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I N T R o D u e e I o N 

En nuestro trabajo analizarnos el aspecto filos6fico 
de las garantías individuales que establece nuestra Con~ 

tituci6n, sin ningan prejuicio ideol6gico, los actos, las 

aspiraciones, las inquietudes, las tendencias y, en gene

ral, la vida del hombre; podemos observar, claramente que 
todo ello gira alrededor de un solo fin, lograr superarse 
a sí mismo y obtener una imperecedera satisfacci6n (sub

jetiva) que pueda brindarle la felicidad a~helada, ya que 
pretende conseguirla mediante la realizaci6n de los fines 

específicos que se han propuesto y que determinan, parti

cularmente, de acuerdo con una basta serie de causas co~. 

currentes que sería prolijo mencionar. Otra es ~ue los 
seres humanos por rn4s diversos que parezcan sus actitudes 

temperamentos o incluso sus caracteres, siempre coinciden 

en un punto fundamental, en que todos aspiran obtener su 

felicidad, que se traduce en una situaci6n subjetiva co~ 
sciente de bienestar vital y duradero, que no es otra cosa 

que una satisfacci6n íntima permanente, para sí poder v~ 

vir el bien con sus cong~neres, a su pueblo, a la socie-
dad de la que forma parte. 

Hemos dicho que todo hombre aspira a algo, que todo 
ser humano conciba determinados fines por realizar y que 

·implican la manera de conseguir su felicidad particular; 

que normalmente es imposible siquiera representarse a un 

individuo que no tenga aspiraciones, prop6sitos y anhe-

los, hacia cuya verificaci6n encausa sus esfuerzos vita
les, subjetivos y objetivos. 
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En otras palabras, la vida humana misma es, en esen

cia,. la propensi6n de obtener la felicidad. (1) 

Recas12ns Siches, citando a Ortega y Gasset, afirma -
que: "La vida es intimidad con nosotros mismos" traduci12!!_ 

dese en "un ser algo determinado, positivo o negativo, un 

determinar que voy a hacer por consiguiente en este sent~ 
do un hacer", Concluye dicho' autor que: "La esencia del 

hacer, de todos los humanos, no está en los instrumentos 

corporales y ps!quicos que intervienen en la acci6n, sino 
en la decisi6n del sujeto, en su determinaci6n, en un pu

ro querer previo al mismo mecanismo evolutivo", (2) 

Para Santo Tomás de Aquino, la finalidad que toda pe~ 

sena debe perseguir estriba en la consecuci6n del bien, el 

cual es consubstancial a su. naturaleza de ser racional, -
Concretando con lo que dice el doctor angl2lico se puede -

afirmar que "el objetivo vital del hombre estriba en de -
senvolverse a s! mismo, en realizar su propia esencia y 

por ende, en actuar conforme a la raz6n". ( 3) 

( 1) Bt!rgoa Ignacio, "Las Garant!as Individuales" 
Pag. 15-16, 

(2) "Filosofía del Derecho" Pag, 70 

( 3) "Filosofl'.a del Derecho" Pag, 71 



El individuo humano propende hacia la felicidad, re

velada está formalmente como una situaci6n subjetiva de -
satisfacci6n permanente originada por una serie de actos
mal tiples concatenados entre sí hacia el logro de un pro

p6sito vital fundamental. El contenido de la mencionada
situaci6n subjetiva depende factores de índole variada y 

de caracteres eminentemente personales, los cuales están 
predeterminados, a su vez, por la acci6n que sobre el ho~ 
bre ejerce el medio ambiente social en que se desenvuel

va, por lo cual éste es el que legitima el aludido estado 
de satisfacci6n. 

Por ende para que una determinada felicidad indivi-
dual sea socialmente permisible y consiguientemente no -

susceptible de impedici6n u obstrucci6n, debe incidir en 

un 4mbito de normalidad humana que autorice al sujeto a 
perseguir una finalidad que .no sea ex6tica a las dimensi~ 
nes morales de la sociedad en que la persona se desarrolla 

Porque cada ser se forja fines o ideales particulares, -
que determinan subjetivamente su conducta moral o ética y 

dirigen objetivamente su actividad social. (4) 

Una de las condiciones indispensables, para que el -
individuo realice sus propios fines, desenvolviendo su -
personalidad y propandiendo a lograr su felicidad, es pr~ 

(4) BURGOA, IGNACIO, "Las Garantías Individuales" 
Pag. 17 
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cisamente la libertad, concebida no solamente como una me

ra potestad psicol6gica de elegir porp6sitos determinados 

y escogitar los medios subjetivos de ejecuci6n de los mis 

mos, sino como una actuaci6n externa sin limitaciones o -

restricciones que hagan imposible o impracticable los co~ 

duetos necesarios para la actualizaci6n de la teleología 

humana, La existencia sina que non de la libertad, como 

elemento esencial del desarrollo de la propia individua

lidad, encuentra su sustrato evidente de la misma natur~ 

leza de la personalidad humana, en consecuencia, lo est~ 

mable de la libertad estriba en el orden de los medios y 

los fines, ~sto es, de la voluntad misma. 

De todo lo asentado con anterioridad se desprende que 

la libertad de elecci6n de fines vitales es una mera con

secuencia, no solo 16gica y natural del concepto de la peE 

sonalidad humana, sino un f~ctor ne~esario e imprescindi

ble de su desenvolvimiento. Por eso Manuel Kent ha dicho 

"Personalidad es libertad e independenda del mecanismo de 

toda naturaleza", (5) 

2or otra parte, la escogitaci6n de medios o conductos 

para realizar dichos fines, debe obedecer al juego del li

bre albeddo del hombre, en cuya práctica consiste la con

ducta humana, tanto interna como externa, Dentro de la li 

bertad social o externa, es decir aquella que trasciende 

(5) BllRGOA, IGNACIO, "Las Garantías Individuales" 
~·ag. 19 
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de su objetividad, aquella que no solamente consiste en un 
proceder moral o interno, se revela, pues en una facultad 
autónoma de elección de medios mlls idóneos para la reali

zación de la teleología humana, En Qltimo t~rmino, la li
bertad no es otra cosa que la facultad de elección frente 
a un namero limítado de posibilidades ya que como persona 

autónoma crea sus propias normas. 

En cuanto los elementos o condiciones extrínsecas que 
mencionamos anteriormente necesarios para le desarrollo de 
la supra dicha libertad social, son aquellos sin los cua-
les ~sta serta impracticable o, al menos, muy dif!cil de -
desplegar, En conclusión, independientemente del r~gimen 
jurídico o de todo sistema estatal, se debe respetar a la 
persona humana, abstenidndose de eliminar y hasta de vul
nerar su mínima de libertad, ya que en nuestra Constitu-
ci6n Polttica dentro de su rdgimen que nos concierne en -
las garanttas individuales que expresamente se contiener 
en loe 29 primeros preceptos de la Ley Fundamental, se pu! 
de llegar sin duda a la conclusión de que ~sta cumpla con 
la teleolog!a de todo orden jurtdico el cual consiste en 
armonizar y conjugar para ser compatibles las diferentes · 
tendencias del derecho positivo, (6) 

En conclusión a nuestro planteamiento que hemos hecho 
en cuanto a los fines que el ser humano se propone realizar 
por medio de su libertad, que cuando dsta se ve coartada 

por alguna autoridad que restrinja al individuo, derchos 

(6) BURGOA, IGNACIO "Las Garantías Individuales" Pags20y21 
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que la constituci6n establece, es aquí donde da cabida el 

juicio de amparo en contra de dicha resoluci6n que como g~ 
bernante ordena, y que el individuo gobernado, al verse i~ 

posibilitado por dicha orden, recurre a la protecci6n Con~ 
titucional por habérsela violado sus garantías que le per
mitan realizar sus prop6sitos con el fin de obtener su fe

licidad, la de él y de los suyos, forzosamente el ciudada

no tiene que proceder al establecimiento frente a los go
bernantes o autoridades desde un punto de vista de los de
rechos que derivan de la naturaleza de la personalidad hu

mana. 

Por ende, en nuestro planteamiento que hemos hecho se 

pu!!de deducir que es ind{spensable que al ciudadano se le 
respeten sus derechos concebidos en nuestra Carta Magna p~ 

ra que pueda lograr sus objetivos para tener una mejor pa~ 

ticipaci6n en la sociedad a la cual pertenece. 

Es pues de suma importancia y de un gran interés pa

blico que al ciudadano se le permita libremente ejercer sus 

actividades con apego a las garantías que nuestra Constitu
ci6n vigente consagra, por consiquiente, puede afirmarse -

sin falsos ni apasionados nacionalismos, que la Ley Supre

ma de 1917 es el ordenamiento jurídico fundamental en que 
se recoge precisamente la justicia social o bien coman, -

por ello, basados en tan valioso documento, todos los ciu

dadanos 111exicanos que nos regimos por dicho ordenamiento,

gozamos de las garantías que se consagran en nuestra Carta 
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Magna, que cuando se , .. , lneran dichos preceptos de carácter 

constitucional nos sentimos imposibilitados para ejercer -

nuestras facultades libremente, y no poder realizar nues-

tros objetivos tendientes a conseguir la felicidad. (7) 

(7) Burgoa Ignacio. "Las Garant!as Individuales" 

Página 55, 
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C A P I T U L O I 

REGLAMENTO DEL AUTO DE FORMAL PRISION 

ANTECEDENTES. 

CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

En nuestro trabajo, que vamos a realizar referente a 

los antecedentes que configuran el Auto de Formal Prisi6n 

en su sentido amplio, considerando que antes que se esta

bleéiera esta figura en nuestras Cartas Magnas que hemos 

tenido incluyendo la actual, debemos de remontarnos des

de principio de la Conquista, con el objetivo de analizar 

profundamente c6mo se procedía en contra de los ciudada-

nos de la ~poca y analizar el procedimiento penal que se 

seguía en contra de los mismos y as! formarnos un crite

rio m:is amplio por las etapas que ha pasado el individuo 

cuando ~ste se convierte en infractor de una Ley, que re

glamenta y tipifica el ilícito y que, a partir de ese mo
mento, se ver:i involucrado en un Proceso Penal. 
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I ANTECEDENTES 

1.1 

En la Nueva España existía una diversidad en la Juri~ 

dicci6n como resultado de una herencia medieval castellana 

y las necesidades propias de esa época, mismas que reclam~ 

ban una especializaci6n de los tribunales para ciertas ma

terias e individuos. 

Así pues, frente a una justicia ordinaria existieron 
diversas jurisdicciones especiales en raz6n de los justi

ficables y de la materia. 

Podemos contemplar a los tribunales ordinarios en tres 

niveles: Uno supremo, que correspondía al Real y Supremo -

Consejo de Indias¡ otro superior que era ejercido por las 

reales audiencias (habl'.a dos en Nueva España, una en Méxi

co y otra en Guadalajara); finalmente, los tribunales de -

primera instancia, los que variaban en raz6n de la ciudad 

de residencia, materia y cuantía de los negocios de que te 

nta conocimiento. 

Podemos apuntar, que los tribunales especiales en Mé

xico Colonial eran entre otros, los de: Acordada, Consu

lado, Eclesiásticos, Indios, Inquisici6n, Mes~a, Militares, 

Miner1a, Protomedicato de la Real llacinnda y de la Univer
sidad. 



10 -

De los tribunales especiales que existían en el Méxi

co Colonial que acabarnos de citar, haremos rnenci6n de al

gunos de ellos que son lo•· que más nos interesan: Acordada 

y Santa Inquisici6n. 

A) TRIBUNAL DE LA ACORDADA.-

En los primeros dos siglos de gobierno espaPol, la -

corona dependía de las autoridades locales para mantener 

un grado razonable de orden, sin que por ello tuviera que 

incurrir en el gasto y esfuerzo de implicar el sistema in~ 

titucional, La sala del crimen de la audiencia no examin~ 

ba, aprobaba o modificaba las sentencias impuestas por los 

jueces locales, corno se había propuesto originalmente, au~ 

que sí funcionaba corno el principal 6rgano de ejecuci6n en 

la capital y demás áreas. 

El Tribunal de la Acordada se hizo cargo de la extr~ 

rnadamente importante tarea de demostrar que el Gobierno -

Virreinal poseía la habilidad para contener los des6rdenes 

Con la muerte de José Velázquez y en ausencia de otro 

miembro de la familia capaz de asumir el control, Jacinto 

Martínez de la Concha, acept6 la funci6n de Juez, sorpren

dido éste por la mala administración de justicia que impe

raba toda vez que se carecía de normas formales, ya que se 

vendían convictos con el fin de proporcionar fondos para 

los salarios, a la llegada de Mart!nez corno juez, prohibió 
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esta práctica que tuvo ·como resultado una suspensi6n casi 

completa de los dictL.ni~nes finales en las causas de los -

prisioneros de la Acordada. El cúmulo de encausados en -

espera de ser procesados atest6 las cárceles ordinarias , 

así como la prisi6n del tribunal. 

Los dos asesores, alternativamente~ accmpañaban al -
juez cuando salta de la ciudad en asuntos oficiales para

asegurar el cumplimiento de los procedimieP ,s legales, -

dentro de la jurisdicci6n que asumían•. 

El reglamento al que estaban sujetos los defensores

ordenaba patrocinar a los prisioneros, de ver que se def! 

nta como "Velar porque se hiciera justicia", pero si.n pr~ 

porcionar pretextos frívolos. El defensor servía menos -

para defender al prisionero que para revisar los procedi

mientos utilizados por el juez o los asesores al procesa~ 

los y sentenciarlos, aqúel y los dos asesores estaban fa

cultados para recibir las confesiones de los prisioneros. 

S6lo en el cumplimiento real de las funciones prima

rias de la Acordada permanecía intocable las responsabil! 

dades del juez ni el Virrey ni la Corona deseaban inhibir 

la aprehensi6n de malhechores, 

Una vez nombrado, el juez poseía autr-'I iclad plena p~ 

ra seleccionar tenientes y comisionados en cualquier PªE 
te de la Nueva España, dichos nombramientos no requerían 
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la aprobaci6n del Rey. 

El juez basaba el derecho de aprehender y acusar a los 

sospechosos en una de las jurisdicciones separadas bajo su

mando. En virtud del cargo de alcalde provisional de la -

Santa Humanidad, la Acordada y sus agentes ejerc!an autori

dad sobre los delitos de hurto, violenta f!sica, despojo, -

rapto, incendio premeditado y el mantenimiento de prisiones 

particulares, pero s6lo en pueblos y distritos rurales. Si 

un sospechoso hu!a de la ciudad, pod!a ser aprehendido le-

galmente por la hermandad. 

En 1756 cuando el Virrey orden6 al juez que llevara a 

cabo rondas de d!a y de noche dentro de la Ciudad de M~xi

co con plena autoridad sobre los homicidios, la violencia 

y el robo, a partir de esta orden y bajo este sistema, el 

juez de la Acordada pod!a proceder en contra de casi todos 

los delitos, sin sufrir nunguna restricci6n territorial y 

libre del compromiso de que sus sentencias fueran apeladas 

a la sala del crimen. Incluso los indios, quienes anterio~ 

mente hab!an gozado del privilegio de ser sentenciados por 

las autori11ades locales en los casos en que concern!an a la 

Humanidad, ahora quedaban bajo la jurisdicci6n del Tribunal. 

El refugio tradicional de las iglesias era el único -

válido contra los agentes del Tribunal; pero ~ste resulta

ba más ilusório que real. 
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Ciertos delincuentes no podían reclamar dicha protec

ci6n. Entre ellos SE contaban los asaltantes de caminos,
los ladrones pfiblicos, las personas culpables de traici6n 

y los asesinos o aquellos responsables de la pérdida de al 
guna parte del cuerpo de la víctima. En otros casos, los. 
agentes sacaban a los sospechosos de las iglesias si no in 
terven!a la autoridad eclesiástica, de lo contrario, ·se le 

vantaba un acta con el permiso de los cl~rigos. 

Bajo su primer juez, Miguel Velázquez, la Acordada p~ 
n!a mSs énfasis en el orden que en la justicia. El juez -
sertenciaba y ejecutaba a los criminales en el mismo lugar 

de la aprehensi6n, pero pronto hubo presi6n para modificar 
esta arbitraria aplicaci6n de la justicia, 

En 1724, actuando e~ base a quejas bien fundadas por 

la sala del crimen de la ciudad de México, en el sentido
de que la Acordada ejecutaba sus sentencias sin tomar en 

cuenta la justicia ni.las leyes, la corona intent6 corre
gir la situaci6n, Por una Real Orden se dio instruccio
nes a Miguel VelAzquez para que en adelante utilizara los 
servicios de un asesor, antes y durante los enjuiciamien

tos de manera que se asegurara la debida verificaci6n de 
los cargos. La orden, sin embargo, no dispon!a la revi
si6n de los casos ni ta~poco disponía la forma como se -
llevarían a cabo las apelaciones. 

Durante el per!odo de Jacinto Mart!nez de la Concha, 

quien fue el sucesor del segundo Vel4zquez, la sala del

crimen de la ciudad de .Ml!xico, resentida por la libertad 
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de acción de la Acordada, generó gran parte de la presión. 
Durante el per!odo del primer juez, la agitación de la sa 
la derivó en la Real Orden de 1724. Mart!nez mismo sin-
tió la necesidad de una aplicación más formal de la justi 
cia e instituyó la práctica de sentenciar a los prisione
ros en presencia de un asesor y un secretario, que discu
t1an el caso con el juez y firmaban la sentencia. Respo~ 

diendo a las demandas para que hubiera una justicia formal 
Mart!nez comenzó a desarrollar los procedimientos y prác
ticas normales. En 1775 la mayor!a de sus procedimientos 
ser!an incorporados a un documento integral que pormenori 
zaba las obligaciones del agente; los Reglamentos adjuntos 
de 1776, que conten!.&ll iristtucciones específicas respecto 

de los procedimientos. 

Mart!nez dio instrucciones para que los prisioneros 
que ingresaban a la cárcel fueran cuidadosamente registr~ 
dos y luego aislados hasta que se les pudiera tomar decl~ 
ración. Y si un caso implicaba a dos o más prisioneros, 
4stos eran puestos separados para evitar la posibilidad 
de que se conspiraran prestando falso testimonio. 

El Reglamento introdúc!a salvaguardas destinadas a -
proteger al acusado de las prácticas arbitrarias. El go
bierno Virreinal juzgaba doblemente importante la protec
ción del individuo en los casos de la Acordada, por razón 
de estar exento de la apelación normal ante la sala del -
crimen. 
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As! pues, el Regl - ,:,ento representaba un esfuerzo de

terminado para poner los procedimientos de la Acordada más 

en regla con las normas aceptables de justicia en el Vi-~ 

rreinato sin, al mismo tiempo, poner en riesgo su efecti
vidad en caso de que sus sentencias quedaran sujetas a la 

revisi6n de la sala. 

La ausencia de un Umite de tiempo para 1.a verifica

ci6n de los cargos, significaba que el priP-ionero pod!a 

permanecer indefinidamente en custodia sin ser sentencia

do. Aunque destinadas a proteger al acusado de los cargos 

sin fundamento, esas normas resultaban a menudo un prolo~ 

gado confinamiento para el sospechoso, quien virtualmente 

mor!a en prisi6n. Con el pretexto de mantener a los pri~ 

sioneros incomunicados, en la práctica un número de agen

tes disponía de sus propias cárceles particulares. 

El env!o de prisioneros de la Ciudad de Mt'ixico para 

su enjuiciamiento en tanto que los ~roteg!a de los capr~ 

chas arbitrarios de los agentes particulares, los separa

ba completamente de aquellos que pod1an atestiguar en su 

defensa, Impedidos de todo contacto exterior y exentos

de las inspecciones semanarias de los prisioneros regul~ 

res, los prisioneros no pod!an influir sobre el progreso 

de sus causas, El cargo formulado por la audiencia de la 

ciudad de México de que la Acordada se había convertido

en una tumba de los vivos, de hecho ten!a algo tle cierto. 
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El trato de los prisioneros, una vez que eran tra!dos 
·a la prisi6n en la ciudad de M~xico, no era diferente te6-

ricamente, del que se daba a aquellos que se encontraban en 

la prisi6n real. La diferencia yac!a en el cumplimiento r~ 
gido de los reglamentos y en el hecho de que el Tribunal pr~ 
vaba a los prisioner.os del contacto con el mundo exterior, 

En efecto, parecían desaparecer, rasgo que hacía de la pri

·si6n de la Acordada un lugar muy temido. Dicha política -
condujo inevitablemente a la circulaci6n de los rumores -

má'.s salvajes, 

El castigo variaba de acuerdo con el delito y la raza 

·del inculpado, Generalmente s6lo los cr!menes más atroces 

eran castigados con la pena de muerte. El bandidaje o ro

bo ejecutados con violencia excesiva a menudo acarreaban -

la pena de muerte p~blica en la horca. 

La duraci6n de las sentencias de cárcel no variaba de 

acuerdo con la c1asificaci6n racial del individuo. Aque-

llos que eran clasificados como españoles recib1an aproxi
madamente el mismo tiempo de condena que otros grupos. No 
obstante, existe alguna indicaci6n de que se impon!a un -

castigo suplementario de azotes e.en más frecuencia a los 
mestizos y mulatos que a los españoles e indios. 

Los prisioneros condenados no pod!an apelar las sen

tencias dictadas por la Acordada, pero podían enviar su p~ 
tici6n al Virrey en busca de la misericordia del Rey, Es-
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ta no era considerada r,mo una apelaci6n legal, sino s6lo 

una simple solicitud de misericordia. 

Los condenados inmediatamente se acogieron a la mise

ricordia real y Gálvez se sintit'.I obligado a conmutar sus -
sentencias.. La corona aprobt'.I su accit'.ln / pero ordent'.I que -

en el futuro se notificara al Virrey la hora exacta de las 

ejecuciones, de manera que evitara verse obligado a otor

gar la benevolencia real, 

En 1776 la Acordada proces6 dos casos, uno concernie~ 

te a un homicidio y otro a un robo con violenta física. De 
los cuatro hombres involucrados, dos fueron condenados a·

la pena capital. La muerte de ·las prisioneros hubiera pa

sado desapercibida de no haber sido por el inter~s de un -

cura que estuvo en contacto con uno de los condenados y que 

consideraba las sentencias excesivamente severas. 

En vista del nGmero de casos que manejaba el Tribunal 

y para evitar a la sala del crimen un papeleo excesivo con 

las apelaciones, la Audiencia sugirit'.1 que se estableciera 

una sala de apelaciones por separado, para las sentencias 

de la Acordada con los mismos derechos y remuneraciones -

que la sala del crimen, 
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La respuesta de la corona, en caso de los condenados 

a muerte, intentaba hacer frente a los requerimientos de 

la justicia, as! como del orden. Una C~dula Real del 19 

de septiembre de 1790 conmut6 las sentencias de los dos -
condenados por largos confinamientos en presidio. AdemAs 

la C~dula disponía el establecimiento de la Junta de Revi 

si6n, compuesta por un miembro de la sala del crimen, el 
asesor del virreinato y un abogado, para examinar todas -

las sentencias que implicaran la pena capital, 

A pesar de las notorias debilidades de la Junta de -

Revisiones, no puede decirse que su establecimiento fuera 

de poca importancia. La_revisi6n de las sentencias por -

. la Junta y el rechazo de los casos mal llevados, presion~ 
ron a la Acordada a instruir a sus agentes, muchos de los 

cuales debieron haber sido s6lo vagamente conscientes del 

Reglamento de 1776, en la redacci6n de los sumarios y ce
ñirse mAs a los procedimientos. 

Este Tribunal de la Acordada que hemos analizado, nos 

damos cuenta que la finalidad al mismo en cuanto a los pr~ 
ceuimientos que se llevaban a cabo en contra de los malhe

chores, podemos deducir que las funciones que desempeñaba 
el juez a un principio eran intocables las responsabilid~ 
des del mismo, ya que pose!an plena autoridad para selec

cionar tenientes y comisionados que desemperar1an sus ca! 

gos en la Nueva España aún sin la autorizaci6n del Rey. 
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Por ende, las ar' ,xrariedades as! como las injusticias 

cada día cobraban mayor auge, por la gran diversidad de fa

cultades que le eran otorgados a los encargados de llevar -

los procedimientos en contra de las personas que cometían 

determinados delitos, con lo que podemos llegar a la con

clusi6n que el Tribunal de la Acordada al hacerse cargo de 
la importante tarea de demostrar que el gobierno Virreinal 

poseía habilidades para contener todo tipo de des6rdenes -

que se suscitaran en la Nueva España sin imr :tarles las -

arbitrariedades y abusos que se cometieran en contra de los 

ciudadanos, que, a parte de perder sus bienes, eran conde!,!! 

dos a la pena capital sin hab~rseles dado ninguna oportuni

dad para poder demostrar su inocencia y que tal aconteci-

miento acarrearía problemas hasta con los suyos. (8) 

Por lo que respecta a mi opini6n, fue sin duda el Tri
bunal de la Acordada arbitrario por considerarse omnipotPn

te, ya que los encargados de investigar a los delincuente" 

lo hacían en forma muy soro.era, fuera !!sto ya por envidias o 

por calo, toda vez que en ocasiones se condenaba a personas 

porque habían hecho algún descubrimiento y que para dicho 

tribunal lo consideraban como brujería, ~sto viene a raíz 

de que tales sujetos encargados de la investigaci6n eran -

personas faltos de cultura as! como de preparaci6n para p~ 

der entender lo que era un descubrimiento o incluso el pla!!_ 

teamiento de alguna teoría que pudiera dar un avance a la 

ciencia de la ~poca, más no considerándose as! toa~ vez gue 

(8) SOBERANES FERNANDEZ, JOSE LUIS. 

"Los Tribunales de la Nueva España" 

Páginas 85,91, 100 y 104. 
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se comettan atropellos injustos en contra de tan valiosos 

descubridores que surgieron en estos tiempos. 

B) TIRBUNAL DE LA SANTA INQUISICION.-

Entre los diversos puntos dignos de estudio en que la 

Iglesia Cat6lica incluy6 en la formaci6n del derecho en -

nuestro pats, no hay duda que uno de los m!s importantes
es el de la historia y actividades de la Inquisici6n. 

La existencia, funcionamiento y métodos del Tribunal 

de la Inquisici6n ha sido un cargo que se ha hecho a Esp~ 
ña y una prueba.que se ha considerado irrefutable de su -

crueldad, Fue España que aün en los principios del siglo 

XIX sostenta ese tribunal, cuya misi6n era perseguir a -
los hombres por sus creencias, velar porque nadie se apar 

tara una ltnea de los cánones establecidos en las sutiles 
materias de la teolog!a. 

Este Tribunal conducta la investigaci6n en medio del 

mas impenetrable secreto, ya que usaba el tormento para -
oblener la confesi6n del delito y la denuncia de los c6m

.J?lices J simpatizadores y una vez la víctima convicta, la 

entregaba el brazo secular como mero ejecutor, para ser -

encarcelada por el resto de sus d!as, azotada o quemada -
viva, confiscados sus bienes, infamados sus hijos y des-
cendientes, 
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Una de las causa~ que contribuyeron al error esparcido 

en cuanto a la Inquisici6n Española, es el desconocirniento

u olvido del origen y significado en derecho de la palabra 

Inquisici6n. 

Todos los medianamente versados en la;· historia del de

recho saben que en las sociedades primitivas el castigo de 

los delitos era asunto que correspondía al i·iividuo por -

ellos lesionados o a sus parientes inmediatos; si acaso é~ 

to tuvo una excepci6n sería cuando la conducta de algunos

de los miembros de la sociedad ponía en peligro el éxito -
de las operaciones militares, en cuyo caso el jefe, repre-

sentante del interés coman, procedía al castigo. 

El nillnero de delitos pGblicos fue creciendo a medida 

que el estado aumentaba en poder y asumía el cargo de con 

servador de la paz pGblica y en consecuencia los casos de 

Inquisici6n fueron aumentando. Hoy el sistema inquisito

rial es el que prevalece en el derecho punitivo. Enten

diéndose ésto corno la acci6n anti-jurídica, típica y cul

pable para hacer incrirninable ha de estar _conminada con la 
secuencia de aquella legal y necesari;i. "Ley sin Pena es 

campana sin badajo", reza un proverbio alemán. 

En nuestro derecho se señala el acto o a la omisión 

para ser delictuosos, el estar sancionados por las leyes 

penales, lo que hace que segGn nuestr.0 Ley positiva el -
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concepto de delito se integre con el elemento "Acci6n" co

mo presupuesto del elemento iipunibilidad" que es su predi

cado. 

El empleo del tormento como medio para obtener la 
confesi6n del delito y la denuncia de los c6mplices, que 

en Roma y en la Alta Edad Media no se aplicaba m~s que a 

los esclavos, después se generaliz6 en todas partes, apli
c!ndose m~todos distintos en cada naci6n y aan en cada -
ciudad, El to~mento del potro, que venra de la época ro

mana era el mas generalizado¡ pero la imaginaci6n humana 

es demasiado fecunda en medios de torturas para que con 

aqu~l se hubiera satisfecho, 

Las torturas mas frecuentes que utilizaba este Tri
bunal de la Inquisici6n eran: la privaci6n del suepo, el 

del cascabel consistente en.un asiento de aspecto inofen

sivo, en lugar de coj!n ten!a un trozo de madera.tallada 
en diamante sobre la que se obligaba a la persona acusada 
·a sentarse de modo que la columna vertebral llevase el pe

so de todo el cuerpo y quedarse sobre la caspide del dia

mante¡ el suplicio de la sed, alimentando al acusado con 

carne salada; el fuego aplicado en las piernas desnudas 
del reo, en otras se les colgaba de los dedos agarrados 

con tenazas o se le aplicaba aceite hirviendo en los pies 
o se le hacra ingerir ryrandes cantidades de agua o se les 
dislocaban los miembros, etc (9). 

(9) SOBERANES FERNANDEZ JOSE LUIS. "Los tribunales de 

La Nueva Espafta" Págs. 205 y 211. 
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Tampoco era el procedimiento secreto especial de las 
causas en que se tra .dba de delitos tocantes a la reli--

gi6n; la garant!a de que conozca el acusado a los testi-
gos que deponen en su contra y de tener libre acceso a su 

causa es demasiado moderna. 

La Inquisici6n no era entonces, como ahora, mSs que -
un procedimiento penal para la persecuci6n de los delitos
en que no se necesita la acci6n de la parte ~graviada. 

Lo Gnico que la Inquisici6n quer!a decir era que las 
persecuciones llevadas a cabo por los obispos y por las -

autoridades seglares, muchas veces deseosas de aumentar • 
aquellas y de refinar los tormentos, sin regla estableci
da. 

En toda Europa la herej!a fue un delito y en todas -
partes, salvo en muy pocas excepciones se aplic6 el tormen 
to, 

Seguramente la matanza de.San Bartolom~ en Francia, no 

estuvo sujeta a re~las procesales. En tiempo de Luis XIV 
y bajo el influjo de la piadosa Madame de Mentcnon! se re
voc6 el edicto de Nantes y se decidi6 convertir a los hu
gonotes al catolicismo o suprimir a los recalcitrantes; -
pero no hab!a suficientes franciscanos y jesuitas que ·lle

varan a cabo esa labor, se le encomend6 a los soldados ---
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principalmente a los de caballería, llamados dragones, de 

donde vt.no el nombre de 11 Dragonadas 11 a los procedimientos 

brutales y a los tormentos con que hac!an perecer a las -

v!ctimas, sin distinci6n de adultos y niños. Seguramente 

un tribunal cualquiera, sujeto a reglas y formalidades ha

br!a sido saludado corno una garant!a. 

Los grandes jurisconsultos franceses no protestaron 

contra la aplicaci6n del tormento, Domat se limit6 a acon
sejar a los jueces que no dieran demasiado cr~dito a las -

declaraciones arrancadas por ese medio (10). 

·Lairnoignon que propuso reformas para el procedimiento 

judicial no indica la supresi6n del tormento y al prepara!_ 

se la ordenanza de 1670 fue el c6digo penal de Luis XIV se 

le mantuvo. La Bruyere como fil6sofo protestaba diciendo: 

"El tormento es una invensi6n maravillosa y enteramente s~ 
gura para perder a un inoce~te de complexi6n d~bil y sal
var a un culpable robusto" (11). 

Luis XVI aboli6 el tormento preparatorio, es decir, 

el que serv!a para obtener la confesi6n del acusado; pero 

no fue sino la revoluci6n la que vino a abolir el tormento 

previo, o sea el aplicado al reo convicto para que denun
ciara a sus c6mplices. 

(10) SOBERANES FERNANDEZ, JOSE LUIS, "Los Tribunales 

de la Nueva España" Página 215. 

(11) SOBERANES FERNANDEZ, JOSE LUIS, "Los tribunales 
de la Nueva España" Cit. misma página, 
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La Carta Magna In ~lesa en su plirrafo 29 dice: "Ning!ln 

hombre libre ••• puede ser destrufdo de ninguna manera, si

no por sentencia formal de sus pares o por la ley de la -

tierra" (12) 

El Comrnon Law prohibe pues el tormento y para aque-

llos que no vieran m11s que sus preceptos, Inglaterra ha-

bría sido una excepci6n a las crueldades de ~u tiempo, 

El "hecho de que el tormento no estaba reglamentado -

corno en la Inquisici6n Española, hacía a!ln mlis arbitraria 

su aplicaci6n y rnlis frecuente su abuso y cuando se dice -

que el Common Law no adrnit!a tales procedimientos, no de

be entenderse sino que los tormentos que según ella se i~ 

fligfan no llevaban ese nombre¡ pero producían igual efe~ 

to. Por ejemplo, si un prisionero conservaba silencio, -

se le ponía extendido boca arriba y se le colocaba sobre

~1 planchas de hierro hasta donde se juzgaba conveniente; 

en esa postura se le daba de comer pan rancio y de beber 

agua corrompida, hasta que hablaba o se moría. 

Si el reo confesaba su falta se le admit!a a recon

ciliaci6n, imponi~ndole pena moderada al arbitrio de los 
inquisidores; pero no pecuniaria, porque sus bienes eran 

confiscados para el tesoro real. Si ya había habido de

nuncia, la pena tenía que ser m11s grave, llewmrlo hasta 

c11rcel perpetua. 

(12) SOBERNAES FERNANDEZ, JOSE LUIS. "Los Tribunales de 

la Nueva España. P1igina 216. 
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Si los hijos de los herejes cayeron en el error de sus 

padres y siendo menores de 20 años, venían a reconciliarse 

confesando sus pecados y los de sus padres y de cualquiera 

otra persona, se imponían penitencias ligeras y se les ad

mitía en el seno de la iglesia. 

Aún después de recibida información contra el reo y de 

que se le hubiere aprehendido, si en primera declaración con 

fesara llanamente su delito y pidiera ser reconciliado, se 

le concedía con pena de c~rcel perpetua, salvo que los in-

quisidores y el ordinario juzgaran que por la sinceridad -

de su conversión merecía se le conmutara esa pena1 pero no 

así se había llegado hasta la sentencia definitiva, porque 

ya entonces la c~rcel perpetua no podía excusarse. 

Cuando el acusado estaba ausente, se seguía cualquiera 

de tres caminos: O se le citaba y amonestaba por adictos f~ 

jades en la puerta de la iglesia principal del lugar, y si 

en un año no comparecían se les declaraba hereje en forma. 

O si parecía que había pruebas bastantes, se citaba al ac~ 

sado por 30 d!as, si no comparecía, se aceptaba la denuncia 

se segufa el proceso, se formulaba por el fiscal la acusa

ción y se dictaba sentencia. o, finalmente, si hab!a pre

sunción de herejía, mandaban los inquisidores a dar cartas 

de adicto, mandando al sospechoso se presentara a purgar el 

error, so pena de detenerlo por convicto y proceder contra 

él conforme a derecho. 
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Si se encontraban pruebas de que alguna persona ya -

muerta había cometidu el delito de herejía, aan cuando h~ 

biere pasado 40 aros, el proceso se seguía con los hijos 

o herederos del difunto, o en su rebeldía si ninguno de ~~ 

'ellos comparecía. Si la sentencia fuera contraria, el cue~ 

por del acusado era exhumado y sus bienes eran confiscados 

para el fisco real. 

Finalmente en 1560 se fcirm6 en Toledo J11a compilaci6n 

de las Instrucciones del Oficio de la Santa Inquisici6n, en 

81 capítulos y fueron ellos los oue sirvieron de base para 

el establecimiento y funciones de la Inquisici6n en Nueva 

España ( 13) • 

Las principales disposiciones de esa compilaci6n a -

más de las ya expuestas, son las siguientes: 

Las declaraciones en contra de un acusado debían de 

pasar al examen de los te6logos calificados, para que vi~ 

ran si los hechos podían ser considerados como delito ce~ 

tra la fe; si de ese estudio resultaba, sin género de du

da, que había tal delito, el fiscal hacía la denuncia y 

pedía la prisi6n; reunidos dos inquisidores, estudiaban 

el caso y ordenaban la prisi6n; o mejor consultaban con 

el Consejo y si la testificaci6n no era bastante, no or

denaban el arresto. 

(13) SOBERANES FERNANDEZ 1 JOSE LUIS. "Los Tribunales de 

la Nueva España" Pliginas 216 y 221. 
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Si hab!a discrepancia de opiniones, o si las circuns

tancias del caso o de las personas lo requer!an, tambi~n-

deb!an consultar con el Consejo, La orden de prisi6n deb!a 

ser firmada por dos inquisidores, fechada y con expresi6n -

de la persona a quien se entregaba y del mandamiento de se

cuestrar los bienes; pero s6lo los que se encontraban en p~ 

sesi6n del acusado. 

Debían concurrir a la prisi6n el alguacil, que era siem 

pre una persona de alta representaci6n, el receptor, el es-

cribano de secretos y el depositario de los bienes, que ha-

bía de dar previamente fianza se proced!a a tomar declara-

ci6n del acusado, Este pod!a permanecer sentado y s6lo se 

ponía de pie para escuchar la acusaci6n; el escribano debe

ría estar presente e invariablemente debería preguntarse a 

aqu~l su genelog!a, ascendientes, descendientes y colatera

les, hasta donde alcanzara su memoria, dato importante pa

ra los que hoy nos hablan de las influencias atávicas como 

novedad de la criminólog!a moderna; pero sin que se haga -

una indagaci6n como la que entonces se hacia (14). 

(14) SOBERANES FERNANDEZ 1 JOSE LUIS. 

Cit. Páginas 222 y 223. 



29 

Al final de la r<:··oca colonial y durante la Guerra de 

Independencia, el Tribunal de la Inquisici6n había caído

primero en el desprestigio y despu!!s en el odio de las -

gentes, principalmente en su participaci6n en los asuntos 

de la agitada política de entonces. 

Esto explica que se le definiera "Un Santo Cristo,-

candeleros y 3 mojaderos". Su tiempo hab' concluído

e iba a acabar obscuramente despu!!s de desnaturalizarse. 
El 12 de febrero de 1813 las cortes de Cádiz dieron el

decreto de abolici6n, que fue promulgado en M!!xico el 8 

de junio. Los bienes de la instituci6n se incorporaron 

a la corona, se mand6 quitar de la Catedral las tablilla~ 
con los retratos de los penitenciados y los inquisidores. 

Restablecida la Inquisici6n al volver Fernando VII 

a España, desapareci6 !!ste automáticamente, por la jura 

del 31 de mayo de 1820 de la Constituci6n de 1812. 

Es de suma importancia poder hacer un análisis de

las situaciones de hecho que se presentaban en M~xico a 

partir de la llegada del Dr. Don Pedro Moya y de Contr~ 

ras como primer inquisidor de la Nueva EspaPa y Arzobi~ 

po de M!!xico en el año de 1571, que fue comisionado en 
la Nueva Espaf.a para establecer en ella el Santo Tribu

nal de la Fe. 
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Es pues, sin duda, uno de los acontecimientos más re

levantes de la historia en cuanto a procecirnientos penales. 

Ya que corno hemos analizado todas y cada una de las formas 

en que era tratado el delincuente, llegando a efectuarse -

las más terribles torturas de las que ha sido mártir el 

ser humano, desconociendo sus derechos otor~ados por el de 

recho natural como por el derecho de gentes. 

No es justo pues, acusar a las preocupaciones religi~ 

sas de los pueblos de un azote que los mismos sufrían imp~ 

cientes, pero los pueblos inermes y atados, merced a un a

fán conjunto de circunstancias que s6lo el progreso ha ido 

haciendo desaparecer, que a pesar de su fin en el siglo -

XVIII, con el que nuestra generaci6n ha sido ingrata e in

justa, no comprendiendo cuánto le debe la humanidad ni -

confesando que por ~l lleva el mundo del siglo XIX el rá

pido camino que le conduce a la libertad y al bienestar. 

Por eso es siempre Gtil det~nerse a contemplar esos som

br!os cuadros de lo pasado con el de la Inquisici6n, pues 

dice Darwin: "Entonces podremos comprender todo lo que d~ 

hemos al progreso de la raz6n, a la ciencia y a todos nues 
tros conociwientos acumulados" ( 15), 

/lucho se ha escrito y se ha declarado acerca de los 

procedimientos que efectuaba la Inquisici6n; escritores

imparciales y que comprenden la verdadera filosofía de la 

·---------·-------
(15) SOBBRANES, FERNANDEZ, JOSE LUIS. Op. Cit. 

Pág 229, 
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historia han juzgado aJ Santo Oficio condenándole como hi

jo de las preocupaciunes y del fanatismo religioso de los 
siglos que le vieron aparecer y desarrollarse, y le suponen 

brotando como instituci6n engendrada por las luchas y los-
odios teol6gicos de las naciones de Europa. Quizá no ten-
gan razón de asegurar tal cosa1 pueden llamarse hijos.del -
Esp!ritu, de los vicios o de las exigencias sociales de un 
pueblo, que nazca del esfuerzo social movido, sostenido y -
dirigido por las ideas dominantes de las clases omnipoten-
tes, (16} 

Es vital y de suma importancia lo que hemos manifest! 
do en los antecedentes históricos del proceder de los Tri
bunales que exist!an eri el México Colonial, que con los ~

planteamientos que hemos narrado en cuanto a los procedi-
mientos que se efectuaban para castigar los delitos que se 
comettan por parte de los ciudadanos de la· época se llega

ª una conclusi6n clara de que tales enjuiciamientos eran -
arbitrarios fuera de cualquier grado de humanidad y mucho
más lejos de aplicarse sanciones como las que hoy en d!a-
plantean nuestras leyes, posteriormente a estas épocas, -

con el nacimiento de la Constituci6n Pol!tica de la Monar
quía Española que a continuaci6n nos dignamos hacer un br~ 
ve comentario en forma de antecedentes, que dos siglos de! 
pués el Legislador Esparol hab!a logrado un gran avance j~ 
r!dico legal que por medio de dicha Carta Magna de la Mo-
narqu!a Española se establec!an preceptos legales que ga-
rantizaban y protegían a los ciudadanos de la época dentro 

(16) HISTORIA DEL 'VIRREINATO "México a través de los 

Siglos" Cit. P~g. 412 y 415. 
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de su apartado de 10 que eran los derechos de los españoles 
y que ya en la misma se daba un enfoque más social y human! 
tario dentro de los procedimientos de tipo penal, conside-
rándose pues de suma importancia hacer alusión a esta Cons
titución Política de la Monarqu!a Española, analizando y -
transcribiendo algunos de sus artículos que incumben a nue~ 
tro trabajo y de otras constituciones m's adelante. 

Cl LA CONSTITUCION DE LA MONARQUIA ESPM!OLA.-
Fue promulgada en C'diz el 19 de marzo de 1812, ley -

extraña en suelo propio, o meses despu~s de haberse hecho
su juramento que llevaba en gracia al lugar de su gesti6n
el mismo norn?ire de esta ciudad, el gobierno virreinal de -
la Nueva España ratificab·a el juramento metropolitano y que 
a partir de dicha fecha los procedimientos de car!cter pe
nal, fueron manejados desde un punto de vista legal y ape
gados estrictamente a la ley. 

A continuación transcribiremos algunos de los artícu
los de este Ordenamiento Constitucional. (17) 

El art1culo 287 nos dice: 

(17) TENA RAMIREZ, FELIPE. "Leyes Fundamentales de M~
xico" Ed, PorrOa, M~xico 1976, Cit. Pág. 59. 
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"Ningti.n español podd ser preso sin que proceda in

formaci6n sumaria del hecho, por lo que merezca se

gti.n la Ley ser castigado con pena corporal, as! mis 

mo un mandamiento del Juez por escrito que se le no 

tificar:i en el acto mismo de la prisi6n". 

Con este ordenamiento que establec!a la Constituci6n 

de Cádiz nos damos cuenta que empieza a ser .ratado el in

dividuo con apego a la Ley y a desaparecer la forma arbi-

traria de procedimiento que anterior a esa ~poca se lleva

ba y que en el articulo que antecede al que hemos transcti 

to nos da un elemento muy importanbe de que se proveerá au 

to motivado para decretar la prisi6n del reo, 

El art!culo 293 nos dice: 

"Si se resolviere que el arrestado se le ponga en la 
cárcel o que permanezca en ella en calidad de preso, 

se proveerá auto motivado y de ~l se entregará copia 

al alcaide, para que la inserte en el libro de presos 

sin cuyo requisito no admitirá el alcaide a ningti.n -
preso en calidad de tal, bajo la más estrecha respon
sabilidad" (18). 

(18) TENA, PAMIREZ FELIPE. Cit. Pág. 94 
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Es importante resaltar la relevancia que en estos p~e
ceptos ya se ventilaban principios de seguridad y legalidad 

de los cuales empezaba a gozar el ciudadano espaPol, 

Volviendo a nuestros antecedentes históricos en cuanto 

al origen de nuestra Carta Magna y siguiendo la secuencia de 
las épocas y tiempos que dieron origen a' leyes tan importan

tes, como fueron las que nacieron del Congreso de Chilpanci~ 

go, para as! dar origen a la Constitución de Apatzingán (19) 

Es importante resaltar que en esta Constitución de la 

Monarqu!a Española, notamos un cambio en cuanto a la dife

rencia de tratos que se daba a los ciudadanos en el siglo 
XVIII por los Tribunales de la Acordada e Inquisición que 

eran totalmente inhumanos, que con el adelanto tanto jurf 

dice como social va cambiando la situación del delincuente 
cuando éste se ve afectado por un procedimiento del orden 
penal y que en los artículos de la Carta Magna de la Mona::_ 

quía Española que hemos transcrito aparecen aspectos del -

orden jurídico legal que respalden y protegen al ciudadano 
español de la ~poca. 

Por ende, observamos en esta Constitución de la Mona::_ 

quía Espafiola, el Legislador cuida más de cerca el trato -

de los habitantes de España al dar a conocer garantías en

tan valioso documento coreo es el que acabamos de mencionar 

(19) TENA RAMIREZ, FELIPE, Cit. misma página. 
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sin dudar que tal orde:.amiento sirviera mlis tarde de base 
para dar nacimiento a las constituciones posteriores que
nuestro pa!s se dieron a ra!z de nuestra Independencia, -

es el caso de la que posteriormente trataremos. 

D) MORELOS Y LA CONSTITUCION DE 1814.-
Don Josd Mar!a Morelos y Pav6n convoc6 a un Congreso, 

instalado en Chilpancingo el 14 de septiembrr- de 1813, do~ 
de Don Josd Mar!a Morelos y Pav6n diera lectura a los 23 .

puntos, que formar!an parte de la Nueva Constituci6n y que 
llevaran por nombre •sentimientos de la Naci6n" y que en -
dichos preceptos ya el ilustre Morelos en los puntos 15, -
17 y 18 planteara un panorama de garant!a para los ciudad~ 

nos de M@xico, ya que toma en consideraci6n en esos tres·
preceptos la garantta de igualdad, de seguridad y de just~ 
cia que tanta falta le hacfan a los ciudadanos en el Mdxi
co Independiente, (20) 

El Punto 15 nos dice: 

"Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo 

mismo la distinci6n de castas quedando todos igu~ 
les y s61o distinguirli a un americano de otro, el 
vicio y la virtud" (21). 

(20) TENA RAMIREZ, FELIPE. "Leyes Fundamentales de Mé
xico" Cit. Pág. 28 

(21) IDEM Cit, Pág. 30 
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En este apartado que hemos transcrito y que fuera 
planteado por Jose'María Morelos y Pav6n en unos de los 23 

puntos que establecía como Sentimientos de la Naci6n, es -

importante lo que ya el cura Morelos quería para los ciuda 
danos de nuestro M~xico, principio básico que se utiliz6 en 

el movimiento armamentista, idea clara que tenta y que lo
irnpulsaba a seguir adelante combatiendo la esclavitud y l~ 
brar a su pueblo de los maltratos que recibían de parte de 
los españoles que en los puntos que transcribiremos poste

riormente encontrarnos elementos de seguridad y legalidad -

que garantizaban el bienestar de los ciudadanos. 

El punto 17 nos dice: 

"Que cada uno se le guarda las propiedades y se le 
respeta en su casa como un asilo sagrado señalando 
penas a los infractore~" (22) 

El punto lB nos dice: 

Ultimo de los tres que nos interesan 1 "Que en la 
Nueva Legislaci6n no se admitirá la tortura" (23) 

(22) TENA RAMIREZ, FELIPE, Cit. Página 30 

(23) IDEM misma página. 
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En estos precepto~ que hemos transcrito, es obvio im~ 

ginar que la idea qu& manejaba el cura Morelos era con el 
fin de dar una mayor seguridad a los habitantes del M~xico 

que buscaba su independencia, porque era ya insoportable la 
tiran1a que ejercfa el pueblo español en nuestro territorio. 

Por ende, es de reconocer el gran sentido humano del

que gozaba Don Jos~ Mar!a Morelos y Pav6n al hacer estos -
planteamientos de carl!cter Jur!dico Legal er, su texto que

llevara el nombre de "Sentimientos de la Naci6n" y que con 

las experiencias que hab!a vivido por tanta injusticia, -
que dieron motivo a la causa independiente para librar a -
los habitantes de un pueblo que había sido maltratado y hu

millado por el Conquistador, que tales acontecimientos di~ 
ron m~s que todo el motivo sino el cambio que debería se-
guirse para lograr librarse del yugo que la España Indepe~ 
diente había impuesto en nuestro Territorio, que con las -

ideas que tuvieron Hidalgo y el cura Morelos, se inici6 el 

movimiento de la Guerra de Independencia. Es relevante y
admirable la preocupaci6n que tuvieron estos dos religio-

sos que mlls tarde se culminaría con el triunfo y logro de 
la Independencia. 

E) DECRETO CONSTITUCIONAL PARA LA LIBERTAD DE LA 
Al!ERICA MEXICANA, SANCIONADO EN APATZINGAN EL 22 DE OC
TUBRE DE 1814.-

El Supremo Congreso Mexicano deseoso de llenar las h~ 
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roicas miras de la naci6n, elevadas nada menos que al su

blime objeto de substraerse para siempre de la denomina-

ci6n extranjera y sustituir al despotismo de la Monarquía 

Española, pretendia por medio de este decreto Constituci~ 

nal, cimentar una Carta Magna justa y saludable para todos. 

En principios este Decreto Constitucional en su capí

tulo y de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de 
todos los ciudadanos nos hablan los siguientes artículos: 

Artículo 301 "Todo ciudadano se reputa inocente 
mientras no se declare ·culpable" (24) 

En este precepto que hemos transcrito podemos despre~ 
der un elemento de justicia que el decreto en menci6n con

templa. 

Artículo 311 "Ninguno debe ser juzgado ni sentencia

do sino despu~s de haber sido ofdo legalmente" (25) 

(24) TENA RAMIREZ, FELIPE Cit. Pág 34 

(25) TENA RAMIREZ, FELIPE Cit. Pág. 35 
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Art!culo 32; "La casa de cualquier ciudadano es 

un asilo inviolable, s6lo se podrá entrar en ella 

cuando un incendi!o, una inundaci6n o la reclama-

ci6n de la misma casa haga necesario este acto.

Para los objetos de procedimiento criminal debe

r!ln proceder los requisitos prevenidos por la Ley" 

(26) 

Artfoulo 33; "Las ejecuciones civiles y visitas do
miciliarias s6lo deberán hacerse durante el d!a y 

con respecto a la persona indicada en el acta que 

manda la visita y la ejecuci6n" (27) 

Art!culo 37: "A ningún ciudadano debe coartarse la 

libertad de reclamar sus der!!chos ante los funciona 

rios de la autoridad pública" (28) 

En estos puntos que hemos transcrito, de este decre

to Constitucional sancionado en Apatzingán el 22 de octu

bre de 1814, vernos claro el adelanto del Legislador, que 

cada d!a iba buscando el camino adecuado para adherir rn~ 

yores garant!as que fueran facilitando el desenvolvimien

to social de los ciudadanos en un orden jurídico protec-

tor de los derechos humanos. 

(26) TENA RAMIREZ, FELIPE Cit. Pági~a 35 

(27) TENA RAMIREZ, FELIPE Cit. Pág 35 

(28) IDEf.I misma página. 
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F) CONSTITUCION FEPERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DE 1824.~ 

De esta Carta Magna analizaremos dnica y exclusivamente 

lo que concierna a nuestro tema, referente a las garantías -

y procedimientos que establecía en contra de los ciudadanos
cuando ~stos cometían delitos del orden penal, 

En la secci6n s~ptirna de esta Constituci6n, en el apar
tado de reglas generales a que se sujetarl'i en todos los est~ 

dos y territorios de la Federaci6n de la Administraci6n de -
Justicia, nos dice en los siguientes preceptos que analizar~ 

mos a continuaci6n. 

Art!culo 149; ''Ninguna autoridad aplicar:! clase 

alguna de tormentos, sea cual fuere la naturale

za y estado del proceso" 

Arttculo 1501 "Nadie podrá ser detenido sin que 

haya semi plena prueba, o indicio de que es de-
lincuente", 

Arttculo 1511 "Ninguno serl'i detenido solamente 
por indicios por m~s de 70 horas". 
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Articulo 152: "N' nguna podrá librar orden para 
el registro de ~as casas papeles y otros efectos 
de los habitantes de la Repablica si no es en los 

casos expresamente dispuestos por Ley, y en la -

forma que ésta deterir.ine". 

Articulo 153: "A ning~ habitante de la Repablica 
se le tomar~ juramento sobre hechos propios al de
clarar en materias criminales", (29) 

Comentario.~ 

En esta Constitución podemos observar con gran detalle 

que ya en su artfoulo 14 9 prohibe totalmente las torturas -
por las que pasaban los ciudadanos en épocas inquisitoria -
les, as! mismo en el precepto constitucional 151 hay una -
clara enmarcaci6n que hace el legislador en este precepto,

que es nada menos que ya se establece un término de 70 he-
ras para dejar en libertad al individuo cuando es detenido
solamente por indicios. 

En los arttculos 151 y 152 de esta Carta Magna nos es
tablecen garanttas de legalidad y de justicia que viene sie~ 

do otro adelanto mAs del legislador del siglo XIX, que viene 

ya a cimentar las bases de protecci6n a los ciudadanos, de -

(29) TENA RAMIREZ, FELIPE. "Leyes Fnndamentales de Mé

xico" Editorial Porrúa. México 1976. Cit. Pág 190. 
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~ue frecuentemente les eran vulnerados sus derechos por la 
cantidad de arbitrariedades e injusticias que se comet!an
cada dfa. 

Gl CONSTITUCION POLITICA DE 1836 

En esta Constitución que nació a ra!z de la reunión -
del Congreso Constituyente del d!a 15 de diciembre de 1835 
que formaron las bases para dar origen a esta Carta Magna, 
y que en el capftulo de Derechos y Obligaciones de los me
xicanos y habitantes de la República, en su primera parte
en su segundo párrafo nos establece cuáles son los dere--
chos del mexicano: 

ll "No puede ser preso sino por mandato de juez 
competente dado por escrito y firmado, ni a
prehendido sino por disposici6n de las auto
ridades a quienes corresponda según Ley. Ex
ceptuándose el caso de delito in fraganti, -
en el que cualquiera puede ser aprehendido,
y cualquiera puede aprehenderla, presentánd~ 
le desde luego a su juez o a otra autoridad 
pública". 

IIJ "No puede ser detenido rn~s de 3 días por au
toridad alguna pol!tica, sin ser entregado a 
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fin de ellos, con los datos para su detenci6n 
a la autoridad judicial, ni por ~sta mas de -
10 d!as, sin proveer el auto motivado de pri
siOn. Ambas autcridades seran responsables -
del abuso.que hagan de los referidos t6rminos 
(30). 

Comentario.-

En estos dos preceptos que nos dan a conocer las bases 
constitucionales que dieron a la Carta Magna de 1836, es i~ 
portante analizar que en el primer apartado de los derechos 
del mexicano, se desprende un elemento de seguridad y lega
lidad, al decirnos que nadie podr4 ser preso sino por mand~ 
to del juez competente y que debe ser firmado por quien or
dena la detenciOn. 

Por ende, llegamos a la conclusi6n de que en este apar 
tado se deslumbra con mayor auge las garantías y los dere-
chos que en la misma Constituci6n se reconocían. 

En el punto ntlrnero dos de este mismo apartado de los -
derechos del mexicano, descubrimos por primera vez en toda
la Legislación de nuestro pa!s de que ya se establece un 
t6rmino de 3 d!as para dejar en libertad al indiciado, o en 
su caso, se proveer4 auto motivado de prisi6n, es aqu! donde 

(30) TENA RAMIREZ, FELIPE, "Leyes Fundamentales de M~
xico" Cit. Pagina 205. 
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podemos considerar una nueva mentalidad del legislador que 
pretende proteger los intereses e intregridad del ciudada
no, toda vez que en este articulo que establec!a la Cons-
tituci6n de 1836 y en este apartado enmarca tajantemente -
de manera concreta y precisa que toda autoridad debera su
jetarse a los t~rminos que el precepto constitucional esta 
blece, so pena para quien viole dicho precepto. 

»l EL PROYECTO DE :REFORMA DE 1840 

/\penas iniciada la vigencia de la Constituci6n de 36, 
comenzaron a surgir una serie de acontecimientos, como fu!!_ 
ron la penuria del fisco,_ los trastornos de Texas y la Gue 
rra con Francia que fomentaron la inquietud en nuestro te
rritorio. 

Rehabilitado Santa Anna del desastre de Texas, por la 
acci6n de Veracruz en contra de los franceses, fue design~ 
do en enero para ocupar la presidencia en substituci6n de 
Bustamante, quien salfa a Campaña. Santa Anna tuvo varias 
juntas con los pol!ticos del d1a y en ella se acord6 que -
el Congreso que estaba en funciones, reformara la Constit!!_ 
ci6n. 

La iniciativa fue aprobada por las camaras en sus se
siones del mes de septiembre. Como consecuencia, el supr!!_ 
mo poder Conservador entr6 al estudio del problema y el 9 
de noviembre aprob6 el dictámen del que hab!a sido autor-
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Pon Manuel de la Peña y Peña que autorizaba las reformas y 

que publicado por el ejecutivo el 11 del mismo mes, invis

ti6 al Congreso de la funci6n constituyente. 

Comenz6 el afio de 1840 en medio de encrespada contro
versia acerca de las reformas constitucionales que en su -
capítulo de los mexicanos y en sus derechos y obligaciones 
nos dice1 

Articulo 9: Son Derechos de los Mexicanos1 Frac-
ci6n I: "Que nadie lo puede aprehender ni detener
lo sino por disposici6n de las autoridades facult~ 
dos expresamente por la Ley, y en virtud de indi-
cios a lo menos, por los cuales se presuma, que ha 
cometido o intentaba cometer alg1ln delito. S6lo en 
el caso de que las circunstancias no den tiempo p~ 
ra ocurrir a las autoridades, cualquier individuo 
podr! aprehender al delincuente, con tal que acto 
continuo lo presente a cualquiera de ellas, expre
sando los 1n0tivos que lo hayan obligado al proced! 
miento, 

Fracci6n II1 "Que no pueda ser llevado a la cSrcel 
o a otro lugar de prisi6n, ni mant_enerse en ella -
fuera de los tdrminos, que se expresaran adelante, 
sin que se expida al efecto mandamiento por escri
to, firmado de la autoridad respectiva o se provea 

auto formal motivado y se de al alcalde o custudio 
de la prisi6n. 
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Estos no recibiran el ella ningdn reo sin ese re

qliisito", 

Fracci6n IlI: "Que no pueda ser detenido m!s de 
3 d1as por ninguna autoridad pol!tica, sin ser
entregado al fin de ellos con los datos que hayan 
dado margen al procedimiento, a la autoridad jud~ 
cial, ni por fata m!a de 8 días sin proveer auto 

motivado de prisi6n". 

Fracci6n IV1 "Que no pueda ser declarado formal
llBnte preso sin que proceda informaci6n s1111aria,
de la cual resulta a lo menos semi plena prueba,
de haber cometido alg<in delito•. 

Fracci6n V: "Que no pueda ser detenido, ni perm! 
necer en prisi6n, dando fianza, siempre que por -
la calidad del delito o por las constancias del -
proceso aparezca, que ~o se le puede imponer se-
gdn la Ley, pena corporal". 

Fracci6n VI: "Que no se puede usar del tor111ento 
para la averiguaci6n de los delitos ni de apremio 
contra la persona del reo, ni exi~ir a fste jura
mento sobre hechos propios en causa criminal". 

Fracci6n VII: "Que en fsta se le reciba declara
ci6n a lo menos dentro de tres d!as, contados de! 
de que toma conocimiento la autoridad judicial: -
que en aqu~l acto se le haga saber la causa de su 
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prisi6n y el nombre de su acusador, si lo hubiera 
y que no se le oculte ninguna de las constancias

del proceso, fuera de los casos que señalen las -

leyes, respecto del sumario y del t~rmino proba-
torio" (31), 

Fracci6n VIII: "Que ninguna pena, que se le impo!! 
ga por cualquier delito sea trascendental a su fa
milia, sino que surta su efecto exclu~·; vamente en 
el culpado", 

Fracci6n IX~ "Que nadie le pueda privar de su pr~ 
piedad ni del uso libre y aprovechamiento de ella 

en todo ni en parte". 

Fracci6n Xi "Que en el caso de que algan objeto 
de utilidad pablica y coman exija lo contrario.

S6lo puede ocuparse la propiedad si aquélla cir
cunstancia fuere calificada por el Presidente de 
la Repablica y su Consejo respecto de la capital 

o por el Gobernador y Junta Departamental, respe~ 

to de cada Departamento y el dueño sea corporaci6n 

eclesiSstica o secular, sea individuo particular, 
fuera indemnizado previamente a tasaci6n de peri

tos nombrados por ambas partes, en los t~rminos-
que disponga la Ley", 

(31) TENA P.AMIREZ, FELIPE, "Las Leyes Fundamentales de 
M!!xico". Cit. P1iginas 254 y 255. 
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Fracci6n XI: "Que aan en este evento puede recla

mar la calif icaci6n dicha ante la Suprema Corte de 

Justicia o ante el Tribunal Superior, respectivo, 

si se hiciere por el Gobernador del Departamento y 

que se pronuncie el fallo definitivo". 

Fracci6n XII: "Que no se pueda catear su casa ni 
sus papeles, sino en los casos y con los requisi

tos prevenidos literalmente en las leyes". 

Fracci6n XIII: "Que no se pueda impedir la pena 

de confiscaci6n general de bienes, ni embargarse 
éstos sino en los casos que llevan consigo, segaa 

la Ley de responsabilidad pecuniaria y en propor

ci6n a la cantidad a que ésta pueda extenderse". 

Fracci6n XIV: "Que no pueda ser procesado civil 
ni criminalmente sino por los Tribunales y trámi

tes establecidos con generalidad por la Ley ni -

sentenciado por comisi6n, ni segan otras leyes -

que las dictadas con anterioridad al hecho que se 

juzgue". 

Fracci6n XV: "Que pueda terminar en cualquier tie!!! 
po sus pleitos civiles o criminales siempre que en 

ello convengan los interesados". 

Fracci6n XVI1 "Que no se le pueda impedir la tras

laci6n de su persona y bienes a otro país, con tal 
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de que no deje d8scubierta en la RepOblica res

portsabil idad de ningOn género y satisfaga por la 

extracción de aquellos la cuota que establezca las 

leyes" (321 

frllcci6n xvn "Que pueda imprimir y publicar sus 
ideas pol!ticas sin necesidad de licencia ni cen
sura previa, bajo las i¡:estricciones y responsabi

lidad que prescriban las leyes" (33) 

En esta~ reformas de 1840, que son, en verdad, un a

delanto en cuanto a las 9arant!as que se establecen, y que 
cada d!a vemos con mayor claridad el aspecto social que se 
~aneja en los preceptos que hemos transcrito en estas re
formas, as! mismo se puede observar en los mismos que se 
encuentran aspectos de le9alidad y de justicia que prote

gen y 9arantizan el bienestar de los ciudadanos. 

De tal manera que, en este proyecto de reforma, lo-

9ramos captar en su planteamiento en cuanto a los dere
chos de los ciudadanos, en sus diferentes fracciones del 
artículo transcrito profundiza con mayor precisión los 

t~rminos que la misma propia Constituci6n del 36 esta
lec!a y con ~sto podemos deducir en concreto que, tanto 
las situaciones de hecho, como las de derecho, por las 
que pasaban los hab;i:tantes en el si9lo pasado, iban siendo 

(.32) TENA Rl\MlREZ, FEJ:.IPE, Cit, Pá9inM. 255 y 256 

(33) TENA AAMillEZ, FEJ:.IPO, Cit Pág. 256. 
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más placenteras y justas que las que se habfan vivido en é

pocas pasadas, donde los derechos de los ciudadanos eran 

restringidos por carecer de garant!as, 

Il PROYECTOS DE CONSTITUCION DE 1842.-

En este nuevo planteamiento que se hac:!'.a con el fin de 

dar nacimiento a otra Carta Magna que viniera a regir den-

tro de la República Mexicana, es de suma importancia hacer 
menci6n que ya este planteamiento de carácter constitucio

nal daba un enfoque más jur!dico referente a lo que ser!an 
las garant!as individuales, es el caso que en el art!culo 

séptimo que nos hablaba de las Garant!as Individuales y que 

en las fracciones que a continuac!On ennumeramos, ya que es 
tablec!an los derechos de los mexicanos. (34) 

Art:!'.culo VII: 

Fracci6n V: "Cualquier habitante de la Reptiblica 

puede transitar libremente por su territorio y sa

lir de él sin otras restricciones que las que ex
presamente le impongan las leyes". 

Fracci6n VI: "Ninguno puede ser aprehendido, dete
nido ni preso sino por previo mandato o auto escri

to de juez competente de su propio fuero; ni juzga

do o sentenciado por otro; ni custodiado· fuera de -

(34) TENA RAMIREZ FELIPE. "las Leyes Fundamentales de 

México" Editorial Por rúa, Mt"!xico 1976. Pliginas. Cit. 
30B y 309. 
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la residencia del que debe juzgarlo·; ni preso 
en otro edificio que el que le sePalare su"juez 

conservándose en aquel a su absoluta disposición" 

Fracción VII: "Nin\Tuno será aprehendido sino -
cuando contra ~l obren indicios por los cuales se 

presuma ser el reo de un delito que se ha cometi

do; no será detenido más de tres d1as, a menos que 

subsistan las presunciones que dieron causa a su

detención; ni más de ocho sin que pro\'-'d el auto

motivado de su prisión". · 

Fracci6n VIII: "No puede declararse preso a un in

dividuo sin que proceda una información sumaria por 

escrito y sólo cuando de ella resulten nuevos indi-· 

cios o se corroboren legalmente los ante~iores; ni

podrá conserv~rsele en detención o prisión dando -

fianza, siempre que de la calidad del delito o de -

las constancias procesales, aparezca que no se pue

de imponer pena corporal", ( 35) 

Fracción IX: "Las autoridades políticas pueden man

dar aprehender a los sospechosos y detenerlos por 24 
horas; m~s al fin de ellas deponerlos a disposición 

de su propio juez con los datos para su detención.En 

cuanto a la imposición de las penas, no pueden decre

tar otras que las pecuniarias o de reclusión que en 

su caso establezcan las leyes". 

(35) IDEM 
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Fracci6n X1 "La detenci6n y la prisi6n son arbitra
rias desde el memento en que ha transcurrido el tiem
po señalado para una u otra, sin darse el auto respe~ 
tivo. Son responsables de aquel delito las autorida·· 
des que lo cometan y las que lo dejan sin castigo". 

Fracci6n XI1 "Nunca se podrá usar el tormento para 
el castigo de los delitos, ni de alguna otra espe-
cie de apremio para su averiguaci6n. Ninguno podrá 
ser declarado confeso de un delito, sino cuando ~1-
lo confesare libre y paladinamente en la forma le-
gal". 

Fracci6n XII: "En cualquier estado de la causa po
drán exigir los reos que se les preste audiencia, -
que se les diga el nombre de su acusador y que se les 
de vista de las constancias procesales y pueden tam
bién presenciar los interrogatorios y respuestas de 
los testigos y hacerles las preguntas que juzguen ne
cesarias para su defensa". 

Fracci6n XIII: "Los reos no serán molestados con gri
llos ni otra especie alguna de apremio, sino en cuanto 
fueren necesarios para asegurar su persona; y s6lo po
drán ser castigados por faltas nuevamente cometidas.Los 
trabajos ~tiles al establecimiento de las prohibicio-
nes anteriores". 

Fracci6n XIV: ''Solamente en los casos literalmente pr!!_ 
venidos en las leyes puede ser cateada la casa de un --
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individuo y s6lo puede ser cateada por su propio 
juez en persona. Tampoco pueden serlo sus pape

les, si no es en persecución de un determinado d~ 
lito o de un hecho fraudulento y s6lo cuando apa

rezca una semi plena prueba de que aquellos pueden 
contribuir a su esclarecimiento". (36) 

Comentarios,• 
Considero que estos proyectos de ConstiLución de 1842, 

planteaban un nuevo panorama en cuanto a la redacción as! -

como la garantía que ofrec!a en sus diferentes apartados en 

cuanto a los derechos y obligaciones de los ciudadanos de -
la época una mayor seguridad. 

Por lo que siendo estas las bases de una nueva Consti
tuci6n que se pretend!a dar nacimiento, no dejó de crear 

problemas entre los federalistas y los unitarios, que al m~ 

vimiento triunfante no se externaba ningún p~ograma al res
pecto, de acuerdo con el espíritu, la convocatoria para el
constituyente que ya se hab!a publicado,·11evándose as! el 

proyecto que se ten!a en mente, fue llevado a cabo con gran 
apasionamiento por parte del Legislador porque se buscaba -
encontrar la solución a los problemas que por años se ven!an 
viviendo. 

(36) TENA Rl\MIREZ, FELIPE. Cit. Página 309, 
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En el voto particular de la minoría de la comisi6n, 
se realiz6 con la representaci6n nacional correspondien

te, ya q1•e debido a lo encomendado de este arduo y deli

cado traba¿o que realizara dicha comisi6n encargada de -

la investigaci6n, así como hasta donde fuera posible o -
necesaria las formas federales para que el sistema repu

blicano representativo y popular no fuera un verdadero -

sarcasmo contra el buen sentido de la naci6n, (37) 

J) BASES ORGANICAS DE 1843.-

El 23 de diciembre de 1842 el Presidente de la Repa
blica Don Nicol~s Bravo hizo la designaci6n de los 80 no

tables que integrando la Junta Nacional Legislativa, de-

bían elaborar las bases constitucionales segfin lo propue~ 
to por el a1timo movimiento triunfante. 

Fue designado Presidente de la Junta el General Va-

lencia y con él formaron parte de la Comisi6n de Constit~ 

ci6n, Sebasti§n Camacho, Cayetano Ibarra, el Arzob.ispo de 

México y otros, 

Instalada la junta el 6 de enero de 1843, ~cord6 por 

mayoría de conformidad con la opini6n del Ministerio que 

no se reduciera a formular siempre bases constitucionales 

(37) TENA RAMIREZ, FELIPE. Cit. Pág. 340 y 346. 
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sino que se expedirta una Constituci6n, 

El 8 de abril del mismo año, el Proyecto comenz6 a ser 
discutido y sus artfculos fueron aprobados casi siempre por 
unanimidad. Ast mismo, las bases de organizaci6n polttica 
de la RepQblica Mexicana ft1eron sancionadas por Santa Anna 
quien ya habta reaswnido la presidencia el 12 de junio de 
1843 y publicadas el 14 del mismo mes y año. En esta mis
ma fecha fueron amnistiados para conmemorar el advenimien
to del nuevo orden, los diputados del Congreso de 42, entre 
ellos1 Otero, Lafragua, Gtlmez, Pedraza y Riva Palacio, que 
por sospechosos de haber discutido en privado un proyecto 
federalista, habtan permanecido incomunicados 44 dtas. 

En estas bases de organizaci6n polttica de la Repahlica 
Mexicana haremos menci6n al arttculo correspondiente al te
ma dnica y exclusivamente a las fracciones que incumben, 

Artfculo n-

Fracci6n Vt • A ninguno se aprehender! sino por man
dato de algdn funcionario a quien la ley de autoridad 
para elloi excepto el caso de delito in fraganti. 

Fracci6n VIt "Ninguno sera detenido sino por mandato 
de autoridad competente, dada por escrito y firmado, 
Y 1610 cuando obren centre @l indicios suficiente• 
para presumirlo autor del delito que se persigue, Si 
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los indicios se corroboraron legalmente, de modo 
que presten JM!rito para creer que el detenido come

ti6 el hecho criminal, podr4 decretarse la prisi6n" 

Fracci6n VII: "Ninguno ser4 detenido mAs de tres 

d!as por la autoridad pol!tica sin ser entregado 
con los datos correspondientes al Juez de su fuero 
ni ~ste lo tendrS en su poder mlls de 5 d!as sin de

clarado bien preso. Si el mislllO juez hubiere veri

ficado la aprehensi6n o hubiere recibido al reo an
tes de cumplirse 3 días de su detenci6n dentro de -
aquel tdrmino se darS el auto de bien preso de modo 

que no resulta detenido mSs de 8 horas. El simple 

lapso de estos tdrminos hace arbitraria la detenci6n 
y la responsabilidad a la autoridad que la cometa, y 

a la superior que deja sin castigo este delito•. 

Fracci6n VIII: "Nadie podr4 ser juzgado ni senten
ciado en sus causas civiles y criminales sino por -
jueces de su propio fuero, y por leyes dadas y tri
bunales establecidos con anterioridad al hecho o de
lito de que se trate. Los militares y eclesiSsticos 

continuarSn sujetos a las autoridades a que estSn en 
la actualidad, segQn las leyes vigentes•. 

Fracci6n IX: "En cualquier estado de la causa, en 

que aparezca que el reo no puede imponerse pena cor
poral ser& puesto en libertad, dando fianza•. 
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Fracci<'5n Xi "N;.nguno podrli ser estrechado por clase 
alguna de apremio o coacci6n a la confesi6n del hecho 

por qué se le juzga", 

Fracci<'5n XI: "No serli cateada la casa 1 ni registrada 

ni los papeles de ning11n individuo, sino en los casos 
y con los requisitos literalmente prevenidos en las -

leyes". (38J 

Con relaci<'5n a estas bases constitucionales de 1843 po

dernos deducir que ya el Legislador en este planteamiento que 

hiciera dentro· de las bases orglinicas de la República Mexic~ 
na nos hable con mayor amplitud en su t!tulo tercero, de los 

mexicanos de sus derechos y obligaciones. 

Es pues, de tal manera, en estas bases orglinicas donde 

podernos apreciar la amplitud que en ellas existía referente 

a las garanttas que proteg!an la seguridad por medio del e
lemento jurtdico legal que se planteaba en estas bases org! 
nicas para la República Mexicana. 

A continuaci<'5n haremos rnenci6n del Acta de Reforma de 

1847 donde trataremos puntos muy importantes que se rela-
cionan con nuestra tesis, toda vez que la comisi6n encarg~ 
da de algunos preceptos de carlicter Constitucional harían 

su presentaci<'5n ante la Clirnara de Diputados en el que per

sonas corno Mariano Otero buscara de ¡¡,anera aferrada que se 

(38) 'l'ENA RAMIREZ, FELIPE. "Las Leyes Fundamentales d•" Mé
xico" Cit. P§.g 4 07. 
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contemplara en tales reformas la figura del Juicio Constitu

cional que posteriormente analizaremos en gran detalle. 

K) REFORMAS DE 1847.-

Es sin duda, piedra angular del Derecho Constitucional 
Mexicano fundamentalmente, porque es en este documento don

de por primera vez se establece en la ConstituciOn Federal 

el "Amparo" como procedimiento judicial para el control de 
la Constitucionalidad inter fueros de Castilla de Arag6n,

recursos de fuerza y doctrinas derivadas del Derecho Anglo 

Saj6n, bebidas en la autorizada fuente de "Alexis Tocque

ville" obra de Mariano Otero, acta de Reformas aprobadas -
con 40 votos a favor y 36 en contra, 

En efecto, en el acta de reformas, Mariano Otero quien 
a trav~s de su voluntad individual o particular logr6 que -

el Congreso convirtiera en Constituci6n el proyecto que ha

b1a desechado la mayor1a de la Comisi6n de la Constituci6n 
designada por el Congreso de 1847. 

El Diario de los Debates del Congreso del Constituyen
te de la ~poca, hab1a encomendado a miembros del mismo la -

comisiOn e investigaci6n y el estudio a fondo de esos pre -

ceptos de car~cter jur1dico y legal que dieran las bases fun 

damentales y el origen de la Constituci6n en proyecto. 

Es m~rito a Mariano Otero el que se reconociera tan -

importante figura jurídica como fue el Juicio de Amparo,--
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que en a un principio fue desechado su proyecto, habiendo tra 

bajado incansablemente hasta lograr que fuera adherido el mis 

mo en la Constituci6n que se planteaba. (39} 

Considero que en esta Acta de Reforma de 1847 es donde
se da a conocer por primera vez en la historia del Derecho -

la figura jur!díca del Juicio de l\mparo, 

Por ende, es de reconocer a Mariano Otero su gran capa

cidad que tenta referente al Derecho, que con entusiasmo tr~ 

baj6 incansablemente buscando bases s6lidas y concretas para 

lograr la aprobaci6n de su proyecto encomendado, a pesar.de 

la negativa que se tuvo por el Congreso en un principio, no 

dud6 de su capacidad para convencer a los integrantes del -

Congreso Constituyente, se le diera reconocimiento y la apr~ 

haci6n a tan importante figura como es nada menos el Juicio 

de Amparo, al cual todo ciudadano tiene derecho a solicitar 

cuando son afectados sus intereses as! como sus garantías -

por parte de una autoridad. 

Este planteamiento que hiciera tan ilustre diputado, fue 

nada menos el trabajo de una necesidad que se ten!a en contra 

de los actos emitidos por autoridades y que a la fecha eran -

irrefutables sus decisiones, de tal manera que dejaban en es

tado de indefensi6n a las personas cuando eran afectadas por 

(39} TENA RAAIREZ, FELIPE. Cit. 'Págs 439 y 441. 
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~stas y que más tarde fuera analizado dicho proyecto y con

templado en el Plan de Ayutla, sus reformas de Acapulco y -
el Estatuto Organice, que más adelante analizaremos con ma

yor precisi6n siendo ~ste provisional dentro de la RepGbli

ca Mexicana. 

L) ESTATUTO ORGl\NICO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA 

MEXICANA. -

El 23 de mayo de 1854 el Gobierno General decret6 los 

siguientes ordenamientos: 

Ignacio Comomfort, Presidente sustituto de la RepGbli

ca Mexicana, que en uso de sus facultades que le fueran con

cedidas por el Plan proclamado en Ayutla y reformado en Ac~ 
pulco, con acuerdo del Consejo de Ministros decret6 estos -

estatutos en forma provisional., 

En estos estatutos en su secci6n quinta en el Capitulo 

de Garant1as Individuales, en el aspecto de seguridad nos -
habla referente al procedimiento que ten1a que llevarse a -

cabo en contra de los infractores en esa ~poca, a continua

ci6n transcribiremos algunos art1culos. 

Artfoulo 40: "Ninguno serli aprehendido sino por los 

agentes que la ley establezca o por las personas co
misionadas al efecto y en virtud de orden escrita del 
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juez de su propio fuero o de la autoridad pol1tica 

respectiva y cuando contra él obren indicios por los 

cuales se presuma ser reo de determinado delito que 

se haya cometido". 

Articulo 41: "El delincuente in fraganti, el reo 

que se fuga de la cárcel o del lugar en que se ha 

cometido el delito, y el reo ausente qt', sea lla

mado por pregones públicos, pueden ser aprehendi

dos por cualquier particular, quien en el acto los 

presentarli a la autoridad pol!tica". (40) 

Articulo 42: "La autoridad judicial puede librar 

6rdenes para la aprehensi6n de reos de otro fuero 

siempre que aparezca como c6mplices de algún deli 

to de su conocimiento, poniendo al detenido, den

tro de cuarenta y ocho horas a disposici6n del juez 

competente". 

Artfculo 43: "La autoridad polftica deberá poner 

los detenidos a disposici6n del juez de la causa 

dentro de setenta horas. Pasadas éstas, el juez 

podrli reclamar la entrega del detenido y de los 

datos que obren contra él; y si no los recibiere 

(40) TENA RAMIREZ, FELIPE. Cit, Pág. 504 
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dentro de veinticuatro horas despu~s de pedidos 
dará la orden de la libertad de aquél¡ la cual 

ser~ obedecida por el encargado de la custodia 

del supuesto reo sin oponer pretexto alguno a no 
ser que antes haya recibido orden de dejar el reo 

a disposicí6n de algGn juez." 

Arttculo 44: "La autoridad judicial no puede de

tener a ningGn acusado por mgs de cinco días, sin 

dictar el auto motivado de prisión, del que se da
r~ copia al reo y a·su custodio y para el cual se 

requiere que est~ averiguado el cuerpo del delito 

que haya datos suficientes segGn las leyes, para 

creer que el detenido es responsable y que se le 
haya tomado declaraci6n preparatoria." 

Artículo 45: "En el caso de que se manda a hacer 

la aprehensi6n de un acusado que se encuentre au
sente, luego que se realice, sin sacarlo del lu-

gar donde fue habido, la autoridad política dentro 

de las 24 horas siguientes a la que se le comuni
que la aprehensi6n, si se hubiere hecho por su o~ 

den, pondrá al acusado a disposición de la autori
dad judicial competente, remiti~ndole todos los d~ 

tos que obren contra ~l. Si ~sta creyera que debe 

continuar aquella providencia, dispondr~ la tras
lación del reo cuando m~s tarde, al día siguiente 

de haber recibido los datos, y, entonces, deber~ 
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proveer el auto de bien preso dentro del término 
señalado en el arttculo anterior, contando desde 

el d!a en que el reo llegara al lugar de la res~ 

dencia del juez•. [41) 

Art!culo 46: "Sed de la responsabilidad de las 

autoridades pol!ticas, en el caso de que trata el 
art!culo anterior, proporcionar los auxilios nec~ 

sarios para la conducci6n del reo con La pronti-
tud conveniente, a fin de que no sufra dilaciones 

vejatorias", 

Arttculo 47: "El reo sometido a la autoridad ju
dicial que pasados los términos legales no hubie

se sido declarado bien preso, podrá ocurrir al -
tribunal Superior y éste decidirá el recurso den
tro de 24 horas•, 

Artfou;J.o 48: "La detenci6n que exceda de los tlí!_ 

minos legales, es arbitraria y hace responsable a 
la autoridad que la comete y a la judicial que la 

deja sin castigo. El funcionario que por tercera 
vez sea condenado por detenci6n arbitraria, además 
de la pena que las leyes establecieren, sufrirá de 

la de quedar inhSbil para todo empleo pQblico•. 

(41) TENA RAMIREZ FELIPE. Cit. P~g 5Qq, 
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Artl'.culo 49: ''Se arreglar.fo las prisiones de l'lanera 
que los detenidos estén separados de los presos y que 

a ninguno se obli_gue a la comunicaci6n con los demás 
presos o detenidos y ni a unos ni a otros podrá suje
tarse a tratamiento alguno que importe una pena. Las 
leyes fijarán los trabajos Gtiles a que pueda obliga~ 
se a los presos y los medios estrictamente necesarios 
para la seguridad y policia de las prisiones". 

A:rtfoulo 50; ~En los delitos. que las leyes no casti
. guen con pena corporal, se pondrá ar reo en libertad 
bajo fianza''. 

Articulo 51: "El Uirmino de la detenci6n para los e
fectos que expresa el art!culo 44 y excepci6n de lo 
prevenido en el artfcu~o 45, se comenzará a contar -
desde la hora en que el juez mismo haga la aprehen-
si6n del reo o desde la en que lo reciba, si toda -
persona lo hiciere. El reo será declarado bien pre
so en la cárcel del lugar de la residencia del juez 
competente que conozca de la causa. Declarado bien 
preso, podrá el juez de oficio o a petici6n de la au
toridad polftica, trasladarlo cuando la cárcel no sea 
segura, a la más inmediata que lo sea, quedando el pr~ 
so sujeto en todo caso a las expresivas 6rdenes de su 
juez", (42) 

(42} TENA RAMIREZ, FELIPE. Cit. Páf 505, 
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Art1culo 52: "En todo proceso criminal el acusado 

tiene derecho,conclu1da la sumaria, de que se le ha 
gan saber cuántas constancias obren contra él; de 

que se le permita el careo con los testigos cuyo 
dicho le perjudique y de que después de rendidas 

las pruebas, oe escuche su defensa. Ninguna ley 
puede restringir ésta a determin<.das personas ni 
a cierta clase de argumentos". (42) 

Es muy importante lo que este Estatuto Orgánico Pro
visional de la RepGblica Mexicana nos die~ en sus art!cu
los que hemos transcrito, es el caso de su apartado en el 

aspecto de autoridad con la que ya se contaba a partir de 
esa fecha, se establec!a en dichos preceptos una seguridad 

más apegada a la Ley, y ?or todo ésto llegarnos a la conolu
si6n de que los ciudadanos ya en esta época eran tratados 

en farrea más humana tarea con arreglo y apego a las leyes 
que se planteaban en dicho ~statuto Orgánico Provisional. 

LLl CONSTITUCION DE 1857 

Esta Carta Magna fue jurada el 5 de febrero del mismo 
año, primero por el Congreso integrado por más de 90 repr~ 
sentantes y después por el Presidente Cornornfort. 

(42) TENA :<U\MIREZ, FELIPE. Cit. Pág 505, 
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El 17 del mismo mes la Asamblea Constituyente clau~ 

sur6 sus sesiones y el 11 de marzo promulg6 la Constitu

ci6n. 

Los nuevos poderes federales quedaron instalados el 8 

de octubre el Legislativo, el lo de diciembre del Ejecuti

vo y el Judicial, La Presidencia de la Repttblica recay6 en 

Comomfort, cuya popularidad oblig6 a retirarse a Don Miguel 
Lerde de Tejada, candidato de los puros, Para Presidente 

de la Suprema Corte, cargo que llevaba aparejado el de Vic~ 

presidente de la Repüblica, fue elegido en los comisios -

Don Benito JuArez. 

Ignacio Comomfort, Presidente sustituto de la RepGbli
ca Mexicana decret6 la Constiluci6n de 1857, por lo que a 
partir del 17 de octubre de 1855 qued6 constitu!da la Na

ci6n bajo la forma de RepGblica Democrática, Representati

va Popular, poni~ndose en ejercicio los poderes, sobre la 
indestructible base de su legítima independencia, procla

mada el 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de sep
tiembre de 1821, (43), 

En la cr6nica del Congreso Constituyente que nos hace 

Francisco Zarco, llegamos a la conclusi6n de que en esta -
Carta Magna se buscaba dar un enfoque mAs real y jurídico 

as! como social que protegiera y garantizara los derechos 

(43) TENA RAMIREZ, FELIPE. Cit. P4gs 604-606. 
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de los ciudadanos que en los arttculos que a continuaci6n 

transcribiremos veremos y analizaremos con detalles los a

delantos que se tuvieron ya en esta Constituci6n de 57. 

Artículo 14: "No se podrá expedir ley retroactiva 
Nadie puede ser juzgado ni sentenciado; sino por l~ 

ye3 dadas con anterioridad al hecho y exactamente ~ 
plicadas a ~l, por el Tribunal que previamente haya 
est,blecido la Ley". 

Artículo 15: ''Nunca se celebraran tratados para la 
extradici~n de reos pol1ticos, ni para la de aque-

llos delincuentes del orden común que hayan tenido 
en el pats en donde cometieron el delito la condi
ción de esclavo; ni convenios o tratados en virtud 

de los que •.e altere.1 las garantías y dere ... hos que 
esta Consti'::11ci6n otorga al hombre y al ciudadano". 

Arttculo 16; ''Nadie puede ser molestado en su pers~ 
na, familia, domicilio, papeles y posesiones, &ino -
en virtud de mandamiento eccrito de la autoridad co~ 

petente, que funde y motiva 111 causa legal del proc~. 
dimiento. En el caso de delito in fraganti, toda -
persona puede aprehender al delincuente y a sus c6m

plices, poni~ndolos sin demora a disposici6n de la -
autoridad inmediata". 

Arttculo 17: "Nadie puede ser preso por deudas de un 
caracter puramente civil. Nadie puede ejercer viole~ 
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cia para reclamar su derecho, Los tribunales esta

rán siempre expeditos para administrar justicia.Es

ta será gratuita, quedando en consecuencia abolidas 

las costas judiciales". (44) 

Art!culo 18: "S6lo habrá lugar a prisi6n por deli

to que merezca pena corporal. En cualquier estado -

del proceso en que aparezca que el acusado no se le 

puede imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo 
fianza. En ningún caso podrá prolon~arse la prisi6n 

o detenci6n por falta de pago de honorarios o de -

cualquier otra administraci6n de dinero". 

Articulo 19; "Ninguna detenci6n podrá exceder del 

t~rmino de 3 dias sin que se justifique con un au
to motivado de prisi6n y los demás requisitos qu'e 

establezca la ley. El 'solo lapso de este t~rmino, 

constituye responsables a la autoridad que la orde
na o consiente y a los agentes, ministros, alcaides 

o carceleros que la ejecuten. Todo maltratamiento en 

la aprehensi6n o en las prisiones, toda molestia o -

contribuci6n en las cárceles, es un abuso que· deben 
corregir las leyes y castigar severamente las auto

ridades". 

(44) TENA RAllIREZ, FELIPE. Cit, Pág 608-y 609, 
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Art1culo 20: "En todo juicio criminal el acusado 

tendrá las siguientes garant1as: 

1) Que se le haga saber el motivo del procedimien

to y el nombre del acusador, si lo hubiere. 

2) Que se le torne en cueuta su declaración prepara

toria dentro de 48 horas contadas desde que est~ 

a disposición de su juez, 
3) Que se le caree con los testi9os que depongan en 

su contra. 
4) 

5) 

Que se le faciliten los datos que : -~esite y cons-

ten en el proceso para preparar sus descargos. 

Que se le oiga en defensa por sí o por persona de 

su confianza o por ambos, segan su voluntad. En 

caso de no tener quien lo defienda, se le presen

tará lista de los defensores de oficio para que -

elija al que o los que le convengan", 

Articulo 21: "La aplicación de las penas propiamente 

tales, es exclusiva de la autoridad judicial. La polí

tica o administrativa sólo podd. imponer corno correc

ción, hasta $ 500 de multa o hasta un mes de recusión 
en los casos y modo que expresamente determine la Ley" 

(45). 

(45) TENA RAMIREZ, FELIPE. Cit. Misma página. 
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l\.rtl'.culo 22: "Quedan para siempre prohibidas las 

penas de mutilación y de ir.famia, la marca, los a
zotes, los palos, el tormento de cualquier especie, 

la multa excesiva, la confiscación de bienes y cuale~ 

quiera de otras penas inucitadas o trascendentales". 

(46) 

Por lo que hemos transcrito en los art!culos anterioE 

mente expuestos, podemos comprender que en la Constitución 
Pol1tica de los Estados Unidos '.Mexicanos, nos daba un pan~ 

rama cada vez más avanzado, toda vez garantizaba de la ma

nera más amplia y completa la libertad humana, que en los 

art!culos que hemos transcrito es clara y precisa la obseE 
vancia de los aspectos jur!dico y social que empezaban a 

imperar con mayor precisi~n, es de importancia resaltar el 

aspecto de justicia que en ella se daba a conocer al pue
blo de M~xico, que gozaba a part.ir del nacimiento de esta 

carta Magna de un apartado específico que daba a conocer 
cuáles eran los derechos con los que contaba el ciudadano 
tocante a sus garant!as individuales, 

Durante el interinato presidencial de Don Francisco 
León de la Barra, surgieron numerosos partidos políticos 

que se aprestaban a contender en las prOximas elecciones 

haciendo uso de la libertad democráticas que habla móvil 
de la Revolución triunfante. 

( 46) 'fENA RAMIREZ, FEL 1PE 

cDEM, 
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Todos los partidos coincid!an en postular a Madero, 
salvo el rayista que estaba en desacuerdo, as! mismo se s~ 
paraba en la candidatura a la Vicepresidencia a Pino Su~rez 
Emilio Vázquez G6mez, Francisco Le6n de la Barra, Fernando 

Iglesias Calder6n, eran otros tantos candidatos que se po~ 
tulaban a ocupar el cargo a la Vicepresidencia. Del anti
reeleccionista, que para este cargo proponta a Vázquez G~ 
mez a t1tulo de representante, que contaba con el apoyo de 

Madero y que hizo triunfar la candidatura d· Pino Su§rez. 

Como partidos de principios, reviviendo aunque moder
nizada la ideologta de liberales y conservadores, llegaron 

a la contienda c1vica de candidato primero y de la presi~ 
dencia despu~s, Madero trat6 inúltimente de mantener den 
tro de la cortes1a democrática a las fuerzas divergentes 
que la libertad pol!tica hab1a desatado. 

En la mañana del 31 de enero 'de 1917 se firm6 la Cons
tituci1:5n que entrara en vigor el lo de mayo del misll'o a¡;o, 
el Diario Oficial de fecha miércoles 2 del mismo mes y año 

publica la Carta Magna que empezaba a regir de ese momento 

con lo cual el Poder Ejecutivo y el Congreso Constituyente 
conclu!an tan importante tarea, 

O) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS DE 1917 

En nuestra Constituci6n Política que nos rige actual
mente nos establece en sus arttculos 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 22: 
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·Art!culo 141 En este precP.pto constitucional en su 

primera parte es semejante a la que establec!a el -
precepto de la Carta Magna de 57, Este art!culo que 

nos rige actualmente como una de las garant1as que -

se nos otorga, hace rnenci6n en su segunda parte de -

que ningún juicio del orden criminal podrán imponer
se penas por simple analogía. 

Articulo 15: En esta parte del ordenamiento Consti
tucional contestarnos que su contenido es igual al del 

anterior. 

Art1culo 16: Es de .suma importancia analizar este 

art1culo toda vez que cambia totalmente su redac

ci6n y es rico en cuanto a su contenido jur1dico. 
Es en este ordenamiento donde se observa que ya el 
legislador de nuestro siglo tiene gran cuidado en 

la redacción as1 corno de plantear y establecer una 

garant!a amplia, que sin dejar laguna en este pre
cepto expone las reglas as! corno los procesos que 

se seguir4n en contr~ de persona alguna, que debe 
ser tratado y respetado en teda su integridad. 

Por ende, en este ordenamiento de carActer constitu

cional tenernos que nos establece elementos de seguridad 
que garantizan el bienestar del ciudadano. 
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Art!culo 17: El cnnter.i.co de este ordenamiento 

constitucional , ·1 su contenido nos establece una 

semejanza con el anterior, 

Art1culo 18: En esta dispositiva podernos observar 

que ya adhiere una segunda parte que garantiza y -

protege los derechos de los ciudadanos delincuentes 

que busca en este planteamiento la reaeneraci6n de 

todo individuo que comete delitos del . .len penal, 

aspecto tan importante para el tratamiento del in

fractor. 

Art!culo 19: En este precepto constitucional es de. 

suma importancia para nue~tro tema, toda vez que nos 

da las bases fundamentales de c6rno debe ser un Auto 

de Formal Prisi6n, r:ue por tal motivo transcribire

mos para as! poaer analizar concretamente su conte

nido : 

" Ninguna detenci6n podrá exceder del Hirmino 

de 3 d!as sin que se justifique con un Auto de 

Formal Prisi6n, en el que se expresar~n: el d~ 
lito que se imputa al acusado: los elementos -

que constituyen aquel, lugar, tiempo y circun! 

tancias de ejecuci6n y los datos que arroje la 

averiguaci6n previa, los que deben ser bastan

tes para comprobar el cuerpo del delito y hacer 
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probabie la responsabilidad del acusado, 
La infracci6n de esta disposici6n hace p 

responsables a la autoridad que ordena la 

detenci6n o la consienta, y a los agentes 

ministros, alcaides o carceleros que la ~ 
jecuten. Todo proceso se seguirá forzosa
mente por el delito o delitos señalados en 

el auto de Formal Prisi6n. Si en la secue

la de un proceso apareciera que se ha com~ 
tido un delito distinto del que se persigue 

deberá aquel ser objeto de acusaci6n sepa

rada, sin perjuicio de que después pueda -

decretarse la acumulaci6n, su fuere condu
cente. Todo maltratamiento en la aprehen

si6n o en prisiones, toda molestia que se 

infiera sin motivo legal, toda gabela o co~ 

tribuci6n en las cárceles, son abusos que -
serán corregidos por leyes y reprimidos por 

las autoridades. !' 

Artículo 20: Tenernos qu~ en este precepto ya nues

tra Carta Nagna actual se estabiecen cinc;o fraccio
nes más de las cinco con que contaba el ordenamien

to Constitucional pasado, es aqu1 donde podemos ob
servar que ya el legislador de nuestra ~poca nos da 

una mayor seguridad en cuanto al procedimiento pe
nal, toda vez que se dan a conocer nuevos elementos 

de justicia que protegen y amparan al infractor, dán

dole mayores facilidades con apego a la ley a su de
fensa y al procedimiento que se ejerza en contra del 
inculpado. 
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Art!culo 21: Aquí encontramos por primera vez en todo 
lo legislado ¿.·. que ya en nuestra Carta Magna y en es

te ordenamiento Constitucional se menciona la figura 
del Ministerio PGblico, encargado de ejercer la acci6n 

penal, as! como las policías ~uxiliares del mismo. 

Artl'.culo 22: Es importante resaltar 01 contenido 
que establece este precepto en su tercera parte de 
que queda totalmente prohibida la per de muerte por 
delitos políticos y que solamente queda vigente al 

traidor a la patria en guerras extranjeras, al pa
rricida, al homicida con alevosía, premeditación o 

ventaja, al incendiario, al plagiario, al asaltador 
de caminos, al pirate y a todos los reos de delitos 

graves del orden militar, delitos que no fueron es
tablecidos por los ordenamientos de carácter regla
mentario. (47) 

Comentarios,-

Es de suma importancia y de gran valor poder analizar 
todos y cada uno de los preceptos Constitucionales plan
teados. 

As! tenemos que nuP.stra Carta Hagna que nos rige ac

tualmente nos establece garanl!as Ge igualdad, legalidad, 

(47) TENA RAMIREZ, FELIPE. Cit. Pág 609. 
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seguridad y de justicia, que otros ordenamientos de car!c

ter Constitucional no contaban, que es con el Congreso Cons 

tituyente de 17 con el que se viene a contemplar todas y c~ 
da una de las garant!as planteadas, y, que en forma concre

ta y precisa, sin dejar lagunas en cuanto a los planteamie~ 

tos hechos por el legislador, tenemos que, los ciudadanos -
que de alguna u otra forma cometen delitos de los tipifica

dos en la Ley, son tratados con apego a lo que la misma or

dena, llevado a cabo el procedimiento del orden penal con -
fundamento y con las bases que nuestra constituci6n nos es

tablece, que garantiza y protege al ciudadano en forma com

pleta (48). 

Por lo anteriormente expuesto, podemos llegar a la co~ 

clusi6n que ya a partir de nuestra Carta Magna de 1917 es -

contemplado el delincuente de una manera m!s humana, que no 
ocurr!a en ~pocas pasadas, a pesar que se trata de delin -
cuentes del orden penal, se· les da un trato especial, d!n-

doles la oportunidad y toda facilidad para recavar informa

ci6n para as! poder preparar su defensa y probar quiz!s su 
inocencia dentro del procedimiento al que est! sujeto el -

inculpado, es de suma importancia lo que ya este art!culo 

19 establece dos elementos fundamentales que son: A) la -

comprobaci6n del cuerpo del dslito y B) la presunta respo~ 
sabilidad del acusado. 

(48) TENA RAMIREZ, FELIPE • Cit. P!gs 822,823,824 y 825. 
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Que sin estos ele .entos no se podrá ejercer acción r!:;. 

nal por simples indicios, es el caso de que cuando la aut~ 

ridad proceda en contra del individuo y carece de la in fo!: 

mación necesaria para ejercer una acción en su contra com!:_ 

te el delito de abuso de autoridad, cuando ésto ocurre nue~ 

tra Constitución Política 1.os dice en sus articulas 103 y 

107 de su~ forma se puede otoroar el amparo en contra de -

estas arbitrariedades cometidas por la autoridad. 

Es importante hacer mención de que rara Poder actuar 

en contra de un ciudadano, cuando éste haya cometido un de 

lito de los sancionados por la Le)'. debe apeaarse la auto

ridad a una sere de requisitos indispensables, antes de -

dictar la resolución con la cual se inicia propiamente el 
proceso al cual quedarli sujeto el inculpado, al dictarse 

el Auto de Formal Prisión. 

rara que la. autoridad pueda emitir Auto de Formal Pr:!:_ 

sión debe de tomar en cuenta cómo y de qué manera sucedie

ron los hechos, las circunstancias que dieron origen a la 

comisión de un delito, pornue, cuando dicha resolución ju

dicial no s.e apera a derecho, se estdn violando las C'aran

t1as que la propia Constitución nos establece. 

Por tal motivo dicha autoridad incurre en responsabi

lidad cuando ~sta hubiere ordenado la detención p.rolonaada 

de un individuo, sin antes hoLer existido delito que lo -

amerite, más aün cuando la misma dicta Auto de Formal Pri-



79 

si6n en contra de .un incul9ado cuando no hay los suf icien

tes elementos para procesar, tanto las autoridades ordena

doras como ejecutoras son responsables de las violencias -

que se cometan en agravio de un ciudadano, por lo aue cua~ 

do ~sto ocurre todo individua aue se ve afectado nor disp~ 

sici6n o por orden de una autoridad, tiene derecho a pedir 

el amraro y la protecci6n de la Justicia Federal, c¡ue en -

este caso van a retroceder los efectos del acto reclawado

hasta el momento en que fue cometida la violaci6n de aaran 

tías, es aquí donde rodemos precisar que todo acto de aut~ 

ridad puede ser ~ste la figura jurídica indicada para sa-

near cualquier mal proceder de cualquier aobernante que se 

trate. 

Dentro de los preceptos constitucionales 103 y 107 -

que hemos analizado, podemos desprender que ya en este or 

denamiento jurídico de 1917 queda debidamente plasmado en 

nuestra Carta Magna como un' signo de honradez y honesti-

dad que el Legislador adhiere a tan valioso documento, que 

con ~sto encontramos que ya los ciudadanos mexicanos tene

r.ios el derecho y la libertad para impu\'nar cualquier auto 

del roder· Supremo, aue afecte o restrinja nuestras garan

tíall oue en nuestra Constituci6n Política de los F.stados 

Unidos Mexicanos, que nos ri\'e a partir de 1917 hasta nues 
tras días (49) 

(49) DIARIO DE LOS orr.ATFS, fFJ1IODO U~JICO 1917' ~·0110 II 

or FECHA 22 L'E FNFRO DBL !'ISl!O A'"O, SF. APRUEBAN r.os 

ART!CULOS 103 Y 107 Cit. Páas 586,587 y 588, 
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Después de haber analizado nuestro punto anterior, 

de antecedentes fuimos estudiando todos y cada uno de -

los pasoc que se fueron presentando a través de los tiem

pos en cuanto al procedimiento del Orden Criminal se tra

ta, en nuestro punto que analizaremos a continuaci6n nue~ 
tra Legislaci6n Penal a partir de los primeros c6di0os de 

procedimientos tanto para el Distrito Federal como 9ara el 

Territorio Nacional, es el caso de tan valiosos documentos 

que trataremos y transcribiremos sus artículos que nos ha
blan de la forma de proceder en contra del i ;ulpado, sea 

éste indiciado por un delito del Fuero Com'.'.:n o del Fuero 

Federal, iniciamos con el C6digo del Distrito Federal en 

!l'ateria común, 

II CODIGO DE PROCEDMIENTOS PENALES PAPA EL DISTRI• 

TO FEDERAL 

En la historia de la legislaci6n dentro del derecho 

procesal penal para el Distrito Federal, tenewos que el 

procedimiento en térninos qenerales, es la manera, la téc

nica; el camino o la vía a seguir en la consecuci6n de de

terminado objetivo; juridicamente, el conjunto de actos su 

cesivos, vinculados entre sf, encadenados por una relaci6n 

de causa a efecto, con lo que es construido el proceso; o 

bien, la forma o manera prevenida en la Ley para realizar 

cada uno de esos actos. Alcalá Zamora los considera como 

"Las manifestaciones de voluntad o las exteriorizaciones 

de conducta relativas al desenvolvimiento del proceso •• " 
(50) 

(50) PEREZ PALMNA, RAFAEL. "guía de Dnrecho Procesal Penal" 

Cit. Pág XVI, de la Introducci6n. 
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Florian define el procedimiento como "El conjunto de 

normas jur1dicas que regulan el proceso". Pontecilla (c!_ 

tado por Levane) lo considera como "La realización del De

recho Penal, puesto que el procedimiento se refiere a las 

normas a aplicar al Derecho Penal, para averiguar los deli 
tos punibles y aplicar las penas". Garraud conte1'1pla el -

procedimiento como el dlrecho punitivo en estado di n<lmi "" y 

lo diferencia del penal que representa una posición estáti

ca. Pero en el fondo, como lo señala Manzini, el procedi

miento penal tiene como finalidad la de obtener, mediante 

la intervención del juez, la declaración de certeza, !)Uni

tiva o negativa del fundamento de la pretensión punitiva 

derivada de un delito, que hace valer por el Estado a tra

vés del Ministerio Público. (51) 

Los actos procesales han sido divididos en dos cate

gorías: las esenciales y las no esenciales. 

El artículo 160 de la Ley de Amparo hace una larga 

enumeración de los actos esenciales en que se comprende 

viol~do g1·avemcnte el procedimiento en materia penal, al 
texto dice: 

"En los juicios del orden penal se considerarán 

violadas las leyes del procedimiento, de manera 

que su infracción afecte a las defensas del qu<'
joso: 

(51) TRUEDA URBINA, ALBERTO. TRUEBA BARRERA, JORGE. 
"Nueva Legislación de llmparo Reforma" Cit. Pá0s 
131,132 y 133. 
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I cuando no se le ha~a saber el motivo del pro

cedimiento o la causa de la acusaci6n y el -

nombre de su acusador particular si lo hubie-

re; 

II Cuando no se le permita nombrar defensor, en 
la forma que determine la Ley; cuando no se 

le facilite, en su caso, la lista de los de

fensores de oficio o no se le h a saber el 

nombre adscrito al juzgado o Lribunal que co 

nozca de la causa, si no tuviere quién lo de

fienda; cuando no se le facilite la manera de 

hacer saber su nombramiento al defensor desiq

nado; cuando se le impida comunicarse con él.o 

que dicho defensor lo asista en alguna dilige~ 

cia del proceso o cuando habiéndose negado a 

nomLrar defensor, sin IT.anifestar expresamente 

que se defenderá por sí mismo, no se le nombre 

de oficio. 

III Cuando no se le caree con los testigos que 

hayan depuesto en su contra, si rindieran 

su declaraci6n en el mismo lugar del juicio 

y estando también el quejoso en él; 

IV Cuando el juez no actne con secretario o con 

testigos de asistencia, o cuando se practiquen 

diligencias en forma distinta de la prevenida 
por la Ley; 
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V Cuando no se le cite para las· diligencias 

que tenga derecho a presenciar o cuando sea 
citadoE!'I forma ilegal, siempre que por ello 

no comparezca; cuando no se le admita en el 

acto de la diligencia o cuando se le coarten 
en ella los derechos eme la Ley le otorga; 

VI Cuando no se le reciban las pruebas que o
frezca legalmente, o cuando no se reciban con 

arreglo a derecho; 

VII Cuando se le dese~hen los recursos que tuvie

re conforme a la Ley, respecto de providencias 
que afecten partes substanciales del procedi

miento y produzcan indefensión, de acuerdo 

con las dem~s fracciones de este mismo artí

culo; 

VIII Cuando no se le sumistren los datos que ne

cesite para su defensa; 

IX Cuando no se celebre la audiencia ~Gblica 

a que se refiere el art!culo 20, fracción 
VI de la Constitución Federal en que deba 

ser o!do en defensa para que se le juzrue; 
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X cuando se celebre la audiencia de derecho 

sin la asistencia del Agente del Ministerio 

Pablico a quien corresponda formular la re

quesici6n; sin la del ju~z que deba fallar; 

o la del secretario o testiaos de asistencia 

que deban autorizar el acto; 

XI Cuando debiendo ser juzgado por n jurado se 

le juzgue por otro tribunal; 

XII Por no integrarse el jurado con el namero 

de personas que determine la Ley o por ne

gársele el ejercicio de los derechos que la 

misma le concede para la integraci6n de aquel 

XIII Cuando la sentencia se funde en la confesión 

del reo, si estuvo incomunicado antes de o

torgarla o si se obtuvo su declaruci6n por 

medio de amenazas o de cualquiera otra coac

ci6n; 

XIV Cuando la sentencia se funde en aluuna dili

gencia cuya nulidad establezca la ley expre

sarr.ente. 

XV cuando se sometan a la decisi6n del jurado 

cuestiones de distinta !ndole de la que se

ñale la Ley; 
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XVI Cuando seguido el proceso por el delito de

terminado en el auto de formal prisi6n, el 

quejoso fuere sentenciado por diverso deli

to. 

No se considerará ~ue el delito es diverso 

cuando el que se exprese en la sentencia s6 

lo difiera en grado del que haya sido materia 

del proceso, ni cuando se refiera a los mis

mos hechos materiales que fueron objeto de la 

averiguaci6n, siempre que, en este último ca

so, el Ministerio Público haya formulado con

clusiones acusatorias cambiando la clasifica

ci6n del delito hecha en el auto de formal -

prisi6n o de sujeci6n a proceso y el quejoso 

hubiese sido o!do en defensa sobre la nueva 

clasificaci6n, durante el juicio pro9iamente 

tal¡ 

XVII En los demás casos análoros a los de las 

fracciones anteriores, a juicio de la su

prema Corte de Justicia o de los Tribuna

les Colegiados de Circuito, según corres

ponda. (51). 

En este art!culo que hemos transcrito encontramos 

los elementos esenciales que se dan dentro de los actos 

procesales y que violan el procedi~iento penal, que por 

medio del Juicio de Amparo se puede el acusado defender 



86 

en contra de los rnisrno·J, además se encuentran dichas vio

laciones consagradas en los artículos 14, 18, 19 y 20 de 

nuestra Constituci6n Política oue nos rige actualmente. 

Es de su~oner que en todo juicio o proceso jurisdic

cional existe controversia, discusión, acusación por par

te y defensa por la otra; contienda, no abstracta o ideo

lógica, sino concreta y limitada a la materJc del juicio, 

es decir, relativa: 

Al "La cornprobaci6n de los elementos cons

titutivos del delito. 

B) La prueba de la responsabilidad penal 

o sea de la participación del imputado 

en la consurnaci6n de los hechos investi
gados 

C) La dernostraci6n de la culpabilidad en a.ue 
fundar la sentencia, ya condenatoria o 

absolutoria". 

Por consi·~uiente, el Procedimiento Penal es esencial 

y fundamental probatorio. Es decir, que si un delito no 

puede ser probado o si no se puede demostrar, la respon

sabilidad penal de una persona, es tanto corno si tal de

lito no hiibiera sido cometido jamás. 
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La prueba ha sido definida por Alcalá Zamora corno: 

"El conjunto de actividades destinadas a obtener el cer

ciorarniento judicial acerca de los elementos indispensa

bles para la decisi6n del litigio sometido al proceso". 

(52) 

Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Esta

dos Unidos Mexicanos, decret6 el 15 de septiembre de 1880 

el primer C6digo de Procedimientos Penales, basándose en 

las leyes del 7 de diciembre de 1871 y las del lo. de ju

nio del mismo año en que entr6 en vigor dicho ordenamien

to. Que en su capítulo XII de los diversos grados y ca

sos en que se podía restringir la libertad del inculpado 

y de las personas que tenían facultad para hacerlo, trans

cribiremos algunos artículos de este ordenamiento que nos 

interesan: 

Art!culo 244: "Fuera del caso de pena impuesta 

por sentencia irrevocable, la libertad de las per

sonas puede restringirse, con el carácter de aprehen

si6n, con el de detenci6n y con el de prisi6n pre

ven U va; pero es necesario que se verifique en los 

términos que señala la ley y por los funcionarios 

y agentes a quienes expresanente conocen de esta 

facultad". 

(52) PEREZ PALMA, RAI'AEL. Cit. Págs XVII de la Intro

ducción. 
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Art!culo 245: "Nadie p0c1rá ser aprehendido sino 
por la autorid.:· competente o en virtud de orden 

cc;~rita que ella dictara". 

Artl'.culo 252: "La detenci6n en ningún caso pedro!! 

exceder de 3 dfas y deberá verificarse precisa-

mente en algún establecimiento destinado para lu

gar referente al objeto". 

Artículo 255: "La prisi6n formal o preventiva só

lo podrá decretarse cuando medien los siguientes 

requisitos: 

I) Que est~ comprobada la existencia de un hecho 

ilícito que merezca pena corporal; 

II) Que el detenido se le haya tomado declaración 

preparatoria e impuesto de la causa de su pri

si6n y de quien es su acusador si lo hubiere 

III) Que contra el inculpado haya datos suficientes 

a juicio del juez para suponerlo responsable 

del hecho". 

Artículo 256: "El mandamiento de prisión preventi

va deber~ contener el nombre del juez y del acusado 

y el delito que se persigue y que deberá comunicarse 

al alcaide del establecimiento penitenciario y se le 
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dará copia al acusado si es que la pidiera; la pri

sión preventiva deberá sufrirse nrecisamente en el 

local destinado en cada lugar para este objeto". 

Artículo 257: "Que al recibirse en al('una prisión 

a persona alguna en calidad de detenido o presa, ~l 

alcaide deberá otorgar el recibo correspondiente, 

que se unirá al proceso con nota del día y hora que 

realice la detención o prisión". (53). 

Con fecha 3 de junio de 1891, siendo Presidente Cons

titucional el General Profirio Díaz, dio a conocer las nu~ 

vas reformas del Código de Procedimientos Penales promulg~ 

do; el nuevo código que entr6 en vigor en 1894, en este c~ 

digo haremos mención de algunos artículos que se referirán 

al procedimiento Penal de la ~poca, a continuación trans

cribiremos algunos: 

Artículo 233: "Su contenido es exactamente igual en 

cuanto a su contenido a lo que establece el artículo 

255, que prevalecía anteriormente y la única difere~ 

cia en ambos r.receptos era únicamente de los numer~ 

les que fue todo lo que cambió y que ambos estable-

cen 3 requisitos para la prisi6n formal en cuanto co 

rrcsponde a la primera parte de dichos preceptos, en 

(53) LEGISLACION PROCESAL PENAL DE 1880. 
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el ordenamiento e· ~ C6dLvo de 1894 en su segunda 

fracci6n nos di<.oe: 

. Que no se decretará la Formal Prisi6n cuando al 

cumplirse el término Constitucional el inculpado 
haya sido puesto en libertad uajo cauci6n o bajo 

protesta, bastando para continuar procediendo el 

auto que encabeza el proceso, 

Tan luego como se haya dictado el auto de prisi6n con
tra alguna persona, se procederá para •asegurar su identi

dad y a retratarla y a tomar sus medidas antropométricas 

conforme el procedimiento de "Bertill6n", en este precep

to de carácter procesal penal vemos un cambio en cuanto · 
a sus dos Gltimas partes que nos de dos nuevas ideas que 

no contemplaba el artículo del C6digo Anterior. 

Los artículos 234 y 235, su contenido es exactamente 

igual a lo que establecen los artículos 256 y 257 del c6-

digo anterior (54). 

Con fecha 2 de enero de 1931, si,,ndo Presidente Cons

titucional de los Estados Unidos Mexicanos, Don Pascual 

Ortiz Rubio promulg6 un nuevo C6digo que fue publicado en 

el Diario Oficial el 29 de agosto del mismo aro y princi-

(54) LEGISLACION PROCESAL PENAL DE 1~94. 



91 

pi6 a regir el día 17 de septiembre de 1931, abrogando el 

C6digo de Organizaci6n, Cowpetencias y Procedimientos en 

Materia Penal para el Distrito y Territorios Federales e! 

pedido el 4 de agosto de 1929, 

En este nuevo ordenamiento, en su capítulo sequnu0 re

lativo al Auto de Formal Prisi6n y de la Libertad por F.al ta 

de Méritos, nos establece en sus artículos 297 y 299, c6mo 

debe ser un Auto Formal Prisi6n. 
1 

En el ordenamiento del 9 de febrero de 1929, estable

cía los requisitos que debería de reunir un Auto de Formal 

Prisi6n en sus artículos del 282 al 287, toda vez que los 

requisitos que establecían ambos c6digos eran exactamente 

iguales y lo tinico que cambiaba era la colocaci6n según -

los numerales. 

Analizando detalladamente ambos preceptos penales lle

garnos a la conclusi6n de que el artículo 19 Consticuciuual 

establece la forma del procedimiento a seguir y que ya es

tos dos c6digos en sus artículos respectivos se apenan ex

trictamente a lo que nuestra Carta Maqna establece, 

Sin embargo, de la lectura de ambos artículos que me!! 

cionan las dos leqislaciones de Procedimientos Penales, es 

posible desprender que, un Auto de Formal Prisi6n, requie

re de elementos de fondo y elementos de forma. La carencia 
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de los primeros o lo0 ~rrores en su estimaci6n dan lugar 

a la dn nda de amparo, en tanto que la falta de los se

gundos ser& motivo para que el Juez de Distrito ordene a 

la autoridad responsable subsane el error cometido. En 

cuanto a los elementos de fondo es de.suma importancia 

precisarlos y saber en qu~ consisten: A) La comproba

ci6n del cuerpo del delito y B) la presunta responsabili-

dad del acusado. De estos dos elementos ·::ue hemos seña-

lado, se desprenden del artículo 19 Conctit 'rmal, tal 

como nos dice el maestro Rafael Pérez Pah ~' "Que el auto 

de formal prisi6n debe de contener 8 elementos esenciales 

y no esenciales, que especificaremos con todo detalle a 

continuaci6n: (55) 

1) Lugar, fecha y hora exacta en que se ha dictado 

2) Cuerpo del delito: a) expresi6n del delilo o d~ 

litas imputados por el Ministerio Público. b) 

elementos probatorios reunidos para comprobaci6n 

c) disposici6n del C6digo Penal que tipifique el 

delito; d) Conclusi6n a la que se llegue sobre 

la comprobaci6n del cuerpo del delito; e) men

ci6n del precepto legal r;ue Ílíl!)Onga p•'na corpo

ral por ese delito. 

3) Presunta responsabilidad: a) expresi6n del luailr 

tiempo y circunstancias de ejecuci6n; b) datos 

que arroje la averiquaci6n previa; c) conclusi6n 

a la que se llegue respecto a la presunta respon~ 
sabilidad del acusado. 
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4) Conclusión final a que se llegue para que pro

ceda o no la formal prisión y en su caso, 

5) Expresión de o de los delitos por lo que el pro

ceso habrá de ser seguido 

6) Ordenar la notificación del Auto de Formal Pri

sión, el envio de copias autorizadas al alcaide 

y el cumplimiento de las leyes locales sobre 

sus ingresos anteriores, lugar en que habrá de 

ser sufrida la prisión preventiva y procedimien

tos sumarios u ordinarios a seguir durante la 

instrucción. 

Todo Auto de Formal Prisión que contenga estos ele

mentos es formalmente perfecto. 

En el artfculo 298 del Código de Procedimientos Pe

. nales vigentes para el Distrito Federal nos dice que: 

"Dictado el auto de Formal Prisión, el juez or

clt"nará que se identifique el preso por el siste 

ma administrativo adoptado para el caso, salvo 

la ley disponga lo contrario" 

(55) LEGISLACION PP.OCESJl.L PENAL DE 1931. 
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Con el contenido d~ este precepto penal se cumple 

generalmente con los puntos resolutivos del auto, 

En el art!culo 299 es claro su contenido al expre

sar que: 

"El Auto de formal Prisi6n se notificará inmediata

mente que se dicto, al acusado, s.i esl •'re deteni

do y al alcaide del establecimiento c.ie su detención 

al que se le enviará copia autorizada de la resolu

ción, lo mismo que al preso si lo solicitare• (56). 

En este precepto que transcribimos es clara Ja frac

ción XVIII del artfculo 107 Constitucional que al texto 

nos dice: 

"Los alcaides y carceleros que no reciban CO!Üa au

·torizada del Auto de Formal Prisión de un detenido 

dentro de las 72 horas que sePale el artfculo 19 

Constitucional, contadas desde que aquel esté a 

disposición de su juez, deber•n llamar la atenci6n 

de éste sobre dicho particular en el acto mismo de 

concluir el término y si no reciben la constancia 

mencionada dentro de las tres horas siquientes lo 

pondrán en libertad• . ( 5 7) 

(56) PEREZ PALMA, RAFAEL "Gufa de Derecho Procesal Penal" 
Cit. Pág 292 

(57) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Art 107, Fracción XVIII. 
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Los infractores de este artículo que hemos citado as! 

corno la disposici6n que establece la fracci6n XVIII del ªE 
t!culo 107 Constitucional serán consi9nados inmediatamente 

a la autoridad competente, para así cumplir con lo estable

cido en dicho artículo guc estublece nuestra Carta Magna. 

Ahora bien, en el artículo que antecede al ya plante~ 

do, cumple debidamente con los puntos resolutivos del auto 

y en el artículo que transcribiremos a continuaci6n nos e~ 

presar§ claramente lo relacionado a la ;>risi6n preventiva 

que viene a relacionarse con la fracci6n XVIII del artícu

lo 107 Constitucional. 

Artículo 301: "Cuando por tener el delito se~alada 

Gnicamente sanci6n corporal o pena alternativa, que 

incluye una no corporal, no podrá restrinqirse la

libertad, el Juez dictará el Auto de Formal Prisión 

para el solo efecto de señalar el delito o delitos 

por los que se tenga que seguir el proceso". (58) 

t:sb' artículo c¡ue nos establece nuestra Legislación 

Procesal Penal cncontr<Jmos relaci6n con el artículo 18 

Constitucional oue dice: 

(58) PEREZ PALMA, RAFAEL. Cit. Pács 292 y 293. 
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"Solo por delito •,ue merezca pena corporal ha

bd lugar a prisión preventiva" 

Analizando cuidadosamente este precepto de carácter 

Constitucional en su primera fracción vemos que el esta

do de privación de la libertad, que el 6rgano jurisdic

cional impone al procesado durante la subsiunciación del 

proceso a fin de asegurar la actuaci6n cfeC'' '" de la Ley 
Penal, es a lo que se ha dado el nombre dP prisi6n pre

ventiva, siendo ~sta en su esencia una medida cautelar 

una providencia que debe ser decretada por el órgano juri~ 

diccional con un doble prop6sito: 

a) Alejar el pelicrro de que el acusado eluda 

el juicio y la probable sanci6n que se le 

haya de imponer en caso de resultar culpa

ble. 

b) La de facilitar la actuaci6n d<! la Ley, pues 

de no estar el reo presente, la continuaci6n 

del proceso serl'.a un imposHile. 

Es importante manifestar que desde sus orígenes el 

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 

ha tenido unaserie de cambios, es el caso del C6digo de 

1880, que en sus artículos que transcribimos, pudimos ob
servar en ellos el apego que tenían a las garantías de 

nuestra Carta Magna. 
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En el Código de 1881 encontrarnos cambios que se con

templaban corno era el de la identidad de los inculpados, 

toda vez que se basaba en el procedimiento de Bartill6n. 

(59) 

CODIGO DE f'P.OCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

En esta Legislaci6n procesal es clara la enrnarcaci6n 

que hacen sus preceptos al referirse a los requisitos ~ue 

debe reunir. todo enjuiciamiento del orden criminal penal, 

para el dictado del auto correspondiente de Formal Prisi6n 

la que deberla identificarse con la del preso por el sis

tema administrativo adoptado y asegurarle de tal forma de 

notificarle el auto que lo declara preso, al alcaide en

.cargado de la prisión donde éste estará corno medida caute

lar, siendo ésta penosa y dura para la persona que se le 

impone sin ser ésta todav!a'declarada culpable del acto 

anti-social que se le imputa, que es necesaria frente a la 

comisión del delito y atención a las presunciones que sur

gen de las primeras diligencias practicadas en la averigu~ 

ci6n. 

Es el caso de la prisión preventiva, no es una medida 

de coerción, ni el principio de una pena, es simplemente 

una providencia de seguridad de garant!a de que el delin

cuente no se substraiga a la acci6n de la justicia y de 

que la ley no quedará burlada. 

(59) PEREZ PALMA, RAFAEL Cit. P:igs. 293 y 294. 



98 

La prisi6n prever.tiva tiene siempre un carácter ac

cesorio de su principal que es el proceso, sin la existen

cia de un proceso y de un auto de Formal Prisi6n, ésta se

rá concebida, ya que se inicia a partir del auto que decl~ 

ra presa a la persona y sus efectos se han de retrotraer 

al día de la detención y terminan con el pronunciamiento 

de la sentencia. 

Continuando con nuestra tesis y despt .; de haber ana

lizado todos y cada uno de los artículos del C6digo de Pro

cedimientos Penales para el Distrito Federal, en cuanto se 

refiere al tema que estamos analizando. 

Pasamos a estudiar cada uno de los artículos del Có

digo Federal de Procedimientos Penales que se relacionen 

con el Auto de For~al Prisi6n. 

III CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

Por decretos de 24 de mayo ue 1903 y 13 de diciembre 

de 1907 el General Porfirio Díaz, por decreto dio a cono

cer el primer C6digo Federal de Procedimientos Penales en 

1908, que en su capítulo V nos establece forma y procedi

miento del auto motivado de prisi6n, nos habla en algunos 

de sus artículos de los requisitos indispensables para lle

var a cabo el procedimiento con las condicic:r1t:s y términos. 
que debe llevar todo Auto de Formal P1.isHin (60). 

(60) LEGISLACION PP.OCESAL PENAL DEL 24 DE HAYO DE 1906 

Y 13 DE DICIEMBRE DE 1907. Suprema Corte. 
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A) Es indispensable que transcribamos algunos artí

culos de este Código Federal de Procedimientos Penales pa

ra poder analizarlos en forma detallada y as! emitir nues

tra opinión, en cuanto al procedimiento que establece este 

ordenamiento, en primer término tenernos el articulo .142 que 

a la letra dice: 

Artículo 142: "El Auto de Formal Prisión deberá 

dictarse precisamente dentro de 72 horas contadas 

desde que el inculpad~ se haya a disposición de su 

juez; ese auto solamente se dictará cuando de lo 

actuado aparezcan llenados los tres requisitos si

guientes: 

1) Que est!! comprobada la existencia de un hecho 

el!cito que merezcan pena corporal 

2) Que el detenido se le haya tornado declaración 

preparatoria e impuesto la causa de su prisión 

y de quien es su acusador, si lo hubiera. 

3) Que contra el inculpado haya datos suficientes 

a juicio del juez para suponerlo responsable 
del hecho". 

Artículo 144: "Luego que se haya dictado el Auto 

de Prisión preven ti va contra alcz.una persona, se 

procederá a retratarla y se tornarán además las 
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precauciones que c.2 estir.en convenientes para ase

gurar su identificaci6n". 

Articulo 145: "El Auto de Formal Prisi6n se noti
ficará al procesado, a su defensor y al representan

te del Ministerio Público, hechas las notificacio

nes el Juez continuará la instrucción ~acticando 

cuantas diligencias estime necesarias n- ·a perfec

cionarla 11 , 

Articulo 146: "El mandamiento de prisi6n preventiva 

deberá contener el nombre del j ucz, el del acusado y 

el delito que se persigue, que se comunicará por es

crito al alcaide del establecimiento. Lo !.1ris.i6n pr":_ 

ventiva deber:! sufrirse precisamente en el locill des

tinado en cada lugar para este objeto". 161) 

Cuando se ha declarado bien preso un militar o algún 

empleado público, comunicará tambi~n el m:indamiento a su 

superior jerárquico respectivo. 

B) Siendo Presidente Constitu~ional sustituto de 

Los Estados Unidos Mexicanos, Don Abelardo L. Rodr!guez 

(61) Misrr.a Legislaci6n de 1906 y 13 de dj ~; crnbre de 

1907 Suprema Corte. 
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en uso de sus facultades y por decreto expidi6 con fecha 27 

de diciembre de 1933, el nuevo C6digo Federal de Procedimien 

tos Penales vigente hasta nuestros días. 

La expedici6n de este nuevo c6digo no obedece a u .. sim

ple deseo de innovnr, sino a necesidades de adaptar la ley 

procesal a los preceptos de la Constituci6n de 1917 y al -

C6digo Penal de 1931. 

El aspecto jurfdico de esta obra renovadora de la le

gislaci6n penal ha encontrado como obst.'lculo que la legis

laci6n constitucional no ha evolucionado paralelamente a -

las disposiciones penales; pero que afortunadamente la Su

prema Corte de Justicia de la Naci6n ha logrado, mediante 

su jurisprudencia, armonizar los preceptos de las garantfas 

individuales con las nuevas tentativas penales. 

Esta Lcgislaci6n Federal Procesal sirvi6 de base para 

la rodacci6n del C6digo el sistema acusatorio y no al in-

guisl• ivo, en at0nci6n a que aquél es el que estd consagra

do ~ 1 c1 arlfculo 21 D>nstitucional; pero, sin embaroo, se 

conservaron modilli_ducles del antiguo sistema in(1ui sitivo, -

porque es imposible sucrimirlo totalmente; tanto debido a 
preceptos constitucjonales que atenGan el sistema acusato

rio, cuanto que J Jevat]o al extremo ese sistema sería per

judicial para la organizat:i6n misma de .los Tribunales, pues 

si bien es cierto ~ue el Ministerio PGblir.o, a partir de la 

Constitución de 1917 y de acuerdo a la Jurisprudencia de la 
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tesis nGmero 20 de la Suprema Corte de ,Justicia, tiene en

comendado, en forma exclusiva, el ejercicio de la acción -

penal, no es debido restringir la actuación judicial a tal 

.extremo que los jueces tengan sólo como funciones: primero 
la de dictar Autos de Formal Prisión y segundo la de dic-

tar sentencias. (62) 

En estos ~receptos 9ue hemos transcrito tal como lo 

establecía el C6digo Federal de Procedimientos Penales,

podernos hacer un paran~ón con los artículos que establece 
el propio C6dir.o Federal de Procedimientos Penales actual. 

En nuestra Lenislaci6n Federal Procesal Penal vioente 

tenernos que a partir de que entró en vi"or en el aro de -

1933 ya daba otra orientaci6n al sistema federal procesal 

penal, tal como lo establecen los siguientes artículos aue 

transcribiremos al pie de la letra: 

Artículo 1611 "El ll.uto de Forw<>.l Prisión se dicta

rá de oficio cuando de lo actuado aparezcan llenados 
los reouisitos siguientes: 

t) Oue est~ co~rroba0a l~ existencia del cuerpo de 

un delito que merezca ;.ena cor;.orcl 

B) Que se ha;¡a toir.ado decle.raci6n preparatoria al 

(62) CASTRO ZJIVALFU, SALV/IDOP. "55 aros de Jurispruden

cia l•exicana" Tesis 20, l"uinta é)"oca, Cit. Páq 9yl0. 
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inculpado, en la forma y con los requisitos que 

establece el capítulo anterior 

CJ Que contra el mismo inculpado existan datos su

ficientes a juicio del tribunal para sup0nerlo 

responsable del delito y, 
O} Que no est~ plenamente comprobada a favor del 

inculpado alguna circunstancia eximiente de res

ponsabilidad o que extinga la acci6n penal". 

Artículo 162: "Cuando el delito cuya existencia se 

haya comprobado no merezca pena corporal, o est~ san

cionado con pena alternativa, se dictará auto con to

dos los requisitos de de Formal Prisi6n, sujetando a 

proceso a la persona contra quien aparezcan datos su

ficientes para presumir su responsabilidad, para el 

solo efecto de señalar el delito por el cual se ha 

seguido el proceso". 

Artículo 163: "Los autos a que se refieren los dos 

artículos anteriores se dictarán por el delito que 

aparezca comprobado, aún cuando con ello se cambie 

la apreci2ci6n le~al que de los hechos se haya ex

presado en promociones o resoluciones anteriores. 

Artículo 164: "El Auto de Foriral Prisi6n se comuni

car& al jefe del establecimiento donde se encuentra 

el detenido, por medio de copia autorizada. Fste au

to y el de sujeción a proceso se comunicarán en la 
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misma forma al superior jer~rquico del procesado, 
cuando ~ste sea militar, empleado o funcionario pG

blico". 

Articulo 165: "Dictado el Auto de Formal Prisión o el 
sujetaciOn a proceso, se identificar4 al procesado por 

el sistema adoptado administrativamente. En todo caso 

se comunicar~ a las oficinas de identificación las re
soluciones que pongan fin al proceso y que hayan causa 

do ejecutoria, para que se hagan las anotaciones co-
rrespondientes". 

Articulo 166 i "El auto de formal prisiOn no revoca la 
libertad provisional conced.ida, excepto cuando as! se 
determine expresamente en el propio auto". 

Articulo 167: "Si dentro del término leqal no se reG
nen los requisitos necesarios para dictar el Auto de 

Formal PrisiOn o el de sujeciOn a proceso, se dictara 
Auto de Libertad por falta de elementos para procesar 
o de no sujeción a proceso en su caso sin perjuicio de 

que por datos posteriores de prueba se proceda nueva

mente en contra del inculpado". (63) 

(63) CODIGO FEDERAL DE PROCED!llIENTOS PENALES. Cit. P6oinas 
180, 181 y 812. 
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Por lo que a estos artículos se refiere, en cuanto a lo 

dispuesto en los mismos y analizando su postura Jurídica Pe

nal, podemos hacer un planteamiento, de que en dichos preceE 

tos que hemos transcrito deberían de ser más claros en cuan

to a su contenido para el mejor esclarecimiento de los deli

tos y asi mismo las autoridades encargadas de la investiga

ci6n as! como de la comprobaci6n de los mismos fuera más ex

pedita y eficaz, indudablemente ya en este ordenamiento Pro
cesal Federal vemos con mayor adelanto la inquietud del le

gislador que trata de proteger en todos los aspectos al ciu

dadano infractor. 

En todas las legislaciones procesales anteriores a es

te c6digo y aan la vigente en el Distrito Federal, se de ·-

gran importancia al hecho que el inculpado se declare autor 

de determinado delito dando un lugar secundario a la convic 

ci6n que, en mi concepto, debe ser la mira principal de los 

juzgadores. 

Sin embargo, fue necesario establecer algunas reglas 

para que los jueces aprecien la confesi6n de un inculpado 

o la declaraci6n de un testigo, disponiendo, respecto de 

la primera, que la confesión debe ser sobre hecho propio 

por persona mayor de 18 aPos y con los dem~s requisitos ya 

establecidos en la Legislación Procesal Mexicana. 

En cuanto a la clasificaci6n del Procedimiento Federal 

Penal lo podríamos ver desde cuatro ~eriodos: A) La averi-
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guaci6n previa al ejercicio ce la acci6n penal; B) la ins
trucci6n que principia con la consignaci6n que hace el Mi
nisterio Público a los tribunales; C) cuando el Ministerio 

Público precisa su ai:u<3ci6n, el acusado su defensa y los -
tribunales sentencia; D) la ejecuci6n en la que intervie -
nen autoridades administrativas o judiciales haciendo cum

plir la penalidad que se le haya impuesto, en centro• de -
readaptaci6n social, según el caso. 

Se reglamenta, con presici6n el ejercicio de la acci6n 

penal con todas sus modalidades y, en particular, se fijan 
reglas a fin de que el desestimiento de esa acci6n no vaya 

mh allll de sus justos Umites, i:!sto es que cua.ndo el Mini!!_ 
terio Público encargado de ejercer dicha acci6n se desiste 
de la misma y que no traiga consecuencias más allá de sus 
justos límites, porque al dejarse delitos sin castigos se 

puede acarrear problemas tanto la sociedad como en contra de 
la justicia misma. 

Considero que la puesta en vigor del nuevo C6digo de 
Procedimientos Penales, continúa la obra de renovaci6n de 
la Legislaci6n Penal en M~xico. 

Hoy en dta, es común aceptar que el proceso penal 

constituye un supuesto indispensable para la imposici6n 

de las penas y medidas de seguridad, ya ~ue ~ste es nece

sario para la actuaci6n del derecho Penal. 
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Más allá de formas autocompositivas prácticamente· des

cartadas del rérimen mexicano y por encima de supuestos ais
lados de auto defensa, el proceso constituye un medio indis

pensable para el ejercicio del derecho estatal a castigar o 

mejor todavía readaptar socialmente al infractor. 

Este derecho se actualizaba por medio del enjuiciamie~ 

to penal, que implica un requisito natural y necesario para 

la ejecución de la pena, Del mismo modo que, segdn el clA

sico principio de leqalidad, no existe delito ni pena sin 
ley, tampoco hay sanci6n sin juicio que la determina, ni -

debe haber ejecución sin normas precisas a las que ésta se 

sujeta. Surge aquí, en consecuencia, una de las proyeccio
nes rn~s importantes del estado de derecho, De ella resul

tan los derechos públicos subjetivos o garantías individua

les, como dice nuestra Ley Suprema del incul~ado y del eje
cutado (64). 

Con lo que hemos expuesto tenemos una idea clara y pr~ 

cisa de lo que es y debe ser un planteamiento del carácter 

jurídico referente al Auto de Formal Prisión y que en nues 

tro pr6ximo car1tulo analizaremos los recursos que ante 
cede en contra del mismo auto. 

Es de sumo interés que al analizar dichos aspectos 

· (64) LEGISLACION FEDERAL PROCESAL PENAL DEL 28 de agosto 
de 1934; Ci. ~a~ 138. 
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de carácter jur1dico legal de qué manera y cuándo tienen 

cabida en el procedimiento penal ~ara revocar o dejar sin 
efecto una resoluci6n emitida hecha por la autoridad co-
rrespondiente, incluso transcribiremos algunos art!culos 
que se refieran a dichos recursos ordinarios. 



- 109 -

C A P I T U L O II 

RECURSOS ORDINARIOS EN CONTRA DEL AUTO 
DE FORMAL PRISION 

I REVOCACION 

Este recurso ordinario que vamos a tratar, veremos en 
qu~ forma y cuándo procede en contra de resoluciones judi
ciales y empezaremos por dar una definici6n que creernos -
puede ser la rn!s acertada en cuanto al punto que varoos a 
analizar y que es nada menos que la revocaci6n. 

DEFINICION 

"La revocaci6n es un recurso ordinario no devolu
tivo, que tiene poi:: finalidad anular o dejar sin . 
efecto una resoluci6n" (1) 

REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA EN CUANTO A LA REVOCACION 
POR ACLARACION 

(1) RIVERA SILVA, MANUEL. "El Procedimiento Penal" Ed. 
Porrúa, M~xico 1979, Cit. Pág 321. 
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Al expresar que el recurso de revocaci6n es ordinario 
se indica su procedencia contra resoluciones que no han ca~ 
sado estado y al decir "no devolutivo", se señala que su c~ 

nacimiento corresponde a la misma autoridad que dict6 la -
resoluci6n contra la cual se interpuso el recurso. Por re 
gla general se conceden recursos no devolutivos contra las 

resoluciones que no implican grave estudio y, que por tan
to, no es menester que el superior conozca para poderse e!!. 
centrar la desviaci6n de la Ley. 

El mismo juez dedicando nuevamente su atenci6n, puede 
resolverlo satisfactoriamente. As! pues, transcribiremos 

los siguientes artículos de nuestro C6di~o de Procedimien
tos Penales para el Distrito Federal, que se relacionan con 
el recurso ordinario que estamos tratando: 

Art!culo 412: "El recurso de revocaci6n procede 
siempre que no se conceda por este c6digo el de 
apelaci6n. Sin embargo, nin21in Juez ni Tribunal 

podd revocar la sentencia que dicte" (2) 

Consecuentemente en un proceso penal, todas las dete~ 
minaciones judiciales son recurribles: unas en revacaci6n 
y otras en apelaci6n. 

(2) PEREZ PALMA, RAFAEL. "Gu!a de Derecho Procesal Penal" 
Cit. Pag 350. 



- 111 -

Artículo 413: "Interpuesto en el acto de la no
tificaci6n o al d!a siguiente h~bil, el tribunal 
o juez ante quien se interponga, lo admitirá o 
desechará de plano, si creyese que no es necesa
rio oir a las partes. En caso contrario, las ci 
tará a una audiencia verbal que se verificará de~ 
tro de las cuarenta y ocho horas siguientes y di~ 

tará en ella su resoluci6n, contra a la que no se 
da recurso alguno" (3} 

Hay pues dos maneras de sustanciar un recurso de re
vocación, uno de plano y el otro previa audiencia verbal, 
dependiendo ambos del criterio del juez o del tribunal. -
Ya que la resoluci6n pronunciada en la revocaci6n, confi! 
mada o negada la procedencia del recurso, no admite ningan 
otro, aan el extraordinario de amparo. 

Es pues muy importante hacer rnenci6n cuando procede 
el recurso de revocaci6n por aclaraci6n, tal corno lo est~ 
blece en su segunda parte el articulo comentado segan los 
artículos 362 y 413 del C6digo Federal de Procedimientos 
Penales. 

Hago la aclaraci6n que este recurso ordinario es no 
devolutivo por tal motivo el Auto de Formal Prisi6n no es 
revocable sino apelable por tratarse de un recurso devoluti 
vo. 

(3} IDEM. 
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Cuando se trata de resoluciones judiciales que pue
den ser impugnadas por medio del recurso ordinario de r2 
vocaci6n, nuestras leyes positivas fijan dos situaciones 
de qud manera y c6rno se resolverá el mismo; cuando el juez 
estima que no es necesario oir a las partes y el caso con
trario. En la primera hip6tesis, inmediatamente que se -
interpone el recurso, el juez lo admite o lo desecha de -
plano1 en la segunda, cita a una audiencia verbal, que se 
verificad dentro de las cuarenta y ocho hora• siquientea 
dictando en ellas su resoluci6n (4) 

La Ley no señala si la interposici6n del recurso su~ 
pende el procedimiento, pero en la practica tal silencio 
legal no reviste ninguna importancia, porque resolvidndose 
inmediatamente o cuarenta Y ocho horas despu~s, como máxi
mo, de facto no se interrumpe el rrocedimiento. 

Por ende, este recurso que hemos analizado y estudi~ 
do a la vez, nos darnos cuenta que se revoca la resoluci6n 
contra la que se interpuso o se anula, debiendo señalarse 
como nota especial que esta resoluci6n inmediatamente ca~ 
sa estado porque en nuestras leyes adjetivas expresamente 
se señala que contra la resoluc16n dictada no se da recu~ 
so alguno. 

(4) RIVERA SILVA, MANUEL. "El Procedimiento Penal" 
Cit. P4g 323. 
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En nuestro siguiente punto analizaremos el recurso o~ 

dinario de apelaci6n. 

U APELACION 

DIFINICION 

"La apelaci6n es un recurso ordinario devolutivo 
en virtud del cual un tribunal de segunda insta~ 
cia confirma, revoca o modifica una resoluci6n 
impugnada" (5) 

En esta definici6n que hemos dado, nos lleva a dis
tinguir tres elementos que son: A) intervenci6n de dos -
autoridades; B) revisi6n de la resoluci6n recurrida y C) 
una determinaci6n en la que·se confirma, revoca o modif~ 
ca la resoluci6n recurrida. 

La presencia de dos autoridades obedece a la idea a 
que la resoluci6n contra la que se concede el recurso es 
de importancia, necesitAndose la intervenci6n de una nue
va autoridad para que el estudio pueda hacerse correcta -
mente (6) 

(S) ll.IVEllA SILVA, MANUEL "El Procedimiento Penal• Cit. 
P4g 327 

(6) IDEM. 
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En el segundo elemento que encontramos en la defini
ci6n, consiste en el estudio que se hace de la resoluci6n 
recurrida. 

En el tercer elemento que encontramo• en la defini
ci6n lo constituye la resoluci6n dada por el judex ed -
quen, ·~ue puede ser confirmaci6n, revocaci6n o modifica
ci6n de la reaoluci6n apelada (7). 

Para interponer eate recurso en el acto da la notif i
caci6n o dentro del tlrmino de tres dfas, si se trata de 
un auto y cinco si se refiere a sentencias, pudilndose in
terponer por escrito o verbalmente, no siendo necesario ~ 
que se indique el nombre del recurso, sino simplemente se
ñalar la inconformidad con la resoluci6n. 

Admisi6n del recurso.-
Interpuesto el recurso, el juez que dict6 la resolu

ci6n impugnada debe resolver si lo admite o no, tal como 
lo establece el art1culo 421 del C6digo del Distrito y 370 
del Federal. 

Para la admisi6n segGn la correcta ex~gesis de los ar 

( 7) RIVERA SILVA, MANUEL "El Procedimiento Penal" Cit. 
Pags 327 y 328. 
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t1culos citados, el juez Gnicamente y de plano, sin subs
tanciaci6n alguna, lo admitir& si procede, toda vez que -
este precepto procesal penal determina adem4s que en con
tra de este auto no •e da recurso alguno sin dejar sin e
fecto que cuando no se admite la apelaci6n, procedera de! 
de luego el recurso de denegada apelación• (8) 

Procede ser.alar que contra el auto en que se admite 
la apelaci6n, no procede recurso alguno se9dn los artfcu
los 421 del C6digo de Procedimientos Penales para le Di•
trito Federal y 370 del C6digo Federal de Procedimientos 
Penales. 

Tambi~n mediante la apelaci6n puede resolverse la r~ 
posici6n del procedimiento por alqunas de las causas si
guientes1 

Il Por no haber procedido el Juez durante. la ins
trucci6n y despu~s de ~sta, hasta la sentencia 
acompafiado de su secretario, salvo el caso del 
articulo 30 del C6digo de Procedimientos Pena
les para el Distrito. 

(8) PEREZ PALMA, RAFAEL "Gula de Derecho Procesal Penal" 
Cit. P&g. 356. 
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II) Por no haberse hecho saber al acusado durante 
la instrucci6n ni al celebrarse el juicio, el 
motivo del procedimiento y el nombre de su a
cusador si lo hubiere y: 

IIIl Por no haber•e permitido a~ acusado nombrar de 
fensor en loa tdrminos que establece la Ley o 
por no haberse cumplido con lo di•puesto en los 
artlculo 294, 326, 338 y 339 del mismo ordena
miento para el Distrito Federal" (9) 

En cuanto a su reglamentaci6n tenemos los siguientes 
arttculos1 

ArUculo 416: "La apelaci6n podrt! interponerse por 
escrito o de palabra dentro de 3 d!as de hecha la 
notificaci6n, si se tratara de auto; de 5 si se tr~ 
tara de sentencia definitiva y de 2 si se tratara de 
otra resoluci6n, excepto en los casos en que este 
c6digo disponga expresamente otra cosa" (10) 

(9) PEPEZ SILVA, MANUEL "El Procedimiento Penal" Cit. 
Pt!g 339 

(10) PEREZ PALMA, RAFAEL "Guía De Derecho Proce~al Penal". 
Cit. P!g 354. 
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Articulo 417: "TendrAn derecho a apelar: 
I El Ministerio Público 
II El acusado y su defensor y 
III El ofendido o su legitimo representante 

cuando aqut!l o tistes coadyuven en la acci6n 
reparadora y a6lo en lo relativo a t!sta• 

Articulo 418: •son apelables1 
I Las sentencias definitivas, hecha excepci6n 
de las que se instruyen por vagancia y malvi
vencia 
II Los autos que se pronuncian sobre cuestio
nes de jurisdicci6n o competencia; los que ma~ 
dan suspender o continuar la instrucci6nfel de 
formal prisi6n o el que la niegue; el que con
ceda o niegue la libertad: 
III Las que resuelvan las excepciones fundadas 
en alguna de las causas que extinguen la acci6n 
penal; los que declaran no haber delito que pe~ 
seguir; los que conceden o nieguen la acumula
ci6n o los que decretan la separaci6n de los pro 
ceses y: 
IV Todos aquellos en que este c6digo concede ex 
presamente el recurso". 

Art!culo 419: "Salvo determinaci6n en contrario, 
el recurso de apelaci6n procederA s6lo en el e
fecto devolutivo y muy especialmente respecto de 
las sentencias que absuelvan al acusado". 
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Artfoulo 492: "Oecrétase o no la acumulaci6n, 
el auto s6lo sera aoelable en el efecto devolu
tivo, debiendo interponerse el recurso en el a~ 
to de notificaci6n•. 

Articulo 4971 •sea que el juez acceda o rehuse el 
auto aerl apelable en el efecto devolutivo, debie~ 
do interponerse el recurso dentro de las veinticu! 
tro horas• tlll 

Por ende, en todo procedimiento penal, todas las reso
luciones judiciales son recurribles, unas por revocaci6n 
y ·otras en ape1aci6n. Sin embargo, en este tUtimo recu!_· 
so es procedente s6lo respecto a un ntlrnero limitado de r~ 
soluciones, en tanto que la revocaci6n es el indicado p~ 
ra a~uellas que no sean apelables tal como lo establecido 
en los art1culos 492 y 497 que hemos transcrito anterior
mente. 

(lll PEREZ PALMA, RAFAEL. "Gu!a de Derecho Procesal Pe

nal" Ci~. Págs 354 y 394, 

\ 
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C A P I T U L O III 

"EL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO DE FORHAL PRISION" 

I.- REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA 

En este cap!tulo nos concentraremos a analizar la pr~ 

cedencia del Amparo en contra del Auto de Formal Prisi6n y 

empezaremos por los rP.quisitos indispensables para tal e-

fecto. 

Antes de iniciar con los requisitos señalados, conside
ro que es de suma importancia dar una definici6n de lo que 

es en esencia el Amparo: 

" El Amparo es un proceso concentrado de anulaci6n 

de naturaleza constitucional, promovido por v!a de 

acci6n, reclamándose actos de autoridad y que tiene 
como finalidad el proteger exclusivamente a los qu~ 
josos contra la expedici6n o aplicaci6n de leyes 

violatorias de las garantías expresamente reconoci
das en la Constituci6n; contra los actos conculca
torios de dichas garant!as; contra la inexacta y 

definitiva atribuci6n de la ley al caso concreto, 

o contra las invasiones recíprocas de las sobera
n!as ya federal ya estatales que agravien directa
mente a los quejos, produciendo la sentencia que 
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conceda la protecci6n el efecto de restituir 

las cosas al estado que tenían antes de efec

tuarse la violaci6n reclamada si el acto es de 

carácter positivo, o el de obligar a la autori

dad a que respete la garantía violada; cumplie~ 

do con lo que ella exige si es de carácter ne

gativo" (12) 

La procedencia constitucional del Juicio de Amparo, 

la encontraremos en los términos 103 y 107 constitucio

nalep que al efecto disponen lo siguiente: 

Art!culo 103: "Los tribunales de la Federaci6n 

resolverán toda controversia que se suscita: 

a) Por leyes o actos de la autoridad que violen 

las garantías individuales 

b) Por leyes o actos de autoridad federal que 

vulneren o restrinjan la soberanía de los es

tados y 

c) Por leyes o actos de las autoridades de és-

tos invadan la esfera de la autoridad federal" (13) 

En el art!culo que a continuaci6n transcribiremos, 
se establecen los principios y bases generales del jui

cio de amparo. 

(12) CASTRO JUVENTINO "Lecciones de Garantías y· Amparos" 

Ed, Porrrta, México 1971, Cit. Pág 287 
(13) CONSTITUCION POLITICA DE !,OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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Artl'.culo 107: "Todas las controversias de que 

habla el artículo 103 se sujetarán a los pro
cedimientos y formas del orden jurídico que 

determine la Ley, de acuerdo con las bases si 

guientes: 

I El Juicio de Amparo se seguirá siempre a ins 

tancia de parte agraviada. 

II La sentencia será siempre tal que s6lo se 

ocupe de individuos particulares, limitándose 

·a ampararlos y protegerlos en el caso especial 

sobre el que verse la queja, sin hacer una de

claraci6n general respecto de la Ley o acto que 
la motivare. 

III Cuando se reclamen actos de tribunales ju-• 

diciales, administrativos o del trabajo. 

IV Contra leyes o contra autos en juicio,fuera 
de juicio o después de concluído o que afecten 

a personas extrañas al juicio. 

V Contra leyes o contra actos de autoridades admi

nistrativas, se interpondrá ante el Juez de Distri
to. 
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VI Los actos reclamados podrán ser objeto de sus

pensi6n en los casos y mediante las condiciones y 

qarant!as que determine la Ley, para lo cual se to 
mar! en cuenta la naturaleza de la violaci6n aleq! 
da, la dificultad de reparaci6n de los daños y pe~ 

juicios que puede sufrir el aqraviado con su ejec~ 
ci6n, los que la suspensi6n origine a terceros pe~ 
judicados y el inter~s p~blico. 

VII La violaci6n de garantías de los artículos 16 
en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el su

perior del Tribunal que la cometa o ante el Juez de 
Distrito que coresponda, pudi~ndose recurrir, en uno 
y otro caso, las resoluciones que se pronuncien¡\ en· 

t~rminos prescritos por la fracci6n VIII del artí
culo que se analiza 11 (14) 

Respecto de su procedencia del amparo en contra del 

Auto de Formal Prisi6n, en relaci6n con la misma disposi
ci6n del artículo 107 debe subrayarse i~ualmente que de 
hecho y no porque sea así el esp!ritu de la Constituci6n. 

Los jueces penales cuentan con setenta y cinco horas 
para resolver la situaci6n de un detenido, ya que supuesto 

el caso de que un Juez Penal por mala fe o por negliqencia 

(14) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS. 
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no hubiere dictado Auto de Formal Prisi6n o de libertad por 
falta de méritos dentro del plazo de setenta y dos horas o 

tres d!as que se señala en las disposiciones que se exami

nan, en la práctica tiene un plazo extra de tres horas pa

ra legalizar la situaci6n jur!dica de una persona privada 

de la libertad por considerarse responsable de un hecho d~ 
lictuoso, es el caso que cuando se imputa un delito a una 

persona inocente y que no haya cometido ningGn il!cito de 

los tipificados en el C6digo Penal se le está causando un 
daño irreparable tanto moral corno econ6rnico, por eso es -
que los juzgadores deben apegarse Gnica y exclusivamente 

a lo que la Ley ordena 1 que para emitir un auto de Formal 

Prisi6n en contra de un inculpado, deben de reunirse todos 

los requisitos que el propio artículo 19 Constitucional es 
tablece. 

En este art!culo en su primer párrafo se seralan to

dos y cada uno de los requisitos que debe contener todo -

Auto de Formal Prisi6n y que a continuaci6n transcribire
mos los incisos que los contiene: 

al El delito que se imputa al acusado. 

b) Los elementos que constituyen aquél. 

c} Lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci6n. 
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d) Los datos que arroje la averiguaci6n previa 

los que deben ser bastantes para comprobar 
el cuerpo del delito y hacer probable la 
responsabilidad del acusado" (15) 

Es el caso que en este precepto que contiene nuestra 
Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

sus incisos que hemos transcrito podemos observar el pun
to de vista jur!dico. 

Em este mismo articulo constitucional, estos incisos 
que hemos escrito anteriormente son fundamentalmente con

siderados como requisitos de fondo, por lo q.ue toca a !la
tos, debe reflexionarse en que para poder decretar el Au
to de Formal Prisi6n en contra de un inculpado, debe l!lste 
sujetarse a lo dispuesto en todos y cada uno de los ele

mentos que señala su primera fracci6n el art!culo 19 Cons 
titucional. 

Ahora bien, existen casos ejemplo el articulo 16 con! 
titucional que para librarse orden de aprehensi6n no se r~ 
quiere que estl!I comprobado el cuerpo del delito sino que -

por la simple presunci6n y que a contrario con el Auto de 
Formal Prisi6n si es exigible, estl!I comprobado el cuerpo 
del delito para as! hacer responsable al indiciado. 

(15) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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El hecho de que un juez que instruye una causa, haya 

declarado en el Auto de Formal Prisi6n que considera que 
si está ·comprobado el cuerpo del delito, y la presunta re~ 

ponsabilidad del inculpado, no le impide modificar ese cr~ 

terio a la vista de elementos que se alleguen al proceso, 
ni causa estado para los efectos de la sentencia definitiva 
que diete en juicio, se podr!a decir que esta declaraci6n 

de que se encuentra comprobado el cuerpo del delito y la 

~resunta responsabilidad del procesado es provisional, su
jeta a ratificaci6n o rectificaci6n, de acuerdo con las 

probanzas y elementos procesales que precisamente integran 

la etapa instructora de un proceso penal. 

En la jurisprudencia· de la Corte encontramos que exis

ten tesis que nos hablan de la forma y los requisitos que -

debe reunir todo auto de formal prisi6n, es el caso: 

AUTO DE FORMAL PRISION. EFECTOS DEL AMPARO QUE SE CON

CEDE CONTRA EL 

"Para dictar un Auto de Formal Prisi6n, son indis
pensables requisitos de fondo y forma que la Cons

tituci6n señala y si faltan los primeros, ésto b~s 

ta para la concesi6n absoluta del amparo; perc.-si 

los omitidos son los de forma, la protecci6n debe 
otor~arse para el efecto de que se subsanen las de 

ficiencias relativas" (16) 

(16) JURISPRUDENCIA 1917-1965 Segunda Parte P3gina 92. 
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En esta tesis que hemos transcrito podemos determinar 
qu~ los Autos.de Formal Prisi6n deben siempre ajustarse a 
losll!quisitos de fondo que son indispensables para que di
cha resoluci6n sea conforme a lo que la Ley establece. 

Es pues, el caso de que tanto la Constituci6n Pol1tica 
en sus art1culos 103 y 107 en las fracciones que hemos esll!. 
cificado nos den. las bases para inter9oner el juicio de am
paro en contra de actos de autoridad corno los que hemos a
nalizado anteriormente, es el caso del Auto de Formal Pri
si6n cuando date es dictado en contra de un inculpado y 

dicha resoluci6n no se apega a los requisitos que enmarca 
la tesis que anteriormente hemos transcrito bases fundam~~ 
tales que nos da nuestra Carta Magna. 

En este punto que trataremos a continuaci6n analizare
mos cada paso que nos establezcan los preceptos constituci~ 
nales que estudiaremos en forma concreta y precisa de lo -
que viene siendo la violaci6n de las garant!aa, empezaremos 
con el art!culo 14. 

II VIOLAC!ON DE GARANTIAS 

Art!culo 14: .~ 
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"A ninguna Ley se darli efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna. Nadie.podr& ser 
privado de la vida, ae la libertad o de sus -
propiedades, posesiones o derechos sino media~ 
te juicio seguido ante los tribunales previame~ 
te establecidos, en el que se cumplan la• form! 
lidades esenciales del procedimiento y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios del orden criminal queda prohibi
do imponer, por simple analogta y adn por mayo
rta de raz6n pena alguna que no est8 decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de 
que se trate. 

En los juicios del orden civil la sentencia de
finitiva deberli ser conforme a la letra o a la 
interpretaci6n jurídica de la ley y a falta de 
~sta se fundarli en los principios generales del 
Derecho" (17) 

Este arttculo en uni6n del 13, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22 y 23 principalmente establece la subordinaci6n del 
poder ptiblico a la Ley en beneficio y protecci6n de las 
libertades humanas. 

(17) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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Los antecedentes de algunas de las garantías Constitu

cionales en materia judicial se encuentran en la Constitu

ci6n de Apatzingán de 1814. 

En México independiente se hizo constar el princi~io 
de irretroactividad de la ley a partir del Acta Constitu

tiva de la Federaci6n (artículo 19) principio reiterado -
por la constituci6n de 1824, la de 1857 y la viqente. 

Las garantías de audiencia y legalidad que consagra e! 
te artículo tiene su antecedente inmediato en el artículo 
14 de la Carta de 1957, aunque pueden hallarse otros en di 
versas leyes Constitucionales anteriores. 

Sin embargo, la protecci6n judicial que se otorga al 

hombre en su vida1 libertad, propiedades, posesiones y de
rechos, es relativamente reciente en la historia¡ surgi6 

porque con demasiada frecuencia las autoridades arbitraria 
mente, abusando del poder y sin proceso alguno, imponían a 
los gobernados las m!s duras penas y ést'tls carecían de me
dios jur1dicos para defenderse. 

El artículo 14 no solo reconoce y establece un conjun
to de derechos sino que por su generalidad es también base 
y garant!a para hacer efectivos, por medio del juicio de -

amparo, todos aquellos que la Con;;titucHln utorqa. Es :r>r~. 

ciso saber: 
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Una ley tiene efecto retroactivo cuando se aplica a 

situaciones, hechos o actos que tuvieron lugar con ante

rioridad al momento en que entr6 en vigor. La retroacti
vidad se prohibe cuando perjudica, es decir, lesiona o -
viola los derechos de una persona, por lo que, a la inver 

sa, s! lo beneficia y puede aplicarse, 

Ningún habitante permanente o transitorio de la Repú

blica: hombre, mujer, menor o adulto, nacional o extranje

ro, individual o persona jur!dica, puede ser privado de la 
vida, de la libertad, de la propiedad o posesiones y en fin 

de todos y cada uno de sus derechos, tanto los establecidos 

por la Constituci6n como los otorgados en las dem4s leyes, 
decretos y reglamentos, sin que necesariamente se cumplan 

las siguientes condiciones: 

A} Que haya juicio o sea, una controversia sometida 

a la consideraci6n de un 6rgano imparcial del E! 
tado, unitario o colegiado, quien la resuélve m~ 
diante la aplicaci6n del derecho al dictar la se~ 

tencia o resoluci6n definitiva que puedd lle~ar a 

imponerse a los contendientes aún en contra de su 
voluntad, ya que es vinculada, 

B) Que el juicio se siga ante un tribunal ya existen

te, @sto es, ante el 6rgano del estado previamente 
establecido que est@ facultado para declarar lo que 

la ley señala en el caso de que se trate, es decir 

que no se creen tribunales sino los plenamente ya 
establecidos. 
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C) Que se cumpla extrictamente con el procedimiento 

es decir con las formalidades y tr~mites legisl~ 

tivos o judiciales, segGn el caso y: 

D) Que todo lo anterior se encuentre en leyes vige~ 

tes. 

En lós juicios del orden criminal (los que tratan de 
los delitos que se establecen en diversos ordenamientos)

sOlo podrS imponerse una pena si el acto o el hecho del -
que se juzga estS claramente previsto por la ley, está -
prohibido en estos juicios aplicar una ley que contenga un 
caso parecido similar o más grave, pero que no sea idénti

co al que se trata de juzqar, es decir, estS prohibido apl~ 

car la ley penal por analog!a o mayor!a de razOn. 

El art!culo 14, por contener las anteriores garant!as 
protectoras de la persona y de sus derechos, es caracter1! 
tico de un régimen respetuoso como el nuestro, de la libe! 

tad (18). 

Este precepto reviste una trascendental importancia 
dentro de nuestro orden constitucional, a tal punto que a 
través de las garant!as de seguridad jurídica que contiene 
el gobernado. 

(18) BURGOA, IGNACIO. "Las r.arant!as Individunles" Editorial 
PorrGa, México 1980. Cit. Pág 495 y 496. 
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En este precepto Constitucional contiene un complejo 

porque en ~l se implican cuatro fundamentales garant!as -

individuales que son; al la de irretroactividad legal; b) 

la de audiencia; c) la de legalidad en materia judicial, 

civil y judicial administrativa; d) la de legalidad en ma

teria judicial penal. 

En cuanto al problema de la retroactividad legal se 
conoce tambi~n como conflicto de leyes en el espacio y en 

el tiempo, una ley derogada o 3brogada y otra nueva y vi
gente cu41 de las dos debe regir al acto, hecho estado, -
situaci6n etc. En otras palabras: la retroactividad legal 

importa por necesidad 16gica esta otra cuesti6n: la supeE 

vivencia de la ley deroqada o abrogada para regular la m~ 

teria sobre la que la ley nueva o vigente pretende operar. 

La cuesti6n consistente en determinar cu3ndo y en qti~ 

casos una ley adolece del vicio de retroactividad, es de

cir, cuando en qu~ casos se afecta la supervivencia temp~ 

ral de una norma anterior o se afecta dicho estado jur!d~ 

co, ha suscitado serios conflictos que aOn no han sido re 
sueltos satisfactoriamente. Toda disposici6n legal tiene 

una vigencia determinada en cuanto al tiempo. Desde que 

se crea, momento que se determina de acuerdo con las pre! 
cripciones constitucionales relativas, hasta que se dero

ga o abroga expresa o tScitamente por una norma nueva, e! 
tS destinada a regular todos los hechos, actos, situacio

nes, estados, fen6menos, etc. 



- 132 -

La no retroactividad le~al se ha consi~nado en nuestro 

artículo 14 Constitucional como contenido de un derecho pú

blico sujntivo derivado de la garantía correspondiente. Ese 

derecho tiene como obligaci6n estatal y arbitraria correla
tiva, la consistente en que toda autoridad del estado está 

impedida para aplicar una ley. 

En este artículo encontramos además la garantía de au

diencia una de las más importantes dentro de cualquier ré

gimen jurídico ya que implica la principal defensa de que 

dispone todo gobernado frente a actos del poder público 0ue 

tienden a privarlo de sus m4s derechos más preciados inte

reses, está consignada, en el segundo p4rrafo de nuestro -

artículo 14 Constitucional que ordena: 

Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, de 

sus posesiones, propiedades o derechos sin mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos, en 

las ~ue cumplan las formalidades esenciales del procedimie~ 

to y conforme a las leyes expedidas con anterioridad ni he
cho. 

Es de suma importancia resaltar otro precepto mSs que 

establece este artículo en cuanto a la garantía de la exac

ta aplicaci6n de la ley en materia penal. Es pues, el caso 

de que para poder aplicar una ley, debe ser exacta al tipo 

que establece el delito cometido, es clara la anotaci6n que. 

se hace al respecto, de que en los juicios del orden crimi-
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nal queda prohibido imponer penas por simple analog1a y aan 
por rnayor1a de raz6n o que no esté decretada por una ley -
exactamente aplicable de que se trate. 

En cuanto a esta extensi6n de garantía, tiene un gran 
campo de acci6n, toda vez que al referirse a la exacta ap~~ 
caci6n, ésto es desde el punto de vista penal, que debe aju~ 
tarse al il!cito cometido, gue debe estar tipificado en una 
ley penal, 

Dicha garant!a nos ofrece un gran panorama en el campo 
judicial y de una gran vigencia en materia procesal penal -
que implica el tradicional principio de legalidad que se e
nuncia: "nulla poena nullurn delictum sine lege•, este post~ 
lado establece el principio de legalidad sobre dos elementos 
los delitos y las penas. 

A virtud de que un hecho cualquiera, que no esté repu
tado por la ley en su sentido material como delito, no ser! 
delicluoso o sea susceptible de engendrar una penalidad para 
el que lo cornete, porque refiriéndonos al artfculo séptimo 
del C6digo Penal para el Distrito Federal, tiene el car!cter 
de ordenamiento Federal para los delitos de este orden, tal 
corno su definici6n lo dice: "Delito es todo acto u ornisi6n 
que sancionan las leyes penales", por ende, para que un he
cho lato senau, acto positivo u om*siOn, constituya un de
lito, es menester que exista una disposici6n legal oue es
tablezca una pena para su autor, por lo que cuando no exi~ 
ta aquella, el acto o la ozr.isi6n no tienen el car:lcter de 
delictjvos. 
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Es pues en este precepto constitucional donde mayores 
garantías se establecen que protegen los derechos e inter~ 

ses del ciudadano (19) • 

B) ARTICULO 16 CONS1'ITUCIONAL 

En el art!culo que a continuación estudiaremos, una 
garantía mgs que nuestra Carta Marina nos et' cablece y que 
en ella se consagra los procedimientos que se debe seouir 
en contra de los ciudadanos cuando existen delitos o cuan
do hay la presunci6n de éstos, transcribiremos este precep

to constitucional para su mejor entendimiento y en buen es 
tudio del mismo: 

Artfoulo 16; "Nadie puede ser molestado en su per
sona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad co~ 
petente, que funde y motive la causa le~al del pro
cedimiento, No podrá librarse ninguna orden de apre
hensi.6n o detenci6n a no ser por la autoridad judi

cial sin que proceda denuncia, acusación o querella 
de un hecho determinado que la ley castigue con pena 
corporal y sin que estén apoyadas ror declaraci6n b~ 
jo protesta de persona digna de fe o por otros datos 

(19) BURGOA, IGNACIO. "las Garantl'.as .Individuales". 
Cit. P!g 510. 
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que hagan probable la responsauilidad del inculpado 

hecha excepci6n de los casos de fragante delito, en 
que cualquier persona pueda aprehender al delincue~ 

te y a sus climplices rioni!!ndolos sin demora, a dis

posicilin de la autoridad inmediata solamente en ca
sos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna au
toridad judicial y tratándose de delitos que se pe~ 
siguen de oficio, podrá la autoridad adreinistrativa 

bajo su mas estrecha responsabilidad, decretar la -
detenci6n de un acusado poni!!ndolo inmediatamente a 

disposici6n de la autoridad judicial. 

En toda orden de careo, o,ue slilo la autoridad judi

cial podrá expedir, y que sera escrita, se exr.resa

rá el lugar que ha .de inspeccionarse, la persona o 
personas que hayan de aprehenderse y los objetos -

que se buscan, a lo que Gnicare.ente debe limitarse 

la diligencia levantSndose al concluirla un acta 

circunstanciada, en p~esencia de dos testigos pro

puestos por el ocupante del lugar cateado o en su 
ausencia, o negativa, por la autoridad que.practi

que la diligencia. 

La autoridad administrativa nodrS practicar visitas 

domiciliarias Gnicamente por cerciorarse de que se 

han cumplido los reglamentos sanitarios y de poli
c!a y exigir la exhibicilin de los libros y papeles 

indispensables para comprobar que se han acatado 

las disposiciones fiscales, sujet~ndose en estos 

·casos a las leyes respectivas y a las formalidades 
prescritas para los catees" ( 20) 
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En este art!culo constitucional la parte que m&s nos 

interesa es la se~unda, toda vez que en ella se menciona 

la forma de rroceder de la autoridad judicial ~ara el ca

so' de librar 6rdenes de a~rehensi6n o detenci6n, ya gue 

éstas deben de reunir los sicuientes re~uisitos: 

A) Que haya denuncia, acusaci6n o querella respec

to a un hecho ~ue la ley sancione con ~ena de 

prisi6n. 

Se llama denuncia el hecho de !?Oner en conocimiento 

del Ministerio Público la realizaci6n de actos gue ~uedan 

constituir la comisi6n de un delito en el gue la sociedad 

o el interés social resulten afectados {delitos ~ue se re~ 

siguen de oficio), y por eso, aún cuando el denunciante -

~uiere retirar la denuncia, no ~uede hacerlo, 

La acusaci6n consiste en el cargo o carros 9.Ue alguien 

hace contra determinada ~ersona en concreto, res!?onsabili

t~ndola de la comisi6n de un acto ~ue puede o no ser delic
tuoso. 

La c.:uerella es !?Oner en conocimiento de la autoridad 

com!?etente un hecho posiblemente delictuoso que solo dar.a 

a intereses rrivados; por eso los ofendidos ~ueden otor-

(20) TENA RAJllIREZ, FELIPE, "Leyes FuP'1amentale:i de Mé

xico" Ci ... P.!g º22 
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g~r e1 perd6n a los res~onsables en cualquier moment~ del 

proceso penal hasta antes que el Ministerio Publico formu

le conclusiones acusatorias, 

B) Denuncia, acusaci6n y querella deben estar ª"º'!'
das por declaraciones de rersonas dignas de to

do crédito o !'ºr otros datos que lleven al juzga
dor al convencimiento de la probable responsabi

lidad del sujeto autor de los hechos 9uestos en 

conocimiento de la autoridad. 

C) Que el delito ~ue se atribuye al presunto respo~ 
sable se castigue con ~ena de prisi6n (21) 

Estas reqlas tienen un caso de excepci6n, cuando al
guien es sorprendido en el momento de cometer un delito 

(in fraganti), cualquier persona puede detener al infrac
tor y ponerlo de i·1mediato en manos de la autoridad. 

Todas las exigencias de nuestra rn&xima Ley, tienden 
a otorgar garant!as a la !Jersona humana de que nn ser.in 
vulnerados sus derechos sino en los casos en que haya e

leme1tos suficientes rara ~roceder a su detenci6n ~ues 

sin duda lo> constituyentes estimaron preferible que un 

(21) BURGOA, IGNACIO. "Ias carant!as Individuales" Cit. 
P:i<)S 604 y 605. 
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delincuente estuviere en libertad a que le n,erdiera un 

inocente. 

Durante siglos, el ca!'rich1· 101 cobernante fue la re 

dida de las molestias causadas c. lrs 11articul;ues. En o

tras !i11ocas bastaba la simrle orden verbal de al~una au

toridad para perturbar e incluso encarcelar a las 11erso

nas, si11 existir motivo fundado. (22) 

C) ARTICULO 19 CONSTI'J'LCIONAL 

En parte este ordenamiento constitucional es uno de. 

los :¡u1· m11s interesan a nuestro ter.:a rior contener los re

quisitos indispensables c6mo y de qu6 forra debe ser un 

Auto de Formal (1risi6n y así mismo se incor~oran a este 

precepto las dos ??rimeras riartes de la fracci6n XVIII 

del·artículo 107 de nu~stra Constitcci6n Política, a con 

tinuacHln transcribireMcs el artículo y haremos un estu
; 

profundo de su contenido, 

Arttculo 19: "Establece ~ue ninquna detenci6n po

drá exceder del t~rmino de tres días sin que se ju! 

tifique con un Auto de formal Prisi6n, en el que se 

{22)RABASA O. EMILIO. CABALLERO, GLORIA 

"Mexicano ~sta es tu Constituci6n" 
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elementos mJe constituyen aqu~l, lugar, tiempo y 

circunstancias de ejecuci6n y los datos que arroje 
la averiguaci6n. los aue deben ser bastantes para 

comprobar el cuerpo del delito v hacer probable la 

responsabilidad del acusado, La infracci6n de esta 

disposici6n hace responsable a la autoridad que ur
dena la disposici6n, hace responsable a la autoridad 

que ordena la detenci6n o la consiente y a los agen

tes, ministros, alcaides o carceleros aue la ejecu
ten, 

Todo proceso se seauirá forzosamente por el delito 

o delitos señalados en el Auto de Formal Prisi6n. 
Si en la secuela de .un proceso aparece que se ha 

cometido un delito distinto del que se persigue, 

deberá ser objeto de acusaci6n separada sin per

juicio de que despu~s pueda decretarse la acumula 
ci6n si fuere conducente, 

Todo mal tratamiento que en la aprehensi6n o en 

las prisiones¡ toda molestia que se infiera sin 

motivo legal, toda ~abela o contribuci6n en las 
c~rceles, son abusos que ser~n corregidos por las 

leyes y reprimidos por las autoridades'' (23) 

(23] TENA RJl.MIREZ 1 FELIPE, "Leyes Fundamentales de 
M~xico" Cit. Pág, 823, 
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Una de las profundas p:eocupaciones del constituyen
te de 1824 en M~xicc .ndependiente fue la de establecer -

norma:. ,,~e impidieran los abusos de poder por las autori

dades, ya que con frecuencia se detenía indefinidamente 
a los acusados de algan delito sin justificaci~n legal. 

Es m~rito de 1a Constituci6n de 1917 el haber precis! 
do con toda claridad los dos elementos fundamentales que 

debe contener esa reso1uci0n judicial: La comprobaci6n del 
cuerpo del delito v la probable responsabilidad del acusa
do. 

En el Auto de Formal Prisi6n debera asentarse en pri
mer lugar, cu31 es el hecho delictuoso que se atribuye al 

sujeto, en seguida, los elementos que integran el delito 
que se le imputa, as! como la indicaci6n del lugar, tiem
po y todas las demSs circunstancias en que se cometi.6 el 
hecho y, por a1timo, los datos que se desprenden de la in

vestigaciOn previa, los cuales deben ser suficientes para 
comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabili
dad del acusado, 

En tal sentido, nuestra ConstituciOn protege en forma 

completa a las personas contra los abusos de poder, pues 

obliga a las autoridades a llenar una serie de requisitos 
indispensables antes de dictar la resoluci6n con la que se 

inic!a propiamente el proceso o sea el Auto de Formal Pr!_ 
si6n. 
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Adem4s, en el propio p4rrafo se establece la responsa
bilidad en que pueden incurrir las autoridades que hubieren 
ordenado la detenci6n prolongada ilegalmente y quienes eie
cuten dicha orde~, m~srna gue fija, segrtn sea el caso la Ley 
de responsabilidades, 

Al respecto y para perfeccionar el sistema de garantías 
a los presuntos responsables, la fracci6n XVIII del artícu
lo 107 Constitucional ordena que los alcaides y carceleros 
que no reciben copia autorizada del Auto de Formal Prisi6n 
de un detenido, dentro de las setenta y dos horas siouien
tes al momento en que agu~l se puso a disposici6n de su Juez 
deber~n llamar la atenci6n de ~ste sobre el particular y -

transcurridos tres horas despu~s de cumplido el t~rmino, p~ 
nerlo en libertad, si no hubieren recibido la orden judicial 
respectiva, 

Tambi~n en este articulo se establece el expreso manda
to de que la autoridad est~ obligada a poner al detenido a 
disposici6n de un Juez dentro de las 24 horas siguientes a 
su detenci6n, por lo tanto, no se puede privar a nadie de 
libertad por m~s de tres d!as si no se justifica con un A~ 
to de Formal Prisi6n, quienes violen estos preceptos caen 
en la responsabilidad que la propia Constituci6n señala, 
~sto es que cuando las autoridades abusan del poder, son 
castigadas y sancionadas por la Ley de Responsabilidades 
en la forma que ella misma establece, 

\ 
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Todo lo anterior o•:irga beneficio indudable, más que 

a los delincuentes, a los que habiendo sido consignados -

ante un Juez penal por la probable comisión de un delito

queden en inmediata y absoluta libertad al transcurrir el 

ttlrmino Constitucional sin que se hubieren reunido los re 

quisitos señalados por este precepto. 

El segundo párrafo fue otra aportaci6n de la asamblea 

Constituyente de Quertltaro: Obligue a los jueces a seguir 

todos los procesos precisamente por el delito o delitos -

expresados en el Auto de Formal Prisi6n. De este modo se 
acab6 definitivamente con la viciosa práctica de continuar 

los procesos por delitos diversos a los señalados en ese 

auto, hecho que dejaba sin defensa a los acusados. 

As! mismo, es nuevo el principio que dispone: Si du
rante el proceso aparece cometido un delito distinto del 

que se persigue, deberli aqutll averiguarse en forma sepa

rada, independientemente que con posterioridad se decre
te la acumulaci6n de los dos procesos, 

El tercer plirrafo a su vez recoge el esp!ritu de las 

primeras constituciones, eco de un deseo popular: Evitar 

que los presuntos delincuentes sufrieran malos tratos en 

el momento de su aprehensión o posteriormente, en las 
propias cárceles, 
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Establece tambi~n la prohibici6n de causar molestias 

sin motivo legal a los procesados o condenados por algQn 

delito o exigirles el pago de cualquier suma de dinero, 

Este principio fue de las conquistas del llamado De

recho Penal Liberal, que luch6 durante afies contra toda -

forma de maltratamiento y vejaci6n de los presos por parte 

de los encargados de su custodia. (24) 

La garant!a individual que se encuentra involucrada en 
este precepto de nuestra Ley Fundamental se refiere al pro

cedimiento penal comprendido desde el auto iudicial inicial 

hasta la sentencia definitiva que recaiga en el proceso res 

pectivo. 

aurgoa nos dice que la.garant!a de seguridad conteni
da en este art!culo 19 de nuestra Carta ~4gna es a su vez 

objeto de normaci6n de los ordenamientos adjetivos en ma

teria penal; en otras palabras, tanto el C6diqo Federal de 

Procedimientos Penales como los diversos c6digos Penales 
Procesales locales reglamentan el mencionado precepto. (25) 

(24) RABASA, EMILIO O. CABALLERO, GLORIA. "Mexicano ~sta 
es tu Constituci6n" LI Legislatura "C~mara de Dipu
tados. Pág 56 

(25) BURGOA, IGNACIO. "Las Garant!as Individuales" Cit. P.!g 
629. 
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Atendiendo a estas circ'1nstancl.as y por constituir la 
garant!a inserta en e' art!culo 19 de la Constituci6n ele

mento :n- esal en materia penal, 

Es pues, este art!culo de nuestra Constituci6n Polit! 
ca el que mayor seguridad jur!dica ofrece a todo ciudadano 
cuando ha cometido delito de los tipificados en el C6digo 

Penal. 

D) ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL 

En este artScu1o que vamos a estudiar en sus diez frac 
cienes, podemos considerar que es una de las garant!as de -
mayor trascendencia que protege a todo indiciado, cuando se 
ve involucrado en alg~n delito del orden penal, transcribi

remos este preceto para su mayor estudio y entendimiento: 

Artkulo 20: "En todo juicio del orden criminal ten

dr~ el acusado las siguientes carant!as: 

Il Inmediatamente que lo solicite ser~ puesto en 
libertad bajo fianza que fijar~ el juez toman

do en cuenta sus circunstancias personales y la 
gravedad del delito que se le impute, siempre 
que dicho delito merezca ser castigado con pena 

cuyo t~rmino medio aritm~tico no s~a mayor de 5 
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años de prisi6n y sin más requisito de la auto
ridad u otorqar cauci6n hipotecaria o personal 
bastante para asegurarla, bajo la responsabili
dad del juez en su aceptaci6n. En ningün caso 
la fianza o cauci6n será mayor de $250 000.00 
a no ser que se trate de un delito que repre
sente para su autor un beneficio econ6mico o 
cause a la v!ctima un daño patrimonial, pues 
en estos casos la garantía sera cuando menos 
tres veces mayor al beneficio obtenido.o al 
daño ocasionado. 

II) No podrá ser compelido a declarar en su contra 
por lo cual queda rigurosamente prohibido toda 
incomunicaci6n o cualquier otro medio que tien
da a aquel obieto, 

Iltl Se le hará saber en audiencia püblica y dentro 
de las 48 horas siguientes a su consiqnaci6n a 
la ;usticia, el nombre de su acusador y la na
turaleza y causa de la acusaci6n, a fin de que 
conozca bien el hecho punible que se le atrib~ 
ye y pueda contestar el cargo, rindiendo en es 
te acto su declaraci6n preparatoria. 

IV Será careado con los testigos que depongan en su 
contra, los que declararán en su presencia si 
estuviesen en el luqar del juicio, para que pu~ 
da hacerles todas las preguntas conducentes a su 
defensa 
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V) Se le ~ 'ibir.'ín los testigos y demlis pruebas 

que <. úezca concediéndose le el tiempo que la 

ley estime necesar.io al efecto y auxililindo

sele para obtener la comparecencia de las 

personas cuyo testimonio solicite siempre 

que se encu~ntre en el lucrar del proceso. 

VI) Ser!! juzgado en audiencia pública por un juez 

o jurado de ciudadanos que senan leer y es

cribir, vecinos del luaar y partido en que 

se cometiere el delito, siempre que éste pu~ 

da ser castiaado con una pena mayor de un año 

de prisi6n, En todo caso ser!!n juzgados por 

un jurado los delitos cometidos por medio de 

la prensa contra el orden público o la sequ

ridad exterior o interior de l~ Naci6n. 

VII) Serli iuzqado antes de cuatro meses si se tr~ 

tara de delitos cuya pena mlixima no exceda de 

dos años de prisi6n, y. antes de un año si la 

pena mlixima excediere de ese t.iempo. 

VIII)Le serlin facilitados todos los datos que so

licite para su defensa 'J que consten en el . 
proceso, 

IX) Se le oirá en defensa por s! o por persona 

de su confianza o por ambos, segiln su volun 
tad, En caso de no tener quién ln defienda 

se le presentar.:! lista de los defensores de 

oficio para que elija el que o los que le 
convengan. 
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Si e~ acusado no quiere nombrar defensores, des
pués de ser requerido para hacerlo, al rendir su 
declaraci6n preparatoria el juez le nombrará uno 

de oficio, El acusado podrá nombrar defensor des 

de el momento en que sea aprehendido y tendrá de
recho a que éste se halle presente en todos los. 

actos del juicio; pero tendrá obligaci6n de ha

cerlo comparecer cuantas veces se necesite, 

X) En ninqrtn caso podrá prolongarse la prisi6n o 
detenci6n por falta de pago de honorarios de de

fensores o por cualquiera otra prestaci6n de di
nero, por causa de responsabilidad civil o al

grtn otro motivo análogo, 

XI! Tampoco podrá prolongarse la pri~i6n preventiva 
por más tiempo del que corno máximo se fije la 

ley al delito que motivare el proceso. 

En toda pena de prisi6n que imponga una senten

cia, se computará el tiempo de la detenci6n" (26) 

(.26! TRUEBA, URSINA, ALBERTO. TRUEBA BARRERA, JORGE 

"Nueva Legislaci6n de Amparo Reformada" (art!culos 
Constitucionales) Cit, Págs 13 y 14, 
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Todas y cada una de las diversas fracciones que inte

gran .este artículo constituyen otras ta~tas \'arantías oto!: 

gadas a los individuos acusados de algún delito. Fueron 

muchos y muy variados los debates que se libraron en el se 
no del Congreso Constituyente de Querétaro alrededor de es 

te precepto (27). 

Es de suma importancia y de relevancia trascendental 

analizar los puntos que se establecen en este precepto de 

caracter constitucional, es clara la qarant!a que consagra 
en el derecho a la libertad bajo fianza, estableciendo el 

monto de la garant!a que debe aportar para obtenerla, de

pendiendo del delito que se trate. 

Por ende, esta garantía contemplada desde un punto de 

vista humanitario, podemos observar que ya se prohibe ta

jantemente las torturas para hacer r,onfesar al acusado, 
con el fin de obtener una confesi6n que como antes lo sa

bíamos": "era la reina de las pruebas" en el derecho in

quisitorial. 

Es clara esta garantía consagrada en nuestra Constit~ 
ci6n que hoy permite que el acusado si quiere declarar o 

no si ello le perjudica, toda vez que puede hablar libre

mente con sus defensores, 

(27) RABASA, E~ILIO O. CABALLERO, GLORIA. "Méxicano és
ta es tu Constituci6n" Plg. Cit. 59, 

',·,':',"······· .: 
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Es pues en concreto esta garantía la que mayor benefi

cio otorga a todo individuo que es procesado penalmente, ya 
que faculta al mismo indiciado para que le otorauen los da

tos que existen en el proceso, con el fin de preparar su de 

fensa. 

Entre los derechos Constitucionales de todo acusado a 

que se refiere este artículo y especialmente en la primera 

fracci6n concerniente a la libertad provisional bajo causi6n 

es pues en este apartado de nuestra Carta~agna donde encon 

tramos la garantía que protege a todo indiciado cuando el de 

lito que amerite pena corporal no se exceda de cinco años de 

prisi6n y que pueda ser puesto en libertad en cuanto lo so

licite. 

Es también un adelanto más del legislador del 17 de 

que todo procesado tiene el ·derecho de ser sentenciado an

tes de cuatro meses cuando el delito no se exceda del tér

mino anteriormente dicho y si la pena fuera mayor de los 

cinco años de prisi6n, deberá ser sentenciado antes de un 
año. 

La raz6n por la cual nuestra Constituci6n Política y 

las de muchos otros países, mencionan principios fundame~ 

tales en materia penal, el hecho de que esta disciplina e~ 

tá relacionada íntimamente con la vida, la libertad, las 

propiedades y otros derechos vitales del individuo, los 

cuales en tiempos pasados fueron desconocidos por los so

beranos, motivando el que las clases gobernadas arrancaran 



- 149 -

de los mismos tales nr·cchos que les pertenec!an y que ta

les grnpc; empeñados en que se plasmaran en la más alta -

disposici6n legal que rige en un pa!s. (28) 

El ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL 

En este ordeniUlliento Constitucional que estudiaremos 

a continuación, considero que es una garantía que en M~xi

co no ha sido respetada en su totalidad, toda vez que la 

mayor parte de las veces a los detenidos se les hace con

fesar por medio de las torturas, hecho no visible y mucho 

menos a la luz de la información pGblica, toda vez que se 

dan situaciones de hecho más no de derecho y que por más 
empeño que ha puesto el Gobierno rederal en acabar con la 

corrupción y con todos los malos elementos que forman las 

polic!as pertenecientes a las procuradurías de Justicia 

en toda la nación, es por lo que merece estudiar y comen

tar este precepto que establece nuestra Constitución Po-

11tica de los Estados Unidos Mexicanos, 

Articulo 22: ''Quedan prohibidas las penas de muti

laci6n, de infamia, la marca, los azotes, los palos 

el tormento de cualquier especia, la multa excesiva 

la confiscaci6n de bienes y cualesquiera otras penas 

(28] BURGO>., IGNACIO, "Las GaranHas Individuales" 

Cit. Pag 629. 
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inucitadas y trascendentales. No se considerará 

corno confiscaci6n de bienes la aplicaci6n total 

o parcial de los bienes de una persona hecha por 

la autoridad judicial, para el pago de la respon

sabilidad civil resultAnte de la cornisi6n de un 

delito o para el pago de impuestos o multa. 

Queda también prohibida la pena ele muerte por cle

li tos políticos y en cuanto a los demás, s6lo po

drá imponerse al traidor a la patria en guerra e~ 

tranjera, al parricida, al homicida con alevosía, 

prerneditaci6n o ventaja, al incendiario, al pla

giario, al asaltador de caminos, al pirata y a los 

reos de delitos graves del orden militar (29) 

En el primer p5rrafo de este artículo que hemos tran~ 

crito se encontraba ya en las primeras constituciones ele 

México como consecuencia de un vivo deseo popular; el que 

se prohibiera la aplicaci6n de penas tan graves e hirien

tes para la personalidad humana corno la mutilaci6n ( la a~ 

putaci6n o corte de algún miembro del cuerpo humano), las 

infamantes (o humillantes que atacan el honor, las marcas 

hechas en el cuerpo del condena.do, frecuentemente con fie

rro candente, los azotes (ejec11tados con látigo por el veE 

duqo) los pillos, el tormento de cualquier especie, la m11l

ta excesiva, la confisc~ci6n de bienes o adjudicaci6n de 

ellos a favor del estado. 

(29) TRUEBA, URSINA, ALBERTO. TRUEBA BARRERA, JORGE. 

"Nueva Legislación de Amparo Reformada" Artículos 

Constitucionales" Cit. P6q 15 y 16. 
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Prohibe también e~>.e prúcepto la pena de muerte, son 

delitos especialmenL graves y que en todas las épocas se 
han co••s~derado como lesivos de los más importantes bienes 
sociales o individuales en nuestro pafs, ya pocos estados 
de la federaci6n siouen manteniendo la pena de muerte. 

En este precepto constitucional se preven dos garan
tías de seguridad que protegen al ciudadano de las in'jus
ticias realizadas por la autoridad cuando ~ola viola las 
garant!as consaqradas en nuestra Constituci6n y especial
mente en ésta que establece este artículo 22 Constitucio

nal. 

En nuestro derecho constitucional siempre se adopt6 
la tendencia de proscribir penas tan infamantes e injus
tas como las que prohibe el articulo 22 constitucional 
que sigue puntualmente las prevenciones del artículo equi

valente de la Constituci6n anterior de la vigente, el cual 
corresponde al articulo 29 del proyecto respectivo. 

Desde la Constituci6n Espa.ñola de 1812 qu<>daron abol;!:_ 
das las penas de confiscaci6n de bienes y las trascenden
tales, habiéndose eliminado tambi6n el tormento (art!culos 
303,304,3051 por decreto de las Cortes, expedido en el año 
de 1813, se prohibieron igualmente los azotes, 
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Aná'.logas prohibiciones se conten!an en las Cn~~titu

ciones de 1824 y 1836, lo oue revela que el artículo 22 

Constitucional vigente, as! como el similar de nuestra 
Ley Fundamental de 1857, no hicieron sino recoger las i
deas humanitarias y de justicia que, en relaci6n con la 

índole de las penas, alentaron al derecho mexicano. 

III EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL 

J\MPARO EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISION 

En este apartado que dedicaremos toda nuestra atenci6n 
consideramos que es de suma importancia analizar con profu!:I_ 
didad estas excepciones al principio de definitividad en 

contra del Auto de Formal Prisi6n, nos dice el Maestro Ig

nacio Burgoa que; 

No hay necesidad de aqotar ningGn recurso leqal 

ordinario contra @l, antes de acudir al amparo 

sino que dicho proveído puede impugnarse direc
tamente en la vía constitucional" (30) 

Con lo comentado por el maestro·aurgoa, encontramos 
que cuando es afectada una persona cuando @sta se encuen

tra detenida y en el momento en que se dicta el Auto de 
Formal Prisi~n @sta puede acudir directamente al Juicio 
de Garantías, 

(30) BURGOA IGNACIO, "El Juicio de Amparo" Ed. PorrGa, 
M@xico 1981. Cit. Pá'.g 287, 
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Ahora bien, haciendo un parang6n y refiriéndonos al 

quejoso cuando éste interpone el Recurso ordinario de Ape

laci6n y después desiste éste de tal recurso ordinario p~ 

ra interponer el amparo, nos habla el maestro Bur~oa di

ciendo: 

"Que si adem~s de haber interpuesto el recurso or

dinario de apelaci6n el quejoso interpone el jui

cio de amparo, éste automáticamente es improceden

te segan lo ha establecido la Suprema Corte de Ju! 
ticia en tesis que posteriomente comentaremos" (31) 

Analizando un caso concreto cuando se presentan dos 
situaciones de derecho, cuando el indiciado interpone el 

Recurso Ordinario de Apelaci6n y también el Amparo en co~ 

tra del Auto de Formal Prisi6n. Nos encontramos c¡ue~exi!!_ 

te dualidad de acciones, en estos casos la Suprema Corte 

de Justicia ha sustentado los sif'Uientes criterios: 

AUTO DE FORMAL PRISION, CUANDO ES IMPROCEDENTE EL 
AMPARO. 

Es improcedente el amparo que se endereza contra 

el auto de formal prisi6n si está pendiente de re

sol ver el recurso de apelaci6n que contra él se hi 

zo valer" 

(31) IDEM. 
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Quinta Epoca: 
Torno XLVII, Página 4280, Cantarall, Manuel 

Torno XLVIII, Página 506, Mar!n, Hurnberto 
Torno LXIX, Página 192, Pérez, Francisco y Coege 

Torno L, Página 1404, Rey Doce, Benito 

Torno L, Pá~ina 1542, Campo, Fernando Del 

(32). 

Es evidente que si el quejoso apel6 al Auto de Formal 

prisi6n e interpone a la vez el Amparo, ~ste es improceden

te conforme a la tesis transcrita, pero si una vez que el 

indiciado haya interpuesto el Recurso Ordinario de Apela

ci6n y desiste el mismo de éste, ésto hace que el Amparo 
que se haya promovido recobrará su procedencia, por lo que 

aludiendo al fundamento jurídico legal, para estimar que 
en este tipo de resoluci6n judicial, tratándose del Auto 

de Formal Prisi6n y siguiendo los principios de definitiv~ 

dad no es necesario aqotar riingGn recurso, procedimiento 
o juicio para poder interponer el Juicio Constitucional, 

consiste en estimar que dicho prove!do puede ser directa

rnen te violatorio al artículo 19 Constitucional, indepen

dientemente de que tarnbi~n pueda contravenir normas le
gales secundarias. 

Es indudable que tampoco opera el principio de defi

nitividild del Juicio de Amparo, cuando el Acto Reclamado 

viole las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 

Constitucionales como sucede verbigracia tratándose de 6~ 
denes de aprehensi6n, de las resoluciones que niegan la 

(32) APENDICE DE JURISPRUDENCIA DE 1917 A 1965 DEL SUMARIO 

JUDICIAL DE LA FEDERACION. Sequnda Parte. Primera 
Süla Pág 56, tesis 164. 
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libertad bajo fianza .Je cualquier controvensi6n procesal 

en un jv.1cio de carácter penal, 

Concretamente las excepciones al principio de defini

ti vidad del Juicio de Amparo, las encontrarnos en las frac
ciones III y IV del art!culo 107 Constitucional, este pri~ 
cipio no existía en nuestra Carta Magna de 1857, seqan el 

cual el Juicio de Amparo no puede promover si previamente 
no se han aqotado los juicios, recursos o medios de defen
sa que la Ley establece y que tengan por objeto tal corno 
lo establece el artículo 73, fracci6n XIV de la Ley de Am

paro que tiene corno finalidad la de modificar, revocar o 
anular dicho acto reclamado, 

Juventino v. Castro nos dice en su libro de Lecciones 
de Garantías y A¡nparo que1 

"La esencia de este principio resulta por s1 mismo 
ya que se pretende que el amparo sea la instancia 

final, que permita la anulaci6n de actos de auto
ridad violatot·ios, de qarant!as individuales as! 
corno de cualquier violaci6n que afecte o restrin
ja al ciudadano, raz6n por la cual si el resulta

do que busca o pretenda el quejoso puede obtenerlo 
mediante el uso de instrumentos ordinarios, se im
pide la utilizaci6n innecesaria del pror.ec.o cons

titucional o la confusi6n en el "SO de medios de 
irnpuqnaci6n que interrumpan los procedimientos 
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ordinarios o bien se produzcan en resoluciones 
contradictorias dentro de dichos procedimientos" 

(33}. 

Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea 
definitivo en el sentido que mediante el sistema ordinario 
ya no se puede anularlo, para el efecto de que los jueces 
del amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas 

corno Gltimo recurso, 

Este principio que se traduce en una exiqencia que 
afecta a la procedencia de la acci6n de amparo de eviden
te inspiraci6n casacionista, se repite en las fracciones 

XIII, XIV y ~ del a~t!culo 73 de la Ley de Amparo, 

De lo anterior debe de·deducirse que corresponde al 

no cumplimiento del principio de definitividad que se exa
mina, consiste precisamente en el sobreseirniento'del Jui
cio Intentado, en virtud de la improcedencia de la acci6n 
de Amparo interpuesta, pero sin dejar de tener en cuenta 
lo que dispone la siguiente tesis jurisprudencial tornada 
como base, de que si el quejoso intent6 el recurso ordi
nario de apelaci6n y posteriormente desiste, a continua
ci6n transcribiremos otra jurisprudencia rn4s corno criterio 
sustentado por la Corte para esclarecer nuestro punto que 
analizarnos. 

(33) CASTRO JUVENTINO V, "Lecciones de Garantl'.as y Amparo" 
Ed PorrGa, M~xico 1981, Cit, Pág 318. 
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AUTO DE FORl".AL P _, SION, AMPARO CONTRA EL, CUANDO 

EL QUEJOSO SE DESISTE DEL RECURSO DE APELACION 
Si aparece que el acusado apelti del Auto de For

mal PrisiOn, posteriormente desistiO del recurso 
dste no puede significar conformidad con dicha r~ 
soluciOn, sino sOlo quitar el obstáculo legal que 
har1a improcedente el Juicio de Amparo y por lo 

mismo no hay razOn alguna para considerar consen
tida la resoluciOn reclamada, ni menos para por 
este concepto, sobreseer en el Juicio de Garant1as 

Quinta Epoca 
Tomo LXXV. página 8510 cardenas Santeliz, Jes~s 

Tomo LXXX, página 2630 Hernández Ayala, Porfirio 
Tomo LXXXI, página 525 Olloqui, Marta Pefugio 
Tomo LXXXI, página 2570 Estrada Arcadio 
Tomo LXXXVI, página 146 Cervantes Arango, Tomás 

(34) 

Es importante que transcribamos algunos considerandos 
de esta tesis que fueron el motivo de que se formara esta 
iurisprudencia, empezando a tratar el caso de Cárdenas Sa~ 
teliz, Jesas del tomo LXXV página 8510 y como primer cons! 
derando tenemos que1 

(34) APENDICE DE JURISPRUDENCIA DE 1917-1975 Primera Sala 
Ndmero 37, Página 89, 

1 
¡ 
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"Primero; Como agravios argumenta el Juez recurrente 
que se le sancione sin ser acreedor de ella porque el 
Tribunal Superior de Justicia del Estado supliendo la 
omisi6n en que pudo haber incurrido el funcionario de 
que se viene hablando comunic6 el Juez de Distrito la 
imposici6n del recurso de apelaci6n en oficio No. 103 
de catorce de agosto mencionado, o sea un d1a antes 
de que se celebrara la audicencia en el amparo, De 
aqu1 concluye que el Juez federal tuvo conocimiento 
oportunamente de ese recurso y que en todo caso pro
cede con demasiada severidad al imponerle cien pesos 
de multa que considera excesiva. 

Segundo; Por su parte el quejoso refuta el sobresei
miento alegando que no es cierto que hayan cesado los 
efectos jur!dicos del Auto de Formal Prisi6n como lo 
sostiene el fallo de debate, ya que como consecuencia 
de dicha providencia se le privar1a de la libertad de 
que dtsfruta por virtud del incidente de suspensi6n 
relativa a la presente controversia. 

Considera inaplicables las disposiciones legales en 
que se apoya el sobreseimiento e insiste en que de
bi6 decidirse sobre la constitucionalidad o incons
t~tucionalidad del auto reclamado, En cuanto a la 
multa que se le impone la impugna, afirmando no ha• 
ber tenido conocimiento de que su defensor interpuso 
la alzada, pues de haber tenido noticia de ella, se 
habr1a opuesto, Concluye sosteniendo que no ha habi
do dolo ni mala fe en la omisi6n que se le imputa. 
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Tercero: El an!li~is de las constancias que en copia 
de este amparo ubliga a tener por infundada la multa 
impuesta al juez recurrente y por ende procede el agr~ 
vio que aduce que sobre el particular toda vez que es 

inadmisible el concepto que sirve de apoyo al Juez F! 
deral para aplicar la sanci6n impugnada. En efecto en 
diversas ejecutorias ha sostenido este alto Tribunal 
que la sola circunstancia de la interposici6n del re

curso ordinario de apelaci6n que la ley permite con
tra el Auto de Prisi6n preventiva, no vuelve improce
dente el amparo siempre que el interesado se desista 

de la alzada con anterioridad a la fecha de la audien
cia constitucional en que debe decirse el Amparo, Sir 
ve de apoyo a este criterio la apreciaci6n de que la 
ley al pretender de que no coexistan dos medios de d! 
fensa, trata de evitar el pronunciamiento de resolu
ciones que puedan resultar contradictorias. En este 
orden de ideas es obvio admitir que el prop6sito le

gal queda cubierto cuando el quejoso en el amparo pr~ 
movido al mismo tiempo que el recurso de apelaci6n, 
abandona este a1timo medio de defensa con la debida 
oportunidad o lo que es lo mismo, antes de celebrar

se la audiencia de fondo en el amparo. La tesis an
terior se encamina a proporcionar la mayor amplitud 
de defensa contra los actos que entrañan privaci6n 
de la'libertad entre los cuales se encuentran el Auto 

de Formal Prisi6n, siguiendo loa lineamientos en que 
descansa la conocida Jurisprudencia relativa a que no 
es necesario agotar los recursos ordinarios para en

tablar el amparo contra providencia-; dE• Ja aludida 
naturaleza, Ahora bien establecido lo anterior, hay 
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que admitir que la simple interposici6n del recur
so de apelaci6n contra el auto de prisi6n prevent~ 
va no hizo incurrir al Juez demandado en contrave~ 
ci6n a lo dispuesto por el dltimo pdrrafo del artf 
culo 74 de la Ley de Amparo, al dejar de hacer la 
manifestaci6n a que alude dicho precepto que se co~ 
trae a los casos en que hayan cesado los efectos 
del acto controvertido o cuando ocurren causas n~ 
torias de sobreseimiento y ni uno de estos casos 
se oper6 en la especie por las razones ya expues
tas, Adem~s, es muy de tenerse en cuenta que no 
existe constancia alguna demostrativa que la spe
laci6n que segdri criterio del Juez de Distrito d~ 
bi6 ser comunicada por el Juez responsable se hi
ciere valer con posterioridad a este 1uicio extr~ 

ordinario e~istiendosolamente al respecto la afiE 
maci6n del quejoso en el agravio que contra la mu! 
ta que se le impone hace valer expresando que la 
apelaci6n fue interpuesta por su defensor con an
terioridad a la presente demanda, en tal virtud 
tanto la multa impuesta al Juez responde como la 
que se fij6 al quejoso por el mismo concepto, es 
necesario revocarles dada su manifiesta ilegiti
midad, 

Cuarto: Por lo que mira a las impugnaciones que 
se sintetizaron contra el sobreseimiento dictado 
en este asunto cabe desecharlos en raz6n de que 
como lo sostiene el fallo cuestionado al dictarse 
la sentencia de Sequnda Instancia, que confirm6 
el Auto de Prisi6n Preventiva que fue materia del 
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presente amparo, ~esaron los efectos de esta resolu
ci6n desde el r.iomento en que la confirmatoria de a
pelaci6n la sustituye v es la anica que podr4 ejecu
tarse en el proceso, consiguientemente se esta en el 
caso previsto por la fracci6n XV del arttculo 73 de 
la Ley de Amparo siendo inconcurso que desech4ndose 
la objeci6n examinada, procede confirmar" el aobresei
miento a estudio" 
(351 

En otros considerandos del Juicio promovido por Her
n4ndez Ayala Porfirio, del tomo LXXX, p&gina 2630 tenemos 
que en el primer considerando dice1 

Prilllero1 "El queioso comprob6 con la copia certifi
cada que acompaña a su escrito de revisi6n que se h! 
bta desistido del recurso de apelaci6n que habta he
cho valer anterior111ente contra el Auto de For11al Pr!, 
ai6n que reclama por medio de este juicio de amparo 
y que eae deaistimiento le habta sido adaitido con 
fecha 4 de julio de 1943 por la Sala del Supremo Tr!, 
bunal de Justicia del Estado de Jalisco, que debi6 
conocer de ese recurso ~ato antes del 4 de agosto 
del IÚSllO año pr6ximo pasado en que se celebr6 la au
diencia de derecho en este propio juicio de garantías 

(35) Al'EllDICE DE JURISPRUDENCIA DE 1917-1975 Primera Sala 
Ndllero 37, p4gina 8510 Tomo LXXV. 
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Asl pues, debe revocarse la sentencia que se revisa 
por la que se sobresey6 en el rniSlllO por improceden
cia y entrarse al estudio de 1a constitucionalidad o 
inconstttucionalidad del Auto de Formal Prisi6n re
clamado. 

Segundar •Porfirio Hern!ndez Ayala, se le estima con 
presunta responsabilidad en el delito de robo cinco 
cabezas de ganado vacuno perteneciente al Comisario 
Ejidal de Santa Rita, Municipio de Ayo el Chico y 

los cuales fueron adquiridos por Jesds castellanos 
por el hecho de haberse prestado a marcar con un fi~ 
rro que habfa sido de su propiedad a los referidos 
semovientes sin haberse cerciorado de la leg1tima 
procedencia de los mismos, hecho ~sto que reconoci6 
como cierto el acusado y ahora quejoso. 

Salta a la.vista que las marcas de fuego anteriores 
que presentaban los bu~yes robados no pudieran aer 
identificados, por consiguiente la propiedad de loa 
precitado& semoviente• y por tanto el acto ejecuto
riado por Porfirio Hern&ndez Ayala de traaherrarlos 
pues engendrar responaabilidad penal en su contra, 
toda vez que conforme al artlculo 10 del c6digo pe
nal de Jalisco son reáponaablea de un delito todoa 
los que toman parte en au concepci6n, preparaci6n, 
o prestan auxilio o cooperacien de cualquier eape
cie por cierto previo o poaterior y conforme al ar
t1culo 7°del misllO ordenallliento, la intencien delic
tuosa se presume salvo prueba en.contrario en que el 
caso no existe, 
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As! pues el Áuto de.Formal Prisión decretado en.contra 
· de Porfirio H"'rniínde.z Ayala como presunto responsable 
del delito de robo de los semovientes en cuestión, no 

resulta violatorio en su perjuicio de la garant!a que 
le otorga el art!culo 19 Constitucional por haberse 
comprobado en forma legal dentro de la averiguación 

correspondiente el cuerpo de ese hecho que refirió y 
lo expuesto en el mismo sentido por J,Jesds Castell~ 

nos, constituyen datos que hacen presumir su respon
sabilidad en la ejecución del mismo delito. 

•: 'Eri consecuenoú'. del¡e·.~negársele la protección de la 
.Justic.ia Federal ..... ·'·Por ·10 expuesto v fundado además 

en. los art!cula's 24, fracción I y 41 Fracción III de 

la Ley de Amparo Orgánica dei Poder Judicial de la· 
Federación y primera fracción I, 28, 76, 77 1 78, 83 

fraccHln III, 85 1 89,90 y 181 a 191 de la Ley Reql!_ 
mentaria del Amparo se resuelve: 

PRIMERO 

Se revoca la sentencia dictada por el Juez Primero de 

Distrito en el Estado de Jalisco con fecha 4 de agosto 
de 1943 en el juicio de amparo a que se refiere l!ste 

'toca, 

SEGUNDO 

La justicia de la Unión no ampara ni protege a Por

firio HernSndez Ayala contra el acto que reclama el 
Juez de primera instancia de Atotonilco el Alto, que 

consiste en el Auto de Formal Prisión decretado en 
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su contra por esa autoridad en fecha 29 de abril 
de 1943 declarSndolo presunto responsable del de
lito de robo de ganado vacuno, 

'rERCERO 
Notif!quese al Ministerio' Pttblico y por conducto 
del Juez de Distrito respectivo a las dernSs partes 
que intervinieron ante dl en el asunto a cuyo efec
to se librar4 despacho con insersi6n de lo condu
cente el que debidamente deligenciado devolver! a 
esta Suprema Corte exp!dase la ejecutoria respecti
va y con los autos del amparo· rern!tasele al inferior 
publ!quese y ast por unanimidad de cuatro votos por 
ausencia del Ministro Ortiz Tirado lo resolvi6 la la, 
Sala de la S~prerna Corte de Justicia de la Naci6n" 
(36) 

En estos considerandos que hemos transcrito podernos 
apreciar que recaen en un mismo sentido que los que habta
mos hecho de CSrdenas Santaliz Jesns, que forman parte de 
la serie de 5 ejecutorias que formaron la jurisprudencia 
en contra del Auto de Formal Prisi6n y cuando el quejoso 
se desiste del recurso que hubiere interpuesto y que con 
dato vamos aclarando el punto que se trata con mayor prec! 
si6n. 

(.36) APENDICE DE JURISPRUDENCIA DE 1917-1965 Primera sala 
Torno LXXX, PSg 2630 
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Por todo ello es rónveniente que hagamos rnenci6n de 
una ejecutoria ~s d~ntro de la misma tesis para concre
tizar el estudio correspondiente a esta jurisprudencia que 
se estudia, 

PRIMERO 
"La petición del agente del Ministerio Pliblico se 
funda en que corno el informe aparece que el quejoso 
recurri6 en apelaci6n <del auto que reclama, el am
paro resulta improcedente porque aunque con poste
rioridad "el mismo agraviado desistió de la apela
ci6n interpuesta, teni@ndose tainbi8n por desistido 
de ella, se inconsuso que este desistimiento irnpli
c6 conformidad de su parte con el Auto de Formal Pr'!. 
si6n y en esa virtud el caso qued6 inclufdo en la 
fracci6n XI del art!culo 73 o por lo mismo en la 
fracci6n XII del mismo articulo, puesto que despu~s 
de haberse inconformado con el Auto de Formal rri
si6n manifest6 lo contrario, por lo menos t4citamen
te al desistirse de la apelaic6n interpuesta y en 
e•a virtud era procedente decretar el sobreseimiento 
en el juicio de conformidad con lo dispuesto por la 
f~acci6n III del articulo 74 de la Misma Ley, Adn 
cuando ciertamente el que1oso apel6 del auto recla
llUldo en este amparo y posteriormente desisti6 de eae 
recurso, su prop6sito lejos de significar conformi
dad con dicha resoluci6n, s6lo fue el de quitar el 
ob•t4culo legal que har!a improcedente el juicio de 
amparo, no habr!a, por tanto, raz6n alguna para con
siderar consentida la resolución reclamada ni menos 
para, por este concepto sobreseer en el juicio, 
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SEGUNDO 
Se esti'IQa en la resolucien recurrida en cuanto a la 
parte que niega el amparo que son infundados los co~ 
~eptos de agravios expresados en la demanda, porque 
la propia confesien del quejoso y de las declaracio
nes de Fortunato Avil~s y Jerenimo Romero, aparece que 
aqu~l estuvo presente en las juntas que celebraron 
Alberto M~ndez, Pablo Rocha, S4nchez Gal4n, Leen V4z
quez, Juan E, !Uvas, Aurelio Sotelo }' otros con moti
vo de la invasien de las tierras del Lic, Faustino E! 
trada y que despu@s de pedir el amparo, que tambi@n 
•uscribie el mismo quejoso, la• per•onas citadas y o
tras •uchas 1114s, en nthnero como 300 invadieron las tie 
rras referidas haciendo reparto de ellas y habi@ndole 
tocado un lote al repetido quejoso que estos datos uni
dos a la diltgencia de inspeccien ocular que practice 
la autoridad responsable acreditan suficientemente la 
existencia del cuerpo ~el delito de despojo de cosa 
inmueble, imputado al quejoso y que la ley castiga 
con pena corporal y constituyen adem4s esos elementos 
por consiguiente, los requisitos del artfculo 19 Con! 
titucional y sin que sea obst4culo la afirmacien del 
repetido queioso en el sentido de que en su car4cter 
de Ayudante Municipal se limite a dar fe de ciertos 
hechos sin intervenir en ellos, pues no aparece asl 
en ninquna de las constancia• de auto, sino por el 
contrario, consta 1u directa personal y particular 
ingerencia en los hechos con1titufdo1 del delito a
sistiendo a juntas tomando posesien, etc, 
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TERCERO 
En el escrito de revisiOn expresa el recurrente que 
~ara la Formal Prisi6n se toma en cuenta el pedimen
to formulado por el sub-procurador de Justicia del 
Estado, no obstante que en el de Morelos no existe 
ese cargo, segQn lo demuestra la Ley Org~nica Regl~ 
mentaria del Ministerio Prtblico y de los ingresos y 

egresos respectivas; ~sto es, se atiende a un ped~ 
mento que no tiene valor legal alguno por provenir 
de un simple particular y no de un funcionario au
torizado por las leyes locales, de aqut que el re
petido auto carezca de la base constitucional pre
vista en el artfculo 21 que por otra parte, la se~ 
tencia recurrida estima equivocadamente que est! 
comprobado el cuerpo del delito de despoio por el 
solo hecho de haber concurrido el quejoso a juntas 
y h~ber suscrito demandas de amparo¡ que igualmente 
estima stn fundamento la propia sentencia, que de 
las tierras invadidas toc6 un lote al quejoso, sie~ 
do que en su declaraci6n preparatoria manifest6 que 
no recibi6 ese lote y finalmente que no se tuvo en 
cuenta que en la investigación no llegaron a pract~ 
caree los careos correspondientes. 

CUARTO 

En la demanda de amparo no se señala como concepto 
de violaci6n el que se menciona ahora en primer .t~r
mino en el escrito de agravios. No pudo haber sido 
por lo tanto, estudiado por el Juez de Distrito, pero 
de ninguna manera encuPntra justificaciOn ese agravio 
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porque si bien, el escrito de consignaci6n aparece 
firmado por el Sub-Procurador de Justicia cuyo cargo 
no se comprende en las leyes invocadas por el quejoso 
no puede dejar de d4rsele validez a su promoci6n po~ 
que de seguro, con err6nea designaci6n en todo caso, 
se trata de un agente auxiliar en la misma Procurad~ 
ría, adem4s de que, por otra parte, los pedimentos 
posteriores en los que se hace la consignaci6n del 
acusado Estrada y se pide que se tQme declaraci6n pr~ 
paratoria y se dicte en su oportunidad auto de formal 
prisi6n aparecen firmados por el Agente del Ministerio 
Pdblico adscrito al Juzgado del Proceso; en cuanto al 
cuerpo del delito, la sola confesi6n del mismo encau
sado, acerca de que "el lote de terreno que le toc6 
en reparto, se encuentra en un lugar que se llamar 
"La Galira" que sabe que es propiedad del Lic Estra
da" y la inspecci6n judicial que al efecto se practi
c6, son a~n independientemente de los dem&s actos del 
repetido Estrada, suficientes para demostrarla. Final
mente la omisi6n de los cargos no afecta a la validez 
de la Formal Prisi6n, porque la pr4ctica de los mismos 
no es requisito esencial para aqu~lla. 

QUINTA 
Con escrito dirigido a esta Suprema Corte de Justicia 
de la Naci6n, el quejoso present6 diverso• documentos 
que a su juicio acreditan la propiedad del predio co
nocido con el nombre de "Tezontepec• y con los que 
prueba "ampliamente que tenga-dice el derecho de estar 
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en el predio que reclama el Lic. Faustino Estrada 

y que indebidamente hace figurar en el plano de 

cierta compañfa fraccionadora que regentea•, Como 
estos documentos no fueron considerados en el Formal 
Prisi6n que se reclama y conforme lo dispone el art!

culo 78 de la Ley de Amparo en las sentencias respec

tivas el acto reclamado se apreciará tal como aparez
ca probado ante la autoridad responsable y no se ad
mitirán ni se tomarán en consideraci6n las pruebas que 

que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para 
comp~obar los hechos que motivaron o fueron objeto de 
la resolucidn reclamada, existe la imposibilidad le

gal de ser admitidas ahora y de estudiarlas en esta 
instancia. Infundados por lo tanto los agravios ex
presados, es procedente confirmar el punto resoluti
vo que neg6 el amparo que fue el ~nico en materia de 

esta revtsi6n. 

Por lo expuesto y fundado y con apoyo en las disposi

ciones leqales que han quedado invocadas y además los 

artfculos 103, fraccio'n I y 107 fracci6n IX constitu
cionales 76,77,78,184, 196 y tercero transitorio de 
la Ley Orgánica del amparo y 24 de la del Poder Judi

cial de la Federaci6n se resuelve: 

PRIMERO 
Se confirma el primer punto resolutivo de la senten
cia recurrida, 

SEGUNDO 
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La justicia de la Uni6n no ampara ni protege a Ar
cadio Estrada contra el Auto de Formal Prisi6n que 
el Juez del Ramo Penal de Cuernavaca por el delito 
de despojo del inmueble dict6 en su contra con fe
cha 18 de septiembre del año pr6ximo pasado y que 
est~ ejecutando el Director de la Penitenciar!a del 

propio lugar. 

TERCERO 
Notif!quense al Ministerio P11hlico y por conducto del 
Ju~z de Distrito respectivo a las demSs partes que 
ante ~l intervinieron en el asunto para lo cual se 
librard despacho por inserci6n de lo necesario que 
debidamente diligenciado devolverd lo antes posible 
expfdase testimonio de la presente resoluci6n v con 
los autos de amparo, rem!tansele al inferior, publ~ 
quense y en su oportunidad archivense la presente 
toca, 

As! por unanimidad de cuatro votos, por ausencia del 
ciudadano Rebolledo, lo resolvi6 la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. Firman los 
ciudadanos Presidente y demds ministros de la Sala con 
el secretario que autoriza Fernando de la Fuente, Te~ 
filo Oela y Leiva, ,José M. Ortiz Tirado, Carlos L. 
Angeles, I. Soto Gordoa, secretario. 
{371 

{37) APENDICE DE JURISPRUDENCIA DE 1917-1965 Primera Sala 
Tomo LXXXI, P~g 2570. 
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Con criterios su<.'entados por la Corte y lo estable

cido en el artículo i14 del C6digo de procedimientos Pen~ 
les para el Distrito Federal, referente a la apelaci6n, -
tenernos la pauta para la reglarnentaci6n, cuando se inter
ponen ambas acciones en contra del Auto de Formal Prisi6n 
que nos dan los lineamientos para poder impugnar determi
nada resoluci6n judicial, que lesiona los derechos del a
cusado, que puede este mismo desistirse de la apelaci6n 
para ejercer el juicio de garantías y señalar sus agra -

vios. Por tal 111otivo es 11\UY interesante hacer rnenci6n 
de que cuando se interponen la apelaci6n y el amparo, es

te a1timo puede ser improcedente por el obst~culo que le 
presenta al recurso de apelaci6n, pero si se desiste el 

acusado de dicho recurso, automáticamente, da cabida al 
juicio de garantlas que se encontraba imposibilitado ba-· 

sado en las excepciones del principio de definitividad 
que recobra fuerza al quitarse determinado obstáculo, p~ 
ro ~sto no quiere decir que se est~ consintiendo la res~ 

luci6n judicial combatida, sino para dar paso al Juicio 
de Amparo en toda su extensi6n, para poder dar protecci6n 
al enjuiciado cuando por determinado Auto Judicial se vio 
len derechos consagrados en nuestra Constituci6n, que pue

de hacer valer todo procesado que en base al artlculo 19 
Constitucional, en su primera fracci6n, nos da el camino 
para solicitar el Amparo y Protecci6n de la Justicia Fe

deral. 

En conclusi6n, por ende, es pues importante que el 

acusado antes de promover el recurso de apelaci6n debe

r& optar, por pr0111over el juicio de amparo porque una 
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vez promovido el primero, como ya dijimos, va a obstaculi
zar la cabida del segundo, pero ~sto de nin¡'Una manera se 
puede considerar que sí se opta por el recurso de apelaci6n 
no se puede intentar el Juicio de Garant1as, en estos ca
sos es importante ver qu~ es lo que m&s interesa al acusa
do, si desea impugnar dicha resoluci6n judicial por medio 
del Recurso Ordinario o el Extraordinario, segGn sea el ca

so. 

Es obvio gue todo individuo que le son afectados sus 
derechos tenga plena facultad de elegir entre interponer 

el amparo u oponer un recurso ordinario, 

Analizando propiamente los recursos legales, medios 
de impugnaci6n que la Ley establece, cuyos or!genes m&s 
pr6ximos pueden ser hallado~ en las Leyes de Partida o en 
la Nueva recopilaci6n bajo los nombres de Apelaci6n o Supl~ 
caci6n, con efectos de devóluci6n de la Jurisdicci6n, de 
reenv!o del fallo pronunciado, por radicar la jurisdicci6n 
en su persona¡ los procesalistas hablan, en primer lugar de 
Recursos Ordinarios y de Recursos Extraordinarios de tal 
manera lo expresa Rafael P~rez Palma. 

Nos dice este autor que en materia penal los recursos 
ordinarios dentro del iuicio son la revocaci6n y la apela
ci6n y que el Qnico Recurso Extraordinario que existe es 
el Amparo [38), 
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Por otra parte, •;1 maestro Eduardo Pallares nos di
ce que 1 a Recursos se definen como medios de impugnaci6n 

que la ley otorga a las partes, contra las resoluciones 
judiciales, para obtener que se revoquen o se modifiquen 

o se confirmen. 

Pero @l mismo agrega que esta concepci6n es equivo
cada y opone las siguientes objeciones a tal definici6n: 

Al Porque en ocasiones la materia del recurso con

siste en abstenciones u omisiones por parte de 

una autoridad judicial que de ninguna manera 
puede ser calificada como Resoluciones Judicia
les. AdemSs, debe tomarse en cuenta que en o

tros casos, mediante el Recurso se impugna la 
incorrecta ejecuci6n sea en exceso o en defec
to, 

B) Que nunca se interponga un Recurso para soli

citar la confirmaci6n de una resoluci6n judi

cial porque ello es absurdo ya tal dete~minaci6n 
tendría que atacarse por el recurrente y no ~ 
dir su ratificaci6n. 

(.39! PEREZ PALMA, RAFAEL. "Gu1a de Derecho· rrocasal Penal" 

cardenas, Editor y Distribuidor, P39 342. 
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Cl Que los recursos no tienen como finalidad la re

vocaciOn, la modificaciOn o la confirrnaciOn de -
una resoluciOn o de una abstenciOn, únicamente, 
ya que pueden concluir nulificando, orden!ndose 
una EjecuciOn Parcial o total, la suspensiOn de 
un procedimiento e incluso la reposiciOn de éste 

Pl Que los recursos se concedan no s6lo a las partes 
sino también a terceros calificados, 

El maestro Pallares termina dando una definiciOn pre
ferente a los recursos diciendo que: "Son medios de irnpug
naciOn que la Ley otorga a las partes o a terceros para de
fenderse contra las resoluciones, leyes o actos, incluso 
abstenciones u omisiones contrarias a la justicia o violat~ 
rias de las leyes que lo riqen" (391 

En concordancia en lo que nos dice el maestro y estan
do totalmente de acuerdo que los recursos no deben de pro
moverse para modificar o ratificar una resoluciOn, toda 
vez que se busca la anulaci6n de la resoluciOn judicial que 
afecta los intereses del promovente, que de ninguna manera 

se va a solicitar la ratificaciOn porque no se lograría el 
objetivo de la impugnaciOn del tal o cual acto que lo per
judica, 

En conclusiOn considero y conforme al terna que hemos 

(39) V, CASTRO, JUVENTINO, "Lecciones de Garantías y Am

paros" Ed. Pr,rrúa. Plig 510. 
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estado analizando a trav~s de las investigaciones realiza
das, que todo inculp~do tiene el derecho de optar por el 

recurso si lo considera conveniente corno 1!1edio de atacar 

una resoluctén o acto que restrinja su esfera jurídica -
corno ciudadano, va que los Recursos Ordinarios de Apela
ci6n y la Revocaci6n son medios de defensa ante Leyes s~ 
cundarias, no para impugnar violaci6n, cuando se afectan 

los Artículos 16,19 y 20 Constitucionales, que el recurso, 

apropiado es el Extraordinario o sea, el Amparo. 

IV SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO POR DESISTIMIETNO DE 

LA APELACION 

Es de gran relevancia dar una opini6n referente a es

te punto que vamos a analizar cuidadosamente en base a lo 
establecido por la Suprema Corte de Justicia, ya que ha -
sustentado por medio de criterios que cuando el quejoso -

interpone el Recurso de Apelaci6n y recurre adern~s al Ju~ 
cio de Garant!as, ~ate, autorn4ticarnente es improcedente 
tal corno lo establece en su IV fracci6n el artículo 73 de 

la Ley de Amparo, aan cuando con posterioridad a la ini

ciaci6n del Juicio de Garant!as, el quejoso se desiste del 
Recurso Ordinario pendiente as! lo establece la iurispru
dencia de la Suprema Corte de Justicia que a continuaci6n 
transcribiremos; 

AUTO DE FORMA PRISION, RECURSO EN CASO DE. 
•comprobado que quien acuda al Juicio Constitucional 

para combatir un Auto de Formal Prisión tenía inter
puesta apelaci6n en contra de la misma resoluci6n, en 
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el momento de la presentaci6n de la demanda, el 
amparo es improcedente, conforme a la fraccidn IV 
del articulo 73 de la Ley de Amraro, aGn cuando 
con posterioridad a la iniciaci6n del juicio de 
garanttas, al quejoso se desista del recurso ordi-
narto pendiente" (40) 

Con. este tesis relacionada con la Jurisprudencia nos 
damos cuenta que el Juicio de Amparo es improcedente cuan
do se tiene comprobado que el quejoso intentd primero el R~ 
curso Ordinario de apelacidn y en seguida interpuso tambi@n 
el Juicio de Garant1as, segdn la Suprema Corte de Justicia 
cuando se intenta amllos recursos y el quejoso no se desiste 
primero del recurso ordinario de apelacidn, el amparo que se 
promueve en contra de la ~isma resolucien o acto judicial es 
improcedente el Juicio Constitucional 

/\hora bien, siguiendo el Principio de Definitividad es 
necesario agotar primero todos los medios ordinarios de Im
pugnaci6n, antes de intentar el Juicio de Ainparo corno Glti
mo recurso, di·firiendo 1o que este principio establece, por 
considerar que si el quejoso intenta el Recurso Ordinario 
de Apelaci6n, as! como el Juicio de Amparo, segGn tesis de 
la Suprema Corte que hemos transcrito anteriormente se da 
la improcedencia de la acci6n Constitucional. 

(.40} PADILLA FUENTES, ARTURO "Tesis Relacionadas• Ap@ndi
ce de Jurisprudencia, Primera Sala, Segunda Parte,Sa. 
época Tomo XCV, P~gina 898, 
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En conclusi6n y conforme a lo que dice el maestro Ig

nacio Burgoa en su libro "El Juici·o de Amparo" de que si -
el quejoso apeld e~ Auto de Formal Prisidn y posteriormente 
se desiste de este P,ecurso Ordinario, el Amparo que hubiere 

promovido contra el citado prove!do recobrará su proceden-
. cia. 

En mi opini6n muy personal y conforme a lo que nos di

ce el maestro fgnacio Burgoa, considero que no debe agotar
se ningttn Recurso Ordinario tal como lo establece el Princ! 

pie de Defínitívídad, toda vez que cuando son afectadas las 
garant!as que se establecen en los art!culos 16,19 y 20 Con! 

titucionales '· no opera este principio de Definitividad cua~ 
do una resoluci6n de tipo judicial ordena la aprehensidn de 

una persona o se niega la libertad bajo fianza en cualquier 
juicio de car~cter Penal que vienen directamente a afectar 
preceptos de car~cter Constitucional. 

En cuanto a lo que se refiere el Fundamento Jurídico 

para estimar que contra un Auto de Formal Prisidn no exis
te la necesidad de agotar previamente el Amparo ningttn re
curso legal Ordinario consistente en estimar que dicho p~ 

ve!do puede ser directamente violatorio a los art!culos 
constitucionales a que nos hemos referido anteriormente, 
independientemente de que tambi~n pueda contravenir normas 
legales secundarias. 

Por lo que respecta al planteamiento que hemos anali
zado, deller_4 legislarse de que no debe primero de agotarse 
ningQn recurso ordinario antes de intentar el Juicio de 
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Garant!as, esta dualidad de confusiones en ambos recursos 
· tanto OrcUn.ario como Extraordinario hacen que el queioso 

en un momento determtnado opte por promover el primero y 
as! obstaculizar la procedencia del segundo o sea el Jui
cio de Amparo. 

Es pues. de suma importancia y de gran inter~s jur!d! 
co que cuando existan situaciones como las planteadas de -
dualidad de recursos intentados, el juez del conocimiento 
del Amparo debe de continuar con el Juicio Constitucional 
hasta no estar seguro si es improcedente la acci6n intenta
da por haber promovido con anterioridad el Recurso Ordinario 
de Apelaci6n 1 que por ·medio de la investigaci6n y del an4li
sis profundo se llegara a descubrir que existe violaci6n di
rectamente al Art!culo 19 de nuestra Constituci6n Federal, 
que en este caso se est4 afectando una Ley primaria y no hay 
necesi~ad de agotar ningQn Recurso Ordinario que pueda contr~ 
venir normas legales secundarias, por eso es que cuando exis
tan duali·dades de acciones y el quejoso desista del Recurso 
Ordinario corno anteriormente dijimos, simplemente se quitara 
el obstaculo que hace improcedente el amparo seg6n la frac
ci6n IV del Art!culo 73 de la Ley de Amparo y que del cual 
difiero por tratarse de una Ley secundaria sin darle as! la 
preferencia a leyes primarias como es nuestra Carta Magna de 
los Estados Unidos Mexicanos, 

·Por lo que considero conveniente que debe •er admitida 
toda demanda de Amparo porque en ella se especifican clara
mente los conceptos de violaci6n a las Garant!as y que por 
tal motivo debe tener prioridad ante cualquier Recurso Ordi
nario, por vulnerarse aspectos de car4cter Constitucional 
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que sobre todas lds leyes secundarias son la base, las 

Leyes Pr1marias o sean las que establece nuestra Constitu

ci6n Política, 

Con referencia a lo que el artículo 103 Constitucional 
en su I fracción nos dice que los Tribunales de la Federa
ci6n resolver!n toda controversia que se suscite "por leyes 
o actos de autoridad que violen las garanttks individuales• 

de igual manera el artículo 107 Constitucional nos estable
ce en su IV fracci6n que.el Amparo procede adem!s contra r~ 
soluciones que causen agravios no reparable mediante algdn 

recurso, 

Es conveniente que transcribamos una jurisprudencia m!s 

donde aclara que cuando se promueve el amparo no hay necesi
dad de agotar ningOn recurso. 

GARANTIAS INDIVIDUALES, VIOLACION DE. NO HAY QUE 
AGOTAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS PREVIAMENTE AL AM
PARO 
"Si la impuqnaciOn substancialmente hecha en la demanda 
de amparo se funda, no en la violaci6n a las leyes se
cundarias, sino en la violaci6n directa a preceptos con~ 

titucionales que consagran garantías individuales y co
mo el juicio de amparo es el que et.legislador constitu
ye desttnO precisamente a la defensa de tales garantta~ 

no puede decirse que en condicion~s corno las apuntadas 
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la parte afectada deba agotar recursos administra
tivos destinados a proteger en todo caso la legali
dad de los actos de la Administraci6n, o sea la exa~ 
ta aplicaci6n de leyes secundarias. Luego por este 
motivo no resulta aplicable la causal de improceden
cia prevista en la fracci6n XV del artículo 73 de la 
Ley de Amparo" 
(411 

Es clave esta excepci6n en la contienda del segundo 
p4rrafo de la fracci6n XIII, del arttculo 73 de la Ley de 
Amparo segQn la cual se exceptaan de la regla general de 
agotamiento previo de recurso o medio de defensa dentro 
del procedimiento, aquellos casos en que el :acto reclamado 
importe peligro de privaci6n de la libertad 'o de la vida 
o cualquiera de los actos prohibidos en el arttculo 22 
Constitucional que anteriormente lo tratSramos a fondo. 

Es fScil entender las razones de esta excepci6n, ya 
que los actos enumerados en la disposici6n lea.al, como pu~ 
de verse son de suma gravedad para la persona humana y de 
inminente riesgo irreparable para el caso de no tomarse una 
r!pida deteX'J11inaci6n para anularlos, permiti~ndose por 
ello hacer un llamado al Juez de Amparo y a la suspensi6n 
de los actos que ~ste puede otorqar, y por lo tanto invali-

(41) V. CASTRO, JUVENTINO. "Lecciones de Garanttas y 
Amparos• Ed, Porraa. Cit. PSg 319, 
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dar el injusto requisi • •) de obligar al afectado a que ha

ga tr.1mit.es judicial"ª o administrativos previos, que mie!:I_ 
tras se desahogan lesionarían def~nitivamente el propio a
graviado. De all! la excepci6n al principio generado que 
consaqra legalmente esta Jurisprudencia. 

Cons~derando de tal manera que la excepci6n que se 
encuentra referida a los casos en que se impugna un Auto 
de Formal PrisiOn, que es el caso que m4s nos interesa a 
nuestro trabajo que minuciosamente se·realiza v que es de 
considerarse que no exije el agotamiento del recurso ordi
nario previo antes de interponer el amparo pero en realidad 
en los t@rminos de la tesis Jurisprudencial que transcribi
remos a continuaciOn, abarca otros casos m4s en los que est4 
en juego la libertad personal del quejoso. 

AUTO DE FORMAL PRISION, PROCEDENCIA DEL AMPARO 
CONTRA EL, SI NO SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO 
"Cuando se trata de las garant!as que otor~an los 
art!culos 16 1 19 y 20 constitucionales no es nece
sarj,o que previamente ~e acuda al recurso de ape
laci6n" 
(42) 

(42) V, CASTRO, JUVENTINO, "Lecciones de Garanttas y 

Amparos" Cit. P4g320 
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Es el caso también de poder hacer menci6n de otra ex
cepci6n cuando se trata de un incorrecto o nulo emplazamie~ 
to de una persona, que lo impide ser o!do en juicio, es ex
cepcional al mal emplazado ~de· •la obligac:Mn de agotar pre
viamente los recursos ordinarios, tomando en cuenta que, no 
pudo saber que se le llamaba a juicio, malamente pod!a exi
g!rséle el uso de recursos dentro de un procedimiento por 
él ignorado, También en este caso la excepc16n se estable
ce en virtud de jurisprudencia firme y no en disposici6n 
legal. concreta, 

EMPLAZAMIENTO, fALTA DE, 
"~uando el amparo se pide precisamente porque el 
quejoso no ha sido o!do en juicio, por falta de 
emplazamiento legal, no es procedente sobreseer 
por.la raz6n de que existen recursos ordinarios, 
que no se hicieron valer, pues precisameftte el 
hecho de que el quejoso manifieste que no ha sido 
o!do en juicio, hace patente que no estaba en po
sibilidad de intentar los recursos ordinarios contra 
el fallo dictado en su contra y de ah! que no pueda 
tomarse como base para el sobreseimiento, el hecho 
de que no se hayan interpuesto los recursos perti
nentes" 
(43} 

(.43) V, CASTRO, JUVENTINO, ''Lecciones de Garant!as y Am

paros" Cit, Misma P4gina, 
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Hemos afirmado reiteradamente que la obligaci6n del a

graviado para promover los recursos o medios de defensa le

gales contra el acto de autoridad que lo afecte, antes de i~ 

·terponer el amparo, s6lo es operante cuando aquellos se ins

tituyan en el ordenamiento que debe de re~ir dicho acto. 

Ahora bien, si en el mandamiento escrito en que se contenga 

el acto reclamado no citan los fundamentos legales o regla

mentarios en que se base el agraviado no está obligado. a in 

terponer, previamente al amparo, ningOn recurso. 

Opino además que tampoco el quejoso está obligado a in

terponer ningOn medio de defensa al Amparo, aunque en reali

dad esté previsto leqalmente. Esta salvedad al principio de 

Definitividad al Juicio de Amparo se justifica plenamente, 

ya que ante la ausencia de todo fundamento legal o reglamen

tario, el agraviado no está en condiciones de saber qué or

denamiento norma el acto de autoridad, ni por ende, qué re 

cursos o medios de defensa leaales tiene a su disposici6n pa

ra combatirlo. 

El maestro Iqnacio Burgoa, nos dice en su libro "El Ju~ 

cio de Amparo" ~ue la citada excepci6n al principio de Defi

nitividad deriva 16gicamente de la obliaaci6n que tienen to 

das las autoridades del país, incluyendo a las administ~ati

vas, de fundar y motivar legalmente sus actos en observancia 

a la qarantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Cons 

titucional. 
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Es por ende, que invocando en el mandamiento escrito 

los preceptos normativos que les sirven de apoyo y exponie~ 
do las razones de aplicabilidad de éstos al caso concreto 

donde tales actos vayan a operar, La desobediencia a ese 

imperativo Constitucional como reiteradamente lo ha soste
nido la Suprema Corte de Justicia, coloca al gobernado en 
un estado de indefensión, en el sentido de no saber en qué 

ley se funda la autoridad para afectarlo ni qué recurso o 

medio de defensa jurídica puede hacer valer contra el acto 
de afectación correspondiente, por lo que la preservación 
respectiva sólo puede lograrla mediante el Amparo (44) 

En el punto que hemos analizado, explicamos reiterada
mente cómo y de qué forma el agvaviado puede hacer valer sus 

excepciones al principio de Definitividad, que propiamente 

el Amparo no encuadra en dicho principio cuando son afecta
das garantías constitucionales que perjudican al quejoso, de 

manera que tal daño sea irreparable como puede ser el caso 

de la privación de la libertad que a través de nuestros co
mentarios hemos estado analizando y que en el punto que tr~ 

taremos a continuación estudiaremos a fondo las caracterís

ticas esenciales que surgen dentro de los efectos del Amparo 

Indir-=cto en contra de un Auto de Formal Prisi6n, que puede 
causar consecuencias graves e irreparables cuando se priva 

a una persona de la libertad ile9almente, ésto trae consi
go que en un momento dado se deje al agraviado en estado de 

(44) IHJRGOA IGNACIO. "El Juicio de Amparo" Editorial Po
rrda Mdxico 1981, Cit. Pág 290, 



- 185 -

defensi6n 1 por lo que las autoridades que forman parte de 

los Tribunales de la Federaci6n deberán atender y resol

ver toda controversia que se suscite en agravio de una -
persona, tal es el caso del artfculo 103 Constitucional en 

su fracci6n I que nos dice: 

"Los tribunales de la rederaci6n resolverlln toda 

controversia que se suscite• - Por leyes o actos 

de la autoridad que violen las garant!as indivi

duales" 
(45) 

De igual manera vernos que el art!culo 107 Constitu

cional en su fracci6n II 1 reinter!ndose lo dispuesto en el 

rnisrnopor el art!culo 114 fracci6n IV de la Ley de Amparo 

nos dice: 

"El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, Con

tra actos en el juicio que tengan sobre las personas 

o las cosas una ejecuci6n que sea de imposible repa
racHin" (46) 

(45) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS 

(46] CONSTITUCION POLITICA DF LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS, NUEVA LEGISLACION DE. AMPARO REFORMADA. 
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Interpretando estas disposiciones legales en formo'\ l.!-_ 

teral, se concluye que el factor determinante de la impug

naci6n en v!a de amparo de una resoluci6n que se dicte de~ 

tro del juicio, sin que el agraviado deba esperar a que en 

éste se pronuncie el fallo definitivo, consiste en la irr~ 

parabilidad material que su ejecución pueda tener sobre las 

personas, en otras palabras, y de acuerdo con los términos 
en que esta concebida en la fracci6n IV del art!culo 114 

de la Ley, el Amparo Indirecto es procedente para evitar 

que, por acto judicial, se produzcan situaciones f!sicame~ 
te irreparables para las partes o para los bienes, materia 

de controversia, pues no es otro el sentido que debe atri

buirse al texto de la prevenci6n legal respectiva. 

Por ende, es de suma importancia tratar los efectos 

del amparo indirecto en contra del Auto de Formal Prisi6n 
tomando en cuenta los artículos 103 y 107 Constituciona

les as! corno el 114 de la Ley de Amparo, donde analizare

mos con toda detenci6n el aspecto iur!dico legal que enci~ 

rran estos preceptos que estudiaremos en el pr6xirno punto 
a tratar dentro de nuestro trabajo que se est~ realizando, 

Vl LOS EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL 

AUTO DE FORMAL PRISION 

Hemos dicho anteriormente que el Amparo Indirecto o 
bi-instancial procede contra actos en el juicio que ten

gan sobre las personas o las cosas una eiecuci6n de impo

sible reparaci6n tal como se ha establecido en los preceE 
tos que en la introducci6n de este apartado hemos anotado 
con toda precis.il\n, 
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Conforme a la men·-:ionada interpretaci6n literal, de 
los art!culos en sus respectivas fracciones vemos que en 
la practica se registran casos muy contados y hasta ins6-
litos en que un acto dentro de un juicio sea de ejecuci6n 
irreparable, pues en la generalidad de las veces las res~ 
luciones judiciales son reparables jur!dica y materialme~ 
te, as! las consecuencias o efectos de una resoluci6n di~ 
tada dentro de juicio son reparables por conducto del me
dio impugnativo que la ley adjetiva correspondiente esta
blezca, i!ato es por l\ledio del Juicio de Amparo Indirec'to 
que va a reponer las cosas al estado que guardaban antes 
de la ejecuci6n. ~sta reparaci6n jur!dica trae consigo, 
generalmente una reparaci6n material. Por tanto, la po
sibilidad de que un acto procesal y las consecuencias y 
efectos que de su ejecuci6n se deriven, sean reparables 
jur!dica y materialmente, por l\ledio del Juicio de Garan
t!as. 

En los casos ins6litos en que un acto dentro de jui
cio tenga una ejecuci6n que sea de imposible reparaci6n, 
el Amparo Indirecto que contra ~l se enderece, necesaria
mente debe tener efectos preventivos para impedir dicha 
ejecuci6n, pues de lo contrario, consumada ~sta, la Acci6n 
Constitucional ser!a improcedente, por la imposibilidad de 
que se realice su objeto, consistente en volver las cosas 
al estado en que se encuentran antes de la violaci6n, se
gdn el art!culo BU de la Ley de Ñl)paro que nos dice; 
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uLa sentencia que conceda el amparo tendri! por ob
jeto restituir al agraviado en e¡ pleno goce de la 
garantta individual violada, restableciendo las c~ 
sas al estado que guardaban antes de la violaci6n, 
cuando el acto reclamado sea de cari!cter negativo, 
el efecto del amparo seri! obligar a la autoridad 
responsab¡e a que obre en el sentido de respetar 
la garant!a de que se trate y cumplir por su parte 
lo que la misma garantta exija" (47) 

Trat!ndose del Auto de Formal Prisi6n y basada en es
te art!culo que hemos transcrito de nuestra Ley de Aroparo, 
podernos pensar que cuando se interpone el Amparo Indirecto 
ante el juzgado de Distrito cuando se hayan violado garan
t!as establecidas en esta Constituci6n, el mencionado pre
cepto nos dice que la autoridad est4 obligada a respetar 
los preceptos de car4cter constitucional que encierran ga
rant!as y que las mismas exijan el cumplimiento tal corno 
se establece, 

Por ende, es importante que al mencionar de que el 
Amparo Indirecto es el medio Constitucional para combatir 
una resoluci6n judicial que afecta al agraviado cuando se 
dicta la Formal Prisi6n y que habiéndose violado la Garan
t!a Constitucional que nos establece el art!culo 19 de nue~ 
tra Carta Magna, el quejoso tiene toda la facultad para in-
terponer el Amparo, solicitando se le proteja de dicho ac

to judicial que lo pcriudica gravemente por privarlode su 
libertad cuando dicha resoluci6n no es debidamente fundada 
y reglamentada, que con ésto viola en el fondo el concepto 
Constitucional al cual nos referimos. 



~ 189 -

E$ pues importante de que debe' de tomarse en cuenta p~ 
ra casos similares trat4ndose del Auto de Formal Prisi6n, no 
hay necesidad de aqotar ningOn recurso Legal Ordinario con
tra ~1 1 antes de acudir al Amparo, tema que con anterioridad 
fue debidamente estudiado y analizado, donde explicamos de
bidamente el punto que se est4 tratando, 

En efecto, se puede acudir directamente al Amparo para 
atacar dicho prove!do por la v!a constitucional. 

Pe tal manera que dentro del/procedimiento en el Juicio 

de Amparo Indirecto que se promueva ante los Juzgados de Dis
trito con el fin de no dejar al queioso en un estado total de 
indefensi6n cuando lo afecta un Auto de Formal Prisi6n,·to
da vez que es procedente el Amparo que se endereza contra ~l 
al respecto la Jurisprudencia nos dicet 

AUTO DE FORMAL PRISION, EFECTOS DEL AMPARO QUE SE 
CONCEDE CONTRA EL 
Para di·ctar un auto de Formal Prisi6n son indispen
sables requisitos de fondo y forma que la Constitu
ci6n señala, y si fáltan los primeros, ~sto basta 
para la concesi6n absoluta del amparo; pero si los 
omitidos son los de forma¡ la protecci6n debe otor
garse para el efecto de que se subsanen las diferen 
cias relativas• 

Quinta ~poca: 
Torno XXVII p4gina 1635, - S!lnchez Rorn4n 
Tomo XXVIII 
Tomo XXXI 

p4gina 794,- Navarrete Germán 
página 1332.- Aguilar Gonzalo 
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Tomo XXXIV pSgina 1080,- Mattas y Fadul Jos~ 
Tomo LXXVlI p~gina 4730,• Alvarez Francisco 
(48] 

En esta tesis que hemos transcrito, podemos aclarar lo 
que hemos venido analizando, referente a la procedencia del 
1Jnparo Indirecto en contra de un acto o resoluci15n judicial 
que afecte a determinada persona, es el caso del Auto de 
Formal Prisi15n cuando no refine los requis~tos indispensables 
como pueden ser los de fondo, hay lugar a promover el Juicio 
de Garantías por violarse los derechos al agraviado que en 
la misma se establece, 

Por tal motivo cuando el quejoso promueve el Juicio 
de Amparo Indirecto ante el Juzgado de Distrito, solicitando 
la suspenstl5n del acto reclamado por afectar derechos con
sagrados en las. Garantías Individuales y que ~sta debe de '' 
concederse por facultad expresa del Juez de Distrito, sea 
que ampare y proteja en su totalidad al agraviad~ o en su 
caso otorgue la libertad caucional si procede conforme a 
las leyes penales aplicables, 

Considero que es importante respaldar lo comentado en 
base a lo que nos establecen los artículos 124 y 130 de la 
ley de Amparo, ya que el primer precepto de esta Ley orde
na la suspensil5n del acto reclamado si hubiere peligro de 

(48) APENDICE DE JURISPRUDENCIA DE 1917•1965 DEL SUMARIO 
JUDICIAL DE LA FEDEPACION, SEGUNDA PARTE. PRIMERA 
SALA, Cit. p~g 9.6. 
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notorios perjuicios para el quejoso y que el sequndo precep

to en su primera fracción nos habla de la facultad expresa 

que tienen los jueces de Distrito para otorgar la suspensión 

y que con el solo hecho de presentar la demanda ante dicho 

juzgado, el juez otorgará el beneficio que los mencionados 

preceptos establecen. 

Por lo que hace el artículo 136 de la Ley de Amparo, 
este precepto establece que cuando el acto reclamado afec

te la libertad personal, la suspensión sólo producirá el 

efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de 

distrito, anicamente a lo que se refiere a la libertad pe~ 
sonal, la Suprema Corte de Justicia ha sustentado al~unos 

criterios que determinan estos aspectos jurídicos a.ue es

tamos analizando, para tal caso nos dice la siguiente ;u

risprudencia que; 

"libert11d persona-, restricción de la. 

Conforme al 11rt1culo 136 de la Ley de Amparo, en 

todos los casos en que se reclama un acto restric

tivo de la libertad personal, procede la suspensión 

para el eíecto de que el interesado quede a dispo

sición del juez de Distrito en lo que se refiere a 

su libertad personal y a disposición del Juez del 

Proceso Penal, para la continuación del procedimien

to" 
(491 

(49) APENDICE DE JURISPRUDENCIA DE 1917-1965 DEL SUMARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACION página 181. 
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En resumen, los efectos del Amparo Indirecto promovido 
ante el Juzgado de Distrito son de suspender el acto recla
mado, para evitar daños o perjuicios de dif!cil reparaci6n, 
de igual manera volver las cosas al estado que se encontra
ban antes de la violaci6n de garantías, regresando al agra
viado a sus derechos que hubiere perdido en un momento dado 
por el acto o resoluci6n judicial emitida en su contra, que
dando ~ste a disposicMn del Juez de Distrito tal como ant~ 
riormente lo dijimos, 

En conclusi6n el Amparo Indirecto debe siempre de soli
citarse en contra de actos en un juicio que tengan sobre las 
personas o cosas una eiecuci6n que sea de imposible repara
ci6n, por tal motivo cuando un quejoso interponga dicho jui
cio Constitucional para combatir un Auto de Formal Prisi6n 
debe inmediatamente el Juez de Distrito que conozca del Am
paro conceder la suspensi6n del acto, que pueda traer como 
c~nsecuencias un daño de cardcter moral y econ6mico que le 
provocar!an al agraviado en.caso de hab~rsele violado sus 
derechos consagrados principalmente en loa art!culos 16,19 
y 20 Constituci'onales, sin necesidad corno ya dijimos, de a
gotar recurso ordinario alguno antes de acudir al Juicio de 
Garant!as, que por el solo hecho de que se haya dado la vi~ 
laci6n a tales preceptos constitucionales el Amparo es pro
cedente en toda su extensi6n, dnico medio para combatir una 
resoluci6n judicial penal que va a afectar a una persona y 
a varias m4s de su familia por no haberse apegado la autori
dad de Primera Instancia a los Ordenamientos que establece 
nuestra Constituci6n Pol!tica y que tal o cual autoridad 
debe sujetarse a respetar lo que en dicha garant!as se es
tablecen, 
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C A P I T U L O IV 

OTROS ANTECEDENTES Y COMPARACIONES DOCTRINALES QUE VERSAN 
SOBRE EL AUTO DE FORMAL PRISION 

I 

II 

III 

CRITERIOS SUSTENTADOS POR LA CORTE. 

COMPARACION DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENA 

LES PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL CODIGO FE 
DEl\llL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RESPECTO DEL 

AUTO DE FORMAL PRISION 

ANALISIS DE SITUACIONES DE HECHO. 

Hemos dicho antetiormente, de qu@ manera y forma se pue

de combatir un Auto de formal PrísiOn, fue el caso cuando a
nalizamos tanto 1os recursos ordinarios como la figura misma 

del Amparo, estudiando detenidamente los efectos que tiene 
el Juicio de r-arant!as en contra de dicha resoluciOn judicial 
que viola las garantías constitucionales, 

En nuestro punto anteríor analizamos y explicamos los 
efectos del Amparo Indirecto en contra del Auto de Formal 
Prisi6n y que a continuaciOn en el pr6ximo punto que se co
menta y estudia encontramos varios criterios sustentados por 
la Corte que nos da las bases para tomarlos como anteceden
tes dentro de nuestro tema y que por tal motivo es de suma 

importancia que los mencionemos, as! mismo la Suprema Corte 
de Justicia de la NaciOn ha sustentado criterios de regla
mentaciOn, referente a la procedencia del Amparo en contra 

del Auto de Formal Prisi6n que nos da lineamientos de una 
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observancia plena, en cuanto al procedimiento a seguir cuan

do por un acto de autoridad se violan los preceptos constitu
cionales que perjudican qravemente al procesado, es por eso, 
que en muchos de los casos, la autoridad no analiza a fondo 
el problema planteado o el delito que se acusa a un sujeto 
determinado y con toda la facultad de la que está investida 
la autoridad judicial relacionada en el procedimiento penal 
que se lleva en el juzgado a su cargo, emite el tan debati
do y atacado Auto de Formal Prisi6n, que muchas de las ve
ces injusto por tratarse de personas inocentes, a las que 
se les causan daños irreparables por la iusticia. 

De tal manera que viendo las injusticias cometidas por 
las autoridades y hab!endose presentado varias ejecutorias 
en un mismo sentido, se ha formado una serie de jurispruden

cias que transcribiremos más adelante, y ver de qu~ manera 
la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha sustentado co
mo criterios en virtud de ejecutorias que se han presentado 
en un mismo sentido y que ~sto da lugar a que se forme la 
jurisprudencia sin ninguna en contrario. 

Es en este punto donde encontramos otros antecedentes 
que podemos estudiar y as! hacer un planteamiento concreto 

a nuestro tema, tratando el primer punto de este capítulo. 

I) CRITERIOS SUSTENTADOS POR LA CORTE 

Las características jurisprudenciales del Autode For
mal Prisi6n las encontramos tanto en los ordenamientos le

gales como son nuestra Constituci6n Política, el C6digo de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Federal 
de Procedimientos. 
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De igual manera, podemos basarnos dentro de los mis
mos antecedentes y or!génes que la Supr~ma Corte ha sus

tentado con sus propios criterios por medio de la juris

.prudencia, es el caso concreto de las que transcribiremos 

para analizarlas y dar nuestra propia opinión al respecto 

y conforme al tema que estamos realizando: 

AUTO DE FORMAL PRISION 
Los tribunales federales tienen facultades para apre

ciar directamente segan su criterio, el valor de las 

pruebas recibidas y que tiendan a demostrar el cuer
po del delito o la presunta responsabilidad del incu~ 
pado y si los jueces federales no tuvieron el arbitrio 

de hacer la estimación de esas pruebas, estar!an in~ 

capacitados para resolver sobre la constitucionalidad 

del auto v en tal sentido en firme la jurisprudencia 

de la suprema Corte" 

Quinta t!poca: 

Tomo XXXII p4gina 1472.- Friedembert, Walter. 
Tomo XXXIII p4gina 1782.- Fuentevilla, Enrique 

Tomo XXXIV p4gina 769.- Gerardo, Jestls E. 
Tomo XXXIV p4\J'ina 1080,- Matiar y Fadul, José 
Tomo XXXVI página 186.- Navarro, Bernardo. 

tesis 158 
(1) 

(1) CASTRO ZAVALETA, SALVADOR. MU!lOZ, LUIS. "55 años 

de Jurisprudencia Mexicana" 1917-1971 Cit. Pág 79 

Jurisp. 158 

Luis 
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En esta tesis nos dice la Suprema Corte de Justicia 
que la autoridad t!ene la facultad de apreciar las prue
bas recibidas que son las que nos dar~n las bases para -
comprobar el cuerpo .del delito y la presunta responsabi
lidad del inculpado, aqu! nos damos cuenta con lo comen
tado anteriormente que la autoridad penal en primera ins
tancia no analiza plenamente las pruebas aportadas, toda 
vez que se basa a lo presentado por el Ministerio Pdblico 
en su averiguaci6n previa. donde acompafia datos que seqdn 
su criterio comprueban el cuerpo del delito y que hacen 
responsables al sujeto detenido, sea €ste o no el autor 
de los hechos que se investigan, la autoridad en primera 
instancia no investiga si los hechos Planteados fueron e
jecutados por el indiciado o no como a menudo suceden ca
sos, que equivocadamente consignan a una persona que no 
ha cometido delito alguno y que al estar frente de la au
toridad judicial de primera instancia al analizar su pro
blema conforme a lo expuesto a la averiquaci6n prueba ini
ciada por el Ministerio Pdhlico, que trae consigo pruebas 
que comprueban el delito y lo hacen responsable. 

Siguiendo con este ordenamiento, muchas de las veces 
los indiciados no ofrecen pruebas en el t~rmino constitu• 
cional, sea por desconocimiento, por falta de asesoramien
to no se le aportan datos a la autoridad que emitirg el A~ 
to de Formal Prisi6n, pese a las condiciones en las que qu! 

dar3 el inculpado por no aportar elemento& de probanza que 
comprueban su inocencia, 
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Por lo que respec'1 al Auto de Formal Prisi6n del cual 
nos habla el siguien~e criterio que nuestra Suprema Corte 
de Justicia ha sustentado con el fin de que por medio de 
la jurisprudencia se llegue a la total y correcta aplica
.ci6n de la Ley, 

AUTO DE·FORMAL PRISION 
Por ningQn motivo puede dejar de dictarse en un pro
ceso el Auto de Formal Prisi6n, salvo en los casos 
en que el delito no merezca pena corporal porque a
quel auto constituye la base de las conclusiones ac~ 
satorias o en otros t~rminos sin @l no hay juicio que 
resolver y por lo mismo es antoconstitucional la ley 
que ordena que no se decretar4 dicho auto, cuando an
tes de cumplirse el t~rmino constitucional, el incul
pado haya sido puesto en libertad bajo causi6n o bajo 
protesta" 

Quinta @poca: 
Tomo XIV pSgina 
Tomo XV p4gina 
Tomo XXVII Plgina 

1233.- Sobrino, Octavio, 
233,- L6pez, Jos~ de JesOs 
864.- Gonz4lez Demetrio y Coaq 

Tomo XXVI p4gina 1298,- Zertuche, Benjam!n 
Tomo XXVII p4gina 2447.- Mejta Liborio 
~l 

(2) APENDICE DE JURISPRUDENCIA DE 1917-1965 DEL SEMINARIO 
JUDICIAL DE LA FEDERACION, Segunda P~.rle, primera sala 
PSg 90, tesis 159, 
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En esta jurisprudencia que hemos transcrito nos ha
bla claramente que por ningan motivo podr~ deiarse de di~ 
tar Auto de Formal Prisi6n en todo proceso, como princi
pio de legalidad establecido, que viene a proteger a todo 
acusado de las injusticias que en tiempos pasados se co
metían con los detenidos acusados por delitos, donde se 
ten!an a dichos sujetos meses sin haberse dictado tal Au 
to de Formal Prisi6n y mucho menos se le hac!a saber al 
reo el delito del cual se le acusaba, qui~n lo acusaba y 
con todo ~sto ni siqutera se le daba la oportunidad de 
poderse defender de las injusticias cometidas por las au
toridades, de all! que se pens6 en crear una figura iur!
dica ·.protectora tanto de las arbitrariedades de las auto
ridades y de la inexacta aplicaci6n de la ley y aue se -
trata nada menos del Juicio de Garant!as, que viene a co!!'. 
batir cualquier resoluci6n o acto judicial que afecte los 
derechos constitucionales. 

As! mismo la ;urisprudencia a la que nos estamos r~. 

firiendo determina que por ningQn motivo debe de dejarse 
de dictar el Auto de Formal Prisi6n, salvo las excepcio
nes que en ellas se especifican, Pero @sto a veces crea 
un formulismo que las autoridades por el exceso de tra
bajo no tienen el tiempo suficiente para investigar o re 
cabar las pruebas necesarias para emitir tal fiqura jur~ 
dica tan importante, 

De aqu! que si desde el inicio de la averiguaci6n 
previa se violaron garant!as constitucionales al indici~ 
do, ya existe el vicio en tal consigna que hace el Mini! 
terio Público v por lo que hemos dicho anteriormente, que 
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muchas veces por la qr"n cantidad de trabajo acumulado 

que exis•e en !os Juzgados de Primera Instancia, el juez 

del conocimiento de la averiguación no va a impartir cr~ 

terios sino que anica y exclusivamente se basa al formu

lismo, que en el t~rmino de 72 horas debe emitir el tan 

temido Auto de Formal Prisión. 

Por ende, se sabe y se ha expuesto en reinteradas 

ocasiones que cuando ~sto ocurra, el agraviado puede a

cudir a la figura del Juicio de Amparo para combatir el 

Auto de formal Prisión, que al ejecutarse ~ste causaría 

qraves problemas al inculpado y como ya lo dijimos ante

riormente, hasta de imposible reparación. 

De tal manera que cuando se presentan estas series 

de violaciones dentro de un proceso penal, el Juicio de 

Amparo vendr~ a subsanar los abusos cometidos por las a~ 

toridades y que tal juicio Constitucional su finalidad 

es, volver las cosas al estado a que se encontraban antes 

de cometerse el concepto de violación. 

Por tlltimo, transcribiremos un criterio más susten

tado por la Corte de la Nación en01anto a sus caracteres 

a~optados y que nos da una vez más los lineamientos para 

la exacta aplicación de la Ley y la procedencia del Jui
cio de Amparo contra la clasificación del delito. 

AUTO DE FORMAL PRISION, AMPARO CONTRA LA CLA

SIFICACION DEL DELITO.-

No corresponde al juez de amparo, al resolver el 

que no se interponga contra el Auto de Forrnul Pri

sión, el hacer la clasificaC"i6n de los delitos" 
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Quinta !!poca: 

Tomo XX página 1369.- Alba Ornelas J Guadalupe 

Tomo LXXXI página 1472.~ Villalpando V. Conrado 

Tomo XC p!ioina 1S82.- Viloria, Vicente 

Tamo XCVII página 1173.- Cervantes Arango, Tomás 

Tomo XCVII p!igina l89S.- Cerda Torres. Victoriano 
(_3} 

Con estas jurisprudencias que hemos transcrito nos da

mos cuenta como la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 

ha previsto algunos detalles que se presentaban con frecue~ 

cia y que para evitar m!is anoma1!as ha formado algunos cri
terios donde emite sus consideraciones para evitar que se -

sigan violando tantas veces las garant!as Constitucionales 

a las cuales tiene derecho el acusado de hacer valer ante 

cualquier autoridad o proceso cuando !!stas le son violadas. 

Considero que la jurisprudencia no.crea una nueva noE 

ma sino que descubre cuSl era o es la voluntad de la Ley, 
desde que ella fue creada, sin embargo, al irse sucedien

do diversas interpretaciones en relaci6n con el tema que 

hemos estado analizando, resulta que en un momento v a viE 
tud de la interpretaci6n jurisprudenc.ial la norma tiene un 
significado y pasado un tiempo tendr!i otro y como tal in
terpretaci6n es obligatoria, el contenido de la Ley se vuel 

ve cambiante. 

(3) CASTRO ZAVALETA SALVADOR, MUflOZ LUIS. 1'SS afos de 

jurisprudencia Mexicana 1917-1971. Cárdenas Ed. Dis. 
Pligs 79-80, 
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Esto no significa en forma alguna un defecto desde 
el punto de vista pr~ctico, sino una ventaja puesto que 

se correlacionan las situaciones del orden social y las 

del orden iurídico, pues estas Oltirnas deben correspon

derse con la din~mica de las primeras, 

Si considerarnos la interpretaci6n que a través de las 
décadas se ha dado a Principios b~sicos y que constituyen 
piedras angulares del pensamiento Jurídico Penal, descu
briremos que la interpretaci6n que se daba a la facultad 

de perseguir los delitos, que privativamente corresponde 
al Ministerio Público de acuerdo al artículo 21 Constitu
cional, es en la actualidad, distinta y lo mismo sucede 
con situaciones que constituyen en ciertos aspectos los 
ternas fundamentales, prin'cipalrnente 1f prop6sito de la ti
picidad que ésta incita en el artículo 14 Constitucional. 

En conclusi6n, considero que la Jurisprudencia dina
miza la estructura social, al dar a la norma un contenido 
acorde con el avance del pensamiento del cual es fruto la 

técnica que a últimas fechas ha dado pasos de gigante. I~ 
dudablernente es preocupaci6n de nuestra Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n emitir sus criterios con bases en 

antecedentes jurídicos para la mejor interpretaci6n y la 
exacta aplicaci6n de la Ley. 

II COMPARACION DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, CON EL CODIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RESPECTO DEL AUTO DE 
FORMAL PRISION 
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con estas leqislaciones dentro de los diversos proce

sos penales que encierran estos c6digos, haremos una comp~ 

raci6n de qu~ forma plantea el ordenamiento que reglamenta 

el Auto de Formal Prisi6n, de igual manera como lo legali
za y lo fundamenta el Código Federal de Procedimientos Pe

nales, 

La Legislación Procesal Penal, para el Distrito Fede
ral, en su cap!tulo II en el art!culo 297 nos dice que: 

Art!culo 297 
Todo auto de prisi6n preventiva deberli reunir los 

siquientes requisitos: 

I La fecha y la hora exacta en que se dicte 

II La expresi6n del delito imputado al reo por el 

Ministerio Pttblico 

III El delito o delitos por los que deberli seguirse 
el proceso y la comprobaci6n de sus elementos 

IV La expresi6n del lugar, tiempo v circunstancias 

de eiecución y demlis datos que arroje la averi

guaci6n previa, que serlin bastantes para tener 
comprobado el cuerpo del delito 

V Todos los datos que arroje la averiquación que 
hagan probable la responsabilidad del acusado 

VI Los nombres del juez que dicte la determinaci6n 

y del secretario que la autorice'' 

l41 

(4) LEYES Y CODIGOS DE MEXICO 

"C6digos de Procedimientos Penales. Ed, Porrtta Plig 64 
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En este precepto legal que ~s establece la Leaislaci6n 

Procesal para el Distrito Federa , encontramos que en ella 
y en el articulo que hemos trans:rtto, en sus diferentes fra~ 

cienes indica claramente en cada una de ellas los requisitos 
que debe de reunir todo Auto de J'ormal Prisi6n, que si no se 

cumple con lo que dicho ordenami nto nos enuncia se están co 
metiendo violaciones a las garan !as en contra del indiciado 

por no aplicar correctamente lo denado por tal precepto 
Procesal Penal a que nos referimo y al que estamos analizan 
do detenidamente, 

En nuestro punto que se anal za, la finalidad es de ha
cer una comparación con ambos c6d gos de Procedimientos Pe
nales, el del Distrito federal y l Federal de Procedimiento 
Penal, por tal motivo pasaremos a transcribir, a estudiar y 

a analizar el articulo 161 del C6d go Federal de Procedimien
tos Penales que al calce nos dice: 

"El auto de formal prisión se dictar! de oficio 

cuando de lo actuado aparezca llenados los re
quisitos siguientes: 

I Que esté comprobada la xistencia del cuerpo 
de un delito que merezca pena corporal 

II Que se haya tomado decla ación preparatoria 
al inculpado, en la form y con los requisi
tos que establece el cap tulo anterior 

III Que contra el mismo incu pado existan datos 
suficientes a juicio del tribunal para supo
nerlo responsable del delito 

IV Que no esté plenamente co probada a favor del 
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inculpado, alquna circunstancia eximente de 

responsabilidad o que extinqa la acción pe
nal 11 

(51 

considero mi opinión que estos artículos que acabamos 

de transcribir el 297 del Código Local y el 161 del Códiqo 
Federal, notarnos que no existen muchas similitudes, ya que 

el del Distrito nos habla en sus 6 fracciones de cómo debe 

ser un A11to de Formal Prisión y cullles son las caracter!s

ticas que debe reunir para apegarse a Derecho. 

Este art!culo 297 del Códiqo del Distrito se apeqa al 

art!culo 19 Constitucional que nos da las bases de qu~ fo~ 
ma opera un Auto de Formal Prisión, para poder proteger al 

indiciado de las injusticias que se pudieran cometer cuan

do se priva de su libertad a un ciudadano injustamente. 

Con relación a lo que establece el art!culo 161 del 

Código Federal de Procedimientos, en este art!culo cambia 

totalmente su procedimiento, sin apegarse a los requisitos 

del artículo 19 Constitucional, sino corno dice su primera 
fracción que sólo se necesita que est~ comprobado el cuerpo 

del delito y que merezca pena corporal, es rnlls que suficie~ 

te para ejercer la acción penal sin establecer lugar, fe

cha y hora corno lo establece la primera fracción del art!
culo 297 del código de Pr~cedirnientos Penales para el Dis
trito Federal, 
----· - -·-------
(5) LEYES Y CODlGOS DE J.IEXICO, "Códigos de Procedimientos 

Pen3les• Ed. Porrda, Cit. Pllg 180, 
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En la segunda fracción del artículo 161 del C6diCTo Fe

deral de Procedimientos indica que se hava tomado la decla

ración al inculpado tal como lo establecen los artículos 153 

y 154 del capítulo II de la declaración orenaratoria del in

culpado y el nombramiento del defensor. 

En esta fracción encontramos que implica mucho la de

claración preparatoria del inculpado como base fundamental 

para poderse decretar el Auto de Formal Prisión. 

Con relación a lo que establece la segunda fracción 

del código de Procedmientos Penales para el ristrito Fede

ral, se reauiere únicamente la expresión del delito imputa

do al reo por el Ministerio Público para reunirse un elemen 

to más para decretarse la formal prisión del acusado, ambas 

fracciones no tienen nada en común. 

Analizando las terceras fracciones de los artículos en 

mención, que dan las bases para decretar la formal prisión, 

tenemos que la fracción tercera del artículo 297 del Código 

del Distrito nos dice: Que se deberá tener pleno conocimien

to del delito o delitos por los que se ha de ejercer el pro

cedimiento penal v gue además, deben estar comprobados todos 
sus elementos. 

Con relación a la tercera fracción del artículo 161 del 

Códiqo Federal nos habla que contra el mismo inculpado exis

ten datos y pruebas suficientes a ;uicio de la autoridad Fe

deral para suponer la responsabilidad del inculnado. 

Por su parte el artículo 297 habla de tener conocimiento 
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y probados todos los elementos del delito para reunir un 

requisito mas v por parte del artículo 161 nos dice que se 

requieren pruebas a juicio de la autoridad Para constituir 

un elemento más, 

En la fracci6n cuarta del artículo 297 habla de que es 
requisito indispensable la expresión, luqar, tiempo v cir

cunstancias para tener datos suficientes del delito que se 
investigue y que, apegados al artículo 19 de nuestra Carta 

Magna v a los dernas relativos que garantizan los derechos 

de los ciudadanos en todo proceso, nos darnos cuenta que son 

requisitos que comprueban el cuerpo del delito y hacen po
sible la presunta responsabilidad del acusado. 

Sin embargo, la fracci6n cuarta del artículo 161 del 

C6di~o Federal de Procedimientos Penales, Gnicamente se -

concreta a señalar que en caso de que exista alguna circun! 

tancia comprobada a favor del inculpado o extinga la acci6n 
penal. 

En esta f racci6n se cornternpla de que si el acusado ti~ 

ne alguna prueba en favor o circunstancia de que lo exima de 
la responsabilidad no. habr4 proceso ni mucho menos se dicta

r4 el Auto de Formal Prisi6n. 

En el artículo 297 del C6digo de Procedimientos Pena
les del Distrito, cuenta con dos fracciones más, quinta y 

sexta donde nos especifican algunos requisitos que son in

dispensables corno son los datos que arroja la averiguaci6n 

previa que deben ser bastantes y el nombre del Juez que to
m6 la resoluci6n y el secretario que la autorice, con estos 

requisitos se puede decretar la Formal Prisi~n del suieto 
acusado. 
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En conclusi6n considero que ambos preceptos legales den 

tro de los diferentes procesos oenates: Local y Federal, en 

mi opini6n muy particular, deber!a existir uniformidad en 
ambos criterios porque tanto lo que establece el c6digo Lo

cal como el Federal, ambos determinan de qué manera puede 

decretarse el Auto de Formal Frisi6n en diferentes procedi

mientos. 

Ahora bien, si considero que debe de existir uniformi

dad en ambas Legislaciones es con el fin de que lo que se 
persigue es aplicar la Ley de forma correcta sin que el in

culpado sea dentro de un procesamiento Local o Federal, se 

le violen sus garant!as constitucionales y que con el sim

ple hecho de la dualidad de criterios en ambas legislacio
nes hacen a dos individuos diferentes por pertenecer a di
ferentes rangos como es el Local y el Federal, m~s yo con

sidero que para la persecuci6n de los delitos la figura 

del Ministerio POblico Local y Federal debería ser la mis
ma y que, dentro de la tipicidad del delito en mi criterio, 

es similar cuando ambas personas que est~n sujetas a dife

rentes procesos penales cometen exactamente el mismo deli
to, sin encontrar el objetivo promordial de que dependiendo 

del cargo público que se tenga oriio ser~ juzcrado conforme 

a su situaci6n en la que se ubique, con toda libertad se 

puede recurrir a lo que nos establece nuestra Constituci6n 
Política dentro de su capítulo de crarantías de que si se 

lleva un procedimiento penal regido por la Lecrislaci6n del 

mismo rango y otra por el lado Federal, si en ambos procedi
mientos se violan conceptos Constitucionales, en este caso 

los agraviados de ambos procedimientosrecurrir~n al Juicio 
de Amparo conforme a la competencia que tengan las autorida

des que dirimir~n la controversia que se suscite. 
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Con este tipo de situaciones jurídicas aue se presen

tan se hace más dif!cil muchas de las veces para los incul

pados por desconocer cuando se comete un delito sea del or

den Local o Federal y a q~ine compete, si al Ministerio Pd 

blico del Fuero Coman o al Federal que lo que se va ~ lo~rar 

con ésto es atrasar el procedimiento que va en perjuicio des. 

de luego del inculpado, como ya lo dijimos anteriormente en 

otro capítulo, puede con ésto provocarle un daño irrepara

ble, por no saber a qué autoridad acudir tramitando su de

fensa, ni además el individuo está sujeto a saber si lo que 

cometió es federal o Local, simplemente está debidamente e~ 

terado que al cometer un delito va a ser castigado por ha

ber realizado dicha conducta que sea punible a las leyes, 

por ende, deber!a existir una reglamentación uniforme v g~ 
neral con el fin de ahorrar a los inculpados, tiempo y has 

ta por economía procesal, 

En nuestro capítulo daremos una propuesta de reglame~ 
tación uniforme que estudiaremos con todo apego para que 

nuestra opinión sea considerada y se legisle conforme a 

las necesidades del pa!s. 

De igual manera en nuestro próximo punto haremos men

ción y un análisis delSituaciones de hecho, con el fin de 

entender mejor lo que se está estudiando, y as!, poder dar 
una mejor opinión con el objetivo dnico de loqrar mayores 

ventajas en todo proceso penal facilitando los medios v a

cortando las v!as que proceden para poder combatir un Auto 

de Formal Prisión cuando perjudica y lesiona al agraviado 

cuando le son violadas las Garantías Constitucionales. 

III ANALISIS DE SITUACIONES DE HECHO 



' 
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Dentro.de este apartado podemos expresar cantidades 

de situaciones que se presentan en nuestro pa!s d!a a d!a 

y que son efocutadas por nuestras autoridades encarqadas 

·de impartir i usticia .as! como sus auxiliares que en varios 

casos representan a las primeras y que son en términos ge

nerales las que quedan frente a cualquier procedimiento p~ 
nal, quedando por ~stas sujetos todos los ciudadanos y en
terados debidamente muchas de las veces de las injusticias 

que cometen los encargados de hacer y valer las leyes en 

nuestro pats. 

Es muy importante poder hacer menci6n de las formas 

de conducta de las autoridades encargadas de impartir ju! 

ticia, podemos empezar dentro del tema que nos interesa 
las que forman el Poder Judicial de la Federaci6n como son 

los titulares de las diferentes Procuradurías de Justicia 

tanto Locales como Federales que conociendo en forma total 

el proceder de sus agremiados, se permita vulnerar derechos 

de los ciudadanos y adema'.s violar las garantías que nuestra 

Constituci6n Política establece. 

Considerado todo ello, como un procedimiento arbitra

rio e ilegal que perjudica el bienestar de los ciudadanos 

poniendo en peligro su seguridad, por ser los auxiliares 
de los titulares de las dependencias del Poder Judicial de 

la Federaci6n, llevando a cabo actuaciones de hecho m~s. 

no de derecho, tal como lo ordenan nuestras Leyes Primarias. 

Es sin duda un actuar que por muchos años en nuestro 

pa!s se ha llevado a cabo mediante el abuso de los que tie

nen en sus manos el poder, sin saber cu~l es su marco de 
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competencia y mucho menos su radio de acción, pasando cor 
alto lo dispuesto por nuestras Garantías Constitucionales 

y aue provocan con el simple hecho de privar de su liber

tad a un individuo o a una familia completa, con el fin de 

coaccionarlos pretendiendo obtener información referente 
al delito que se investiga, desconociendo que tal o cuales 

ciudadanos no puedan ser molestados ni privados desu li

bertad cuando no exista delito alouno que hayan cometido, 
de aquí la violación de garant!as a los artículos 14 y 16 
constitucionales, que con seguridad me atrevo a afirmar, 

son violados en un 95% en todos los casos que existen de
tenciones realizadas por Agentes de la Policía Judicial, 

sea ~sta Local o Federal y que ~sto se refleja en un ante

cedente que por muchos años nuestro pa!s ha vivido y sop~~ 
tado como lo podernos observar diariamente, 

Es de considerarse que el actuar de los representantes 

del Poder Judicial que abarca desde el titular de las depe~ 

dencias de Procuración de Justicia hasta los encargados de 

la Persecución de los delitos, as! como los auxiliares de 
~stos, deben estar sujetos a lo aue nos establece nuestra 

Constitución Política y aue, dichas autoridades deben estar 
subordinadas al mandato expreso de nuestra Carta Magna y que 
al cometer abusos de autoridad ouedan sujetos a lo aue nues

tra Ley de responsabilidades de los funcionarios y empleados 

de la Federaci6n del Distrito Federal y de los altos funcio~ 
narios de 1os ~stados que al calce nis d!ce en su artículo 
I: 

"Los funcionarios y emple<1dos de la )'e<leraci6n y del 

Distrito Federal son re$ponsables de los delitos co

munes V de los delitos y faltas oficJ<ales que cometen 

durante su encargo o con motivo del mismo, en los t!ir 
minos de r.ev 1' ( 6) 
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Es importante y de Qran trascendencia jurídica lo que 

establece este primer art!culo de la Ley de Responsabili

dades al refer.j:rse a los malos funcionarios que permiten 

que se cometam delitos en perjuicio de los ciudadanos y 

que de igual manera el mismo alto funcionario cometa de
litos por neqligencia, exceso de trabajo o por dejarse co 

rromper por individuos deshonestos. 

Es de tal manera que cuando ocurren tales situaciones 

de hecho como en muchos casos se ha visto, cuando los en
cargados de ejercer la acci6n penal o sea el Ministerio P~ 

blico tanto del Fuero ComQn como del Fed~ral, dan lugar 
muchas de las veces a que se cometan una serie de abusos y 

arbitrariedades ilegales, es el caso cuando se priva de la 
libertad a un ciudadano que fue detenido sin haber existido 
orden expresa por autoridad competente y mucho menos cuando 

tal o cual individuo no ha cometido delito alguno, ésto trae 
corno consecuencia un daño moral v econ6mico que a veces re

percute en oroblernas de dif!cil reoaraci6n, por el actuar a~ 
bitrario que se realiza y lo grave estriba en que los altos 

funcionarios a sabiendas lo permitan. 

Es de suma importancia poder mencionar de quién muchas 

de las veces puede ser responsabilidad absoluta sea ésta por 
carecer de conocimientos de quejas o denuncias que se haoan 
en contra de estos malos funcionarios, no se ataque direct~ 
mente el problema refiriéndonos nada menos que a los se¡;o

res procuradores de Justicia sin encontrar una explicaci6n 
l6gica si realmente es debido a la orQanizaci6n o al siste
ma, que sus miembros pertenecientes al Poder Judicial comete 

-------
(6) F. CARDENAS RAUL. "Responsabilidad de los Funcionarios 

Püblicos" Ed. PorrGa, M~xico 1982. Cit. Pág 1 Cap. 
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tales atropellos, violando y restringiendo los derechos 

que todo ciudadano tiene establecidos en nuestra Constitu

ci6n Política, pueden existir un sin nflinero de aconteci

mientos de hecho que los cuales nos llevarían un largo 

tiempo poderlos mencionar y explicar tal puede ser el ca
so de los Jueces de Primera !nstancia del orden Penal c¡ue, 

teniendo a los suietos que les fueron consignados por los 

agentes del Ministerio Pablico encarqados de ejercer la 
acci6n penal para que éstos queden bajo la extricta reso

luci6n que determine el juez en turno, que muchas de las 
veces el juzgador se basa Gnica y exclusivamente a los d~ 

tos que le arroja la averiguaci6n previa as! corno las in
vestiqaciones hechas por agentes de la Polic!a Judicial 
que atropellan a ciudadanos que les causan daño y moles

tias y a su familia, moral y materia~ y además irrepara

ble, ésto es lo aue se le llama situaciones de hecho y no 
de derecho, si enumeramos todos los artículos que señala 

nuestra Constituci6n dentro de las garantías individuales 

tenemos que son varios los preceptos constitucionales vi~ 
lados cuando se hacen detenciones fuera de lo gue nos es

tablece la r.ey y que los mencionados Agentes Judiciales 

oblican por medio del ama~o y la presión física a los ci~ 
daétanos para obLoner i11f0rrnaci6n, respecto del ilícito 
que se inve5tiga, sin clesccmocer que tales individuos uti:_ 
li:tan sislcmas antiouos ele to;rtura para obtener una con

f<!Sitln del. inculriudo por 1~ste conducto. Dicha declaraci6n 

manifiesta por el detenido va a traerle como consecuencia 
la privaci6n de su libertad, quizli por varios meses, 

Por ende, tenemos que todos los funcionarios que c~ 
meten o permitan cometer arbitrariedades y abusos en con

tra de los ciud~.danos vi.olándol.es sus garant!as constitu-
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cionales deben ser responsables, tal como lo establece el 

precepto que a continuación transcribiremos, donde nos es

tablece en sus diferentes fracciones cu~ndo se puede hacer 
responsables a los funcionarios y cuáles son sus delitos. 

Artículo 2o. "Los senadores y diputados al Congre

so de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, los Secretarios del Des

pacho y el Procurador General de la República son 

responsables por los delitos comunes que cometen d):! 

rante el tiempo de su encargo y por los delitos ofi
ciales, faltas u omisiones en que incurran en el e

jercicio de ese mismo cargo, Los Gobernadores de los 
Estados y Diputados a las legislaturas locales, son 

responsables por violaciones a la Constitución y a 

las leyes federales y por los delitos y faltas tip!' 

ficadas en esta Ley, 
El Presidente de la República durante el tiempo de 

su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a 

la patria y delitos graves del orden comtln" (7) 

En relaci6n a este art!culo que hemos transcrito el 

maestro Ra!ll F. Cárdenas en su libro "La Responsabilidad 
de los Funcionarios Públicos" hace una critica a este ar

t!culo 2o. de la Ley de Responsabilidades diciendo que d! 

cho precepto de la Ley de Responsabilidades no por obra 

de la Procuradur!a, sino por una extraña forma de legis
lar de nuestro pa!s, se aparta sensiblemente de la Cons-

---------------
(7) LEY DE RESPONSABILIDADES, 
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titucional, texto vigente lo repetimos, establece. en rela

ci6n a Gobernadores y Diputados a la$ Legislaturas Locales 

que ~stos son responsables por violaciones a la Constitu

ci6n 
(B) 

Esto significa que los Gobernadores y los Diputados 

locales s6lo responden por violaciones a la Constituci6n. 

como se pudo ejemplificar en el caso del Gobernador J. Gu~ 

dalupe Zuno y los Diputados a la Legislatura de Jalisco, 

que hab!an destitu!do el primero ayuntamiento y los se~un

dos violando los derechos de la minor!a Parlamentaria Local. 

En cuanto a los delitos comunes, los Gobernadores son 

responsables ante los Jueces Locales y previo el cumplimie~ 

to de las disposiciones que rigen en sus Constituciones; si 

matan, defraudan, roban, violan. etc deben de ser desafora

dos atendiéndose a las disposiciones de sus respectivas Car 

tas Fundamentales y siguienclo los proceclimientos que esta

blezcan sus propias leyes de Responsabilidades; pero si c~ 

meten un clelito Federal, el que debe conocer un Juez de -

Distrito, previa la investigaci6n del Ministerio Público 

F'2u"ral, el ejercicio de la acci6n penal en caso el libra

miento de l.a orden de aprehensj6n y compete a la Cámara de 

Diput.1dos e regida en Gran Jurado, conocer, atento lo previ~ 

to, en el artículo 109 Constitucional, 

Es pues este artículo en parte una transcripci6n de lo 

(8) F. CARDENAS, Rl\UL. "Responsabilidad de los Funcionarios 

Públicos" Cit. P§g. 505, Ed, Porraa, México 1982. 
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que nos dice el art1culo 108 Constitucional pero faltando 

de agre~ar su segunda parte que posteriormente se hiciera 

con el fin de hacer responsable por delitos del orden Co

man y del Federal, 

Esto viene a concluir que al art1culo 2o. se le agre
ga la siguiente eKpresi6n: Los Gobernadores de los Esta
dos, los Diputados a las Legislaturas Locales, son respo~ 

sables por violaciones a la Constitución y a las Leyes Fe

derales. 

Otros diputados han sugerido lo contrario, estimando 

que probablemente se invadir!a la soberanía de los Estados. 
Yo tenao dudas en uno Y otro caso,pero me inclino a creer 

que si esta Ley proteoe al r~gimen federal de los ataques 

a las instituciones democr~ticas, a la forma de gobierno, 
a la libertad de sufragio, etc, los gobernadores de los 
Estados son altos funcionarios, susceptibles y capaces de 
vulnerar estas disposiciones por muchos caminos, (9) 

Analizando todas y cada una de las situaciones de he 
cho debidamente estudiadas, es necesario que el Gobierno 

Federal vaya tomando cartas en el asunto a fin de que ya 
sea hora de cambiar sus procedimientos en cuanto a los pro 
yectos de Ley que se realizan y que son enviados al Poder 
Legislativo con el fin de estudiarlos y aprobarlos segan 
sea el caso, logrando con ~sto que no se sigan cometien
do injusticias y que los altos funcionarios, empleados F~ 
derales y Gobernadores de los Estados no se sientan omni-

------ - - ----- -- ----
(9) F. CARDENAS, RAUL. "Responsabilidad de los Funciona

rios PUblicos" Ed. Porrúa, M!lxico 1982, Cit. Páa 506. 
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potentes para cambiar y modificar las Constituciones de las 

entidades federativas con el fin de cometer abusos indiscr~ 

minados en contra del orden social aue afecta a las garan

tías que nuestra porpta Constituc!On establece. 

Considero t;tue es de suma importancia y de gran interás 

pablico, que el Gobierno de la República vigile paso u paso 
las actuaciones ae todos los funcionarios al servicio del 

Estado incluyendo todos aquellos órganos auxiliares encar-

. qados de la impartición de la justicia, para que no se si
gan cometiendo un sin nOmero de atropellos en contra de ci~ 

dadanos y mucho menos se viole tan repetidas veces nuestra 

Carta Magna, como documento base para el progreso de un pu~ 

blo que debe sujetarse y regirse por tan valioso documento 
Constitucional, 

En conclusión, es necesario y urgente que se tomen las 

medidas necesarias, con el fin de concientizar a todos los 
que de una u otra manera son los tit.ulares de la imparti

ci6n de la justicia, que se apeguen a lo extrictamente est~ 

blecido por nuestra Constituci6n Pol!tica y que de ninguna 

manera una Ley Secundaria mal infundada venga a modificar 
un documento base como es nuestra Carta Magna a la cual to
da5 J.as leyes que vengan despu~s de ella, deben y deber11n 

b11Earse <on su orooia filosofl'.a v en sus amplios criterios 
constitucionales que contiene, porque, de lo contrario, 
podríamos caer en el grave error de dar prioridad a algo 

secundario, que lo Onico que se lograrl'.a con l!isto es tener 

un descontrol absoluto en todas nuestras instituciones de 
GObierno por considerarse sus titulares intocables a lo or 

denñao y dispuesto por tnn valioso documento como es el 
Constitucional, 
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C A P ¡ T U L O V 

I DE UNA REGLAMENTACION UNIFORME 

Al enunciar un t!tulo tan importante corno es el aue 
acabarnos de mencionar, la necesidad de una reglamentación 
uniforme, es con la finalidad de que exista una secuencia 
tanto en las leves secundarias corno en los criterios sus
tentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En capítulos anteriores hemos analizado profundamente 
lo que el artículo 19 Constitucional nos :establece, donde 
nos ·habla claramente cómo y de qué forma debe de llevarse 

un procedimiento penal en contra de un indiciñdo, tal pr~ 
cepto Constitucional nos establece un término no mayor de 
3 días para la detención del individuo sin que ésta sea 

justificada con un Auto de Formal Prisi.6n donde auedará 
expresados, tanto en el delito que se le acusa, tiempo y 

lugar donde se cometió éste y persona que lo acusa. ( l) 

Analizando debidamente el articulo 297 del Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que ant~ 
riormente hemos estudiado con profundidad, nos dimos cue!!_ 
ta de que señala una serie de requisitos para que el Auto 

de Formal Prisión se puede dar (2) 

----------
(1) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICl'.NOS 

(2) CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTP.ITO FE
DERAL, 
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Por tal motivo es indispensable que todo Auto de For

mal Prisi6n retlna los requisitos que el propio artículo 297 

establece porgue si falta alguno de ellos podr!a deiarse al 

inculpado en estado de indefensi6n al no darsele a conocer 

por gu~ y de gu~ se le acusa. 

Vimos tarnbi~n el artículo 161 del C6digo Federal de 
Procedimientos Penales que nos habla de que el Auto de Fo~ 

mal Prisi6n se dictara de oficio y cuando se reGna una se

rie de requisitos que comprueben el cuerpo de un delito, 
corno podernos apreciar en su sentido y en otro, ambas Leqi~ 
laciones determinan su punto de vista dentro del aspecto 

Local y Federal, (3) 

De igual manera vimos y tratarnos las diferentes Juris

prudencias emitidas por nuestra Suprema Corte de Justicia, 

referente a las formas de combatir dichos Autos de Formal 
Prisi6n, por medio de apelaciones ordinarias en algunos c~ 

sos y otros criterios que analizarnos cuando es procedente 

el amparo al violarse garantías Constitucionales, de igual 

manera cuando estudiamos los preceptos de car4cter legales 

que nos establece la Legislaci6n de Jlmparo estudiarnos de
tall.adamen te cul!ndo y de qu~ forma procede el Juicio de 

Garantías, ademlis tarnbi~n analizamos debidamente los artí
c:ulos 103 y 107 Constitucionales que nos determinan cuales 

son las facultades el" las autoridades federales para resol 
ver los casos de controversia por medio del Juicio de Gara~ 
t!as, (4) 

------·---· -
(3) CODIGO FEDERA!, DE PROCEDIMIENTOS PEN!\Lf;S 

(.41 CONSTITUCION POLU'JCA DE LOS ESTADOS UN IDOS MEXICANOS 
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Con todo lo que hemos planteado podemos lle~ar a con
cretizar que existe diversidad de criterios en cuanto a la 

reglamentaci6n que nos rige actualmente, 

Por ende, es de considerar que tanto lo que nos est~ 
blece la Constituci6n base fundamental de todo Ordenamien

to Jur!dico, que lo aue hace otras legislaciones como pue
de apreciarse en la Local Procesal y la Federal, dan dife
rentes visiones quizS en un mismo sentido, de igual mane
ra la Suprema Corte ha buscado por medio de sus criterios 
jurisprudenciales la ayuda al esclarecimiento y la mejor 
aplicaai6n de la Ley, con ésto encontramos que se ha esta
do luchando por encontrar un camino adecuado para la fScil 

interpretaci6n de nuestra Ley Primaria, pero que con la di
versidad de criterios que se tiene en cada sexenio la Hono
rable C~mara de Diputados con tanta reforma que se hace a 
las diferentes Leqislaciones. 

En conclusi6n, considero de manera personal que debe 
de existir una reglamentaci6n secundaria en base a lo que 
nos establecen nuestros art!cu1os 19, 103 y 107 Constitu

cionales, que deba sujetarse en términos. generales a lo 
que éstos preceptos establecen que sea en un mismo senti
do valga el caso de la Legislaci6n Procesal Local y la :F~ 
deral, de igual manera cuando se dicte un Auto de Formal 

Prisi6n dejar a un lado los recursos ordinarios e inter
poner el Juicio de· Clirantías, porque de una u otra mane
ra en todo procedimiento y en un 98% se violan las garan
tías dentro del aspecto penal porque nunca la Autoridad 
Judicial, as! como sus auxiliares, respetan expresamente 
lo que nuestra Constituci6n Política establece, 
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Por ende, es de estudiarse a fondo el problema que 

en todo procedimiento Penal se lleva sin ajustarse expre
samente al mandato que el precepto 19 Constitucional nos 
establece, verbigracia cuando ordena que ninquna detenci6n 
puede exceder 3 d!as, teniendo pleno conocimiento de que 

no se respeta lo ordenado por el tan debatido articulo 19 
de nuestra Carta Magna. 

Podemos ennumerar cantidad de problemas como ~ste al 
que hemos hecho referencia de que d!a a dfa en todos los 
procedimientos penales que se ventilan en diferentes iuz-
gados del mismo ramo, se cometen en mOltiples oca-
siones violaciones a las garantías. que lo Onico que se 
logra con ~sto es hacer m~s extenso todo proceso por no 
saber en muchos de los casos si acudir al Recurso Ordina
rio para combatir una resoluci6n o acto que afecte o res
trinja los derechos del ciudadano o directamente acudir 
al Juicio de Garantfas, 

Por eso es urqente que exista una reglamentaci6n u
niforme tal como lo hemos establecido por el simple he
cho de que ayudaría a la defensa del inculpado y de i
gual manera se tendr1a un mejor aprovechamiento y ahorro 
por econom1a procesal. 

II PROYECTO DE REGLAMENTACION 

En este punto que vamos a estudiar, es de suma impoE_ 
tancia porque en ~l hvr.cnios una verdadera Propuesta de R~ 
glamentaci6n, además se pedirá una reforma a los art!culos 
297 del Clldigo de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal. - de igu«l manera se hari! el artfoulo 161 del C6di
go Fed' •:al en 1 a rama procesal Penal. 
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Es de tal magnitud y de inter~s social que proponga

mos una Reglamentaci6n y reformas a los preceptos dentro 

de ambas Legislaciones Procesales Penales, ~ue, en base. a 
estos dos art!culos que reglamentan parte de1 proceso pe

nal, determinando cu4ndo y de qud f.orma se dictará Auto 
de Formal PrisiOn en contra de cualquier indiciado cuando 
se reanen los requisitos que la LegislaciOn Procesal Penal 
establece, que para mejor esclarecimiento transcribiremos 
las fracciones que nos establece este art!culo 297 y que, 

en base a las mismas haremos nuestro Proyecto de Reglame~ 
taci6n, con el fin de orientar y de ayudar en un momento 
dado al indiciado cuando ~ste haya cometido alg~n delito 
de tipo penal y que, por tal motivo, se vea involucrado en 

un procedimiento penal, 

Por ende, es de proponer reformas al art!culo en men

ciOn anica y exclusivamente para determinar cuSndo y en qud 
.momento el indiciado pueda recurrir al recurso ordinario de 
Apelaci6n o al Amparo, 

El precepto Procesal Penal que hemos estado estudian
do nos dice que: 

"Todo auto de prisi6n preventiva deberá reunir los 
siguientes requisitos: 
La fecha y la hora en que se dicte, 

La expresi6n del delito imputado al reo por el Mi
Mihisterio PGbliéo 

El delito o delitos por los que deber4 seguirse el 
proceso y la comprobaci6n de sus elementos. 
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La expresión del lugar, tiempo y clrcunstancias de 
ejecuci6n y dern!s datos que arroje la averiguación 
previa, que serán bastantes para tener por compro
bado eLcuerpo del delito. 
Todos los datos que arroje la averiguación que hagan 
probable la responsabilidad del acusado. 
Los nombres del juez que dicte la determinación y del 
secretario que la autorice", 
(51 

En nuestro proyecto que se propone a este precepto po
dernos deducir del mismo el siguiente criterio que ayudar!a 
al mayor esclarecimiento del mismo, desprendiendo de tal a~ 
t!culo un apartado que vendr!a a quedar de la siguiente rna 
nera1 

297 Bis: 
Cuando quede comprobado que en el Auto de Formal Pri

sión que establece el precepto anterior, no se rertnan los . 
requisitos a los que hace rnenci6n dicho artículo, conside
rados corno aspectos de fondo da lugar al Juicio de amparo 
para combatir el Auto en mención, 

Cuilndo todos y cada uno de los requisitos enunciados 
en el art!culo que antecede, rertna lo requerido por el mi! 
me, ~l agraviado puede combatir dicho auto por medio del 
recurso ordinario de Apelaci6n. 

(5} CODIGOS DE PROCEDIMIENTOS PE~lALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 
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En este apartado gue hemos desprendido del precepto 
gue establece la Legislaci6n Procesal Penal, hacemos di

cho planteamiento con el objetivo de ayudar a la defensa 
del inculpado cuando en un momento dado no sabe si acudir 
al Recurso Ordinario de Apelaci6n o en su caso al Juicio 
de GaranUas, 

Por lo gue respecta al art!culo 161 del C6digo Fede
ral de Procedimientos de igual manera podemos desprender 

de dicha Legislaci6n un apartado para su m4s amplia inter 
pretaci6n de lo dispuesto en el mismo. 

Art!culo 161, nos dice gue1 

"El auto de formal prisi6n se dictar4 de oficio 
cuando de lo actuado apareZCil(l llenados los re
guisi tos siguientes: 

Que estd comprobada·la existencia del cuerpo de un 
delito gue merezca pena corporal. 
Que se haya tomado declaraci6n preparatoria al in
culpado, en la forma y con los requisitos gue est! 

blece el cap!tulo anterior. 
Que contra el mismo inculpado existan datos suficie~ 
tes, a juicio del tribunal, para suponerlo responsa
ble del delito 

Que no esté plenamente comprobada a favor del incul
pado, alguna circunstancia eximente de responsabili
dad o gue extinga la acci6n penal" (6 l 

(6) LEGISLACION FEDERAL PROCESAL PENl\L. 
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De este precepto que hemos trans~rito, podemos propo

ner un apartado que se desprenda del mismo, dicho proyecto 

quedará como sigue: 

161 Bis: 
Cuando los requisitos de forma y de fondo se den en 

este precepto que acabamos de transcribir tal como se or
dena en el mismo, el indiciado puede combatir la resolu

ci6n dictada en su contra por medio del recurso correspon
diente tratándose de delitos del orden común, pero tratán
dose de delitos de orden Federal, cuando no se reúnan los 

requisitos que se establecen en las diferentes fracciones 
de las que habla el precepto en menci6n 1 da lugar al Ampa

ro Directo para impugnar el Auto de Formal Prisi6n. 

Por ende, lo propuesto en ambos preceptos de la Legis

laci6n Local y Federal es de suma importancia que se consi

dere lo expuesto toda vez que con tales criterios expresa
dos se ayudará al indiciado cuando éste no encuentre el c~ 

mino debido para combatir un Auto de Formal Prisi6n que lo 
declara preso, que muchas de las veces no sabe si apelar a 
la resolución o acto de la autoridad que lo decrete y que 

puede ir en agravio del indiciado cuando le son afectadas 

sus Garantías Constitucionales que nuestra Carta Maona es
tabJ cce. 
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C A P T T U L O Vl 

COMENTARIO A NUESTRO TRABAJO 

Aplicando las ideas anteriores expuestas a nuestro tr~ 

bajo y basándose fundamentalmente a lo que concierne a las 

Garant!as Individuales y en especial a las mte hemos hecho 
menci6n, se puede llegar sin duda a la con _usi6n que son 

la base fundamental del estudio que hemos realizado, porque 

en ellas se establece una serie de requisitos indispensa

bles para vulnerar los derechos consagrados en las mismas, 

y que el ejercicio de ellas debe consignarse para no dañar 
intereses individuales o intereses sociales, 

Por ende, es de considerar que cuando el hombre se ve 

sujeto ante un procedimiento Penal donde se violan Garant!as 

Constitucionales se est~n lesionando sus intereses, valsil el 

caso de un Auto de Formal Prisi6n cuilndo /;ste no se apega a 

lo establecido en el art!culo 19 Constitucional que viene a 

traer como consecuencia un daño irreparable, en caso de piiE_ 

dida de la libertad, que se causarll al inculpano cuando pue

da ser inocente del delito que se le acusa, es precisamente 

en este momento cuando al l'rocesado debe d.'irsclc todas las 
facilidades e incluso proporcionarle "!_. )s rnr:dir·,s para que pu~ 

da probar su inocencia. 

Lo importante en todo procedimiento penal ''udica esen

cialmente en las autoridadv. encargadas .:., la impartici6n 

de la justicia , sean hon»stas y clunplan con lo ordenado 
en nuestras Leyes. 
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I CONSIDERACION FINAL 

Considerando que la libertad y la justicia en un pu~ 

blo tienen por base el reconocimiento de la dignidad in

tr!nseca de los derechos iguales e inalienables de todos 
·los ciudadanos que forman parte de un país y de igual ma

nera de la familia humana, por ende, es en términos gene

rales la libertad un derecho inviolable que todo hombre -
debe tener para lograr su desarrollo social. 

Es importante que cuando los derechos de un ciudadano 

son vulnerados por una Autoridad que restrinja su esfera 
jurídica como particular, ~ste tenga toda la libertad de 

impugnar dicha resoluci6n que le afecta y lo perjudica, 
tratandose de abuso de autoridad. 

Es de considerar que cuando las autoridades encarga

das de la impartici6n de la justicia en el aspecto Penal 
que cuando no se apegan a lo dispuesto por la Ley se co
meten abusos, muchas de las veces hasta en contra de una 

familia, que sin importar lo que se ocasiona con una re

solur.i6n como puede ser el Auto de Formal Prisi6n cuando 

éEle no reana los requisitos de forma y de fondo que la 
propia ronstituci6n en su articulo 19 nos establece, de 

iguul manera t"n•cmos que el articulo 297 del C6digo Pro
cesal Penal para el Distrito Federal nos establece una 
serie de requisitos que debe de reunir todo Auto de For 

mal Prisi6n en contra de un sujeto, es el caso, además, 

del artículo 161 del C6di00 Federal de Procedimientos 
Penales que de igual forma determina el procedimiento 
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Federal Penal c6mo y cu4ndo opera la Formal Prisi6n en contra 

de empleados Federales. 

En todo lo que hemos venido estudiando a trav~s de un 

an4lisis minucioso llegamos a considerar que en M~xico exis

ten documentos con un contenido extraordinario y con un sen

tido humanitario y jurfdico que protegen al ciudadano y ade

m4s determinan la forma de proceder en contra de ~l mismo -

cuando se cometen delitos que van en contra de su libertad, 
tales y cuales documentos que hemos tratado con anterioridad 

es el caso de nuestra Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, ast corno las Legislaciones Penal Procesa

les, Local y Federal que encierran un gran contenido en ca

da precepto que hemos estudiado, de igual manera hemos ana

lizando debidamente la Jurisprudencia emitida por la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n, que con sus criterios ayuda 
al esclarecimiento y a la buena aplicaci6n de la Ley, es, en 
base a estos documentos tan importantes dentro de una estruc

tura Jurfdica Penal y de un esfuerzo que se ha realizado por 

muchos años con el Gnico fin de proteger al individuo de los 

abusos de autoridad y de la ignorancia en cuanto a la impar
tici6n de justicia que cada dfa afectan a seres humanos y 

que cuando ~sto ocurre no hay otro medio de impugnaci6n que 
acudir al Juicio Constitucional. 

Considero que si las autoridades Locales y Federales 
se sujetaran Gnica y exclusivamente a lo que determina la 

Ley no habrfa necesidad de ejercer juicios de responsabili

dad en contra de ellos y menos existiría tanta corrupci6n 
en la impartici6n de justicia. 
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II CONCLUSIONES 

PRIMERA 
En nuestro inicio de este trabajo dijimos que el hom

bre traza objetivos a realizar durante su vida dentro de su 

libre albedrío ya que por medio de la libertad como máximo 

derecho que tiende ·a proteger al hombre, por lo cual debe 
de ponerse especial cuidado en la administracien de justi
cia en materia Penal, no permitiendo el abuso de autoridad 

que viole o restrinja este principio tan importante para 

el desarrollo integral del individuo, como puede ser la pr~ 

vaci6n ilegal de la libertad. 

SEGUNDA 
Tratándose de esta garantía Constitucional no debe ha

ber trampas procesales, es decir, que exista un sistema a

bierto de impugnaci6n que f~cilite la defensa del inculpado 

TERCERA 
Debe de existir honestidad absoluta en la persecusi6n 

de los delitos por parte del Ministerio Pdblico apegándose 

~ste a lo dispuesto en nuestra Constituci6n y actuando con 
certeza jurídica, no permitiendo ni mucho menos provocando 
la corrupci6n en su funci6n, toda vez que es el responsable 

directo de la persecusi6n de los delitos, además responde 
de las arbitrariedades que cometan sus auxiliares como son 
la Polic!a Judicial que está bajo sus 6rdenes. Porque cua~ 

do éstos cometen atropellos o usan las torturas para hacer 

declarar al detenido tal como ellos lo desean, están vio
lando las Garant~as Constitucionales, pero que lo hacen s~ 

lo con el afán de justificar su funcien indispensable, en 

auxilio del Mininterio Pfiblico, en lo que respecta a la pe~ 

secusi6n de los delitos, cuando ésto ocurre se violan dere-
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chos Constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna, 
que t¡:-ae corno consec11· .cia, primero una detenci6n ilegal y 

después 1.ma privación de la libertad que no se ajusta a lo : 

dispuesto por el arttculo 19 Constitucional y que siendo rn~ 
chas de las veces negligentes, deshonestos y con falta de c~ 
pacidad, integren una averiguación previa con gran cantidad 
de violaciones que van en contra del inculpado y que ésto, 

seguramente cuando dicha averiguaci6n ·es consignada ante la 
autoridad penal de Primera Instancia no observe ni mucho rn~ 

nos realice ciertas investigaciones para cer• iorarse de lo 

dicho por el Ministerio Pablico 1 corneta poi segunda vez el 

error que nunca fue subsanado anteriormente y ~ste dicte 
la Formal Prisión en contra de un inculpado inocente que 

va a traer como consecuencia un daño irreparable tanto f! 
sico corno moral, 

CUARTA 

Debe establecerse la opinión expresamente en la Legis
lación Procesal Penal de poder interponer los Recursos Or
dinarios o el Juicio de Amparo en contra del Auto de Formal 
Prisión en t~rrninos de las propos;i:ciones del Capítulo II. 

QUINTA 
Es de considerar que cuando se interpone el Recurso de 

Apelaci6n y adern~s el Juicio de Amparo, deber~ el Juicio de 
Garant.í·as sentenciarse en el fondo, por ser de mayor efecti
vidad y jerarquía su trarnitaci6n. 

SEXTA 

En todo proceso Penal, el agraviado d"beril tener siern-. 
pre· el der.echo de optar por el. Recun>o Ordinario o el Juicio 
Constitucional y que cuando el indic.iado en un principio pr:!_ 
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mueve el Recurso para impugnar a la resolución judicial que 
lo perjudica, éste no sea obstáculo para poder promover el 
Amparo y que mucho menos ésta sea la causa de sobreseimien
to del Juicio de Caranttas, que no sea necesario el agota
miento absoluto del recurso ordinario de Apelación tal como 
se establece en el principio de definitividad como excep
ción al Amparo tal como se plantea en el Cap!tulo III pun
to IV. 

SEPTIMA 
Tratándose de casos que exista dualidad de impugnacio

nes sea el caso de interponer el Recurso de Apelación y, a
demás la tramitación del Juicio de Amparo, no debe de dese
charse uno ni mucho menos sobreseer el otro, ya que la pro
moción del primero no debe de obstruir la continuación del 
segundo. 

OCTAVA 
Para el caso de que se resolvieran ambas impugnaciones 

en contra del Auto de Formai Prisión en forma contradicto
rla, es decir, que el Juez de Distrito conceda el Amparo y 
la Sala del Tribunal no modifique la resolución apelada o 
viceversa, deber& aplicarse el principio de la IN DUBIO PRO 
REO debi~ndose cumplir aquella sentencia que le sea favora
ble al inculpado, en virtud de que existen dos valores ju
rídicos: la libertad y la Economta Procesal,aiando ambos 
al resolverse, existe contradicción, deberá en estos casos 
de prevalecer aquél de mayor entidad que es el de la liber
tad, sacrificándose el Procedimiento aquel que por éste de 
mayor trascendencia y beneficio para el inculpado. 
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NOVENA 
Es de suma importancia y de gran interl!s general que 

en todo proceso Penal los encargados de la impartici6n de 

la justicia se apeguen a las Leyes Constitucionales as! 

como aquellas que emanan de nuestra Carta Magna, que, si-_ 
guiendo al pie de la letra la Reglamentaci6n Uniforme, se 
ayude al inculpado a resolver el problema jurídico por el 

cual se vea involucrado, orientándolo a la construcci6n de 

los medios de defensa que más convenga a sus intereses, a

cudiendo al Recurso Ordinario de Apelaci6n en contra del 
auto de Formal Prisi6n o en su caso, interponer el Juicio 

de Amparo, por tratarse de una situaci6n tan despreciable 
como puede ser la privaci6n de la libertad injustamente, 

debil!ndose tomar en cuenta de que el Juicio Constitucional 

debe tener prioridad ante cualquier Recurso Ordinario de 

Apelaci6n, por ser la figura jurídica más importante que 

va a resolver sobre el abuso de la autoridad cuando l!sta 
vulnera los derechos del ciudadano y que no existiendo ni~ 

gan otro medio más id6neo g.ue el Juicio de Amparo para su~ 

sanar la violaci6n a las Garantías Constitucionales cuando 

se priva de su libertad a un individuo inocente, que por 
tal motivo debe darse trámite a tan importante figura ju

rídica y prioridad ante el Recurso Ordinario de Apelaci6n 

aGn cuando ambos hayan sido interpuestos al mismo tiempo 
y en contra de la misma resolución judicial con el objeti

vo anico de evitar un daño irreparable para el inculpado 

después de tantos meses o qui~a años, donde al final, la 
autoridad se disculpe por haber cometido una injusticia 

que trajo como consecuencia un mal terrible para un ino

cente y e! de su familia. Tal como nos referirnos al ca
p!tulo V de nuestra tesis. 
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