tratado de extradici6n alguno, o 6ste e-

xiste pero no se incluy6 en el mismo el delito por el que es -

perseguido. Es aqu! donde surgen los convenios de reciprocidad 

en donde el Estado requirente se compromete con el Estado re-

querido actuar de igual forma para un futuro y respecto de un

caso análogo. 

En algunos paises, entre ellos México, existen las le-

yes de extradici6n que también sirven de complemento a loe tr! 

tados de dicha aateria. Actualmente se encuentra vigente la -

Ley de Extradici6n Internacional publicada en el Diario Ofi--

cial de la Federaci6n del 29 de diciembre de 1975. 

En este punto referente a la regulaci6n jur!dica sobre

la extradici6n creemos oportuno señalar que las fuentes en el

derecho positivo mexicano, en materia de extradici6n son: la -
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Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tr! 

tados internacionales y la Ley de Extradici6n. 

5, PERSCJiAS SUJETAS A LA EXTRADICION. 

Con relaci6n a la extradici6n sea de un nacional o de -

un extranjero surgen tres bip6tesia: 

~·- El Estado requarido entrega a un nacional del 

Estado requirente. Por ejemplo, México solicita de Estados Un! 

dos la entrega de un mexicano que cometi6 un delito aqui pero

busc6 la protecci6n del pais vecino. 

Segynda,- El Estado requerido entrega al Estcdo requi-

rente un nacional de un tercer Estado. Verbigracia, Costa Rica 

entrega a M~xico un colombiano que buec6 la protecci6n de las

leyes costarricenses y cometi6 el delito en M6xico, 

~·- El Estado requerido entrega a un nacional al

Estado solicitante, Por ejemplo, que Estados Unidos solicite a 

H6xico la entrega de un mex:l.cano que cometiG un delito en -

aquel pa:l.a, 

En los dos primeros casos no bey problema pues tanto a

loe nacionalee del Estado requirente como a los nacionales de

un Tercer Estado se lee podrA extraditar, Pero el problema su~ 

ge cuando se trata de un nacional del Estado requerido, Al re~ 

pecto existen tres tendencias: una que se encuentra a ravor de 

la entrega de los nacionales; otra que se opone totalmente a -

la extradici6n de estos individuos y, por último, la que deriva 
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de la conjugaci6n de las dos anteriores, la cual señala que 

acep~a el procedimiento de la extradici6n siempre y cuando se

hayan satisfecho previamente los requisitos que cada caso ame

rite. 

La doctrina que no acepta la extradici6n de nacionales

baee su criterio en varios razonamientos. En primer lugar, co~ 

sidera que al entregar un Estado a un nacional, sufre un meno! 

cabo en su soberanía y en su dignidad nacional. Pero este pun

to no tiene validez si se toma en cuenta que para poder extra

ditar a un sujeto tienen que cubrirse ciertos requisitos esti

pulados en los tratados que sobre la materia celebran los Est.!! 

dos. Así que si se trata de un hecho en donde existe un acuer

do entre las partes respecto a c6mo se va a actuar en todos 

los casos, respetando los Derechos Fundamentales del Hombre no 

puede decirse que se deteriora la soberanía de un Estado. Otro 

argumento que sustenta eota co1·1·lttnLc:: d& el hache de ccn::id::--

rar que cuando un nacional es sometido a un proceso judicial -

de un Estado extuanjero se encuentra en desventaja por no con2 

cer el idioma, las leyes y los procedimientos del Estado del -

cual no es nacional. Este razonamiento t6ndría valide: :i la -

autoridad del Estado que solicita la extradici6n no permitiera 

al nacional ejercer su derecho de defensa, es decir, que exi! 

tiera una persona que asesorara en su defensa a dicho sujeto.

Esto sería absurdo pues se estaría ante una actitud totalmente 

injusta e ilegal. De esta manera vemos que en todos loe países 

existen expertos en idiomas que tienen entre otras funciones -
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la de perito traductor y auxiliar a los delincuentes en sus d~ 

claraciones cuando no hablen el idioma del pais en que se en-

cuentran. Respecto a las leyes y procedimientos del pais roqui 

rente es 16gico que el nacional ser& asesorado por un abogado

que conozca la materia, adem&s de que la aplicaci6n de las le

yes ae hace indistintamente a nacionales y extranjeros. Esto -

tambi6n se basa en la confianza que debe existir entre los Es

tados con relaci6n a respetar los LJerechos Funda.mento.les del -

Hombre. El tercer razonamiento que señala la doctrina consiste 

en que si un Estado castiga a un nacional que delinqui6 en el

extranjero, se hace innecesaria su extradici6n. En nuestra opi 

ni6n este situaci6n puede plantear dos hip6tesis. Une seria la 

de considerar la facilidad de comprobar la comiei6n de un deli 

to investigdndolo en el mismo sitio que se cometi6 pues todoe

los elementos necesarios para poder integrar el cuerpo del de

lito y la presunta responsabilidad se encuentran a disposici6n 

del ju::g~dor. P~ro por otro lado, si el Estado castiga como d~ 

be ser el nacional que delinqui6 en el extranjero seria infru~ 

tuosa le extradici6n de dicho sujeto, ya que la finalidad per

seguida por el Estado requirente al solicitar al nacional es -

la da ju::gcr e imponer una pena a ese sujeto, cosa que el E•t,! 

do requerido ya habría hecho. Sin embargo, esta segunda consi

deraci6n es m&s dificil que se presente en la pr&ctica porque

generalmente un Estado beneficiaria a su nacional al juzgarlo. 

La tendencia que se encuentra a favor de la entrega de

los nacionales al pais solicitante, funda su sistema legal --
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en el principio de la territorialidad de la ley. 

En 1933 en la VII Conferencia Internacional 1.mericana -

de Montevideo se estableci6 una clAusula que dice: "Los Esta-

dos signaterioa de esta clAusula, no obstante lo establecido -

por el erticulo 2o. de la Convenci6n sobre F.xtradici6n que an

tecede, convienen entre si que en ningdn caso la nacionalidad

del reo pueda impedir la extradici6n". Por otro lado, el arti

culo 2o. que señala la clAusula citada establece que "Cuando -

fuese nacional del Estado requerido, por lo que respecta a su

antrega Asta podrA no ser acordada segdn lo que determine la -

legislaci6n o las circunstancias del caso a juicio del Estado

requerido. Si no entreBare al individuo, el Estado requerido -

queda obligado a juzgarlo por el hecho que se le imputa, si en 

61 concurren las condiciones establecidaa por el inciso b) del 

articulo anterior, y a comunicar al Estado requirente la sen-

tencia que recaiga•. El inciso b) dice: "Que el hecho por el -

cual se reclama la extradici6n ~~nga al cor~ctcr de delito y -

sea punible por las leyes del Estado requirente y por las le-

yes del Estado requerido con la pena mínima <le un año de priv~ 

ci6n de la libertad". 

De los tres criterios señalados, consideramos que este

dltimo es el mis acertado pues es de justo derecho que el na-. 

cional de un Estado pueda ser extraditado siempre que se hayan 

eatisfecho los requisitos leBales necesarios para que se le -

juzgue y condene a cumplir una pena por la comisi6n de un he--
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cho delictuoso. 

6. PERSONAl:l QUI!; NO ESTJ.N SUJETAS A EXTRADICic:tt. 

Ya qued6 establecido que la extradioi6n puede proceder

en contra de aentenciadoa para que purguen su condena, o con~ 

tra inculpados por la comisi6n de un delito para que sean pro

cesados. Sin embargo, esta regla tiene sus excepciones, ee de• 

cir, existen personas que no pueden ser extraditadas, y entro

ellas encontramos a: 

- loa reos politicos¡ 

- aquellas personas que h~an tenido la condici6n de e~ 

clavos donde cometieron el delito¡ 

- cuando la persona cuya entrega sea requerida est~ 

siendo procesada o haya sido juzgada ante tribunalea

nacionalea precisamente por el mismo delito motivo de 

la extradici6n. Pero si está procesada o compurgando

unn pana por otro delito y se concede la extradici6n, 

la entrega del inculpado se difiere hasta que sea ab

auel to o cumpla su condena¡ y 

tampoco se concede le extradici6n de mexicanos sino -

en casos especiales, a juicio del Ejecutivo Federal. 
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?· DELI~CE POR LOS 4UE PROCEDE LA EXTRAJICION Y DELITOS 
QUE QUEDAN EXCLUIDOS DE LA MISMA, 

La extradici6n procede únicamente por delitos intencio

nales del orden comdn, previstos y sancionados con penas de -

priai6n ma,yoree de un año, túllto por las leyes del Estado re-

quirente como por las leyes nacionales, cualquiera que sea el

grado de ejecuai6n del delito, ya sea autores, a6mplicee o en

cubridoron. 

Por otro ledo, no dan lugar a le extradici6n: 

loa delitos por imprudencia; 

- loa que ameriten penas de multa o las prohibidas per

la Conatituci6n Política, en eu articulo 22 que al tenor dice: 

"Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la -

merca, loe azotes, los palos, el tormento de cualquier especiii, 

la multa excesiva, la confiscaci6n de bienes y cualesquiera -

otras penas inusitadas y trascendentales, 

,,,Queda tambi~n prohibida la pena de muerte por deli-

toe políticos, y en cuanto a loa demAs, a6lo podrA imponerse -

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

homicida con alevoaia, premeditaci6n o ventaja, al incendia--

rio, al plagiario, al salteador de caminos, aJ. pirata y a loa

reoe de delitos graves del orden militar", 

No se admite la extradici6n cuando los delitos ha,yan d! 

jedo de ser punibles, por haber corrido ya la prescripción de

la acci6n penal o de la pena conforme a la legialaci6n nacio--
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nsl, ni aquellos delitos cuya pena haya sido compurgsds por el 

presunto extraditado, 

- Tampoco se concede la extradición si el delito que se 

imputa es perseguible solamente por querelle de parte, e menos 

que se demuestre que hubo tal querella. 

Para concluir con el presente capitulo trataremos de e~ 

poner lss características de la extradici6n con le finalidad -

de una mejor sistematizaci6n sobre el estudio de la institu--

ci6n y 1 por ende, pare su mejor comprenai~n. 

a) Es un acto de cooperación judicial internacional. 

b) Intervienen tres partes: el Estado requirente o sol1 

citante, el Estado requerido o solicitado y el reclamado. 

e) Le extradición se realiza en base a tratados, conve

nios de reciprocidad y leyes de extradición, 

d) Tiene dos finalidades: someter a un proceso penal a

un d~lincuente u obligarlo al cumplimiento de una pena por ls

comisión de un delito del orden comdn. 

e) Se lleva a cabo por delitos expresamente señalados -

en loe tratados, Estos delitos deben ser intencionales, del o~ 

den comdn, punibles en ambos Betsdos y que tengan una prisión

mayor de un año también en los dos Estados, 

t) En cuanto s las personas que pueden ser extraditadas 

tenemos s los nacionales del Estado solicitante, a los nacion~ 

les de un Tercer Estado y a los nacionales del Estado requeri

do, con las salvedades ya mencionadas sobre éstos dltimos, 



CAPITULO QUillTO 

"Hl.OCEDIMIENTOS PARA LA EXTRADICIOO n 

1 • CLAIWl DE EXTRADICIOO 

Antes de iniciar el estudio sobre loa diversos procedi

mientos para la extradici6n, es necesario señalar las diferen

tes formas que existen para que un sujeto pueda ser entregado-

111 país que lo reclama en virtud de la comisi6o de uo hecho d~ 

lictuoso. 

La doctrina señala como formas de extradici6o las si---

guientes: 

a) activa; 

b) pasiva; 

e) voluntaria¡ 

d) espont6nea¡ 

e) de tr6neito; 

f) temporal, y 

g) in ter-regional. 
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a) Extradici6n activa.- Es cuando un Estado requiere la 

entrega de un delincuente a otro Estado donde reside. Por ejem 

plo, •cuando el Estado mexicano solicita ia entrega de un suje

to a un Estado extranjero por haber cometido un delito. 

b) Extradici6n pasiva,- Se do cuando es un Estado ex--

tranjero el que pretende la entrega de un sujeto por parte de

M6xico. 

c) E:xtradici6n voluntaria.- Surge cuando el individuo -

reclamado se entreea a petici6n suya, sin rormalidodes. El he

cho de que la entrega del sujeto es por voluntad propia hace -

que para algunos autores no sea una aut~ntica extradici6n, 

d) Extradici6n espontánea,- Esta es un orrecimiento que 

hoce el Estado donde el sujeto busca protecci6n. 

e) Extradici6n de tránsito.- Es aquella en la que los -

individuos, cuyo extradici6n ha sido concedida por el Estado -

requerido al país demandante, son conducidos en detenci6n por

el territorio de un Tercer Estado o son llevados en buques o -

aeronaves bajo pabell6n de este país. 

r) Extradici6n temporal.- Cuando ln entreea del indivi

duo se hace por tienpo determinado con la obligaci6n de regre

sarlo al país que lo entrega. 
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g) Extradici6n inter-regional.- A esta clase Je ehtrarli 

ci6n es a la que se refiere al artículo 119 constitucional, el 

cual establece la obligaci6n de cada Estado o entidad federati 

va de entregar sin demora a otros Estados o a alguna potencia

extranjera a las personas responsables de delitos cometidos en 

el territorio o la entidad del país solicitante. 

En este apartado consideramos oportuno hablar de lu 

reextrsdici6n. Ella se da cuando un individuo cuya eAtradici6n 

se obtiene del Estado requerido, sea reclamado al Estaáo en -

que se le persigue judicialmente, por una tercera potencia a -

causa de un delito anterior a aqu~l por el que ha sido entreg~ 

do. 

2. PROC1'.:DIMIENTCIS DE E.\TRADICIOO 

Con las consideraciones previamente estudiadas podemos

establecer que la entrega de un individuo es un acto de saber~ 

nía del Estado requerido ya que es ~l quien decide si procede

º no la extradici6n. Por tanto, la dnica vía por la que se pu~ 

de aolicitar a un sujeto es la diplomAtica. 

Existen dos clasificaciones respecto a los procedimien

tos de extradici6n. La primer& nos habla de extredici6n activa 

y extradici6n pasiva, en funci6n al Estado que la solicita y -

al Estado que la concede. ror otro lado, encontramos que la --
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extradici6n puede ser en base a un procedimiento ordinario o -

si¡;uiendo un procedimiento sumario. 

a) Procedimiento de la extradici6n activa: Jim~nez de -

Asda eXplica este procedimiento en base a la Ley de Enjuicia-

miento Criminal de España sefialando que los Fiscales de las A~ 

diencias y el del Tribunal Supremo, cada uno en su caso y lu-

gar, piden que el juez o tribunal proponga al gobierno que so-

lieita. lo. eAtradición d~ loe procesados o condenados por sen--

tencie firme contra los acusados a que se refiere. 

El juez o tribunal que conoce de la causa en que estA -

procesado el reo ausente en territorio extranjero, es el comp~ 

tente para pedir su sxtradici6n, y acuerda, de oficio o a ins

tancia de parte en resoluci6n fundada, pedirla desde el momen

to en que, por el Estado del proceso y por su resultado sea -

procedente. Contra el auto acordando o negando pedir la extra

dici6n puede interponerse el recurso de apelaci6n, ai lo ~i~t6 

un juez de instrucci6n. La petici6n de extradición se hace en

ferma de suplicatorio dirigido al Ministerio de Justicia remi

tiendo testimonio en que se inserte literalmente el auto de -

extradici6n, asi como la prctensi6n o dictn:nen fisc!il !!n que -

se heya pedido y todas las dili¡;encias de la causa necesarias

para justificar la procedencia de la extradici6n. Si la extr,!!. 

dici6n se pide por conducto del Ministerio de Justicia, se re

mite el suplicatorio y testimonio por medio del Presidente de 

la Audiencia respectiva; pero si el tribunal que conoce de la 
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causa es el Supremo o su Sala Ser:;.mda, lo:: docu,.entos menciona

dos se remiten por medio del Fresióente de dicl'.o Tribunal. (112) 

b) Procedimiento de la extradici6n n~8iva: La extradi--

ci6n de un sujeto corresponde determinarla al gobierno del EstA 

do demandado en base a los atributos inherentes a su soberanía. 

Pero las facultades del Ejecutivo no ~ueden ser ilimitadas en -

esta materia (entre otras), por lo tanto se hace uecesario el -

control jurisdiccional para someter la extradici6n pasiva. Sin 

c::bo.:gv, la !'Cl&cióu entre amboa poderes da ori(;en a cuutro SÍ!!, 

temas que regulan el procedimiento de extradici6n, en coda sis

tema se destaca el poder de decisi6n de uno u otro 6rgnno para

extraditar a un sujeto. A continuoci6n se explicará cada sist,!l 

ma. 

1o. SISTE;•IA ·~u;:: 03LIGA Af, GOJliiF.r.c " ;;u .. :.::r;,,11:JE A LA t:SC! 

SIOii JUDICIAL, es decir, aquí impera lo c¡ue resuelve el 6r¡¡ano

jurisdiccionnl, ya sea que se impida la entrega del individuo o 

se realice conforme a derecho. La autoridad ,judicial nA .,-n~~r

ga de la admisibilidad de la extradici6n, la identidad del suj~ 

to, su nacionalidad, la naturaleza y luelU' del delito, la pres

cripci6n, etc. De i¡;ual manera, resuelve nobre los fundamentos 

de la demanda: si es un acusado, deban existir pruebas que ten

gan valor pleno para poder someterle a los Tribunales, see:ún la 

legislaci6n del pais requerido; si se trata de un condenado, 

(42) Jim~nez de Asua. Op. Cit. p.p. 101? a 1024 
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s6lo cu1mdo las pruebas que motiv:iron la aentencia hubiesen si

do suficientes p~ra dictar la condena. 

Este siste~a es practicado por los Estados Unidos de Am! 
rica y la Gran Bretaña. 

2o. SI8T!2'iA Di F:L '.;UE LAS AUTORIDADES JUDICIALP-3 ESTAN -

EXC!·UIJJ/1S. Fn este procedi:!iento la actuaci6n del 6rgano juri.!!, 

dicciuuul es totalmente nula, ya que todo se realiza por la via 

diplom6tica correspondiendo o.l gobierno el otorgar o denegar la 

entrega del oujeto. 

Jo. SIST.r:MJl DJ; Gl!lü1NTIA JURISDICCIONAL, QUE NO OBLIGA AL 

:t'Ol:ER EJJ,;CUTIVO .11 .W'ú-:J:.G.nR ,u. I.l.lJIVIWO .Lll CJiSO DE lJECISION --

1U'Ih'.·:ATIVA. Ea este caso el poder jurisdiccional es quien recá, 

be lt1 demun-1a de extradici6n. Si dicho 6r¡:;ano no otorga la ex

trsdici6n motivAndols correctwnente, este parecer es definitivo 

y por lo tanto, no puPñp ser cntr~b&do el sujeto. En c!llllbio, -

si la soluci6n es on sentido afirmativo, el Ejecutivo resuelve

la entrega del individuo. Es decir, en este sistema le deci--

si6n del ?oder Judicial es obligatoria para el Ejecutivo s6lo -

cuando del análisis realizado ce desprende la no entrega del e~ 

jeto. Fero si resuelve el 6rgano juriodiccional en otorear le 

extrsdici6n, el útlimo en decidir es el Ejecutivo. 

4o. SIST1':NA EH t~U.C: L.11 D.E.'CfoION JUDICIAL NO W OclJIGATORIA 

EN c,.:;o hLGUIIO. Aquí hey intP.rvenci6n del juez rero ~ste no to-
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mn decisi6n obligatoria alcuna, sino ~ue lo hace el gobierno. -

E.'n este cano la t'ínica funci6n q1111 tiene el Foder Judicial es la 

de consulta para que emita su opini6n jurídica sobre el caso 

planteado. 

Rosas Rodi•i¡;uez, en su articulo "Extrudici6n Internacio

nal (43), considera al procedimiento mexicano de extradici6n, -

seg6n los sistemas que acabamos de ver, como un sistema mixto -

nn basa a la int.1?rvención del Potl~!' 3jec!.!tivc ~ep:c:::c:::teC.c pe= 

la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Frocuraduria Gene-

ral de la Repdblica y, el Poder Judicial representado por los -

Jueces de Distrito, a quienes se solicita su opini6n jurídica.

Si atendemos al significado gramatical del término mixto (que -

significa compuesto de varios elementos), y lo aplicamos a la -

consideraci6n del citado autor se puede estimar correcta la ca

lificaci6n que otorga a dicho sistema. Sin embargo, desde un -

punto de vista seg6n la eficacia de ambos poderes y la prActica 

mexicana, no puede considerarse como un sistema mixto ya que c2 

mo él mismo lo sefiala, el Poder Judicial tiene como única fun-

ci6n dar una opini6n jurídica sin que en un momento dado ésta -

adquiera el car4cter de obligatoria para su cumplimiento ante -

el Ejecutivo Federal. Por lo tanto, observamos que la actua--

ci6n del 6rgano jurisdiccional en este caso podría considerarse 

nula hasta cierto punto de vista, pues realmente quien se ene"!: 

ga del procedimiento de axtradici6n son órganos administrHtivos. 

(43) Rosas Rodrisuez, José Luis. Extradici6n Internacional. 
Obra Jurídica ;1exicana. ProcuraJuria General de la !lepúbli 
ca. Separata.México, 19E5. p.9 -
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Quizás este sistem~ utilizado para ln entrega de un sujeto, sea 

debido al presidencialismo que ya tiene bastante tiempo impera~ 

do en nuestro país, ya que el Ejecutivo l'ederal se hu encargado 

de centralizar y practicar todas las funciones posibles ajenas

ª su competencia y que deberían realizar los otros dos poderes, 

es decir, el Legislativo y el Judicial. 

En nuestra opini6n consideramos que el sistema correcto, 

e por lo 111enos más justo en cuanto a la intervenci6n de ambos -

poderes, lo es el sistema de 5arantia jurisdiccional, que no 

obliga al Fodcr Ejecutivo a entregar al individuo en caso de 

decisi6n afirmativa, es tlecir, que si el 6rgano jurisdiccional

al recibir lo demando de extradici6n y después de analizar la -

misma resuelve que no procede la entrega del indiviáuo al Esta

do solicit~nte por no cumplir o reunir todos los requisitos ne

cesarios, esta decisi6n negativa es obliEatoria para el Ejecuti 

vo en acatarla. En caso de que resuelva en sentido positivo el 

Poder Judicial, no constituye obl;~Aoi~n ~era el Ejocutivo, 

pues él puede deneGor o conceder la extr~dici6n del reolamado.

Aqui s! podría decirse que se trata de un sistema mixto auténti 

co porque tanto un poder como el otro actúan de manera eficaz -

en cuanto a la obligaci6n que implica la rc~cluci6n de uno para 

que el otro deba cumplirla cuando es en sentido negativo por -

parte del Judicial. 

De acuerdo a la legislaci6n y tratados que existen en M! 
xico y de su anAJ.ieis realizado, se desprende la existencia de 
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dos procedimientos de extraclici6n: in. 3UM.dIU Y EL o:HIIliARIO. -

Ambos se explicar6n ampliamente en el sicuiente capitulo al ha

blar sobre la extradici6n en el derecho positivo mexicano. 



CAPIWLO SEXTO 

"LA EXTRADICION mi EL DERECHO MEXICANO Y Hi 

.AMERIOA LATINA• 

1. LA EXTRADIOIOO m MEXICO 

a) Antecedentes. 

El origen de la extradici6n en nuestro país lo encontra

mos en los primeros ordenamientos legales de la ~poca indepen-

diente, Estos contenían, entre otras, normas que se reter!an a 

evitar que los delincuentes se sustrajeran a la acci6n de la -

justicia. As!, el primer tipo de extradici6n que surgi6 en la 

Repdblica tue la extradici6n inter-eatatal a trav6s de la cual

las autoridades provinciales o estatales se obligaban a oolabo

ro.r ~ntr~ z! ¡ p~~sters~ todA la ~Yllda necesaria con este obje

to. 

El documento mAs remoto en el que se puede encontrar la 

extradic16n es el Acta Constitutiva de la Federaci6n Mexicana -

del 31 de enero de 1624 en donde el articulo 26 decía: "Ningdn

criminal de un Estado tendrA asilo en otro, antes bien aerA en

tregado inmediatamente a la autoridad que le reclame". 

Pocos meses despu6s, en la Constituci6n Federal de los -
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Estados Unidos Mexicanos de 1824, se estableci6 la extradici6n

interna en el articulo 161, fracciones V y VI que comprenden -

las obli6acionee que tienen cada una de las entidades federati

vas. Tales obligaciones son: "Art. 161.- Cada uno de los Esta

dos tienen obligaci6n: ••• fracci6n v.- De entregar inmediatamen

te loe criminales de otros Estados a la autoridad que loe recl.! 

me. VI.- De entregar los rugitivoe de otros Estados a la perso

na que justamente los reclame, o compelP,rloe de otro modo a la

eatiefacci6n de la parte interesada". 

De igual forma en subsecuentes proyectos de Constituci6n 

Política MeXicana se consagr6 esta obligaci6n de las Autorida-

des Estatales hasta llegar a la Constitución de 57', la cual s~ 

ñalaba en su articulo 113 la extradición interna al expresar 

que: "Cada Estado tiene la obligaci6n de entregar sin demora 

los criminales de otros Estados a la Autoridad que loe reclame". 

En los debates sostenidos entre los constituyentes de 

esa época respecto de este articulo hubo cierta polémica en 

cuanto a determinados aspectos como era la legitimidad de las -

Autoridades requirentes, el respeto y la protección a las garll!! 

tías individuales, el respeto a la ley y la excepci6n a esta -

persecución legal cuando se atacase la libertad de expresión. -

Sin embargo, después de las discusiones y alegatos se aprobó el 

precepto. 

La Constituci6n vie;ente consat;ra la extradici6n de los -
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criminales en el articulo 119 que textualmente dice lo si15uien

te: "Cada Estado tiene obligaci6n de ontre¡;ar sin demora los -

criainales de otro Estado o del extranjero, a laa autoridades -

que los reclame.- En estos casos, el Auto del Juez que manda -

cumplir la requisitoria de extradici6n, ser! bastante para moti 

var la detenoi6n por un mes, si se tratare de extradici6n entre 

los Estados, 1 por dos meses cuando fuere internacional". 

En el proceso legislativo del precepto citado no encon-

tramos por lo que bsce a la etapa de discusi6n, indicios de que 

en los constituyentes de la 6poca hubiere existido polémica por 

lo que simplemente se aprob6 en la versi6n que se les present6. 

De una manera muy general estos son los antecedentes de

la instituci6n que noo ocupa en nuestro pais. A continusci6n -

hablaremos de los diversos cuerpos legales que se refieren a la 

materia. 

b) Qrd&namientos legales que regulnn la extrsdici6n in-

t!rnacional. 

B1 contenido de este inciso lo desarrollaremos en une -

forma jer§.rquica, es decir, en primer lugar se analizar! la No!'. 

ma Suprema y, posteriormente, los tratados, les leyes de le ma

teria 1 los ordenamientos particulares que se relacionan con la 

misma. 
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La Constituci6n Federal en el artículo 119 establece la

extradici6n al señalar que cada entidad federativa tiene la 

obligaci6n de entregar, sin demora, los criminales de otro Est.! 

do federado o del extranjero a las autoridades que los reclamen, 

l!n estos casos el juez que mande cumplir la requisitoria de ex

tradici6n serA suficiente pera justificar la detenci6n por un -

mes, si se tratare de una extradici6n entre tederativua, y por 

dos meses cuando .ruere internacional., 

Existen otros preceptos de la misma Carta Magna que se -

relacionan con le instituci6n y que son el 2, 15, 18, 22 y 117, 

Por lo que hace el primero, prohibe le esclavitud, señalBDdo -

que el esclavo que entre al pais por ase solo hecho alcanzaré -

la libertad no pudiendo ser extraditado. El artículo 15, rea-

firma lo anterior al prohibir la celebraci6n de tratados para -

la extradici6n de reos políticos y para aquellas personas que -

en el peía reclemBDte hubieren tenido la condici6n de esclavos, 

así como la alteraci6n de las garantías constitucionales consig 

nadan on loa distintos preceptos. Como se puede ver este pre-

cepto establece tres situaciones: 1) La no extradici6n de reos

politicoa¡ 2) La no extradici6n de aquellas personas que tuvie

ran la condici6n de esclavos en el país reclamante y, 3) La no 

altcraci&n de las garantías constitucionales al celebrar trata

dos. A su vez esto constituye restricciones a las facultades -

del Poder Ejecutivo y del Senado de acuerdo a las que se expre

san en los artículos 89, fracci6n X y 76, fracci6n I, respecti

va~ente, de nuestra Constituci6n, ya que tienden a preservar --
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determinados derechos y libertades fundamentales de la persona, 

asi como proteger a le mayoría de los individuos de los dere-~ 

chos civiles o individuales. 

El articulo 18 se refiere al canje de personas que se e~ 

cuentran compurgando una pena. 

El articulo 22 1 que se relaciona con el 15, no procede -

la extrsdici6n cuando le pena correspondiente al delito que mo

tiva le petici6n fuere de mutilaci6n, infamia, merca y en gene

ral tormento fisico de cualquier especie o bien confiscaci6n de 

bienes, multa excesiva y cualquier otra pena inusitada y tras~ 

cendental, quedando comprendida la pena de muerte por delitos. 

El numeral 117 establece la prohibici6n implícitamente -

para que las entidades federativas celebren tratados sobre ex-

trsdici6n internacional. 

Por lo que toca e la Constituci6n Federal, ademls de los 

artículos citadoo deber~n de aplicarse los preceptos 141 161 18, 

19 y 10) dnicamente en lo conducente. 

P!lra la extradici6n de un sujeto entre las entidades fe

derativas se aplica la Ley Reglame~taria del articulo 119 de la 

Constituci6n de los Estados Unidos Mexicanos. 

~'n cuunto a las solicitudes de extrsdici6n procedentes -



del extranjero tenemos diversos cuerpos lc¡:;ales que se aplican. 

En primer tármino, se habla de los tratados internacionales que 

M6xico ha celebrado con otros países sobre la entre6a mutua de 

delincuentes comunes. Y en forma supletoria o cuando no existe 

tratado está la Ley de Extradici6n Internacional publicada en -

el Diario Oficial de 29 de diciembre de 1975. Al aplic.1rse es

ta ley tSl!l~·ién se invocan alc;unaa disposiciones del C6die;o Pe-

nel para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para

toda la Rept1blica en l>!e:!:criü d.; Fuero ~ederal, el C6c!ico l!ede-

ra.l de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la frocuradu

ría General de la República (artículo 2o, fracci6n VIII), la -

Ley OrgAnica de la Administrsci6n Pdblica Federal (artículo 28 

f'racci6n XI). 

México ha celebrado tratados de extradici6n con diferen

tes países. ~'alea documentos pueden ser bilaterales o mul tila

terales segdn el número de países fir~antes. Entre los trata-

dos de extradici6n que nuestro país ha celebrado han siclo con -

los siguientes paises: Argentina, Bahamas, Bélgica, Belice, Eo

livia, Canadá, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Gu! 

temala, Italia, Países Bejos, Pana;¡;á y Reino Unido, En cuanto

s las convenciones, México ha intervenido en las siguientes: -

Convenci6n de E:xtradici6n con Bélgica, firmada en México, Die-

tri to Federal, el 22 de septiembre de 1938; Convenci6n adicio-

nal al Tratado de Extradici6n de 22 de febrero de 1899, celebr! 

da en los Estados Unidos y firmada en México, Distrito Federal, 

el 25 de junio de 1902; Convenci6n supler:;entaria de la anterio:::-
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f'irmada en Mxico, Distrito ~·ederal, el 16 de agosto de 1939; -

Convenci6n adicional que añade nuevos delitos a los especif'ica

dos de las convenciones de 22 de f'cbrero 'de 1899 y 25 de junio

de 1902, f'ir:naua en Washington, el 23 de diciembre de 1925¡ Co~ 

venci6n con Guatemala para la extradici6n de criminales f'irmada 

en la ciudad del mismo nombre, el 19 de mayo de 18~; Oonven--

ci6n de E>ctradici6n celebrada con los paises Bajos y firmada en 

M~xico, Distrito Federal, el 4 de noviembre de ·J908 y Oonven--

ci6n sobre Extradici6n, firmada en Montevideo, Uruguay, el 22 -

La Ley de Extradici6n Internacional, podría considerarse 

como el c6die;o de "procedimientos de extradici6n" cuando no h&J 

tratado, pues el articulo 1o de dicho ordenamiento esta~lece: -

"Las dispoaicionei:: de esta ley son do orden pdblico, de carác-

ter f'ederal, y tienen por objeto determinar los casos y las cou 

diciones para entregar a los Estados que lo soliciten, cuando -

no existe tratado internacional, a los acusados ante sus tribu

nales o condenados por ellos, por delitos de ord"n c-:inl'ln". Dc

esta disposici6n se infiere el carácter supletorio de la Ley. -

Asimismo, señala eXpresamente la procedencia de extradici6n pa

ra procesados y condenados por delitos del orden co~ún. Según

Garcia Moreno, son delitos del orden com6n los tipificados come 

tales en la legislaci6n penal ordinaria o esp0cial f'ederal o en 

la legislaci6n penal ele las entidades f'ederativas, en el caso -

de I•:bico.(44) 
(42¡) Garcla Moreno, Víctor Carlos y Mario Antonio de la Fuente.

La Nueva Le,:¡ Nexicana de E"...:trudici6n Internacional. f:evis
ta t-~e,:icena de Justicia.r.G.E.. Núm.2, Vol.septiembre:octü=' 
bre, 1979.p.62 
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otro cuerpo legal aplicable es la Ley Org6.nic:.i ele la Ad

ministraci6n Pública Federal, en cuanto a que faculta a la Se-

cretnria de Helaciones ~'xteriores en su articulo 28, rracci6n -

XI, para intervenir, por conducto del F~ocurador General de la

Repdblica1 en la extradici6n 1 de acuerdo a la Ley o tratados p~ 

re hacerlos llegar a su destino previo examen de que llenen los 

requisitos de procedencia y para hacerlos del conocimiento de -

las autoridades judiciales competentes. 

La atribuci6n del Frocurador General de la República pa

ra la extradici6n de delincuentes comunes encuentra su rundll!llell 

to en el articulo 9o de la Ley Orgffiiica de la Frocuradurin Gen~ 

ral de la Rep6blicn que señala la "intervcnci6n en la extradi

ci6n internacional del delincuente". 

En el C6diso Penal se encuentran relacionados los ertic!! 

los 4o y 5o que establecen: "hrt.4o.- Los delitos cometidos en 

territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra 

extranJeros, o por un extranjero contra mexic~nos, sertm pena-

dos en la República, con arreglo a las leyes federales, si con

curren los requisitos siguientes: I. Que el acusado se encuen-

tre en la Repdblica; II. Que el reo no haya sido definitivamen

te juzgado en el país en gue delin~ui6 1 y III. Que la infrac-

ci6n de gue se le acuse tenga el carácter de delito en el pais

en que se ejecut6 y en la República". 111.rt. 5o.- Se considera-

rAn como ejecutados en territorio de la República: r. Los deli

tos cometido~ por meXicanos o por extranjeros en al te Cib.l' a bo,t 
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do de buques necionalea; II. Los ejecutados a bordo de un buque 

de guerra nacional surto en puerto o en BQlaS territoriales de 

otra naci6n. Esto se extiende n1 caso en que el buque sea mer

cante, si el delincuente no ha sido.juzgado en le naci6n e que 

pertenezca el puerto; III. Loe cometidos a bordo de un buque e~ 

trenjero surto en puerto nacional o en eguas territoriales de -

la Repdblica, si se turbare la tranquilidad pdblioa o si el de

lincuente o el ofendido no fueren de la tripuleci6n. :Eh caso -

contrario, se obrar4 conforme al derecho de reciprocidad; IV. -

Loe cometidos a bordo de aeronaves nacionales o extranjeras que 

se encuentren en territorio o en etm6srere o O€Uú territoriales 

nacionales o extranjeros, en cnaos en410GOS a los que señalen -

para buques las fracciones anteriores, y v. Los cor.ietidos en -

las embajadas o legaciones mexicanas". 

Fn mnterio de competencia de extradici6n, es el tribunal 

en cuya jurisdicci6n territorial se encuentra el inculpado, tal 

como lo señala el articulo 7o del C6digo Federal de Procedimiea 

tos .!:'eneJ.cs. Fero si el inculpado se halla en el extranjero, -

el tribunal competente pare solicitar la extradici6n ser4 el -

juzgado de distrito en el Distrito Federal, ente el que se eje~ 

cite la acci6n penal. 

:Eh cuanto a la aplicaci6n de ordenfllllientos legales en la 

extradici6n de un sujeto consideramos que los anteriormente ci

tados son los m6o relevantes en la materia. 



c) frocedimiento. 

Atendiendo al procedimiento para la exlradici6u de un SJl. 

jeto, tenemos que puede ser sumario u ordinario. 

Se habla de una extraüici6n sumaria cuando el reclamado• 

manifiesta a las autoridades competentes de la parte requerida• 

que consiente en ser extraditado por lo ~~e éstas pueden conco

der su extradici6n sin mayores trAmites y tomar las medidas pe,i:: 

mitidae por sus leyes para expcdit&r la extradici6n. Un ejem

plo de este tipo de procedimiento lo tenemos en la llamada ex-

tradici6u fronteriza que se realiza segÚn el arHculo 2o del -

Tratado para la Extradición de delincuentes celebrado entre Mé

xioo y los Estados Unidos de .América, fir:.1ado en la ciudad de -

M&xico, el 11 de diciembre de 1861. Aprobado por el Congreso -

el 15 de diciembre del mismo año. Dicho precepto establece: -

"En el cai;o de crímenes cometidos en los Estados y territorios

lronterizos de las dos partes contratantes, para hacerse la re

quisici6n por medio de los agentes diplom~ticos respectivos o -

por medio de la principal autoridad civil de los mismos 1:stados 

o territorios, o por medio de la principal autoridad civil o j.!l. 

dicial de los Distritos o partidos de los limites de la fronte

ra que para ese objeto puede estar debidamente autorizado por -

la principal autoridad civil de los mismos Estados o territo--

rios fronterizos, o cuando por alguna causa est6 suspensa la ª.!l. 

toridad civil del Estado o territorio por medio del Jefe Gupe-

rior Militar que mande el mismo Estado o territorio". Analizaa 
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do este precepto, y pnra los !'ines cito•!os, tenemos como lo se

fiala García Moreno, que en el ceso de lan entidades y ciudades

!'ronterizas que colinden con los Estados'Unidos, las autoridades 

civiles o judiciales locales pueden proceder a pedir la extradi 

ei6n o a ordenarla cusnilo sea requerida en ahorro de tiempo. -

es!'uerzos y recursoe.(45) 

Según los tratados la petici6n de extradici6n se hace -

siempre por los agentes diplomáticos o a falta de ellos por los 

!'uncionarion consulares de ma;yor jerarquía o directamente de G2 

bierno a Gobierno. La solicitud de e4trcdici6n debe contener -

la expresi6n del delito por el cual se pide ln entrega y se 

acompañará de los siguientes documentos: a) Una relsci6n de los 

hechos imputados¡ b) el texto de las dispooiciones let;ales que

fijen los elementos constitutivos del delito; c) el texto de -

les disposiciones lee;ales que deter;ninon ls pena correspondien

te el delito¡ d) el texto de las disposicionen legales relati-

vas a la prescripci6n de la acci6n penal o de la pena¡ e) los -

datos o antecedentes personales del recl<i:l<.do qu., perr"i tan su -

identificaci6n y, siempre que sea posible los conducentes a ou 

localizaci6n. AdemAs de estos documentos deben anexarse otros

t&ntos, según sea una persona que aún no ha sido sentenciada u 

otra que ya lo !'ue. Cuando es un individuo sujeto a proceso se 

debe agre~11r: a') copia certi!'icada de la orden de aprchensi6n

librada por un juez u otro funcionario judicial de la Parte re-

(45) García i·:oreno, Op. Cit. p. 58 
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quirente¡ b') las pruebas que conrorme a loo leyes de la Parte

requerida justificarían ln aprehensi6n y enjuiciamiento del re

clamado en caso de que el delito se hubiere coT.etido alli. Si

la solicitud de extradici6n se refiere a unn persona sentencia

da, se le anexa copia certificada de la sentencia condenatoria

decretada por un tribunal de la Parte requirente. 

Cuando la persona fue declarada culpable, pero no se le

fij6 la pena, a la solicitud de extradici6n se a~rega uno cert.:!:, 

ticaci6n al respecto y copia certificada de la orden de aprehe!!, 

si6n. En ceso contrario, es decir, qu~ ya se le impuso una pe

na, la solicitud de extrudici6n debe estar nco~pañnda de una -

certificoci6n·de la pena impuesta y de una constancia que indi

que la parte de la pena que a6n no haya sido cumplida. 

Todos los documentos presentados por la Parte requirente 

deben estar acompañados ~e uno traducci6n al idioma de la Parte 

requerida. 

El articulo 16 de la Ley de Extradici6n Internaci~nal ss_ 

ñala que la petici6n formal de extradici6n y los documentos en 

que se apoye el Estado solicitante, deberA contener: 

"I.- La expresi6n del delito por el que se pide la extr~ 

dici6n". 

Aquí es pertinente aclarar que hay conductas tipificadas 

de Jifere11te manera pero la descripci6n de lo conducta es lo --
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misma. Por ejemplo, en el derecho positivo español se habla -

de la estafa y loG elementos que la constituyen con los que en

nuestro derecho co11fir;uran el delito de fraude. Lo importante

de esto, y de acuerdo al principio de identidad de la norma es 

que el hecho cometido debe ser considerado como delito tanto en 

el Estado requirente como en el requerido, que las normas lega

les tipifiquen el hecho y tengan vigencia antes de la comisi6n

del mismo. 

"II.- La prueba de la existencia del cuerpo del delito y 

la probable responsabilidad del recla'llo'ldo. Cuando el individu.o 

haya sido condenado por los Tribunales del Estado solicitunte,

bastarA. acompañar copia autlmticn de la sentencia ejecutoriada". 

Este requisito exigido por la Ley de Extradición tiene -

como sost~n, el criterio de los jueces de distrito en el senti

do de aplicar los artículos 14, 1G y 20 constitucionales que se 

refieren a las gar'3lltias de los juicios del orden criminal; -~ 

sin e:n:mrgo, nuestro puis ha celebrado tratados, coa10 por ejem-

plo con Espafit:1. 1 tH1 U.vaHlir oe rc.:¡~ic:-::: úr:ic::.'.!!:ent~ i~ r~no1 u~i6n -

de la que se uesprernl.a lu existencia del dcli to y los indicios

rucionales de su comisión por el reclwnailo. 

"III.- Las manifestaciones a que oc refiere el articulo-

10, en los casos en que no exista tratado de extradición con el 

J::stado solicitante". 

Estas manifestaciones son en razón a la reciprocidad del 

Estado solicitante cuundo se presente un caso semejante; a no -
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juzgar al inculpado por delitos cometidos con anteriorid~d a la 

extradición salvo que éste lo consieutn; que de concederse la -

extrarlición el reclonado ser!: juzgado 9or un tribunal competen

te y una ley previcmente establecida; que ser6 oido en defensn

tecilitlmdole los recursos legales; que en caso de que el deli

to sea punible en su leGislación con pena de muerte o al.¡;una de 

las señalaaas por el articulo 22 constitucional., éstas se sus-

tituirén por la prizié~. 

Estas modaliüades las encontrumos plasmadas en divereos

articulos de los nuevos tratados. 

"IV.- La reproducción del texto de los preceptos de la -

ley del Estado solicitante que definan el delito y determinen 

la pena, los que se refieren a la prescripci6n de la acci6n y -

de la pena aplicable y la declaración autorizada de su vieencia 

en la época en que se cometió el delito". 

Por lo que se refiere a la definición del delito y la P.!!. 

na que corresponde al mismo es en cuanto a la aylicaci6n del 

principio de identidad de la norma y que dicho ilicito tenc;a P.!!. 

na mayor de un año. También es importante sefialar ln prescrip

ción de le acción y de la pena aplicable puesto que una vez que 

se extin¡;ue cualquiera de las dos la extradici.Sr, ec icrroceden

te. 

"V.- El texto auténtico de la orden de aprehensi6n que,

en su caso, se baya librado en contra del reclamado; y 

VI.- Los datos y antecedentes personales del recla:n10do -
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que permitan su identiaad, y siempre que sea posible, los condy 

centes a su locaJ.izaci6n ". 

Los documentos señalados en est~ artículo y cualquier -

otro que se presente y estén redactados, en idioma extranjero, -

deber4n ser acompañados con su traducci6n al español y legaliz~ 

dos conforme n las disposiciones del C6dico Federal de Procedi

mientos Penales". 

Una vez analizados los documentos que deben acompañar la 

solicitud de cxtradici6n prosigamos con el procedimiento de la 

misma. 

Podría darse el caso de qu.e un Sstado solicitara la dete.!! 

ci6n provisional como medida precautoria de un sujeto por temor

de que pudiera sustraerse a la acci6n de la justicia una vez cés. 

Para ello es suficiente que el Estado reclamante: 

I. Señale el delito por el que se bunM 'll in·.'.i'.'iC.::c. 

II.Que existe una orden de a¡:rehcnsi6n en cu contra, y 

III.Monií'iesta la intenci6n de presentar le petici6n fo!: 

mal de extradici6n dentro del término de ley¡ si se logra la d~ 

tenci6n del reclamado existe el plazo constitucional de doa ma

ses para que se presente la petici6n formol. De no presentar -

esta petici6n formal de extradici6n se levantarfm de inmedieto

las medidas precautorias y el detenido serA puesto en libertad. 

SI SE PlU!SBllTA LA PETICION FORNAL DE EXT!WlICION SE INICIA EL -

PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION. 
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Por lo tanto, la petici6n for~ul de extraclici6n se presen 

ta una vez ~ue se han reunido loE requisitos que marca el Trat&

do o la Ley de Extradici6n Internacionalf el reclamado puede ser 

pre:ientado directamente o después de haber eEtado detenido prov!, 

sionalmente, 

Cuando se trata de extradici6n pasiva, la petici6n formal 

de extraclici6n por parte del Estado solicitante se presenta ante 

la Secretaria de Relaciones Exteriores, único 6rgano facultado -

para recibir dernanclae de extradici6n, Una vez que dicha depen-

dencia analiza la misma y la encuentra procedente se la envía al 

Procuraclor General de la República, p!ira que éste promueva ante

el Juez de Distrito correspondiente, que va a ser el de la juri.!!, 

dicci6n donde se encuentre el reclamado, y si se ignora su para

dero el Juez de Distrito en Turno en Materia I enal del Distrito

Federal, que ordene la detenci6n del reclaJ>1acio ~·, en su caso, el 

eecues~ro de papeles, dinero u otros objetos relacionados con el 

delito imputado o que puedan ser elementos de pNeba, 

Al detener el reclamado se le hace comparecer ante el -~ 

Juez de Distrito correspondiente, quien le da a conocer el cont1 

nido de la petici6n de extrttdici6n y los documentos que se acom-· 

pañen a la solicitud, r:O este momento el reclamado puede nombrllt' 

defensor. J::n su defecto se le presenta una lista de defensores

de oficio para que elija. Si no lo hace, el Juez, de oficio le 

desionar~ un defensor. 



Al detenido ae le oye en defensa por si o por su defen

sor y dentro de los tres días si~uientes puede oponer excepcio

nes las cual.es podrdn ser oJ.3unas de lss'siguieutes: 

1) Porque le petici6n de extradición no se ajuste a les

disposiciones del tratado aplicable, o a les de la ley, a falta 

del primero. 

2) Porque le persona detenida no ses a la que se refiero 

la extredici6n. 

3) Porque con le extradici6n se viole en perjuicio del -

detenido alguna de las garantías que prevé la Cunstit::ci6n F·oli 

tica. 

En este momento procesal el Juez dicta el auto motivado

de prisi6n, para el cual es suficiente el pedimento del Gobier

no extrWljero y la orden de aprehensi6n que hubiere librado la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. Poatel•iormente se abre un 

periodo probatorio durante veinte dias para que el preso pruebe 

las excepciones opuestas y el Ministerio Pdl.>lico exhiba nuevos

elementos pruu .. Lurio:::. Ccncl1.1íño el plazo de pruebas el Juez -

cite a las partes en audiencia pera oir y recibir sus alegatos. 

El reclamado puede obtener libertad bajo fianza de acue~ 

do a las condiciones que oe establecen cuando el delito se hu

biera cometido en territorio nacional. 

Desahocadas las actuaciones en relaci6n con las excepci~ 

nes invocadas 1 el Juez dentro de los cinco dias sir,uientea da a 
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conocer a la Secretaria de Relaciones Exteriores su opini6n ju

rídica enviando el expediente respectivo, mientras el detenido

permanece en el lugar en donde se encuentra a dispoaici6n de la 

Secretaria. 

Debido a que el Juez de Distrito se concreta a externar

únicamente su opini6n, por lo mismo, es irrecusable y lo actua

do por él no admite recurso alcuno. 

La Secretaria dentro de los veinte días siguientes debe

resolver si niega o concede la extradici6n. En caso de que se

rehdse la entrega el reclaoado debe ser puesto inmediatamente -

en libertad. Si se treta de un mexicano y no se concede la ex

tradici6n por este solo hecho, la Secretaria de Relaciones Ext~ 

riores notifica el acuerdo respectivo al detenido y al 1·rocura

dor Gsneral de la Repdblica, poniAndolo a su disposici6n, y re

mitiéndose el expediente pura que el Ministerio Ñblico consig

ne al tribunal competente si hubiere lugar a ello. 

Si la resoluci6n es en el sentido de conceder el trasla

do del detenido, la misma se le notifica a éste pare que dentro 

del tArmino de ley improrrogable (tres días) interponGa por si

o por medio de su legitimo representante una demanda de aciparo, 

ya que contra las resoluciones dictadas durante el procedimien

to de extradici6n no procede recurso alcuno. 

Si no se pide ampuro o éste se le nieca al recla:nado, la 
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Secreturic de Relaciones ~~terioros comunica nl Estado requirsa 

te el acuerdo favorahle e la extradición y ordena que se le en

tregue el preso. 

La entrega del reclamado se realiza previo aviso a la S~ 

cretaria de Gobernaci6n y se efectóa por la Procuraduría Gene-

ral de la Rep6olica entrc¡;!mdolo a la persona o porconas autor.:!:, 

zadas por el Zstsdo reclamante, en el puerto fronterizo o a bo~ 

do de le aeronuve en que deberA viajar el axtrcditeao. En el -

'!!omento en q•ic la aeronuve esté lista p•.ra emprecder el vuelo,

se acaba la intervención por p¿rtc de M6xico. 

Loa ¡;netos eon a cargo del Estado requirente quien tiene 

un plazo de dos meses para recoger el suj~to. Transcurrido és

te es pone en libertad definitiva nl recl&mado sin poder ser d~ 

tenido de nueva cuenta y entregado al propio Estado por el mis

mo delito gus motiv6 la solicitud de extradición. 

d) otros aspectos importantes de la extrsdici6n en Mé 

xico. 

Hemos estudiado el procedimiento que sigue nuestro pei~

pera la entrega de un sujeto, pero considerru:ios signiticativo -

señular otras cuestiones de la doctrine referentes a la instit~ 

ci6n objeto de eotudio pura tratar de completar y ser lo mAe -

preciso posible en cuanto a la prActica mexicana de dicha inst.:!:, 
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tuci6n las que se analizar~n en loe sic-,,icntes cinco punteo. 

1) Excepciones a la extradici6n. 

En primer lu¡;ar hay que sciielar las excepciones en cuan·· 

to a la entrega de un sujeto po~ p~rte del Fstado requerido al 

Estado requirente que lo solicita, es decir, las razones por 

las quu un indi•id~c :o pu~tle s~r extrnditable, 

- Hechos delictuosos ,me se encuentrun exentos de la ex

tradici6n,- En reloci6n a los delito" ae tiene ~ue no prospcrn

ln extradici6n cuando se trat1.<n tle ilícitoG polhicos o milita

res. Al hnblar sobre el asilo político se tle:;tac6 lH dii"icul-

tad que ha existido en cuanto a tratnr de definil• le .:l<>ctrinn -

loa delitos poU.ticos. Entre los conceptos cita<los esté. el que 

considera que son aquellos que tienen por bien jurí~ico tutela

do la integridad jurídica del llstado y el funcionaoiento normal 

de sus instituciones. De igunl munera se sefuloron los delitos 

que tienen el carlcter de políticos en el caso de ~~éxico y que 

tules hechos eran la rebeli6n, la aedici6n, el rnot:!.n y la cona

piraci6n para cometerlos. Bn los tratados que }:l\xico ha cele-

brado sobre extradici6n al bablar de esta clnse de delitos se -

hace la excepci6n de el homicidio u otro delito contra lu vida, 

la integridad o la libertad de un Jefe de Estado o de Gobierno, 

o de un miembro de su familia. Constitucionalmente se estable

ce en el articulo 15 lu prohibici6n pura celebrar tratados para 

la extradici611 de reos políticos. 
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Otro tipo de delitos por los que se niega la extradici(n 

son los de tipo militar, y se definen como aguellos delitos ~ 

previstos y sancionados en los c6digos m~litares. Debemos dif!, 

renciar entre los delitos propiamente militaren gue solamente

pueden perpetrarse por gente del oficio, por tratarse de debe

res y obligaciones puramente militares, y los delitos de dere

cho comdn agravados por ser cocetidos por militares. Se requi!, 

re adem§e de eer un delito del orden militar gue est' contem-

plado por las leyes penales ordinarias de ambas partes. 

La extradici6n tambi§n se niega cuando la parte requeri 

da tiene bases sustnnciales para suponer que la solicitud de -

extradici6n ha sido presentado con el prop6ci to de perseguir o 

castigar a couo..1 de su r,1zo, relie;i6n, nacionalidad y opinio-

nes politices, o 1.iien quo le nitu11ci6n de este individuo puedo 

ser agravada por estos motivos. 

- Cnuoos que impiden lu extrodici6n por la situaci6n ju 

rídicn del inculpado.- 1'ntre ell<ts tene::ion cn•n1~ el .;uj.:to ha 

ni<lo juzgado en el P.ntado requerido dictándose un fallo definá, 

tivo, cuando se ha perdon3do a la persona o se le ha concedido 

anmiot!o, o si lio cumplido l::i sentencia por loa actos u omisi_Q 

nes constitutivos del delito por el cual se solicita la extra

dioi6n. 

- otros motivos de carActer lesal por los que no proce

de la extradici6n.- La entre¡;a de un sujeto se dmiega CllBlJlo taJ:. 
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cana el de'_ito exi:;e ese raquisito¡ cuando lo acción penal o la 

pena por la cual se pide la extrnJición 1w.)'nn ¡:rcscri to confor

me a los leyes de la Parte requirente o de la Parte requerida¡

cuando el delito haya sido co~etido dentro de la juricdicción -

de los tribunales de la ?.cpútlica; cuando la persona solicitada 

pueda ser sometida a un tribunal extraordin~rio o especial en -

puesta por tribunales que tenbnn ese car~cter. Esta 6ltima ca~ 

ea de negetiva de la extradición tionc un fundamento conotitu-

cional que es el artículo 13 y que a la lPtra dice: "t:a<lie pue

de ser juzgado por leyes privativos ni por tribunales especia-

les ••• •. 

Si las leyes de la Parte requirente casti~an el delito -

por el que se solicita la extradición con pena de muerte y los 

leyes de la Parte requerida no per.1iten tal pena para ese deli

Lo, la extraclici6n puede ser rehusada salvo que la Parte requi

rente otorgue las se¡;uridadeo que el Estado solicitado estine -

suficientes de que no se impondrá. la penn de muerte o de quc,

si es impuesta, no será. ejecutada. 

Cuando un individuo ha sido condenado en rebeldía puede

negarse su extradición salvo que la Parte requirente conceda g~ 

rantías en el sentido de que la defensa de la persona scr5 ese~ 

chada y que dispondré de todos los derechos y oportunidades pr~ 

vistas por sus leyes. 
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2) Extradición de naciona1es. 

fu relo.ción a ""t" punto, García Mol·cno señale que exis

ten dos vertientes: una que soutiene la no entrega de los naci,a 

nales cuando sean rer,ueridos por otro Estt<uo por haber deliuqui 

do en el mii;mo, prefiriendo dici10s Estados juz¡;ar o eotos suje

tos a trt<vés de sus mis,¡os tribunales. 1'or otro lado, hay un -

grupo de países (Inglaterra y Estudos Unidos entre otros) que -

uümitcu lu eutre{:;o áe sus nacionales, ba9adoa en el principio 

de que lon delincuentes deben ser juzf!atlos ;irecisamente en el -

país er. donde se cometió el delito.(46) 

:Por lo que huce a r.:éxico, el. F.u't!culo 1'f de la Ley de E! 

tradicióu lnte."'"cionul sefi&la: 11 liincún mexicano podrá ser en-

trc~ado a un Eotuuo extranjero sino en casos excepcionales a -

juicio del Ejecutivo". :.;e considera que el fundamento de este

precepto consiste en el deber de protección que e: Este.do tiene 

hacia ous súUciitos, lo cual a pesar de ser comnrensible, se po-

dria •tre;uu1ent . .i.r una violución connti tuciom1l a ln garantía de -

ir;uclcluü ru1t•l la ley. .Si no se concede la extrodición la parte 

requerida turnar& el expediente a sus autoridades competentes -

para el ejercicio de la acción penal siempre y cuando dicha P"!: 

te tenga jurisdicción para perseé-uir el delito. 

Respecto a la n~cionnlidad de mexicano puede suceder que 

un extranjero la hoya adquirido por naturalizaci6n pero de1pllé11 

de los hecilos que motiven lu petición de extradición. Sin em-
(%) Gurcfo ;.:oreno, Op. Cit. p. 50 
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bargo, uun cuando ln naturaliznci6n equipara a loe inüividuoa 

que la adquieren con los nacionales, segiín lo precrito por el 

artículo 15 de la Ley de Extradición Internacionn1 1 en e5te ca

so y por haberla adquirido con posterioridad al delito cotoetido, 

el reclamado si es cntrec;ado al Estado requirente. García Mor.!!. 

no hace una critica a dicho precepto dicie>ndo que "estatl.ice -

una ominosa discriminaci6n para los mexicanos por nuturaliza--

ci6n o por vio nutom6.tica quienes siempro v."n a ·)..t"1' e~:' lu e;;: 

palla de Damocles encima, ;:uesto que pueden ser extradituüos en 

cualquier mom.,uto, ya que el acecho Jam.5.o prec1·iiJe". ('•7) 

3) Extradici6n diferida. 

La entrega de un sujeto puede diferirse por dos ra?.ones: 

a) porque la Parte requerida debe enJuiciar n esa persona por -

un delito distinto a nqu~l por el cual fue concediü;, la extru-

dici6n o, si ya hn sido condenado, para que esa persona puedn -

cumplir esa oentencia en su terri to1·i o: y b) cu~nt!o =e cc::.:;ida

re que por razones de salud de ltt persona ln entre¿~ po<lrf;c po

ner en peligro la vida de ln misma o ac;ravar su condici6n, por 

lo que con su consentimiento por escrito, la l·arte requerida -

puede direrir su entreGa• 

4) Concurrencia de solicitudes de extradici6n. 

Cunndo la extrauici6n de un sujeto es solicitada por dos 

o mAs Estados y en todos o alBunos de los caaos es procedente,-

(47) García Moreno, Op. Cit.p.66 
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el problecu se resuelve de la siguiente manera segáen el ortic~ 

lo 12 de la Ley de Extra¿ici6n Internacional: 

1o. <ie entrcsa el "cusado al Estallo que lo reclame en 

virtud de un tratado. 

2o. Si son varios Estados los que invocan tratados, se -

entre¡;a a aquAl en cuyo territorio se hubiere cometido el deli

to. 

3o. ~ caso de concurrir las circunstancias anteriores,

se concede al hstado que lo reclame a cuusa de delito que wei•e!, 

ca pena mis ¡;rove, y 

110. En cualquier otro caso, al que primero huya solicito!!; 

do la detenci6n provisional con fines de extradici6n. 

Si un Estado adquiere el derecho de entrega de un sujeto 

de acuerdo a las circunstancias anteriores, pueue uecliow.• en -

f~vor de un l·:studo que no lu hu!:iiere lo¡:;r&Jo pP.rti lo cual es n.!!. 

cesario que el inculpado consienta li ~rern~nte un ello o que pe?;: 

manezca en el territorio del Estado requerido mAs de doa meses

continuoa en libertad pi.ra abandonarlo, sin :10cer uso de esa f.!!; 

cultnd. 

5) ReGla de la especialidad. 

otro aspecto relevante lo constituye el hecho de que el

Estado requirente no puede detener, enjuiciar o sancioneu- a la 

persona extrbditada por un delito diferente al que fue objeto -

de la extrndici6n. Esto es lo que se llama reGlo de la especi_!!; 

lidsd, pues un sujelo sólo c1ehc ser enjuiciado o sanciol!ado por 
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el delito que se seña16 en le solicitud de extradici6n. 

El Estado requirente puede extraditar a una persona a -

un Tercer Estado, por delito cometido previo a la extrsdici6n

dnicemente cuando: a) la persona h~a abandonado el territorio 

del Estado requirente después de su extrodici6n y hsya rcgresQ 

do voluntariamente a 61; b) la persona no haya abandonado el • 

territorio del Estado requirente dentro de los sesenta días si 

guientes a la !echa en que haya ectsdo en libertad de hacerlo

o; c) la parte requerida haya dado su consentimiento para que

sea detenida, enouiciada, sancionadu o extraditada a un Tercer 

Estado. La solicitud para el consentimiento de ln part0 reque

rida se acompaña de los documentos a que se hizo referencia -

cuando hablamos del procedimiento que lleva a cabo H~Xico, o -

sea, declaraci6n del delito dé que se trate motivo de la cxtr.!!, 

dici6n, oriEinal o copia certificada de sentencia condenatoria, 

orden de aprehensi6n, auto de formal prisi6n, o cualquier otra 

resoluci6n que tenga la misma fuerza, seg¡ln las leyes de la -

parte requirente, 7 que autorice la detención de una persona,-

7 de la que se desprenda la existencia del delito y los indi-

cioa racionales de su comiai6n por el reclamado, una declara-

ci6n de los rundamentos de las disposiciones legales relativas 

del delito o delitos de que se trate, pena correopondient~ y -

plazos de prescripci6n; datos que permitan establecer la iden

tidad y la nacionalidad del individuo reclamado y siempre ~ue

sea posible los conducentes a su localización¡ y cuando una -

persona ha sido condenada, una declaruci6n de que se trata de-
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imponer dicha sentencia o cuando ésta ha sido impuesta la dur.!!. 

ci6n de dicha sentencia, el hecho de que sea inmediatamente -

ejecutable y en caso de que sea aplicable el periodo que falte 

por cumplir. 

6) Gastos con motivo de la extradici6n. 

Los gastos de prisi6n, custodia, manutenci6n y transpo~ 

te de la persona serA por cuenta del Estado requerido hasta el 

momento de su entrega, y desde entonces quedarfin a carso del -

Bstado requirente. Los objetos obtenidos por la perpetraci6n -

del delito que motiva el pedido de extradici6n, o que pudieran 

servir de prueba para el mismo, ser&a secuestrados y entrega-

dos al país requirente aun cuando no pudiera verificarse la ea 

trega del individuo por causas extrañas al procedimiento, como 

ruga o fallecimiento de dicha persona. 

2. LA E.\TRADICIOll 5N ANERICA LATINA. 

~n este punto hablaremos de los procedimientos de extr.!!. 

dici6n que ail!Uen algunos paises tales como Argentina, Costa -

Rica, Chile, PanamA y Uruguay por considerar son los mAs rele

vantes. 

a) Procedimiento de extradici6n en Argentina. 

En Argentina, al igual que México, la extradici6n se 

regula en base a los tratados celebrados con otros paises. Y -
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en caso de que no existen éstos, rigen les disposiciones de ln 

Ley de 1612 y del C6digo de Procedimientos argentino. Sin em-

bargo, existe una diferencia entre runbas naciones en cuan1m a

la intervenci6n de los Poderes Ejecutivo y Judicial, pues el -

primero tiene una facultad amplia en el procedimiento y la de

cisi6n de extraditar a un sujeto cuando no existen tratados. -

.En cambio, si la petici6n de extradici6n se base en un tratado 

predominan las decisiones del 6rgano jurisdiccional. Pero en -

el caso de México, la decisi6n final siempre estará e cargo .... 

del Ejecutivo Federal, h93a o no tratados, 

Cuando el procedimiento para la entrega de un sujeto se 

rige por la ley interna argentina, el mismo se denomine extra

dici6n por via diplomática. En caso de extradici6n pasiva y -

que la solicitud no se haga en base a tratados, el ~oder Ejec~ 

tivo Nacional, con vista del Procurador General, resuelve lo -

que corresponda. Si la resoluci6n es negativa devuelve la re-

quisici6n al gobierno o juez de que proceda con copia del dic

tamen del Procurador General. Pero en ceso de que resulte pro

cedente 1~ e~licit"wd 1 ce dirige de inmediato al juez de la ses. 

ci6n donde se encuentre el retugiedo con todos los anteceden-

tes dando aviso al gobierno extranjero interesado. Une vez ra

dicada en el juzgado se da vista al Ministerio Fiscal para que 

se pronuncie sobre la competencia y, resultando a juicio del -

juez procedente su intervenci6n, en auto fundado ordena la de

tenci6n del refugiado. Dentro de las 24 horas de haber sido d~ 

tenido éste, el juez le toma su decleraci6n con el objeto de -
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comprobar su identidad. Si de lo anterior resulto que se pro-

cedi6 contra él por error inmedi.;tamente se le pone en libertad. 

Debe !lSCerse notnr <¡ue la declarnci6n qu'e se le toma al indivi

duo es ónicamente para conocer su identidad y no uno indagato-

ria sobre el delito que se le imputa. En caso contrario, o sea, 

que resulte ser ln persona por la que se solicit6 la extradi--

ci6n se le pide que no~bre defensor en el término de tres diaa, 

apercibiéndolo que de no hacerlo el juez lo nombrara.(48) 

El ~uicio se refiere sólo a cuestiones de identidnd de -

la persona o a el examen de las formas extrínsecas del documen

to, no habe1• puando por el Ministerio de P.clacione::i Exteriores, 

falta de firma, certificaciones, o a que el delito sea de los -

que permiten la extradici6n; que concurra el requisito de pena

lidnc; que oe encuentre prescrito el delito¡ si se trata de un

delito político; si no ha sido ya condenado en el país requirea 

te o en el requerido por el mismo delito, y otras circunstan--

cias que según ei caso pudieran presentarse. 

Si6Uiendo con el procedimiento, se concede seis dias al

de!ensor y otros seis aJ. riscal de secci6n para pronunciarse 

abriéndose la causa a prueba. Una vez que vence el término, el 

juez resuelve el incictente dentro del término de diez días, ac

cediendo o denegando la extradici6n. El fallo es apelable en -

relnci6n a ambos efectos y se deduce en el término de cinco ---

(48) Gallino Yanel, Carlos V. "J::xtradici6n de delincuente» .-En
ciclopedia Jurídica Ot:leba. Tomo VI.p.28E7 
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d.ias ante la Crunara Federal d~ Apelaciones que corresponda, y -

en óltima inst"ncia, ante la Corte Suprema de la Naci6n. 

Resuelta la apelaci6n el proceso origin_.1 pasa al f.linis

terio de Relaciones Exteriores. Si se otorg6 la extradici6n, se 

le entrega el reo al Poder Ejecutivo, pera que lo ponga a dispg, 

aici6n del Estado Extranjero. 

Visto lo anterior~ se puede afirmar que el sistema de e_! 

tradici6n en Argentina si es mixto, ya que el Juez adem~s de 

que resuelve la entrega o la no extradici6n del sujeto, dicha -

resoluci6n puede impugnarse y lo que resuelv~ la autoridad judj,, 

cial es lo que procede, por tanto, la intervenci6n de dicho 6r

gano es eficaz. 

La solicitud de extradici6n debe ir anompañada de los aj. 

guientes documentos: 1) la sentencia condenatoria si se trata -

de un sentenciado, o el mandato ó.e p1·iaióu t:A-podido i'C:' t:-ibun~ 

les competentes con la designaci6n exacta y la fecha del crimen 

o delito que la motive si es un procesado o un presunto delio-

cuente. Tales documentos se mandan en original y copias certifi 

cedas. 2) Todos los datos y antecedentes nacasarioo para justi

ficar la identidad de ls persona requerida¡ 3) la copia certif! 

cada de las disposiciones legales aplicables al hecho acusado,

aegón la legislaci6n respectiva. 

En caso de ureencic puede solicitarse le detenci6n pre-
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ventiva por un tribunal del Estado extranjero con el cual se e!!. 

cuentre en vi~encia un tratado de extrudici6n, con la condici6n 

de presentar los documentos necesarios. 
0

El pedido se hace por

correo o por medio del telégrafo, avisando al misruo tiempo por 

vía diplomliticu al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En caso que la detenci6n provisoria que realiza el Esta

do requerido resulte infundada, el Estado que la solicita es -

responsable de la repsraci6n civil correspondiente. 

La extradici6n pasivo en base a trotndon se resuelve yo

seo aplicando el tratado bilateral respectivo, el Tratado de -

Montevideo de 1889, o lo Convenci6n Interamcricana de 1933, y -

supletoriar.icnte se aplica lo Ley de 1612 y el C6die;o de Froced;i 

mi en toa. 

La extradici6n uctiva se regula en el C6ci.iLO de Procedi

mientoa en lo Criminal puro la Justicia Federal y los 1'ribunales 

d~ 1A t:api tal. S6lo es competente r·<-ra conocer de ella el juez 

de la cauaa en que estuviere procesado el reo ausente siendo -

solicitado por via diplomAtica. El juez acuerda de oficio o a 

instancia de parte, en resolución legalm·,nte f'uodcda, solicitar 

la extr~dir.ióo, desde el r.iomento en que por el estado del proc.!!. 

so y por su resultado, fuese procedente. Contra el acto que 

acuerda o deniego la apelaci6n puede interponerse recurso de 

apelaci6n si lo dict6 el juez de primera instancia. 
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b) Procedimiento de Extrudici6u en Costa Rica. 

Costa Rica es un poic en donde la decisión del Ejecutivo 

impera sobre la del 6rgano jurisdiccional en cuanto a la extra

dici6n, Es decir, s6lo se consulta a la Corte éupre~a pera la 

entrega de un sujeto, pero la facultad de ofrecer, conceder o 

negar la extradici6n, corresponde al Poder Bjecutivo, conside-

rando previamente, corno mera rorna1irl~d, la opini6u <le la auto

ridad judicial. Consideramos que es una formalidad el dictamen 

del 6r¡;ano jurisdiccional porque el Ejecutivo a~::: cu.;n.:iu uquél

considerara que no procede la extradición si 6ste decide otor-

garla en este sentido se resuelve. 

La instituci6n que estudia~os en este apartado se en---

cuentra regulr.da en la Conctitucl6n Polític~ rl~ Co::ita Rica en -

su articulo J1, p~r.:.ifo neE;undo: "La extradici6:i º''r{¡ re;::uluda

por la Ley o por los tratados internacio11nleo y nunca procederd 

en caso de delitos políticos o conexo3 con elloc, según lu cal¿ 

ficaci6n costarricense." Como se puede advertir de la l<>ctura

del precP.pto cit~do, ~~ regulan tres situaciones: una rererente 

a que la extradición se rige por la Ley costarricense y los tr! 

tados internacionales que se celebran; asi:r:i3,-:-io, ~o ni ::5et la en. 

trega de delincuentes políticos y, por últi~o, se eotablP.ce que 

la racul tnd de cnlificar un deli t•· co•no poli tic o corresponde a 

Costa Rica cuando le sea solicitado un indi ·1iduo. 

En cuanto a los delitoo por los que procede la extrndi--
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xativo que consiste en clasificar en un<:. linta específica los -

delitos extradi tables, establ.::ciendo al "1i smo tie::ipo el princi

pio de identidad de la nor:na o de la doble incrinrinoci6n. El -

otro sistema, c~pleudo en los tratados modernos, colateralmente 

con la lista cs;:ecifica de delitos señalan Un<• f6r:nula general.

en el sentido de que los c!cli tos c:<tradi tables, que son aque--

llos de la lista, deben estar sancionados con p1mn d~ prisi6n -

de wás üe dos afies. En este sentido exiotc una diferencia con

relaci6n n ;1éxico, pues la pena que seiinln nuestro país es un -

ru~o como mínimo. 

Se establPcen cinco excepciones respecto a la obligsci6n 

de c:ctraüitar: 1) t;o son objeto de extradici6u los suj~tos acu

sados de delitoo polS.ticoo o conexos con elloo; 2) cuando la ª.!:. 

ci6n penol o le ¡;ena h~·an prescrito¡ J) en caso de los nacion_!! 

les del Eotado requerido, en Costa Rieló! no oe les puede e:,trndá_ 

tar aunque lo ¡iermi:l:ier" al ti·utm.io aplicable¡ 1') cuando el re

clamado cumplió o e::ituviei•a ciJmplienJo con<iena o ce le ubsolvi6 

bajo proceso en el Estudo requerido por el mic::io delitc o hecho 

por el cual se pide la exti•adici6u; y, 5) cuando no res:il te pr.Q. 

bode el !1echo de perpetruci.5u del crhien, de tul nioclo que en el 

Estudo requerido no pudieren ser procesados o arrest~dos si el 

hecho se hubiere coaietido en esa jurisdicci6u. 

Tambi6n se e;-ilican doo princi;•ios fund.um.,ntales en esta-
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materia. El pri:~cro, principio ~e itl'2'ntiU~1d J.e la nor:!~U o ln • 

doble incriminuci6n que consiste an que el ;:ecno por el cu-il se 

pide la extrcdici6n debe ser delito en los dos ordennmientoo, -

es decir, tFnto en el Estado requirente co:r.o eu el Estado rcqu!!_ 

rido. El segundo principio se denomina de esr·ecialidad y se r.!!, 

riere a que el Estado requil·ente se obli¡;a a no procesar o con

denar al. reclamado por delito anterior al que motiv6 lu eesti6n 

de extradici6n, 

Con ralcci6n al trfunite de extradici6n según los truta-

dos celebrados se tiene que pue~a pedirse ln detenci6n provisi2 

nal en casos urgentes o cul:.indo 5C conoider•::- c:ue el reo puede !!!, 

garse; el pedimento puede hacerse por telé¡;raro o por lo vin 

mAs rApiJa por parte del J!·stado requirente expresando su inten

ci6n de interponer formal petici6n de extradici6n contra deter

minado sujeto. Este puede ser detenido o arrestaJo que varía -

seGdn cada tratado. 

De iDUal. manera que en otros solicitudes de e}:tradici6n, 

deben presentarse conjuntB!llent~ documentos oricinales o copias

certificadas de la sentencia condenatoria o en se caso de mend~ 

miento de prisi6n o acto eq11iv.;l<'nte, ln naturuleza y 5ruvedncl.

de los hechos imputados y las disposiciones l·,Eales eplicublcs

al ceso, aparte de los datos de identiticaci6n posibles con re.!!. 

pecto al reclamado, 

Los gastoz realizados por l~ extradiei6n, en al.:;unos tr~ 
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tados se establecen que son por cuenta de cada Estado con res~ 

pecto a los que ocurren en su territorio. fero según otros tr~ 

taclos los E;astos con a c~rgo del Sotndo :reqail'ente. 

Cuando concurren varios Estados en la solicitud de un s~ 

jeto se da preferencia al Estado donde se cometi6 el delito cds 

grave, y si todos los delitos son iQJalnente graves se prefiere 

::1 Entad.v Qi..lt: I-i·ü:iero recla:n6 la extrndici6n. 

En caso de que el sujeto reclrunado sea eAtranjcro tante

en el país requirente como er, el requerido, de~c inforr.1&.rse al

país del cual es nacional el reclar..udo y si este país a su vez

lo pidiere, el Estado requerido decide a cuAl de los dos se lo

entrega. 

En Costa Rica se habla Je la extradici6n diferida que no 

es otra cosa que el aplazamiento dA ln ~ntr~g~ ~el ~ujQtv r~~l~ 

mado en vi;·tucl de estar el mismo acusado o condenado en el Est~ 

do requeriJo, por lo que lu cxtradici6n se i•etfil'cla pE:ru cu:mclo

ol individuo sea absuelto o cumpla le pena impuesta. 

Twobién se habla de la extradici6n simplificada que con

siste entregar a une p~rsona sin los trruoites formales que nec~ 

sarie:neute habría que realizar. Este tipo de extradici6n es 

equiparal:>le a la que en nuestro país se denoMina extradici6n s~ 

maria. 
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c) Procedimiento de extradici6n en Chile. 

De entre los peíses lle América Latina que seleccionamos 

para analizar el procedimiento de extradici6n se encuentra el-

de Chile, 1• que es un Estado en donde el Poder Judicial tiene 

una intervenci6n deterr.iinante en la entrega o denagaci6n de é,! 

ta, de un reclamado. Es decir, esta naci6n adopta el sistema -

en donde ei Gobierno se somete a la decisi6n judicial, tanto -

en la extradici6n pasiva como active. El 6rgano Ejecutivo s6lo 

se encarga de cumplir lo resuelto, en óltima instuncia, por la 

Corte Suprema. 

Por lo que hace a la extradici6n pasiva son competentes 

el Presidente de la Corte Suprema y este Tribunal reunido en -

Pleno, para conocer en primera y segunda instancia, respectiv~ 

mente de la solicitud de extradici6n. 

Los ordenamientos legales que rer,ulan esto materia son

los tr~tedos bilaterales o convenciones multilaterales, y o -

talta de ~atoe se rige por los principios de Derecho Interna-

cionsl, que son aquellas normas uniformemente aceptadas por los

Estados o por la d0ctrina y que generalmente se manifiestan en 

congresos de tipo internacional, conferencias, etc. (49) 

De acuerdo a los principios de Derecho Internacional, -

la entrega de los individuos se regula por los siguientes re--

{49) Peña J., Ram6n. "La Extradici6n", Revista Chilena do Dere 
~. Junio-agosto, 1974, Vol, I y ndmeros 3 y 4, p. 37~ 
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quisitos: 

a) Que se trate de un hecho que revista caracteres de -

delito¡ 

b) ~e el delito por el cual se pide lu extrodici6n te~ 

go una penalidad mínima de un año de prisi6n en ambos paises¡ 

e) ~ue se tre~e ª" un delito en que la pena o la acci6n 

penal no hayan prescrito; 

d) que no sea un delit'J poli.tico o puramente militar o

contro la reli~i6n. 

Tonto le extrudici6n activa como la pasiva deben cum--

plir ciertos requisitos de forma, y ~ue esencialmente son los

Bi!;'.uientes: si se trata de ln petici6n <le una persona procesa

dn do be ncompniiarse una copi" del auto de detcnci6n o prisi6n

emanada de la autoridad judicial competente del Estado requi-

rcnte ¡ si se tr .. t., de un condene.do, se nnex:i.rS copia •le lo re

soluci6n conden,1toria o sentcnciu ejecuto:-iada; de igual forma 

debe indicarse lhs sefü:ts y datos personal es del reclamado para 

identificarlo con mayor facilidad; l'l naturaleza y ¡;ravedad -

del delito asi como copia de los disposiciones relativas a la

prescripci6n de lo acci6n penal y de la pena y una síntesis -

precisa del hecho. 

El procedimiento de la extradici6n pElsiva es el ciguien 

te: el Estado chileno recibe del Gobierno extranjero por con-

dueto del :iinisterio de Relaciones Exteriores la petici6n. Po! 

teriorment" éste se lo rc::iite al Presidente de la Corte Supre-
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ma quien hace las veces de Juez de primera instancia en estos

casos; y le corresponde conocer de los untecedentes, los cua

les al estudiarlos y considerarlos bastantes o suficientes, d~ 

creta el arresto de la persona solicitada. La investigaci6n 

que lleva a cabo se limita s6lo a determinar la identidad del

requerido, a establecer si el delito por el que se persigue es 

de aquellos que autoriznn la extradici6n y a decretar si el in 

di ciado lOR ha COr,10tido n no, F.] inctl] ¡mdo Al' ARC1lChArlO rlAhill!l 

do permanecer en prisi6n sin derecho n excarcelaci6n hastn -

que termine el procedimiento. Una vez terminada la investi~n-

ci6n pasan los antecedentes al· Fiscal de ln Corte Suprema para 

que se pronuncie acerca de la procedencia o i~procedencia de -

la solicitud. De este dictamen se confiere traslado al i·eo pa

ra que haga sus descargos y asuma se defensa por un plazo que

no puede exceder de veinte dies; finalizado este trámite el 

Juez de primera instancia, o sen, el Fresiucute de la Corte 

Suprema, emite su fallo en el cual rechaza o acepta la entrega 

del imputado. La sentencia debe pasar n una wttla de la Corte -

para su revisi6n. Esta sentencia es apelable y de este recurso 

conoce la misma Bala. La resoluci6n final se comunica a la A':n

bajada del gobierno solicitante por medio del Ministerio de R~ 

laciones Exteriores. Si el individuo no en recogido por el ~a

tado requirente, dentro de los plazos que establecen los dife

rentes tratados, se decreta su libertad. (50) 

(50) Peña J., op. cit. pp. 379-JBO. 
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En cuanto a la extradici6n activa, una vez que los ant~ 

cedentes in(5Z'esun a la Secretaría del Tribunal, éatoe van en -

vistu el Fiscal , quien emita un dictame~ acerca de la proce-

dencio o improcedencia de la solicitud¡ después se le de a co

nocer a une de las Solos del Tribunal Supremo. Si se declara -

procedente la extradici6n se rednen todos los untecedentee -

rormcles que se mencionaron párrafos anteriores y se remitan -

con oficio nl Ministerio de R~leoion~s Exte~io~e~ ~uic: a ~u -

vez, por medio de lu respectiva Embajada, solicita al Gobierno 

extranjero la entrega del o de los individuos. Eh caso de que

se obtengo, el individuo quede a disposici6n del Gobierno re-.

quirente por un plazo que generalmente es de dos meses, y el -

que se reduce a cuarenta días en el ceso de los paises limitr2 

res, vencido el cual, se deja en libertad al reclamado, 

d) frocedimiento de extrsdici6n en ~enamá, 

donde el solicitar un individuo a un Estado, el 6rgano judicial 

queda excluido de todo opreciuci6n, El articulo 10 del C6digo

Penal panameño establece que la facultad de conceder o negar -

la extradici6n corresponde !11 Poder J,;jeeutivo, 

El derecho panameño ordena que la entrego del reclamado 

es facultativa y sujeta u reciprocidad, La demanda de axtradi

ci6n se presenta por via diplomAtica. Poro la entrega de un s~ 

jeto al país que lo solicito, el procedimiento es similar al -
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de nuestro país, excepto la consultu al 6rgsno jurisdiccional, 

pues como ya se dijo, el Ejecutivo es el que se encarga de to

dos loe trámites. 

e) Procedimiento de extradici6n en Urugue,y. 

Esta naci6n sigue el sistema en el cual la decisión ju

dicial es obligatoria par;. el 3jecutivo, tal y como se puede -

14 ndmero 3o. que para que pueda llevarse a cabo la extradi--~ 

ci6n de un sujeto se rQquiere que "medie declaraci6n judicial

de ser procedente la entrega previa audiencia del inculpado y

del Ministerio Pdblico•. (51) 

Existen dos diferencias en la ausencia de tratados en -

relaci6n a los límites sustantivos y procesales del derecho 

uruguayo respecto al derecho de }léxico. En primer lugar, la e! 

tradici6n en Uruguay no se admite para delitos con pena menor

de dos años de privsci6n de libertad. En ca;nbio, en nuestro 

país dnicamente es para delitos con pena msyor de un año de 

privaci6n de la libertad. En el ámbito procesal, la diferencia 

radica en que la solicitud de extradici6n es de Gobierno a Go

bierno solamente basada en sentencia condenatoria o auto de -

prisi6n, en las condiciones requeridas para el arresto en la -

(51) Gelei Bidart, Adolfo. "Planteamiento del problema Interna 
cional-Procesal de la Extradici6n". Revista Uruguava de = 
~· no. 3. 1980. p. 207. 
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República y declaración judicial de aer procedente, previa au

diencia del inculpado y del Ministerio :E'l1blico en lo penal. En 

Máxico, en cambio, la solicitud puede ser por vis diplomática, 

consular o de Gobierno e Gobierno. 

Los sujetos que intervienen en el proceso de extradi...;... 

ción en Uruguay son: el extradicto (como ellos le llaman) o i!!. 

culpado, asistido de defensor como en el proceso penal¡ el Mi

nisterio P6blioo por lR competencia nacional; y, el Juez comp~ 

tente. 

Por lo que hace a los demás requisitos de forma y de 

rondo no varían con relación e los que hemos citado, ya que se 

aplica le Convención de Montevideo lo cual es suficiente para

la garantís del proceso legal. 

De una manera breve hemos estudiado el procedimiento de 

extradición de u~ sujeto que algunos paises de /.márica Latina

emplean, tratando de establecer los sistemas que dichos Esta-

dos siguen en cuanto a la intervención de los Poderes Ejecuti

vo y Judicial, es decir, un sistema en donde la procedencia o

no de la entrega de un individuo es seg6n el criterio del Fo-

der Judicial; otro en donde la opinión del 6reano jurisdiccio

nal s6lo es obligatoria para el Ejecutivo cuando es en sentido 

negativo¡ otros más donde la extradici6n se resuelve únicamen

te por el Ejecutivo sin tomar en cuenta la opinión del roder -

Judicial; y, por último en aquellos donde la decisión correo-

pende al Ejecutivo sin intervención alguna del Judicial. 



CONCLUSIONES 

1.- Dellde el punto de vista del Estado solicitado o re

querido, el asilo constituye un derecho de soberanía que ejer

ca al Estsüo ante quien se pide ya que este es el 6nico facul

tado, a travAs de los 6rganos correspondientes, para determi-

nar ei otorga o niega la protecci6n que el individuo solicita. 

Sin embargo, con base en los tratados celebrados ea 

tre los diversos países el asilado tiene derecho a buscar y a

recibir asilo siempre que redna ciertos requisitos y que la S,2 

licitud proceda conforme o derecho, puesto que en los acuerdos 

internacionales loa Estadcsde derecho resuelven otorgar prote~ 

ci6r. a loa ezt'ranjeros que lo soliciten. 

2.- El derecho de asilo tiene como fundwnento do vali-

dez y eficacia entre los Bstados nacionalee las convenciones -

debidamente ratificadas, ee decir, lo que da vQlidez s la eoli, 

citud de extradici6n es preciscmente la relaci6n contractual -

que surge del convenio o tratado debidamente celebrado para que 

un sujeto sea entregado al país que lo requiere cumpliendo loe 

tl.ementoa y cond~ciones contenidos en los supuestos de las nor

mas Jurídicas, Así el hecho de no otorgar asilo s los delin-~ 

cuentes comunes, y si en cambio a los delincuentes políticos,

es en raz6n de lo convenido entre los Estado soberanos. 



J.- Debido a la situaci6n mundial actual, donde los pa! 

ses están en constantes luchas por ideologías y regímenes pol! 

ticos imperantes, existen muchos individuos que tienen que sa

lir de su país para pedir protecci6n en otro Estado debido a -

las persecuciones que sufren por delitos o cuestiones politi-

cas. Por tanto, es urgente la celebraci6n de una convenci6n i~ 

ternacional con el objeto definido de que los diversos instru

m~ntoa intt!rnuc.iuuuleü relativos o. la materia sean act:ualiza-

dos y adecuados a las complejas necesidades y circunstancias -

que vive la comunidad mundial, 

4.- México, que en esta materia ha sido protector de -

los Derechos Universales de toJo hor.ib1·e en el sentido de otor

gar asilo a perseguidos o delincuentes políticos que lo han s2 

licitado; deberá excluir de sus tratados de extradici6n que 

celebre, la llamada cláusula del atentado o cláusula belga, ya 

que no hay delito más auténtico que el atentar contra un Jefe

de Estado o de Gobierno. 

5.- Por lo que hace al delito político, considero que -

mas que tratar de definir a dicho t~rmino jurídico debería bu~ 

carse una f6rmula que pudiera aplicarse al caso; y como una 

proposici6n particular tal f6rmula seria analizar el hecho, p~ 

ro tomando en cuenta todas las circunstancias del caso, tento

la personalidad del individuo, como le forme de Gobierno y el

ambiente político que impere en el momento del ilícito; y si -

del estudio resulta que la conducta del sujeto, es decir, su -



ideologia política, consiste en proclamar y exhaltar un biene~ 

tar para su pueblo, y además, contrario a la forma de Gobierno 

establecida, aqui si estariamoe en presencia de un delito pol! 

tico. • 

6,- En el procedimiento de extradici6n que sigue nues-

tro pais, intervieñen la Secretaria de Relaciones :sxteriores,

la Procuraduria General de la República, el Juez de Distrito y 

la Secretaria de Gobernaci6n; decidiendo en Última instancia -

sobre el pedimento de la entrega de un sujeto, le Secretaria -

de Relaciones E..~teriores, Sin embargo, atendiendo a la divi--

si6n de poderes establecida en el articulo 49 conetitucion~l y 

a las funciones que les corresponden a cada uno, el Poder Judi 

cial debería tener preponderancia en cuanto a su participaci6n 

para que dicho 6rgnno fuera quien decidiera si la petici6n fo~ 

mal de extradici6n es procedente o no, pues se encurgaria de -

analizar la identidad del sujeto, su nacionalidad, la netursl~ 

za y lugar del delito, le preacripci6n y los fundamentos de la 

demanda, 

?.- El análisis que hace el Estado requerido de los re

quisitos establecidos que deben cumplirse para la entrega de -

un individuo, es 6nica y exclusivamente para evaluar la solici 

tud de extradici6n del sujeto sin tipificar su conducta ya que 

esto es facultad del Estado requirente. 
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