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O O S P A L A B R A S 

El proceso penal en México se inicia con el -

auto de formal prisión; es decir, a p•rtir de la decla

ración que hace la autoridad jurisdiccional al tener -

por satisfechos los requisitos a que se refiere el art! 

culo 19 de la Constitución Federal, reputando formalme_!! 

te preso a aquél individuo que le ha sido puesto a su -

disposición por el Agente del Ministerio Público corre! 

pondiente. 

Tal afirmación obedece a que únicamente exis

tiendo el auto de formal prisión tiene lugar el proceso, 

ya que aún cuando para muchos autores éste se inicia con 

el auto de radicación, disentimos completamente con tai

postura, pues sl dentro del término de 72 horas que pre

viene el texto constltucionai el indiciado es puesto en

llbertad, es evidente que nunca existió el proceso for-

malmente dicho, y sl por el contrario, se dicta la fer-

mal prisión, es precisamente porque el Juez ha consider! 

do que existen elementos para iniciar un proceso contra

e! inculpado. 

Pues bien, es precisamente ese auto de formal-



prisión e! medio por el que se ordena !a identificación 

del procesado por el sistema administrativo adoptado, -

constituyendo esencialmente esa orden de identif!cación

el tema central de este trabajo, que aún cuando no pre-

tende convencer a todos aquellos estudiosos de la cien-

c!a del Derecho, si es el vehlculo ideal para exponer -

nuestro punto de vista ante un acto de autoridad que es

timamos v!olator!o de las garantlas individuales que otor 

ga la Ley Suprema. 

Definitivamente esta postura no busca señalar

que es del todo inconveniente identificar a una persona

que se ve sujeta a un proceso pena!, porque esto trae -

consigo algunas ventajas como serian tener un registro -

de delincuentes, controlar e! Indice de reincidencia, f! 

c!l!tar la reaprehensión de algún sujeto que se hub!ere

sustraldo a !a acción de !a justicia. etc. Sin embargo.

si !a Carta Fundamental ha establecido garantlas en fa-

vor de todos los gobernados, creemos imperativo que todas 

y cada una de !as autoridades existentes en nuestro pals 

respeten invariablemente el mln!mo de derechos púb!!cos

subjetivos que consagra el Pacto Federal, es por eso que 

sostenemos que la orden para identificar al procesado, -

también llamada ficha s!gnalética, y que deriva del auto 



de formal prisión, viola en perjuicio del que la sufre 

la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, 

lo cual proponemos demostrar en el cuerpo de este traba

jo de recepción profesional. 



CAPITULO 

LA ORDEN DE IDENT!FlCACION 

1.1.- Naturaleza Jurldica 

1.2.- Concepto 

1.3.- Antecedentes Históricos. 

1.3. a) Antecedentes en la Le

g1slac16n Mexicana. 

1.3. b) Su Evolución 

1.4.- El Articulo 298 del Cód! 

go de Procedimientos Pe

nales para el Distrito -

Federa 1. 
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1.1.· naturaleza Jurldica.- Se trata de un acto

de car&cter administrativo en virtud del cual la Dirección 

General de Servicios Periciales de la Procuradur!a General 

de Justicia del Distrito Federal, a través de su Departa-· 

mento de Criminallstica e Identificación, en cumplimiento-

de lo ordenado en el punto resolutivo _correspondiente del

Auto de Formal Prisión, elabora un documento en el que se-

hacen constar las medidas y senas corporales del Individuo 

que se encuentra sujeto a un procedimiento de !ndole penal. 

1.2.- Concepto.- "Es aquella que se realiza de· 

todo detenido, procesado o condenado que Ingresa a un est~ 

bleclmtento penal por orden de la autoridad judicial; con

sistente en una reseña antropométrica y dactiloscóplca,ju~ 

tamente con la filiación respectiva• (1). 

Para Rafael Oe Pina la f lcha antropométrica es • 

la •tarjeta en la que se hacen constar las medidas y señas 

corporales destinadas a la identificación de los indlvl··

duos sometidos a la vigilancia policial" (2) 

Este sistema de Identificación, consiste en -

asentar en una tarjeta Individual determinadas medidas -

del cuerpo, principalmente todas aquéllas no susceptibles 

de sufrir alteraciones, o bien, que las sufren en forma 

insignificante durante la vida, a saber: la estatura, -· 

(1) tnclclq:Wla Salvat-Oiccicrar!o, TCJlll 7, Salvat Editores, 
s. A., Barce!cna, España, 1971, P&g. 1779. 

(2) D; Pina Vara Rafael, "Dlcclcnarlo de l>:!recOO" Edi t. Po-· 
rrúa, S. A. ~leo, D.F., 5a. Edic. 1976, P.!g. 219. 
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brazada, longitud y anchura de la cabeza. longitud del -

ple izquierdo, la oreja izquierda, cabiendo hacer mención 

de que se considera preferentemente el lado izquierdo ya 

que se expone menos a sufrir accidentes de trabajo que -

dificultaran la identificación del individuo por razones 

obvias. Tales dimensiones se obtienen por medio de re-

glas, escuadras y otros objetos de uso común. A estas -

caracterlsticas se aunan descripciones de carlcter cro

mHlco, como lo son el color de los ojos, del cabello.

de la barba, de la piel, y ademas, se hacen constar aqut 

!las señas particulares del individuo como cicatrlces,-

lunares, tatuajes, agreglndose la fotografla de frente y 

perfil, as! como los datos generales: nombre, edad, se-

xo, estado civil y otras particularidades. 

Esta ficha slgnalétlca debe considerarse como 

la tarjeta en donde consta el resultado de la aplica- -

clón de un método de investigación, conocido como dactl 

loscóplco, y que se basa en identificar a las personas

por medio del estudio de las impresiones digitales, ya

que éstas forman variad!simos dibujos que difieren en

tados los individuos del mundo y que se han clasificado 

en cuatro tipos que a continuación se se"alan: 
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A) El Arco, en el que las impresiones van de

un lado a otro sin for~ar curvatura alguna; 

B) El de Presilla Interna, que consiste en que 

las crestas capilares salen del lado Interno del dedo y

forman una curvatura hasta regresar al mismo lado; 

C) El de Presilla E•terna que difiere del an-

terlor en la dirección de la linea; y, 

O) El de Vertil1cio, por el que se forman una

serie de arcos alrededor de un circulo. 

1.3.- Antecedentes Históricos.- Los procedi-

mientos de identificación tienen profundas ralees en los 

orlgenes mismos de la humanidad; se puede hablar vAlida

mente de que cuando los hombres primitivos conservan en

su memoria la descripción de sus semejantes y los distin 

guen de los demAs. surge en esa forma un acto elemental

de ldentlf lcación. empero, es hasta el nacimiento de las 

primeras regios jurldicas cuando nacen propiamente las -

primitivas formas de identificación judicial; por ejem-

plo con el Código de Hamurabi (2,300 A.J.) se inician 

los sistemas de identificación, que consistlan en que a

los delincuentes sujetos a algún procedimiento de esta -

lndole se les mutilaba un miembro, se les marcaba con --
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hierro candente, etc., posteriormente en atención al -

delito cometido se procedla a identificarlos, a saber: 

en Franela se les lmprimla con hierro candente una - -

"flor de lis" como emblema Real en la frente de los d~ 

lincuentes, que significaba la ofensa que se hacia al

reino al cometer un delito; posteriormente se reempla

zó con una "V" (voleurs} para senalar a los ladrones.

una "W" para los reincidentes y a los condenados a ga

leras las letras "GAL". (3) 

Esta situación trae consigo un doble especto 

penal, ya que independientemente de que se les juzgaba, 

se les senalaba públicamente como delincuentes, lo cual 

me parece extremoso. 

Antiguamente se conocieron otros tipos de --

registros, que aún sin considerarlos como antecedente -

directo de la ldentif lcaclón por orden de autoridad 

judicial, es pertinente hacer mención de ellos. Efect! 

vamente, la aparición de registros de Identificación -

tuvo lugar por vez primera en Roma a partir de Servlo

Tul lo, quien ordenó su creación para lograr un mejor -

control de lndole fiscal y militar. teniendo la obliga-

( 3) Reyes fllrtlnez llrmlrda, "Oactllosropla y otras Técnicas 
de Identificación", Ed. Pomía, s. A. l·'éxlco, O. F. ---
2da. Ed. 1!m, P.lg. 3. 
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ción de registrarse los pater families, señalando su do

micilio, nombre, edad, nombres de Ja mujer y de los hi-

jos, su fortuna, considerando a Jos esclavos parte de -

ella, y adem~s. deblan proporcionar todos Jos datos nec! 

sarios para identificar a los esclavos; por otra parte -

las Leyes de Censibus estableclan que Jos registros cen

sales deblan contener los datos relativos a Ja edad de -

los hombres sujetos a capacitación, es decir, con la fi

nalidad de conocer claramente quienes eran sujetos sus-

ceptibles del pago de las contribuciones o tributos cal

culados por capita, y que en cierta forma haclan pru¿ba 

de Ja ciudadanla o de algunos otros datos del sujeto -

gravado, 

Otro antecedente de registro de las personas -

lo viene a constituir la creación de los llamados 'Ji-

bros parroquiales", en donde quedaban asentados Jos da

tos sobre los bautizos, matrimonios y defunciones de -

las personas, siendo adoptado en nuestro pals durante

ia época de Ja conquista a! infiltrarse las ideas e - -

instituciones de la Europa del Siglo XVI; sin embargo -

entre los aztecas ya se venia practicando un sistema de 

censo en el que las personas aportaban sus datos m~s r! 
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levantes como lo son su nombre, su ascendencia, su pro

fesión, el nombre de sus descendientes, etc. (4) 

Por lo que respecta a la Identificación cri-

mlnal, tenemos como antecedente un documento sumamente-

antiguo que data del año 106, redactado en griego, 

que se refiere a un esclavo que habla escapado de la -

casa de su amo, Incluyéndose en dicho documento todos

los datos referentes a su persona, estatura, vestido.

etc. (5) 

En la actualidad los archivos de ldentlfica-

clón cumplen su función, ya que proporcionan al Estado

un eficaz control sobre sus gobernados, que es necesa

rio en todos los paises del mundo. 

1.3 a) Antecedentes en la Legislación Mexic! 

na.- Podemos afirmar que en ia época precoloniai no 

existe ningún antecedente de la orden de Identificación, 

ya que los ordenamientos de esa etapa, como lo es el

Código Penal de Netzahualcoyoti, únicamente se preo

cupaban por sancionar a los Infractores de la ley,

condenandolos por ejemplo a la pena de muerte por di

versos métodos como la decapitación, la lapidación,-

etc., pero ademas, debido la gran influencia de ~s 

(4) l>lrclillllrrero o:toa Alfreil, "La Identificación 
Criminal en ~ico", Facultad de !ffi!cho,U.N.A.M. 
~leo, D. F. PAg. 36. 

(5) Reyes t{Jrtlnez Anninda, Cll. cit. PAg. 2 
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creencias religiosas, se les daba Ja oportunidad de li

brarse de la pena siempre y cuando fuera capaz de ven-

cer a cuatro guerreros, ya que de ser asl se entend!a -

que los Dioses lo acompañaban y no debla ser castigado. 

Posteriormente en la época de la Colonia, se contaba en 

la Uueva Espa~a con ordenamientos legales como son "El

Oerecho de Castilla", "El Fuero Real", "Las Siete Part! 

das•, "Las Leye> de !ndias". etc. Pues es precisamente

en las Siete Partidas donde se establece un procedimie~ 

to penal basado en el sistema inquisitivo, y que se ca

racterizaba por Ja absoluta falta de garantlas para el

acusado; se utilizaban métodos inhumanos como Ja prisión 

por tiempo indefinido, la incomunicación, las marcas, • 

los azotes, aunque no como forma de identificacitn, sino 

como un medio para obtener la confesión del inculpado,

por lo que no se encuentran antecedentes de la orden de 

identificación, y es hasta la época independiente, con

Fernando Vll en 1817. que se trata de crear un propio -

sistema penal influenciado por corrientes renovadoras.

quedando abolido el tormento. Poco después, en el año -

de 1824 se promulga la Ley de Organización Judicial con 

el fin de mejorar la administración de justicia, y es • 
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aqul precisamente cuando surge el primer antecedente de 

la orden de identificación en México. ya que la citada

Ley en su articulo 93 establecla textualmente: 

" ••. mandar que ademas de las generales -
del rPo, que con arreglo a la ley debe 
aparecer en las partidas y procesos la 
identidad de los condenados a la pena de 
prisión, por medio de retrato fotocrafi
co que se sacara al proveerse auto de for 
mal prisión, debiendo quedar un ejemplar~ 
del retrato en el expediente del Juzgaoo y 
otro en los libros de la alcaldla ... " 

lo anterior cabe destacar una incongruencla

del propio texto, ya que señala, por una parte, que de

be aparecer la identidad de los condenados a la pena de 

prisión, y, por otra señala que el retrato fotogr~fico

se "sacara" al proveerse Auto de Formal Prisión, de ah! 

que no es v~lido hablar de condenados en el momento de

la formal prisión, puesto que en ese momento procesal -

se tiene comprobado plenamente el cuerpo del delito, 

mas no la plena responsabilidad penal porque ésta se 

tiene únicamente como acreditada presuntivamente, y en

consecuencia no se puede condenar a quien no ha sido -

juzgado y sentenciado por fallo irrevocable. 

Años mAs tarde se promulgó el Código de Proce

dimientos Penales para el Distrito y Territorios Fede--
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rales de 1904 misco que en su articulo 233 parte final, 

establecla: 

"Tan luego como se haya dictado el auto de 
prisión rreventiva contra al9una persona.
se proceder~ para asegurar su identidad, a 
retratarle y tomar sus medidas antropomé-
tricas conforme al procedimiento de Berti-
1 Ión, cuando quede establecido este servi
cio". 

Cabe destacar que el procedimiento Indicado en 

el p~rrafo anterior se introdujo al sistema poi iclaco de 

Parls en 1882, y en atención a su eficacia y utilidad se 

ha conservado hasta nuestros dlas, sustentAndose tres 

principios fundamentales: a) La estabilidad del esquele

to humano a partir de los 25 años de edad; b) la gran d! 

versidad de dimensiones que presenta la estructura ósea-

de una otra persona; y c) la facilidad y precisión con 

la que pueden verificarse las mediciones obtenidas en el 

sujeto identificado. 

Dentro del Fuero Federal el Código Adjetivo de 

1909 precisaba en el articulo 144 que ' ..• luego de que -

se haya dictado el auto de prisión preventiva contra al

guna persona, se procederA a retratarla y se tomarAn ad~ 

mAs, las precauciones que se estimen convenientes para -

asegurar su identificación', y es de esta manera como --
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las disposiciones legales respectivas se vinieron suce-

diendo, ordenando invariablemente la identificacifn de 

todo aquél sujeto al que se le instruya un proceso y a -

partir del auto de formal prisión, hasta llegar al arti

culo 298 del Código de Procedimientos Penales para el -

Distrito Federal y su correlativo 165 del Código Federal 

de Protedimientos Penales, que nos rigen en Ja actuali-

dad. 

1.3. b) Su Evolución.- Durante nuestro siglo-

han aparecido diversas disposiciones en materia de iden

tificación, como por ejemplo el Reglamento de la Policia 

Preventiva del Distrito Federal, publicado en el Diario

Oficial de Ja Federación ei dia cuatro de diciembre de -

1941, mismo que en sus art!culos 9o. i70 y i71 textual-

mente establecen: 

"92.- En materia de seguridad y tranquilidad 
pública, corresponde a la Polic!a Pre
ventiva: 
••• XV.- Llevar un registro de delincuen 
tes conocidos y de gente de mala nota.~ 
en el que consten sus antecedentes de -
criminalidad, los diferentes ingresos a 
las delegaciones de polic!a y cArceles, 
procediendo ademAs. a la formación de -
su ficha signalética, con retratos, hue 
llas digitales, filiación y en general? 
con todos aquellos datos que permitan -
su Hcil identificación ••. " 
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"170.-Su laboratorio qulmico esté desti
nando a los anélisis Qulmicos y -
biológicos relacionados con los de 
litos y los delincuentes. y el ta:: 
ller de fotografla a tomar las que 
sean necesarias para la identifi
cación de los delincuentes." 

"i71.- Su gabinete dactiloantropométri
co esté destinado para la identif i 
cación de los sentenciados. y los:: 
puestos dactiloscópicos al objeto
que indica su propio nombre." 

Posteriormantc el citado reglamento fue de-

rogado por otro de nombre idéntico. de fecha 5 de ju--

1 io de 1984, publicado en el Diario Oficial al dla si-

guiente y que en su articulo segundo transitorio expr~ 

samente declaraba derogado al anterior, suprimiendo -

los preceptos antes citados y haciendo desaparecer a la 

ficha stgnalética como medio de identificación. Pero 

aunado a lo anterior se desprende que tales disposicio

nes se refertan únicamente a los delincuentes conocidos 

y a los sentenciados, siendo que esa calidad de del in-

cuente se adquiere exclusivamente en virtud de una sen-

tencia condenatoria que ha quedado firme, por lo que no 

es dable llamar delincuente a aquella persona que esté-

sujeta a un proceso. 

Tiempo después, en el Diario Oficial se pu-

bl ic6 el dta 28 de febrero de 1984 el Reglamento lnte-
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rlor de la Procuradurla General de Justicia del Distri

to Federal, que en la fracción IV del articulo 17 indi

caba que la Dirección General de Servicios Periciales -

tendr!a entre otras atribuciones la de "Identificar a -

los procesados en los términos señalados en las dispos! 

clones legales aplicables", de lo que se col !ge vAI ida

mente que no existe un sistema de Identificación vigen

te, ya que los ordenamientos relativos no lo señalan e~ 

presamente. 

Por último, aún cuando en el segundo artlcu-

lo transitorio del nuevo Reglamento Interior de la clt! 

da Institución, se abro9a el del 28 de febrero de 1984,

sólo se vino a añadir, respecto a la ldentif lcación, -

que la Dirección General de Servicios Periciales tendrá 

las siguientes atribuciones: " •.• 111.- Tener a su cargo 

el casillero de Identificación Crlmlnal!stlca; IV.- 1-

dentlflcar a los procesados en los términos señalados en 

las disposiciones legales aplicables; V.- Devolver, cua~ 

do proceda, la ficha slgnalétlca a las personas que lo

so! !citen; VI.- Expedir los certificados que Informen -

sobre antecedentes penales; y •.. ", por lo que respecta 

a la fracción IV es una reproducción Integra del regla-
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mento anterior; y lo que s! es pertinente subrayar es la 

creación de la fracción V. ya que estatuye Que se podrá

devoiver al Interesado la ficha signalética cuando dicha 

devolución proceda, olvidándose de señalar cuando proce

de y cuando no, por lo que quedará al prudente arbitrio

de los encargados del mencionado Casillero de ldentlfic! 

clón el devolver o no las fichas que se les pidan. 

l.4.- El articulo 298 del Código de Procedi-

m!entos Penales para el Distrito Federal.- Este precep

to establece que una vez dictado el Auto de Formal Pri

sión, el Juzgador ordenará que se identifique al preso

por el sistema administrativo adoptado para el caso, -

excepto cuando la ley disponga lo contrario. Pues bien, 

aqu! cabe analizar si en la especie el Auto de Pr!sión

Prevent!va cumple formal y sustancialmente con los re-

qui sitos que previene el articulo 297 del propio cuerpo 

legal, ya que si no lo estima de esa forma el indiciado 

o su defensor, podr~n interponer el recurso de apela-

c!ón, el cual tiene por objeto que el Tribunal de Segu~ 

da Instancia confirme, REVOQUE o modifique la resolución 

apelada, y sí bien es cierto que dicho auto conforme -

a la ley es apelable en el efecto devolutivo, y que por 
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ello no interrumpe el curso instructorio, no menos verd! 

dero es que ante la posibilidad de que el Superior revo

que tal resolución y ordene la libertad del Indiciado, -

al Identificarse admiílistrativamente a éste, se le caus! 

r!an molestias Innecesarias a su persona y a su dignidad, 

por lo que en nuestra opinión no deberla llevarse a ca

bo la identificación del procesado cuando se haya inter

puesto el recurso que se comenta, y rnAs aún hasta que se 

resolviera en definitiva el Juicio de Amparo que en su -

caso se hubiere interpuesto, como se expondra mAs adela~ 

te. 



CAPITULO 11 

EL AUTO DE FORMAL PRISION 

Y LA ORDEN DE IDENTIFICACION 

2.1- Auto de Formal Prisión y 

Auto de Sujeción a Proceso. 

Diferencias y Analoglas. 

2.2.- Necesidad de Identificar 

al Procesado.- Su critica 

2.3.- Requisitos del Auto de Pri

sión Preventiva. 

2.3. a) El articulo 297 del Código 

de Procedimientos Penales

para el Distrito Federal. 

2.3. b) El Articulo 19 de la Cons

titución Polltica de los -

Estados Unidos Mexicanos. 
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Una vez que se ejercita la acción penal ante 

el Tribunal competente, éste tiene la obligación de dic

tar una resolución que se denomina Auto de Radicación o

bien Auto de !nielo, el cual, siguiendo al Maestro Rive

ra Silva (1), comprende cuatro efectos, a saber: 

- Fija la jurisdicción del Juez, la cual pr! 

supone un cúmulo de obligaciones y atribu

ciones como lo son resolver conforme a la 

ley y que dicha resolución tiene fuerza vig 

culativa entre las partes; 

Precis~mente por esa fuerza.únicamente ante 

él podr~n las partes promover lo que a su

derecho corresponda; 

- Sujeta a los terceros ante un órgano juris

diccional, ya que éstos se encuentran obli

gados a comparecer ante éste; y 

- Abre el periodo de preparación del proceso, 

ya que señala el inicio del término consti

tucional de 72 horas para resolver la sltu~ 

clón jurldica de un indiciado. 

Pues bien, es precisamente a partir de ese A~ 

to de Radicación donde surge la obligación del Juzga---

( 1) Rivera Silva l'cru!l, "El Procedimiento Penal", Ed. Pomla, 
s. A., lo\\xico. o. F., Sa. Edic. 1970, Pág. 149. 
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dar para recibir la declaración preparatoria del impu

tado, a mas tardar dentro de las 48 horas posteriores

ª su consignación. Aqul es pertinente señalar que en -

la practica dentro del propio Auto de Inicio se decre

ta la detención legal del indiciado, y se le cita me-

diante of lcio dirigido al encargado del establecimien

to donde se encuentra recluido, para una hora determi

nada (dentro de las 48 horas que seílala el texto Cons

titucional) a fin de recibirle su declaración prepara

toria, con previa citación del Agente del Ministerio -

Públ leo de la adscripción, de lo que se col !ge val Ida

mente sostener que si se ha decretado la "detención le

gal" del indiciado, entonces como se deberla llamar a

la detención que ha realizado la Poi lela Judicial o el 

Ministerio Públ leo Investigador. 

Y si bien es cierto que nuestra Ley Suprema

autoriza a ia autoridad administrativa para proceder a

la "detención" de un presunto responsable en el caso de 

que no exista en el lugar autoridad judicial o entra-

tandose de flagrante delito, no menos cierto es que el

nombre correcto de tal proceder bien podrla ser el de -

"detención por autorización constitucional expresa", lo 

que da lugar a una serie de contradicciones con la lla-



- 19 -

mada detención legal, porque ;urge entonces la interro-

gante de que la partir de qué momento empieza a transcu

rrir el término de las 72 horas? 

Pero volviendo a lo nuestro declames que el 

Juez tiene la obligación constitucional y procesal de -

recibir la declaración preparatoria del indiciado, la 

cual tiene la finalidad de poner en conocimiento de és

te todas aquellas circunstancias relativas al delito, -

el nombre de su acusador, el de los testigos que depo-

nen en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; 

el derecho que tiene para defenderse por si o por pers~ 

na de su confianza, so pena de que ante la negativa de

deslgnar defensor, el Juez le nombrar~ uno de oficio; -

en su caso, el beneficio de la l lbertad provisional y -

la forma de obtenerla; el delito por el que se le acusa, 

as! como el dispositivo que lo previene y sanciona, pa

ra que en ese acto conteste los cargos que se le impu-

ten. 

Es menester señalar que aún cuando la frac-

ción IX del articulo 20 Constitucional no exige que la 

persona que patrocine a un indiciado sea necesariamente 

Licenciado en Derecho, la mayorla de los Tribunales de

nuestro Pals si exigen que el defensor designado exhiba 
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su Cédula Profesional, y en caso de que no lo hiciere -

quedará bajo la visilancia y direcct6~ técnica del defe~ 

sor de oficio del Juz9ado respectivo, lo cuol me parece

parcialmente válido puesto que en los más de los casos 

se trata de personas de muy bajos recursos, por lo que -

prefieren desi~nar a algún pariente o amigo que estudie

leyes, pero que por su poca experiencia producirla una -

defensa deficiente; empero. por otra parte, es nuestro -

parecer que la experiencia no la da una cédula profesi~ 

nal. sino la práctica constante en una determinada actl 

vidad, pues se han dado casos de flamantes Licenc!ados

rec!en titulados que ni siquiera saben la ubicación de

los Tribunales. 

Después de este breve apunte seguimos comen-

tando que una vez recibida la declaración preparatoria 

del inculpado, el Juez resolverá la situación jurld!ca

que debe guardar el indiciado, teniendo tres opciones -

que son las siguientes: 

a) Si se encontraron reunidos elementos sufi

cientes para tener acreditado plenamente el cuerpo del

del lto y la presunta responsabilidad, y e! delito pers~ 
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guido esta sancionado con pena corporal, se dictara --

entonces Auto de Formal Prisión; 

b) SI se reunen los mismos elementos antes c! 

tados, pero el delito estA sancionado con pena alterna

tiva o no corporal, se dictara Auto de Sujeción a Proc~ 

so; y. 

c) En el caso de que no se hubieren tenido -

por reunidos cualquiera de los elementos de que se vie

ne hablando, se proveerA Auto de Libertad por falta de

elementos para procesar, llamado en el Fuero Común "au

to de libertad por falta de méritos", lo cual me parece 

absurdo puesto que para un delito no se hacen méritos.

sino que por el contrario se producen acciones u oml-

slones que generan descrédito para su autor. 

Por lo que atafie al Auto de Libertad, cabe -

decl r que su único objeto es senalar que hasta las 72 -

horas de que un sujeto fue puesto a disposición del ór

gano judicial. éste no encontró elementos suficientes -

para decretar la apertura de un proceso en su contra, -

lo cual no Implica que tenga el carActer de una senten-
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cla o resolución definitiva, ya que el Ministerio Públi-· 

co podré reunir otros datos que produzcan convicción en

el Animo del Juzgador para acreditar alguno de los extre 

mos que faltara de satisfacer el ejercicio de la acción 

penal.- Pero considerando que el referido auto de liber

tad no trae aparejada la orden de identificación de 

que aqul nos ocupamos, resulta ocioso su estudio, por lo 

que únicamente nos avocaremos a analizar las dos resolu

ciones citadas lineas arriba. 

2.1.- Auto de Formal Prisión y Auto de Suje

ción a Proceso: Diferencias y Analoglas.- Para estar en 

posibilidad de entrar en materia, es necesario previa

mente delimitar el sentido o el concepto de lo que se -

busca, por lo que atendiendo a Rafael de Pina (2) tenemos 

que por Auto de Formal Prisión se entiende la resolución 

judicial por la que el Imputado es declarado procesado, 

y esta definición también es aplicable para el auto de-

sujeción.a proceso pero con las diferencias caracterl~ 

tlcas que mas adelante señalaremos. 

Comenta el Maestro Gonzalez Blanco que "la -

prisión preventiva, que Implica una limitación a uno de-

(2) !il Pina Vara Rafael, "Diccionario de !ilrecto", 
Ed. Pomla, S.A. fol!xlco, D. F" Sa. Ed. 1976. 
PAg. 97. 
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los derechos más preciados del hombre como es su l!ber-· 

tad, se justifica como un mal necesario ante la !mposibl 

! !dad de poder asegurar, por lo menos hasta hoy, el cum

pl lm!ento por parte del inculpado, de las resoluciones

judlclales que le puedan perjudicar" (3) En nuestra opl

nlón dlfer!mos con ese criterio, porque el aseguramlento 

de que se van a cumplir las resoluciones judiciales com

prende medidas coercitivas como lo son los medios de -

apremio, y en su caso la reaprehensión del sujeto; ade-

más, se olvida el citado autor de que en tratándose del 

auto de sujeción a proceso, que no lleva lmpllclta la -· 

privación de la llbertad, tampoco quedarla asegurado el

cumpl !m!ento de una resolución Judicial determinada, de

ahl que consideramos que la prisión preventiva encuentra 

su apoyo en la gravedad del delito cometido, o bien dl-

cho de otra manera, en la peligrosidad del agente, ya 

que la Ley Suprema señala en su articulo 18 que habrá l~ 

gar a la prls!ón preventiva únicamente cuando el del!to

merezca ser sancionado con pena corporal; as!, en ese or 

den de ldeas, y tomando en cuenta que en el momento de -

dictar ya sea auto de forma! prisión o bien de sujeción

ª proceso, debe estar plenamente comprobado el cuerpo --

(3) !bllález Blanco Alberto, "El Procedlmlento Pmll ~!
caro", Ed. Pomla, S. A. llíxlco, D. F •• 1ra. Ed. 1975., 
Pag. 96. 

t..· 
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del delito y la presunta responsabilidad, la prisión pr! 

ventiva se justifica, como ya afirmamos, en la necesidad 

de preservar el orden social, porque el sujeto activo, -

presumiblemente, cometió un acto u omisión que es lesiva 

al Interés colectivo, y que es considerado de mayor gra

vedad que aquéllos que no ameritan pena corporal o bien

que esthn sancionados con pena alternativa. 

Pode111os sostener en conclusión. que el auto 

de formal prisión o también llamado por los diferentes -

autores como de formül procesamiento, es aquélla resolu

ción que emite el órgano jurisdiccional al fenecer el -

término constitucional, por medio de la que reputa como

procesado a un sujeto al estimar que se encuentran datos 

suficientes para instaurar un juicio en su contra, de -

lo que se desprende que siendo un acto de autoridad se -

encuentra sujeto a diversos requisitos tanto de orden -

procesal como constitucional, que m~s adelante estudiar! 

mos. 

Por auto de sujeción a proceso entendemos a -

aquélla resolución que se dicta cuando se estima que hay 

base para Iniciar un proceso, por estar comprobados el -

cuerpo del delito y la probable responsabilidad en su cg 
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misión, pero que tal conducta debe sancionarse con pena

corporal o con pena alternativa. 

Señala Col!n sanchez que dictar un auto de 

sujeción a proceso al fenecer el término de 72 horas, es 

" ••• hacer gala de una Ignorancia supina, abismal e lnen! 

rrable del contenido y alcances del articulo 19 de la -

Constitución Poi !tlca de los Estados Unidos Mexicanos, -

en su parte conducente que, a la letra indica: " ... todo 

proceso se seguirA forzosamente por el delito o delitos

señalados en el auto de formal prisión .•• ", y continúa -

dlclendo' ••• ser!a Imposible concebir un proceso sin esta 

resolución judicial; empero, le agregamos con sujeción a 

proceso para significar que el procesado no esta privado 

de su libertad, peros! sujeto al proceso, y, con ello,

sometido a la jurisdicción respectiva.' (4) 

Estamos parcialmente de acuerdo a lo que lndl 

ca este autor, porque efectivamente si ademas de lo que

él señala, consideramos que el propio precepto constitu

cional estatuye que ninguna detención podra exceder del

térmlno de tres d!as sin que se justifique con un "auto

de formal prisión", encontramos erróneo emitir un auto -

de sujeción a proceso, pero diferimos por cuanto al señ! 

(4) Col!n S.lrd"ez G.Jlllemo, "D:!recto l'exicaro oo Procedi
mientos Peiales", Ed. Porrúa, S.A., ~ico,D.F., 7a.ed. 
1~1. P.lg. 291. 
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!amiento que hace de que el nombre correcto serla el de-· 

"Auto de Formal Prisión con Sujeción a Proceso•, ya que

tanto uno como otro auto determinan que el sujeto activo 

se encuentra sometido a la jurlsdlccl5n respectiva y por 

ende ligado a un proceso, por lo que a nuestro parecer -

el problema se resuelve si lo denominamos "Auto de For-

mai Prisión sin restricción de la libertad". 

Oiferenclas y Analoglas.- Como ya se ha veni

do senaiando, el auto de formal prisión y el de sujeción 

a proceso tienen caracterlstlcas similares, pero para 

conocer las diferencias existentes es necesario atender-

a los efectos que uno y otro producen, para lo cual si-

gulendo la obra del Doctor Arllla Bas (5) encontramos 

que "El auto de formal prisión produce los siguientes 

efectos: 

a) Inicia el periodo del proceso, abriendo 

el término de la fracción Vll del articulo 20 Constltu-

clona.!; 

b) Senala el delito por el cual ha de seguir

se el proceso, es decir, fija el tema al proceso; 

c) Justifica la prisión del sujeto pasivo de

la acción penal, que, de esta suerte, se convierte de si~ 

(5) Arllla Bas femaiUl, "El ProcedlmlE:fllD Penal ~ ~leo", 
Editores ~!caros lhlros, S.A., f'éxico, D.F., 7a. ed. -
1978, P.lgs. 95 y 96. 
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ple indiciado en procesado; 

d) Suspende los derechos de la cludadanla." 

De los anteriores efectos mencionados y en -

atención a la propia naturaleza del llamado Auto de Suj~ 

clón a Proceso, se colige que Qnlcamente éste produce -

los resultados prevenidos en los incisos a) y b) supra-

citados, y además por lo que ve a la prisión que sufre -

el procesado, ésta no tiene lugar, lo cual constituye -

una diferencia, y por otra parte, si atendemos al texto

de la fracción ll del articulo 38 Constitucional, se ve

rá que tampoco el auto de sujeción que se comenta suspe~ 

de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, ya -

que menciona este precepto que tales derechos se van a -

suspender cuando la persona está sujeta a un proceso crl 

minal por delito que merezca pena corporal, de ahl que -

es dable sostener que tratándose de ilícitos cuya san- -

ciOn no entrafia pena corporal, o que conlleva pena al-

ternativa, la suspensión de los derechos de la ciudada-

nla no tiene lugar, ni asl tampoco se ordena la ldentlf 1 
caclón. 

2.2.- Necesidad de Identificar al Procesado.

Su Critica.- Ante la Interrogante que surge en el sentl-
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do de que si realmente es necesario identificar a un pr~ 

cesado, consideramos que esta prActica encuentra su jus

tificación en el sistema de la defensa social.- En efec

to, si la sociedad se ve dañada o lesionada por virtud -

de la comisión de un hecho criminoso reputado por la ley 

como delito, ésta tiene ia potestad, como parte integra~ 

te del Estado, para adoptar una reacción represiva con-

tra aquél que h; transgredido ei orden establecido, y P! 

ra procurar que esa defensa social sea efectiva surgen -

los sistemas de enjuiciamiento criminal y con ellos ia 

orden de identificación materia de este trabajo. 

Entre los fines que persigue ia ordm de iden

tificación encontramos los siguientes: 

- Llevar un registro de delincuentes; 

- Prevenir y reducir ei Indice de reinciden--

e la; 

Con base en los estudios antropométricos de 

que ya se habló en el primer capitulo, de-

terminar la nacionalidad, la raza, la edad •. 

y demAs caracterlstlcas del imputado; 

Facilitar la reaprehensión de las personas

que se hubieren sustraldo a ia acción de la 
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justicia; 

- Elaborar con los datos obtenidos. una esta

dlstica criminal confiable, clasificando los 

delitos en orden al bien lesionado; 

- Facilitar al Juzgador los elementos necesa

rios para la debida lndlvidualizaclón de -

las penas. 

Es as! como encontramos la verdadera utilidad 

de la llamada ficha slgnalética, pero cabe preguntar si

efectivamente cumple con los fines para los que fue ere! 

da? 

Su critica.- Nos atrevemos a decir que en la 

mayor!a de los casos la orden de identificación no cum-

ple, ni con mucho, los fines para los que fue creada, t! 

do ello por las siguientes consideraciones: 

PRIMERO.- SI lo que se pretende es llevar un 

control de los delincuentes, que es por si mismo un buen 

propósito, es imprescindible delimitar primeramente el

slgnlflcado de la palabra delincuente, y ante el sllen-

clo de la ley en este sentido, recurrimos al autor Rafael 

de Pina (6) quien nos indica que se reputa delincuente -

al 'Autor de uno o varios delitos'; pues bien, en ese-

(6) ll: Pina Vara Rafael, Cll. cit. PAg. 174. 
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orden ideológico serA considerado autor de un delito !a

persona que habiéndose observado las formalidades del 

procedimiento, es declarada en sentencia condenatoria 

Irrevocable como plenamente responsabie de la comisión -

del evento sancionado, de ahl que deviene en Indebida la 

orden de identificación :omento, por lo que no se 

puede afirmar que cumple lntegramente con esta finalidad, 

ya que hasta el momento del Auto de Formal Prisión la -

responsabilidad es presuntiva y cabe indicar que en la -

prActica que hemos tenido en el foro mexicano, nos hemos 

dado cuenta que en no pocas ocasiones se dicta sentencia 

absolutoria, por lo que la identificación carece de uti

lidad por una parte, y por otra, ocasiona una molestia -

Innecesaria. 

SEGU~DO.- TratAndose de Ja prevención y redu~ 

clón del Indice de reincidencia, pensamos que igualmente 

es deficiente la orden de identificación para llevar a -

cabo esta finalidad, ya que una persona que se encuentra 

'fichada' no por ese sólo hecho va a normar adecuadamen

te sus actos, esto es, que la identificación no lo Inti

mida lo suficiente como para no volver a cometer un del! 

to y por esa razón serA potencialmente susceptible de vol 



- 31 -

ver a delinquir; adem~s en la forma como se organizan •. 

los casilleros criminales en donúe se clasifican las fl· 

chas signaléticas únicamente se ti¿nen las de aquellas • 

personas que supuestamente han delinquido en determinada 

localidad, por lo que también resulta ineficaz tal medi· 

da, ya que un Individuo puede tener varios Ingresos a -· 

prisión y quiz~ algunas sentencias condenatorias en de-· 

terminado estado, pero con la simple facilidad que ofre

cen actualmente las medios de (ransporte cambia de ciu-

dad y nuevamente vuelve a delinquir, se le detiene po- -

nléndalo a disposición de un Juez de esta otra localidad, 

quién una vez dictada el auto de formal prisión ordenar~ 

que se le identifique y que se soliciten informes sobre

sus ingresos anteriores a prisión, mismos que no aparee! 

r~n ya que si bien es cierto que los tenla, tales lngr! 

sos tuvieron lugar en otra entidad. 

TERCERO.- Respecto a que facilita la reapre-

henslón de las personas que se hubieren sustralda a la -

acción de la Justicia, efectivamente, estamos de acuerdo 

en que satisface en gran medida esta finalidad, pero ca

be advertir que deber~ tenerse mucho cuidado al realizar 

una reaprehenslón, ya que existen sujetos sumamente lnt! 
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ligentes que para evadir la acción persecutoria se de

jan crecer la barba y el bigote, cambian el color de -

sus ojos, se tiñen el pelo, etc. ,pudiendo dar lugar a 

que por una confusión se cometa una arbitrariedad. 

CUARTO.- Por cuanto hace a que facilita al 

Juzgador los elementos necesarios para 1 a debida lndi 

dualización de les penas, consideramos que relatlvame 

cumple su función. ya que la ficha por sl misma no es 

i -

te 

SJ!. 

ficiente, sino que requiere Ir acompañada de un lnfo me-

por escrito en el que se indicarán los ingresos dote io-

res que hubiere tenido, asl como las resoluciones qu se 

hubieren dictado en esos Juicios, a f In de que el Juez -

que conozca del asunto, esté en posibilidades de im oner 

la sanción correspondiente dentro de los limites qu fi

jan los artlculos 51 y 52 del Código Penal para el ls-

trlto Federal, siendo prudente señalar que el segu do nJ!. 

mera! citado trata sobre la conducta precedente y nte-

cedentes·personales, por lo que el hecho de que en el !~ 

forme de ingresos anteriores aparezca que el sujet está 

siendo procesado por equis causa. no impl lea que eber.~

tenérsele como reincidente o delincuente habitual ya que 

estas calidades se adquieren hasta que haya sido conde-
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nado por sentencia ejecutoria y cometa un nuevo delito.

por lo cual el Instructor únicamente debe considerar a -

esa persona como con ciertos antecedentes penales, a no

ser que del Informe en cuestl6n se desprenda lo contra-

rlo. 

2.3.- Requisitos del Auto de Prlsl6n Prevent! 

va.- Como ya apuntamos lineas arriba, un auto de formal 

prlsl6n emana exclusivamente de la autoridad judicial, y 

por ello reviste el carActer de acto de autoridad que se 

encuentra regulado o sujeto a determinadas condiciones o 

requisitos tanto de orden constitucional como procesal.y 

para determinar si esa resolucl6n jurisdiccional no lm-

porta Ilegalidad o Implica vlolaci6n de garant!as Indivi

duales, es Imprescindible conocer cuAles son esos requi

sitos. 

2.3.a) El articulo 297 del C6dlgo de Procedi

mientos Penales para el Distrito Federal.- Este precepto 

que se examina reporta gran Importancia para nuestro es

tudio, por lo que consideramos prudente su transcrlpcl6n 

y con éilo estar en condiciones de proceder a su anAll-

sls. 

"Art. 297.- Todo auto de prisl6n preventiva 
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deberA reunir los siguientes requisitos: 

l.· La fecha y hora exacta en que se di~ 
te; 

11.·La expresión del delito Imputado al· 
reo por el Ministerio P.úblico; 

111.El delito o delitos por los que de-· 
berA seguirse el proceso y la com--
probaclón de sus elementos; 

lV.-La expresión del lugar, tiempo y -· 
circunstancias de ejecución y demas 
datos que arroje la averiguación 
previa, que serAn bastantes para te· 
ner por comprobado el cuerpo del 
'1el 1 to; 

V.· Todos los datos que arroje la averl· 
guaclón, que hagan probable la res-· 
ponsabilldad del acusado, y 

Vl.·Los nombres del Juez que dicte la de 
terminación y del Secretarlo que la 
autorice" 

El Dr. Arllla Bas (7) distingue atlnadamente

entre estos requisitos Indicados cuales son de fondo y · 

cu61es de forma, señalando como estos últimos los que se 

precisan en los Incisos o fracciones l, 11, 111 y VI del 

articulo anteriormente transcrito y que pasamos a comentar. 

En efecto, aún cuando son de medular Importa~ 

eta los requisitos de fondo, que mAs adelante vere-

mos, no dejan de tener relevancia los llamados formales

º de forma por las observaciones siguientes: tocante a · 

la fecha y hora exacta en ~ue se dicta, cabe decir que -

es de suma Importancia ya que la Constitución como orde-

(7) kll la B.ls Femarrll, Cb. Cit. Ph]s. 94 y 95. 
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namiento supremo en nuestro Pals establece, en su articu

lo 19, que "ninguna detención podrá exceder del término -

de tres dlas, sin que se justifique con un auto de formal 

prisión ... " Jo que impone al Juzgador Ja obligación de 

resolver Ja situación Juridica de ia persona que le es 

puesta su disposición, y para Ju cual ya se mencionó al 

inicio de este capitulo que en el auto de radicación se · 

debe señalar la hora en que se ha decretado Ja detención

Jegal del inculpado, y si no fuere en esta forma Ja pro

pia Constitución previene en la fracción XVIII del artlc~ 

lo 107, que, los encargados de los centros de reclusión -

(alcaides o carceleros) que no recibieren copia autoriza

da del auto de formal prisión en el término de 72 horas,

llamarln la atencion al Juez de la Causa y si en el lapso 

de 3 horas no se ha recibido comunicación alguna al res-

pecto, tienen la obligación de poner en libertad al dete

nido. De aqul cabe resaltar que en la práctica llegan a -

violarse estas disposiciones, ya que se sigue en algunos

casos la viciosa maquinación de que los Directores de los 

diferentes Reclusorios Preventivos avisan al Juzgado res

pectivo que un sujeto ha Ingresado a ese centro de reclu

sión y a su disposición, varias horas e incluso dlas des-
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pués de que lo traslada la Policla Judicial, y como el -

llamado pliego de consignación se presenta por la Oficia

l la de Partes del Tribunal, el Funcionario Judicial co- -

rrespondiente tiene la ventaja de poder estudiar las dill 

gencias de averiguación previa que le son sometidas sin -

que empiece a correr el término constitucional, y por - -

otra parte, una vez que efectivamente se ha puesto a --

disposición al detenido llegan a transcurrir, en ocasio-

nes, m~s de 75 horas sin que se dicte la resolución de -

término y sin que el Alcaide o Carcelero llame la aten

ción sobre el particular al Juez Instructor, por lo que -

debe decirse que no se cumple cabalmente con lo que esta

blece nuestro Código Politice. 

Por lo que hace al segundo requisito consis-

tente en expresar el delito por el que ejercitó la ac-

ción penal el Ministerio Público, es prudente decir que

reviste una gran importancia debido a que el Juez no pu~ 

de en ningún momento variar los hechos, pero si resolver

decretando formal prisión por delito diverso al que motl 

vó ejercicio de la acción penal, siempre y cuando se tr! 

te de los mismos hechos, ya que el delito por el cual ha 

de seguirse el proceso "se define en el auto de formal -



prisión y no antes' corno lo afirma el Maestro Arilla Bas, 

{8) de tal suerte que si el Juez altera los hechos irnpli· 

ca violación de garantias. 

El delito o delitos por los que deberá seguir

se el proceso se debe señalar en virtud de que, aunado a

lo antes expuesto, esta declaración fija el tema sobre el 

que versará el proceso, debiendo entonces el Ministerio

Públ ico aportar las pruebas tendientes a demostrar la pl~ 

na responsabilidad del procesada en la comisión de ese o

esos delitos, y por su parte el inculpado y su represen-

tante preparar la defensa en atención al delito señalado; 

además dentro del régimen constitucional en que vivimos -

se advierte, en la parte segunda del propio articulo 19 

Constitucional, que •todo proceso se seguirá forzosamente· 

por el delito o delitos señalados en el auto de formal -· 

prisi6n •. ",lo cual sirve de corolario a estos dos últimos 

párrafos que nos ocupan. 

finalmente, respecto a las firmas y nombres del 

Juez y del Secretarlo que lo autorice, son Igualmente Im

portantes, ya que el Juez tiene jurisdicción, entendida -

ésta, como la facultad para decir o aplicar el derecho, -

(Jus Dicere) y por tal razón únicamente él puede determi-

(8) ld. oo. cit .. ¡:.\<J. 96. 
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nar la situación jurtdtca del indiciado, de tal suerte 

que st no aparece su firma, esa resolución no es vAlida,

ya que st la ley reputa autor de un· documento a aquél

cuya firma lo suscribe, no es prudente sostener que es

atribuible a un determinado Juez un auto de formal pri

sión que no estA calzado con su firma, ahl radica la

importancia de este requisito; por su parte el Secre-

tario, en su carácter de funcion•rio investido de fé p~ 

blica, solamente hace constar que es precisamente el 

Juzgador quien emitió esa resolución. 

2.3.b),- El articulo 19 de la Constitución -

Pol!tlca de los Estados Unido$ Mexicanos.- Según se - -

apuntó en el apartado anterior, un auto de formal pri-

sión para tener validez legal plena requiere cubrir cler 

tas condiciones tanto de forma como de fondo; las prime

ras han quedddo debidamente indicadas, lo cual no quiere 

decir qu~ en et articulo 297 ya analizado no se exijan,

stno que consideramos, dada la supremacla del Pacto Fed~ 

ral. estudiarlas por separado y atendiendo a la respeta

ble opinión del Dr. Arilla Bas. 

Pues bien, hecha la aclaración anterior e igual 
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mente para poder entrar al estudio de este Precepto Con1 

tltuclonal resulta necesaria su transcripción en la par· 

te conducente: 

"ARTICULO 19.· Ninguna detencloo PodrA ex
ceder del término de tres dlas, sin que se 
justifique con un auto de formal prlslon -
en el que se expresarAn: el delito que se. 
Impute al acusado, los elementos que cons
tituyen aquél, lugar, tiempo y cincunstan
cla de ejecución y los datos que arroje la 
averiguación previa, los que deberAn ser -
bastantes para comprobar el cuerpo del del! 
to y hacer probable la responsabilidad def 
acusado. La Infracción a esta disposición 
hace responsable a la autoridad que ordene 
la detención o la consienta, y a los agen
tes, .ministros: alcaldes o carceleros que
¡ a eJ ecuten ... 

Guillermo Col!n SAnchez se~ala Que "Todo auto

de formal prisión contendrA, lndlspensab1emente, requisi

tos medulares y formales. Los primeros estan previstos-

en el articulo 19 de la Constitución Genera¡ de la Repú-

bl lca y son los que a continuación se indican: que esté -

comprobado el cuerpo del delito, as! como (os datos so-

bre la probable responsabilidad del procesado; ésto úl-· 

timo puede no estar suf lclentemente acreditado, se re--

qulere solamente la presunción; en cambio, el cuerpo del· 

delito siempre debe comprobarse plenamente". (9) 

( 9} Col!n s.\rdez lll111elllll, (b. clt· Pags. 28l y 200. 
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En nuestra opinión el citado autor es tajante al Indicar· 

que los requisitos de fondo o medulares sólo están pre

vistos en el articulo 19 Constitucional, lo cual resul

ta equivoco, ya que como los hablamos ·apuntado lineas· 

arriba, el articul9 297 del Código de Procedimientos P~ 

nales del Distrito Federal, también Indica en sus frac-· 

clones IV y V que se deberán señalar en el auto de pri

sión preventiva los datos que emerjan de la averigua--

ción previa y que sean aptos para comprobar el cuerpo -

del delito y hacer presumible la responsabilidad en su

comisión, y que si nosotros hicimos la división de los 

requisitos formales y de fondo obedeció a una mera ne-· 

cesidad didáctica. 

Por su parte el Dr. Fernando Arilla Bas si ol 

serva con meridiana claridad que el numeral que nos ocu

pa contiene requisitos de dos clases, señalando como los 

de fondo a la comprobación del cuerpo del delito as! co

mo la ~e.la responsabilidad probable del indiciado en 

su perpetración, y como de forma los que ya precisamos·· 

en su momento. ( 1 O) 

El Dr. Sergio Garcla Ramlrez ( 11) actual Proc.!! 

(10) />J'illa Bas Femando, Cl>. Cit. PAg. ffi 

(11) Garcla Ram!rez Sergio, "Curso de Derecho Procesal Peral", 
Edlt. Pomía, S. A. ~ico,O.F., 3ra. Ed. 1<m, PAg. 427" 
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radar General de la República lamentablemente cae en el 

mismo yerro que Coiln sanchez al indicar que los requi

sitos de fondo únicamente se encuentran contenidos en -

el articulo 19 de la Carta M&xima, y que los de forma -

exclusivamente en el precepto 297 del Código Procesal -

para el Distrito Federal, pues estos dos autores consi

deran de tal manera esta situación que podrla pensarse

que ambos preceptos se excluyen entre si, siendo que en 

realidad el primero establece la directriz y el segundo 

la reglamenta, pero uno y otro articulo establecen de -

algún modo las dos clases de requisitos. 

Para estar en posibilidad de determinar cua~ 

do se tiene comprobado el cuerpo del delito debemos in

dicar el concepto del mismo. 

Comenta Rafael De Pina que "existe una gran

variedad de pareceres en torno a lo que debe entenderse 

por cuerpo del delito; se dice que es el resultado del

delito; los instrumentos que sirvieron para realizarlo, 

mas su objeto materi~; el conjunto de sus elementos ma

teriales, todo lo que acusa la existencia del delito; -

las huellas o rastro del delito; etc." (12) 

Fernando Ariila Bas por su parte afirma que el 

(12) De Pina Rafael, Cll. Cit. P&g. 164. 
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cuerpo del delito esU constituido "por la realización

histórica espacial y temporal de los elementos conteni

dos en la figura que describe el delito" (13); y conti

núa diciendo que 'Las normas penales ~ingulares descri

ben figuras de delito, las cuales tienen únicamente un

valor hipotético, ya que para que nazca el delito pro-

plamente dicho es necesario que una persona flsica rea-

l Ice una conducta que sea subsumible en alguna de ellas. 

Al realizarse en el mundo exterior una de dichas condUf 

tas, se ha integrado, tanto en tiempo como en espacio.

históricamente la hipótesis y se ha corporizado la defl 

ntción legal. Es decir, ha surgido el cuerpo del delito". 

( 14) 

Para Jiménez Huerta es "la acción punible -- -

abstractamente descrita en cada infracción". Por su par 

te Bentham sostiene que cuerpo del delito es el 'estado 

de la cosa que ha sido objeto del delito. Esto compre~ 

de no solamente las cosas propiamente dichas, sino tam

bten las personas, en cuanto pertenecen a la categorla

de las cosas ... " ( 15) 

Sin embargo existen conceptos diametralmente 

(13) Arillas Bas Femaró:J OJ. cit. P.lg. 06. 
(14) ld. OJ. Cit. P.lg. 06. 
(15) G3rcla Rifn!rez Sergio, Citad:J ¡:or, E!l ·~ oo terecto Proce

sal PE!lal", OJ. Cit. P.lg. 367. 
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opuestos a los anteriores, por ejemplo Zavala Baquerizo -

(16) sostiene que "el cuerpo del delito estfi dado por la

adecuaci6n de un acto a un tipo penal, o , si se quiere · 

en forma mds concreta, es el preciso y adecuado ensambla· 

miento de un acto en una figura de delito, en un tiempo y 

espacio determinado", De la misma manera Rivera Silva 

concluye: " el cuerpo del delito se integra únicamente 

con la parte que empotra con precisión en la definición • 

legal de un delito" (17), 

Una postura ec16ctica seria la de Mezger quién 

propone que: "cuerpo del delito es el conjunto de elemen· 

tos t!picos del injusto: objetivos, subjetivos y normati

vos" (18) 

Cabe afiadir a las definiciones anteriores el con-

cepto que ha establecido nuestra Suprema Corte de Justi·· 

cía de la Nación: "CUERPO DEL DELITO,-Por cuerpo del de• 

lito debe entenderse el conjunto de elementos objetivos o 

externos que constituyen la materialidad de la figura delic 

tiva descrita concretamente por la ley penal'', (19) Y a esa 

jurisprudencia el maestro Colin Sfinchez comenta:" tal 

( 16) 

(17) 

(18) 

( 19) 

Id, , el tado por, en "Curso de Derecho Procesal 
Penal", ob. cit. pág, 398, 
lhidcm., citado por, en"Curso de Derecho ... ", 
ob. ci t,, pñg, 389, 
Colin Sánchez, Guillermo, citado por, en "Ocre 
cho Mexicano de Procedimientos Penales", Ob, -: 
cit, pág. 278, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ap6ndi 
ce 1975, Primera Sala, Segunda Parte, Tesis 9!, 
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criterio no es correcto. Existen infracciones en las que

es necesario, al integrar el cuerpo del delito; deternlnar 

algunos otros elementos del injusto punible; como los ele

mentos t!picos subjetivos y los normativos, mismos que 

ateniéndonos estrictamente al criterio del legislador y al 

de la Suprema Corte, quedar!a excluidos ... • (20) 

A nuestro parecer entendemos por cuerpo del delito 

al "Conjunto de elementos objetivos, subjetivos y normati

vos que integran la descripción tlplca de una conducta que 

la ley reputa delictiva•. Esta aventurada definición en-

cuentra su soporte en el propio texto que para cada delito 

señala el catAlogo punitivo, puesto que su actualización -

depende exclusivamente del obrar humano. 

As! pues, una vez que se ha fijado el concepto d~ 

cuerpo del delito, y que como requisito de fondo en el au

to de prisión preventiva precisa comprobación plena, caDe

señalar que, por cuanto a ésta, que algunas figuras delic

tivas tienen señaladas formas especiales de comprobaciOn,

Y las que no la tengan se debe acreditar conforme a la re

gla genérica. 

El segundo requisito de fondo a que se ref lere es

te apartado, es el de la presunta responsabilidad del in--

(20) Colln SArd'ez, Q.iil!emo, ro. cit. p.lg. 279. 
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culpado en la perpetraci6n del delito, cuya corporeidad ha 

quedado plenamente demostrndn, 

El cllebre jurista Eugenio Cuello Cnl6n (Zl) -

afirma que la responsabilidad "es el deber jurídico en que 

se encuentra el individuo imputable de dar cuenta a la so

ciedad de un hecho ejecutado" 

Para Rivera Silva consiste en "la obligación -

que tiene un individuo a quien le es imputable un hecho, 

de responder del mismo, por haber actuado con culpabilidad 

y de no existir causa legal que justifique su proceder o • 

lo libre de la sanción " (22) 

El insigne Maestro Fernando Castellanos Tena • 

se adhiere a Rivera Silva cuando comenta: "sólo son respo!!. 

sables quienes habiendo ejecutado el hecho, están obliga·· 

dos a responder de él" (Z3), 

Por otra parte y siguiendo al ya citado Doctor 

Arillas Bas, encontramos que "responsabilidad es el deber· 

jurídico del sujeto de soportar las consecuencias del deli 

(21) 

(2Z) 
(23) 

Franco Sodi Carlos por, en "El !'roce· 
dimicnto Penal Mexicano", Ed, UNA'l.,
Mt!xíco,D,F,, ed, Unica, 1937,pp,258·59, 
Rivera Silva Hanuel, ob, cit, pfig, 163, 
Castellanos Tena Fernando "Lineamientos 
Elementales de Derecho Penal", Parte Ge 
nernl" Ed, Porraa, S, A, ,Méx, D, F,, ::: 
lla, Ed, 1977, pág, 219, 
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to, Sin embargo, parece que el Articulo 19 Constitucional 

entiende por responsabilidad la intervención del sujet?· 

en la reali:nci6n de una conducta, principal o accesoria · 

de adecuaci6n tipica" (24) 

Como se puede observar 6stas cuatro definicio

nes se refieren n ln responsabilidad plena de un individuo 

y no a la presunta responsabilidad como requisito esencial 

del auto de formal prisi6n, pero el tratadista Franco Sodi 

nos resuelve claramente el problema cuando señala en su -

obra: "se concluye pues, que habrá indicios de responsabi

lidad y por lo tanto responsabilidad presunta, cuando exi~ 

ten hechos o circunstancias accesorias al delito que permi 

ten suponer fundadamente que la persona de que se trata ha 

tomado participaci6n en el delito ... " (25) 

Corresponde a nosotros aportar una definici6n

respecto al requisito que se comenta, y con la posibilidad 

de ser recriminados posteriormente por algun estudioso del 

derecho, nos atravemos a decir: "PRESUNTA RESPO!'<SABILIDAD 

es aquel.indicio o conjunto de indicios que adminiculados

entre si y valorados jur!dicamente por el Juez, dan origen 

a reputar como autor de un delito a una persona determina

da, salvo prueba en contrario" , 

(24) Arilla Bas Fernando, ob, cit. pág, 94 
(25) Franco Sodi Carlos, 'ob, cit. pág, 263, 
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Como corolario de este capítulo estimamos prudente hacer 

una breve relación de la manera como se dicta un auto d~ 

formal prisión en que se cumplan todas sus condiciones -

tanto de fondo como de forma, y para ello nos auxiliamos 

de la obra del Maestro Colín Sánchez, de donde encontra

mos que: "el auto de formal prisión se hace por escrito; 

principia con la iidicación de la hora y la fecha en que

se pronuncia, el número de la causa y el nombre de la pe! 

sena cuya situación jurídica va a determinarse, En un 

resultando o varios, se hace una relación de los hechos 

contenidos en las diligencias de averiguación previa y -

de las practicadas durante el t~rmino de 72 horas, con-

tendrá asimismo una parte considerativa en la que el Juez, 

mediante el análisis y la valoración de los hechos imput!. 

dos al sujeto determinará si está comprobado el cuerpo 

del delito; siendo así, explicará la razón por la cual el 

tima que existe indicios bastantes para considerar al pr~ 

cesado (dentro de las hipótesis previstas por el artículo 

13 del C6digo Penal) como su posible autor, Para estos -

efectos, el Juez aplicará los preceptos legales proceden

tes, pero la valoración de las pruebas la hará directame~ 

te, según su criterio". 
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''Por filtimo, concretamentes se decreta: la formal prisi~n 

de la persona de que se trate, como presunto responsable -

de los hechos que motivaron el ejercicio de la acción pe·· 

nal; Ja identificación del sujeto y l~s informes sobre los 

antecedentes o ingresos de éste: que se giren las boletas-

correspondientes, se notifique la resolución y se haga sa

ber el derecho concedido por Ja ley al procesado, para im· 

pugnar la resolución judicial," (26) 

(26) Colín Sánchez Guillermo, ob, cit, 
págs, 289 y 290, 
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3, 1,- La Orden do ldcntificaci6n como neto de auto-

rldad, Para entender plenamente el sentido de este apartado 

y tener un clara concepto de que se entiende por autoridnd,

debemas decir que de acuerdo a RafoeJ de Pina es In "potes

tad Iegalerncnte conferida y recibida para ejercer una fun-

ci6n pGblica, para dictar al efecto resoluciones cuya obc-

dicncia es Indeclinable bajo Ja nmcnn:n de una sanción y P2 

sihJldnd legal de su ejecución forzosa en caso neccsnria",-

( J). 

Parn Ignacio Burgoa se reputa autoridad "a aqui!l -

organo de Gobierno del estado que es suceptible jurldicnmca 

te de producir una nltcrnción, creación o extinción en una 

o varias situaciones, concretas o abstractas, particulares

º generales, pGblicns o priva~as, que puedan presentarse -

dentro del estado, alteración, creación o extinción que se

llcva a cabo imperativamente, bien por una decisión aislad~ 

mente considerada, por la ejecución de esa decisión, o bien 

por ambas conjunta o separadamente," (2) 

·Nuestra Suprema Corte de Justicia n entendido el • 

(1) De Pina Rafael, "Diccionario de 
Derecho", Ed, Porrúa, S, A. Méx, 
D, F,, Sa, ed, 1976, pág, 98, 

(2) Burgoa lgnncio, "f:l Juicio de Am 
paro", Ed, llinervn, México, D, !", 
la, ed, 1943, pág, 214. 
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término de autoridades de acuerdo a la Jurisprudencia fir

me que a continuación se transcribe: 

"AUTORIDADES, QUIENES LO SON,- El término autoridades, pa

ra los efectos del amparo, comprende a todas aquellas per

sonas que disponen de fuerza p6blicn, en virtud de circun! 

tancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, es

tén en posibilidad de obrar como individuos que ejerzan a5 

tos pOblicos, por el hecho de ser pCiblica la fuerz de que

disponen , " (3) 

Por su parte el Licenciado Eduardo Pallares, fun

dándose en que todas las autoridades del estado estén com

prendidas en los tres poderes, define a ésta como "el indi 

viduo o conjunto de individuos que de hecho o de jure, ej~ 

cuten actos de carácter legislativo, administrativo o judi 

cial, " (4) 

Para los efectos del amparo el Licenciado Ignacio 

Burgoa define este concepto de la siguiente manera: "auto• 

ridad responsable es aquél organo estatal deLacto o de jure 

investido con facultades de decisión o de ejecución cuyo -

(3) Suprema Corte de Justicia de la Na
ción, Apéndice 1975, Pleno y Salas, 
Octava Parte, Tesis 53 1 pág. 98, 

( 4) Pallares Eduardo, "Diccionario Teó
rico del Juicio de Amparo" 1 Ed, Po
rraa, S, A, 1 México, D, F. 1 4a. ed, 
1978, pág, 48, 



ejercicio engendra Ja creaci6n, modificaci6n o extinci6n 

de situaciones en ~eneral, de hecho o jurídico, con tras: 

cendencia particular )' determinada de una monera imperati 

va." (S) 

Pues bien, una vez delimitado el concepto de au

toridad, cabe decir que efect i\•arnente la orden de identi

ficación es formal y substancialmente un acto de autori-

dad, puesto que el Reglamento Interior de Ja Procuracuría 

General de Justicia del Distrito Federal, (dependencia -

del Poder Ejecutivo) faculta expresamente en su artículo-

14 fracciones 111 y IV, a la Dirección General de Servi-

cios Periciales para tener a su cargo el Casillero de 

Identificación Criminal!stica, asi como llevar a cabo la

identíficaci6n de los procesados, lo cual, siguiendo las

definiciones anteriores, lleva implicita la facultad de -

ejecutar una determinada dísposici6n con trascendencia -

particular y de manera imperativa, 

'3,2,- Autoridad Competente,· Una vez que ha que

dado claro el t~rmíno de autoridad, es prudente indicar -

el scn'tido de la palabra "competente" y citando de nueva· 

cuenta al nutor Rafael de Pina (6) entendemos que tiene -

(5) Id,, citado por, en "Diccionario.,•" 
ob, cit, p, 49 

(6) De Pina Rafael, ob, cit, pág, 141, 
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competencia aquel órgano jurisdiccional que debe aplicar la 

ley al caso concreto, 

Es pertinente traer a comento al !~estro Pallares, 

(7) quien distingue acertadamente los conceptos de compete~ 

cia en general y competencia constitucional, entendiendo 

por la primera como "la porci6n del poder jurisdiccional 

que la ley otorga a los tribunales para conocer de determi

nados juicios''; y Ja segunda como "la suma de facultades y 

atribuciones que otorga Ja Constitución Federal a las auto

ridades que integran, respectivamente a los tres Poderes 

de la Unión," 

Por consiguiente se verá que existen diversos -

tipos de competencia, o mejor dicho, que ésta se divide to.

mando como referencia diversos parámetros, a saber: por ra

zón de territorio, de grado, cuantfa, en raz6n de la natu-

raleza juridica del acto, en raz6n de la jerarquia, etc,,

por lo que se puede sostener válidamente que la competen--

cia para ejecutar una orden de identificación se determina 

tanto en raz6n de la naturaleza juridica del acto, como de 

la jerarquia que revisten las autoridades que intervienen,

tal como se indica en los incisos siguientes, 

(7) Pallares Eduardo, ob, cit, pp,70 y 71, 
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3.2. a) Para emitirla.- De acuerdo con el art!c~o 

298 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito

Federal, una vez que se ha dictado el auto de formal prl-

sión, el Juzgador ordenaré que se identifique al procesado 

por el sistema administrativo adoptadc, de lo que se des-

prende que en el procedimiento penal exclusivamente correi 

ponde al órgano jurisdiccional ordenar este acto de ldentl 

flcación, y cab• decir que ésta no sólo se ordena traténd~ 

se del auto de prisión preventiva, sino que también cuando 

se ha dictado el lla~ado auto de sujeción a proceso. 

Esta orden emanada por el Juez Instructor se señ! 

la en alguno de los puntos re~olutivos de la determinación 

constitucional, de la cual, como ya sabemos, se remite co

pia autorizada al Director del Reclusorio en que se encuen 

tre Interno el procesado, pero independientemente de esto, 

se gira un oficio al C. Jefe del Departamento de Identifi

cación con sede en el reclusorio correspondiente, a fin de 

que elabore y remita a la brevedad posible Ja ficha signa

létlca y signación antropométrica del inculpado, originan

do as! un acto de molestia cuya constltuclonalldad nos he

mos propuesto analizar en estas lineas. 
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Es prudente señalar que deliberadamente nos abst~ 

nemas de entrar al estudio del articulo 165 del Código fe

deral de Procedimientos Penales, precepto en el que tam--

bién se ordena !a identificación del procesado, lo cual -

obedece a que consideramos por una parte, que existe una -

gran similitud entre el procedimiento del orden común y -

del orden federal, y por otra parte, dada la jerarqula del 

Juez de Distrito al tener una doble función, ya como órga

no jurisdiccional, ya como órgano de control de la constl· 

tucional!dad, resultar!a adelantar un poco las conclusio-· 

nes que pondrAn fin a este trabajo. 

3.2. b) Para ejecutarla.- Por disposición expresa 

de la ley, concretamente el articulo 14 fracción lV del R~ 

glamento Interior de la Procuradurla General de Justicia -

del Distrito Federal, la autoridad competente para ejecu-

tar la orden de identificación es la Dirección General de 

Servicios Periciales de dicha dependencia, y para lo cual

se ha creado el Departamento de Identificación que ya ca-

mentamos en el apartado anterior. Esta identificación se 

lleva a cabo una vez que se ha recibido el oficio corres-

pond!ente remitido por el Juez de la causa y de la forma -

que se ha precisado en el capitulo primero de este proyec

to de recepción, de ah! que en obvio de repeticiones inütl 

les nos abstenemos de transcribirlas de nueva cuenta. 
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3.3,· El artículo 16 Con~titucional,- Este prcceE 

to que forma parte del primer capítulo del Titulo Primero· 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica--

nos, consagra r establece en el rango de garantía indivi-

dual el principio de legalidad para todo acto de autoridad, 

considerando como garant!a individual "los derechos subje· 

tivos de naturaleza constitucional, que el Estado reconoce 

a la persona humana y que declara en la Ley Fundamental de 

una Naci6n" (8) 

Pues bien, a fin de estar en posibilidad de anall 

zar correctamente el sentido y alcances de este articulo · 

constitucional, se hace indispensable su transcripción al 

menos en la parte conducente: 

"ARTICULO 16,· Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, pape 
les y posesiones, sino en virtud de mañ· 
damiento escrito de Ja autoridad compe:
tente que funde y motive la causa legal 
del procedimiento , , 

En efecto, este artículo, a trav6s de los concep

tos "causa legal del procedimiento" y "fundamentación y m.9_ 

tivaci6n" de la misma, contiene una garantia de legalidad· 

frente a las autoridades en general, haciendo consistir •• 

los netos violatorios ya no en una privaci6n de derechos,

como lo establece el articulo 14 de la propia Constitución. 

(8) Id, ob, cit. png, 117 
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sino en una mera molestia, por lo que su alcance es mucho

mayor; asl las cosas y siguiendo al Dr, Juventino V. Cas-

tro, tenemos por molestia "a una simple perturbación hacia 

la persona''. (9) 

El Doctor Ignacio Burgoa (10) clasifica los actos 

de molestia que pueden afectar al individuo en tres grupos 

que son: actos materialmente administrativos; actos mate-

rialmente jurisdiccionales; y, actos estrictos de priva--

ción que deberán cumplir con lo dispuesto en el articulo -

14 de la Ley Suprema. 

El articulo 16 Constitucional en la parte condu--

cente ya transcrita, encuentra su antecedente histórico en 

la enmienda cuarta de la Constitución Americana que dispo

ne que será inviolable el derecho del pueblo que lo pone a 

cubierto de aprehensiones y catees arbitrarios en sus per-. 

sanas, habitaciones y efectos; y además, que no se expedi

rá ninguna orden sobre el particular, sin causa probable -

que lo motive, por lo que es evidente que desde tiempo ---

atr~s ya se encontraba establecida esta garantía, Pero -

Juventino V. Castro nos explica cómo es que surgió la obli 

gaci6n para las autoridades de fundar y motivar sus actos, 

(9) V, Castro Juventino "Lecciones de 
Garantias y Amparo", Ed. Porrúa,
S,A, ,Méx, ,D.F. ,2a, ed, 1978,p.225. 

(lO)Burgoa Ignacio, "Las Garantías In
dividuales", Ed, Porrúa, S.A, ,Méx,, 
D,F,, 17a, ed, 1983, pp. 581 y 582, 
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Efectivamente, este autor afirma que Jean Constant (11) 

nos recurrda que la obligación de motivar las decisiones 

judiciales tiene su origen en la legislación derivada de 

la Revolución Francesa, que ordenaba ~ue se seftalaran los

motivos que fundan el juicio, estimando que en la ohlign-

ci6n de motivar los juicios, queda plasmada la garantia -

mfis clerta "de la sinceridad del Jue: y de la exactitud l! 

rldica de su decisión, porque tal motivación permite saber 

si el magistrado ha examinado cuidadosamente los elementos 

que le fueron suministrados, y además, conocer las razones 

que lo llevaron a pronunciarse en un sentido determinado." 

En resumen, el articulo 16 que se estudia admite

cuatro presupuestos que son a nuestro juicio: una persona-

o individuo cuyos dcrccl1os van n ser afectados; un manda--

miento por escrito dictado por una autoridad competente;

que exista una causa para llevar a cabo esa afectación o

molestia; y, que ademls, esa causa estl debidamente fund! 

da y moti va da. Ahora ve remos de ta 11 ndnmen te cada uno de -

estos presupuestos, 

En lo concerniente a In persona o individuo cuyos 

dcrccl1os vnn a ser afectados, cabe decir que aan cuando el 

articulo a comento sefinln varios bienes juridicos a tute--

(11) \'. C:istro Ju\·cntino, citado por,en 
''Ll'cciones de Garantías y Ampnro'',
ob. cit. pág. 22 6, 
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lar, debemos considerar a todos ellos cor.o una extensión -

de la persona, raque en nuestro derecho no es v5Jido con

cebir a la persona aisladamente, puesto que es un ente SU! 

ccptible de tener derechos r obligaciones amén de que cxis 

ten atributos de las personas reconocidos por el Derecho -

Civil y que precisamente son, entre otros, el nombre, el 

domicilio, etc., por lo que insistimos que esencialmente 

se va a afectar a la persona. 

Además, una interpretación a contrario sensu dcl

término "nadie" nos lleva a considerar a todos los gobern.'1. 

dos sin distinción alguna, ya que en ciertas legislaciones 

s6lo se comprenden a los nacionales de ese País, empero en 

México quedan comprendidas todas las personas que se en--

cuentren materialmente en el territorio nacional. 

El mandamiento por escrito de autoridad competen

te queda analizado en los primeros apartados de este capí

tulo, por lo que nos remitimos a lo que ya se dijo. 

Por cuanto hace n la causa como requisito o pres! 

puesto sine qua non del acto autoritario, es prudente indi_ 

car que desde luego debe existir un motivo o una razón pn· 

rn afectar a la esfera jurídica del gobernado, pudiendo t~ 

ner 6stn origen en el beneficio colectivo o bien, como en-
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el caso que nos ocupa, reportar una utilidad práctica para 

netos posteriores Je In autoridad. 

Por Dltimo, y debido n la ~ran trascendencia que

tienen la motivación y la fundamentación de esa causa, he

mos decidido estudiarlas por separado, debiendo decir Oni-

camente que estos requisitos son fundamentales y deben ne

cesariamente concurrir en la emisión del acto de autoridad. 

3.3.a) Concepto de Motivación,· Rafael de Pina-

(12) entiende por motivación la "exposición de las razones 

de hecho y de derecho en que se funda una resolución judi--

cial", definición con In que no estamos de acuerdo porque

entraña una confusión entre motivación y fundamentaci6n;

esto es, que por motivación se debe entender In exposición 

de los hechos y los razonamientos que hizo la autoridad p~ 

ra tomar una determinación; en cambio, por fundamentaci6n

se comprende el aparar detcrl'linadn resolución en algOn pr,<;. 

cepto legal vigente. 

Constant (13) cae en el mismo error al afir~ar en 

su articulo "La motivación de !ns resoluciones de las Juri! 

(12) De Pina Rafael, oh. cit. pfig. 278 
(13) V. Castro Juventino, citado por, en 

"Lecciones de Garantías y Amparo" ob. 
cit. pág. 226. 
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dicciones Represivas en Derecho Belga", que "se entiende

por motivos las razones de hecho y de derecho por las que 

la jurisdicci6n ha resuelto en ei sentido que adoptó. En 

otros términos, los motivos son las razones que el Juez -

expresa para justificar aquello que ha ordenado." 

Para el connotado Maestro Innacio Burgoa (!~) la 

motivación de la causa del procedimiento implica que "cxiÉ. 

tiendo una noma jurídica relativa, el caso, o la hipótesis, 

sean aquellos a que aluda la disposición legal, esto es, -

el concepto de motivación empleado en el art[culo 16 Constl 

tucional indica que las circunstancias y modalidades del C! 

so concreto encuadran dentro del marco general correspon--

diente establecido por la ley", 

Es menester para la emisión de un acto de autori 

,, dad, que 6sta exprese los motivos y razonamientos que justl 

fiquen la aplicación del precepto correspondiente, es decir, 

deberá precisarse de que manera se llegó a determinar que -

el caso concreto encuadraba en el supuesto normativo, y 

desde luego, es indispensable que se encuentre por escrito

ª fin de que el o los afectados conozcan tales razona---

( 14) Burgoa Ignacio, "El Juicio de Amparo", 
ob. cit. p. 141 
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mientos y pueden preparar su defensa, y de no ser nsl, ese 

acto de autoridad estarl viciado de inconstitucionalidad -

por lo que es procedente el juicio de amparo, el cual con

ceder6 la protección de la Justicia Federal en forma abso

luta. 

3,3,b) Concepto de fundamentación.- Comenta Ig·-

nacio Burgoa que la fundamentación legal de la causa "co!! 

siste en que los attos que originen la molestia de que ha

bla el artículo 16 Constitucional, deben basarse en una --

disposición normativa general, es decir, que 6sta prevea • 

la situación concreta para la cual sen procedente realizar 

el neto de autoridad, que exista una ley que lo autorice"· 

(15) Lo anterior, se considera corno una consecuencia del· 

principio de leealidad que sefiala que las autoridades s6lo 

pueden hacer lo que la ley les permite, 

A nuestro entender la fundamentaci6n a que aludo-

el artículo constitucional que se analiza, es la oblign--

ci6n que la Ley Suprema impone a todas las autoridades, -

sea cual sen su jerarquin, para apoyar todas aquellas de-

terminaciones que tcngrin repercusión en la esfera jurídica 

de un gobernado, en un precepto ler.al, y que además, tal • 

determinaci6n debe constar por escrito y hacerse del cono· 

(15) Burgoa Ignacio, "Las Gatantlns In· 
Jividualcs", ob. cít, pág. 592, 
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cimiento del afectado para que pueda hacer valer sus dere

chos. 

Por su parte el Doctor Juve~tlno V. Castro ( 16)

sln apartarse de los conceptos que hemos dado señala que -

'todo acto de autoridad debe estar basado en una norma ju

rldlca que lo autorice a actuar en la forma en que lo ha -

hecho, siempre y cuando -como dispone el articulo 14- esté 

aplicando leyes expedidas con anterioridad al hecho" 

Consecuentemente, una vez delimitados los conceR 

tos de motivación y fundamentación, podemos sostener que -

tales requisitos deben necesariamente concurrir porque de 

no ser asl el acto de molestia reportarla una violación de 

garanttas, ya sea por falta de motivación, en el caso en -

que no se actualice la hipótesis en el supuesto normativo, 

o bien, si no se apoya su emisión o ejecución en una ley -

que lo prevenga, lo que comprenderla una falta absoluta de 

fundamentación. 

3.4.- Jurisprudencia de la Suprema Corte de Jus

ticia.- Pues bien, como es de dominio general, la jurlspr~ 

dencla que establecen exclusivamente tos Tribunales Feder~ 

les, es la Interpretación de la ley conforme a las resolu

ciones que se dan en la pr~ctica; su formación se real tza

medlante cinco ejecutorias pronunciadas en el mismo sentido 

(16) v. castro J.Jventino, ob. cit. p.jg. '127. 
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en forma ininterrumpida y en casos anAlogos, ya sea por el 

Tribunal Colegiado, las diferentes Salas de la Suprema Cor 

te de Justicia, o bien, la propia Corte funcionando en Pli 

no. Al tenor del articulo 192 y 193 de la Ley de Amparo.

que es reglamentaria de los articulas 103 y 107 Constitu-

cionales, dicha jurisprudencia tendrá el carácter de obli

gatoria en los términos previstos en dichos preceptos. 

As! las cosas y una vez delineado el sentido y -

alcance de la Jurisprudencia procedemos a transcribir y CR 
mentar algunas de las Tesis mas sobresalientes y aplicables 

al tema central de nuestro trabjo: 

"FUNDAMENTACION. CARACTERISTICAS DEL ACTO DE AUTORIDAD CO
RRECTAMENTE FUNDADO.- FORMALIDAD ESENCIAL DEL ACTO ES EL -
CARACTER COll QUE LA AUTORIDAD RESPECTIVA LO SUSCRIBE Y EL· 
DISPOSITIVO, ACUERDO O DECRETO QUE LE OTORGUE TAL LEGITIMA 
CION.- Para poder considerar un acto autoritario como co-= 
rrectamente fundado, es necesario que en él se citen: Al • 
los cuerpos legales y preceptos que se están aplicando al
caso concreto, es decir los supuestos normativos en que -· 
encuadra la conducta del gobernado, que serAn señalados con 
toda exactitud, precisando los Incisos, subincisos y frac
ciones. B) Los cuerpos legales y preceptos que otorgan com 
petencla o facultades a las autoridades, para emitir el a~ 
to en agravio del gobernado. Ahora bien, siguiendo una se 
cuencia lógica este Tribunal considera, que la citación de 
los artfculos que otorgan competencia, debe realizarse tam 
bien con toda eoactitud, señalándose el inciso, sublnclso~ 
y fracción o fracciones que establezcan las facultades que 
en el caso concreto, la autoridad esta ejercitando al emi
tir el acto de poder en perjuicio del gobernado. En efec
to, la garantfa de fundamentación consagrada en el articu
lo 16 Constitucional lleva implfcita la idea de exactitud
y precisión en la citación de los cuerpos legales, precep· 
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tos, incisos, subincisos y fracciones de los mismos que 
se esthn aplicando al particular en el caso concreto, y 
no es posible abrigar en la garant!a individual coment! 
da. ninguna clase de ambigüedad, o imprecisión puesto -
que el objetivo de la misma primordialmente se constitu 
ye por una exacta individualización del acto autorlta-~ 
rio, de acuerdo con la conducta realizada pcr el parti
cular, la aplicación de las leyes a la misma y desde -
luego, la exacta citación de los precertos cornpetencia
les, que permiten a las autoridades la emisión del acto 
de poder." ( 17) 

La anterior es una Tesis que pugna porque las 

autoridades, cualesquiera que sean, invoquen correcta -

y precisamente no sólo el precepto legal en que se fun

den para emitir o ejecutar el acto autoritario, sino -

ademhs aquéllos ordenamientos en que se apoya su compe

tencia para emitirlo, y de lo contrario estaremos en -

presencia de un acto vlolatorio del articulo 16 Consti

tucional en virtud de que no existe fundamentación al

guna para tener a esa autoridad como competente. 

"FUNOAMENTAC!Ott Y MOTlVAClOtt.- Oe acuerdo con el artlcu 
16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad di 
be estar adecuada y suficientemente fundado y motivado~ 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con -
precisión el precepto legal aplicable al caso, y.por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o cau-
sas inmediatas que se hayan tenido en consideración para 

(17) Trilxroles Colegiaros d.'! Circuito, lnfome 1983.~d)'O 
Eillcicms S.R.L., l·\íx,O.F.,T&tera Parte, Tesis 10,
¡;lgs. 94 y 95. 
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la emisión del acto, siendo necesario ademés, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas apli· · 
cables, es decir, que en el caso concreto se configuren
!as hipótesis normativas." (1B) 

Aqul cabe resaltar la importancia que da nues

tro MAximo Tribunal del Pals a la adecuación entre los · 

motivos o circunstancias especiales o particulares y las 

normas aplicables, de donde se sosti~ne que todo acto de 

molestia que pretenda realizar u ordenar una autoridad· 

debe contener una. parte conslderativa en donde se razone 

lógica y jurldlcamente el porque de esa determinación. 

"ARTICULO 16 CCNSTITUCIONAL.· El requisito de
fundamentación y motivación exigido por el articulo 16 · 
Constitucional, al tener el rango de garantla individual 
Implica una obligación para las autoridades, de cualquier 
categorla que éstas sean, de actuar siempre con apego a 
las leyes y a la propia constitución, de manera que sus
actos no aparezcan emitidos arbitrariamente." (19) 

Este criterio, a nuestro Juicio, implica una · 

clara advertencia de nuestro Tribunal Supremo a toda el~ 

se de au~oridades, haciéndoles saber el imperativo del • 

articulo 16 Constitucional; y sustituyendo el término .. 

acto autoritario por "acto arbitrario" nos damos cuenta

de la fuerza con que este cuerpo colegiado protegerA, m~ 

diante el juicio de amparo, a aquel individuo que se vea 

( 1B) &Jprara Corte oo Jisticia re la llaciln, lnfomE 1978, 
l.\J)ll Edic. ,S.R.L., l'éx. D.F., ~ Sala, 2da.Parte 
Tesis 3, p.jg. 7. 

( 19) Supn:ml Corte oo Jisticia, Prirrera Sala, llctualimiln 
Pmll 1900-1970, Volll1Bl 11, Tesis 36, pég. 20. 
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afectado con un acto o resolución que no cumpla formal -

ni substancialmente con estos requisitos. 

"MOTJVACJON Y FUNOAMENTACION.- De conformidad con el ar
ticulo 16 de la Constitución Federal, nadie puede ser mo 
!estado en su persona, familia, domicilio, papeles o po: 
sesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de auto
ridad competente, que funde y motive la causa legal dei
procedimiento, por lo que es evidente, en atención a es
ta disposición constitucional, que las autoridades est~n 
obligadas a expresar en sus resoluciones, las razones y 
motivos que tengan para dictarla en determinado sentido, 
dAndoselos a conocer al Interesado, a efecto de que esté 
en aptitud de hacer valer sus defensas contra la misma.
ya q~e. de lo contrario, se le infieren molestias infun
dadas e inmotivadas y, consecuenteKente, se viola en su
perjuicio la garant!a constitucional setalada.• (20) 

Comenta el Doctor Burgoa (21) que la Segunda -

Sala de la SupreEa Corte de Justicia de Ja Nación ha es

tablecido que las garantlas de fundame~tación y motiva-

ción legales de todo acto de molestia deben cumplirse 

por toda autorldad en el mandamiento escrito y en la mi~ 

ma resolución que lo contenga y no en documentos o acuer 

dos diferentes, aunque estén vinculados con aquél o con

éste. 

"MOTlVACiON Y FUNOAMENTACIOR.· El articulo 16 de la Carta 
Magna, es terminante al exigir, para la validez de todo 
acto autoritario de molestia, que el mismo esté fundado y 
motivado, debiendo entenderse por fundamentación la cita • 
del precepto que le sirva de apoyo, y por motivación la -
manifestación de los razonamientos que ! levaron a la auto-

~ralll Corte de ~sticia, /'¡:ál:líce al "3l\lnario Mi
cial de la Froeracioo. Tmo XXXVlll, p.lg. t!I>. 

(21) Bunpa lgiacio, "Las GJratlas lri:lividuales", ob. cit., 
p.lg. 599. 
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ridad a la conclusión de que el acto concreto de que se 
trata encuadra en la hipótesis prevista en dicho precepto. 
tto basta, por ccnstguiente, con que exista en el Derecho -
positivo un precepto que pueda sustentar el acto de la au
toridad, ni un motivo para que é!ta actúe en cGr.secuencla, 
sino que es indispensable q"e se hagan saber al afectado -
los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya 
que sólo asl estará en aptitud de defenderse cerno estime -
pertinente. Por otra ptrte, la circunstancia de que el ac
to recla~ado satisfaga las garantlas del manda•lento escri 
to y la autoridad competente, no Je libera del vicio de -= 
inconstituclonalidad ccnsistente ec Ja ya apuntada falta -
de fundamentación, pue! todas estas garantlas son ccncu--
rrer.tes y deben, por Jo misrr.o, ser respetadas por la auto
ridad en el mlsrr·o acto QLE el la emane." (22) 

En esta tesis como en la anteriormente transcri-

ta se advierte una común dispo!lclón por ccanto a que ade-

més de cumplir ccn los requisitos de motivación fundame!)_ 

tación tantas veces citadcs, debe la autoridad emisora ha

cer del cvnocimler.to del interesado Ja re!oluclón o acto 

decreta~o a fin de qce éste pueda preparar su defensa, y 

ade~ás, es tajante al Indicar que la vlolacl6r. al articulo 

16 estriba er la falta de fundawentacl6n sin qce sea óbice 

para tal conclu~l6r. que se trate de autoridad ccmpetente y 

que el manda~lento conste por escrito, pu~sto que la gara!)_ 

tia que consagra el precepto ec c~estión es muy amplia. 

Dentro de Ja vida práctica hemos encontrado que 

muctos litigar.tes cunsideran a la ldertlflcaclór. cerno una-

(22) lllµaro er Pevisito 8,872/61, J.H.S. resti!lto el 21 de Junio 
de 1961 IXJI' \J1il!llmidad de 5 votos, Paalte: Felipe 1ena Ra
mlrez, 1crro Xl.Vlll, ~xta E¡xx:a, Segroa Sala, pág. 36 
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pena que trae con5igo molestlas infamantes f trascen-

dentales; definitivamente no estamos de acuerdo con -· 

ese criterio, ya que la pena propiaMente dicha es, de

acucrdo con Castellanos Tcnn, "el castigo lega!Mente -

impuesto por el Estado al delincuente, para conservar-

el orden jurídico." (23) 

Así lo ha considerado el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia, tal como se demuestra con la siguíc~ 

te tesis que se transcribe: 

"FICHAS SIGNAl.ET!CAS, FOR!L.\C!0:-1 DE.· IOENTIF!CACIO.~ AD
MINISTRATIVA DE PROCESADOS,- Es un error considerar co
mo pena la identificación, es decir, la elaboración de
la ficha dactiloscópica correspondiente, slendo que la
naturaleza de esas medidas es completamente diferente y 
entre ellas existen diferencias substanciales, En efcc 
to, en materia penal, por pena se considera en términoi 
generales, la sanción económica o privativa de libertad, 
publicación del fallo y otras que enumeran las leyes re 
presivas, que el 6rgano jurisdiccional cor.ipctcnte impo:: 
ne a un individuo atendiendo a conducta• activas u omi
slvns, previstas en la ley aplicable. En cambio, la i
dentificación del procesado no es una pena porque no se 
decreta en la sentencia y es una simple medida adminis
trativa: constituye unn reglamentación judicial y poli
ciaca necesaria en esas 6rdenes para identificación y -
antecedentes del procesado, Es decir, constituye una -
medida cuya ejecución aporta al Juez del proceso y de -
futuros procesos más elementos de juicio para individua 
lizar la pena que debe imponerse al que concti6 uno o:: 
varios delitos, Desde otro punto de vista, la identifi 
cación del procesado tampoco constituye una pena, por·:: 
qua éstas se imponenc hasta In sentencia, mientras que· 
la identificación del procesado, por imperativo del ar· 
tículo 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
debe realizarse apenas dictado el auto de formal prisión 
o el de sujeción a proceso. En tales condiciones, como 
la identificaci6n del procesado no es una pena deben ·
considerarse infundadas las argu1:1cntacioncs en el se!! 

(23) .Castclhnos Tcoa F<¡rnando "Li · 
neam1entos Efomcntates \'fi bcre~ho l'c 
nal. ·Parte Gral, Ed Por a,~.1\, pá~:-306. 
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tido de que se trata de una pena infamante y trascenden 
tal, porque, no teniendo el carActer de pena, de acuer~ 
do con lo antes expuE~to, mEnos puede tratarse de una -
pena Infamante y trascendente, de las prchibidas por el 
articulo 22 de la Corstitución Federal." (24) 

Estamos de acuerdo con la primera parte de la 

Tesis citada, pero diferimos er la segunda por cuanto a 

que, estima que er virtud de la sentencia, es cuando e! 

cluslvamente se puede hablar de penas, por lo que se . 
nos antoja pensar que si en el auto de formal prisión -

se ordenara la mutilación de algún órgano esto no ir!a

en contravención con el art!c"lo 22 constitucional, ya-

que no tendrla el carActer de pena por no haber sido i! 

puesta tal mutilación ec la senteccla, de ahl que nos -

permitimos discrepar con tan ilustre criterio, dejando

únicamente señalado que a nuestro parecer la identific~ 

ción no es una pena, pero si un acto de autoridad que -

puede transgredir las garant!as Individuales tuteladas

por la Constitución Federal. 

l 24) Supl'E!li! Corte de J.Jstlcia de Ja tllclál, lnfonre al Plero, 
t'éxico, D. F., 1982, Prl11Era Parte, Tesis 2, p.\g. 334. 
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4.1.- El Amparo Indirecto.- Al hablar sobre el auto de 

formal prlsl6r. y los mEdlos para impugnarlo señalamos

al juicio de amparo, una de las lnstltuclon¡s mAs lm-

portantes en nuestro Pals.- Pues bien, existen actual

mente dos clases de amparo que son: el directo o uni-

lnstanclal, ( que en casos excepcionales llega a ser -

de dos Instancias) y el Indirecto o bl-lnstancial. ya -

que aún dentro de este procedimiento la ley prevee la

existencia de un recurso que da origen a la apertura -

de una segunda Instancia; a ~ste recurso se le denoml-

na "revisión". 

La procedencia de uno y otro juicio esta de

terminada en razón de Ja naturaleza del acto que se r~ 

clama. Cuando se trata de una sentencia definitiva ti 

vil, penal o administrativa, o de un laudo de los trlb~ 

.nales del trabajo, procederA al amparo directo; y cuan

do no se trate de esas resoluciones, sino de otro tipo

de actos que también se estiman vlolatorlos de garantlas, 

procederA al amparo Indirecto, según lo comenta el autor 

Trueba Urblna. ( 1) 

Se ha discutido mucho sobre como debe denoml-

narse este medio de Impugnación. Para algunos autores -

(1) Trueba Urblna Alberto y Trueba llece!Ta ~. ''IU?va Leglsla
ciál re "1µ1ro Pi:!fomada.- !b:trlna, Textos y .Alrisprudeda", 
Erl. Porrúa, S. A., ~ico, D.F., 44a. Erl., 1!ll3, m. 423. 



- 73 • 

se trata de un recurso formal y substancialmente; par.a 

otros se trata de un verdadero juicio en todo el sent! 

do de la acepción. Nuestra postura no es tan radical, 

sino m~s bien ecléctica, ya que de. acuerdo a la natur! 

leza del acto que se impugne le llamaremos juicio o r! 

curso. 

En efecto, siendo el amparo un procedimiento 

de impugnación que en su propia ley reglamentaria est! 

blece diversos recursos para las partes -como son el -

de revisión, queja y reclilllaci6n- serla aberrante consl 

derarlo como un recurso, pues resulta absurdo concebir 

la existencia de un recurso sobre otro recurso; en ca~ 

bio, serla más conveniente denominarlo juicio, ya que

reune las caracter!sticas de éste: principia con una -

demanda, existen esencialmente dos partes - cuando me

nos -, los intereses de éstas est~n en conflicto; se -

someten a la jurisdicción de un tercero ante quién PU! 

den promover las pruebas que estimen pertinentes, as!· 

como alegar lo que a su derecho convenga; se lleva a· 

cabo una audiencia, etc., pero aqul nos surge una int! 

rrogante: ¿ cómo debe denominarse cuando se trata de -

aquél amparo interpuesto contra una sentencia deflnitl 

va que ha sido conf írmada por el Tribunal de Apelación? 

Es evidente que en este caso se tratarla de un recurso, 

pero sin embargo no aceptamos del todo esta denomina--
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ciOn, ya que también en este amparo existen recursos -

que pudieran hacerse valer, de ah! que optamos por co~ 

slderarlo a priori como un juicio, y en otras ocaslo-

nes como un recurso "extraordinario". 

Nuestra Ley Suprema en su articulo 107 deno

mina a esta Institución como "juicio", y as! la ley de 

amparo adopta tal designación y por ello en diversos -

artlculos de ésta nos encontramos el término juicio y 

nunca el de recurso. 

Pues blen, este juicio de amparo se encuen-

tra regulado por diversos principios como lo son: al -

el principio de Instancia de parte agraviada: b) prin

cipio de prosecución judicial del amparo; el principio 

de relatividad en las sentencias; d) principio de es-

tricto derecho; e) principio de procedencia del amparo; 

y, f) principio de definitlvidad, mismos que a contl-

nuaclón comentaremos brevemente. 

A) Principio de Instancia de Parte Agraviada.

El juicio de amparo no puede iniciarse oficiosamente; -

es necesario que exista un daño o agravio y de esta ma

nera acudir ante el órgano competente solicitando la -

protección constitucional.- Es precisamente la persona 

agraviada quién originalmente debe pedir el amparo, ya 

que si Jo hace otra persona a su nombre y el quejoso no 
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ratifica esa demanda se tendrl por no interpuesta, sa¡ 

vo los casos de excepción previstos en la ley. 

B) Principio de Prosecución Judicial.- Este

principio indica que serln únicamente los tribunales -

de la Federación quienes conocerln del juicio de ampa

ro, muy excepcionalmente los tribunales comunes en -

los casos previstos por el articulo 37 de la Ley de A! 

paro y conforme a los lineamientos que ella misma est! 

blece. 

C) Principio de Relatividad de la Sentencia. 

Es como ya sefialamos, este Juicio sólo se inicia a in! 

tanela de parte, la sentencia que recaiga no puede te

ner efectos erga omnes, es decir, para todos, sino que 

únicamente para aquella persona que demandó la protec

ción constitucional. Es por ello que el articulo 76 -

de la Ley de Amparo establece que las sentencias sólo -

se ocuparln de la parte agraviada que hubiere pedido -

el amparo, sin hacer una declaración general sobre la 

ley o acto que lo origine. cumpliendo de esta manera -

con el principio de relatividad. 

D) Principio de Procedencia del Amparo.- Im

plica que procederl este juicio cuando exista una vio

lación a la constitución y que ademls deberl promover

se ante el Juez correspondiente, ya sea amparo directo 
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o indirecto y de acuerdo a lo que señalamos en el se

gundo pArrafo de este capitulo. 

E) Principio de Estricto n.recho.- Se impone 

la obligación a los tribunales ae atender exclusiva-

mente a los conceptos de violación expuestos en la d~ 

manda de amparo, y por tanto no se pueden suplir ofi

ciosamente ni los actos reclamados ni las deficiencias 

en los conceptos de violación ya que esto originarla

una plus petltio. Sln embargo el propio articulo 107 

de la Constitución Federal, asl como Ja Ley de Amparo 

establecen algunos casos en que si se autoriza la su

plencia de Ja queja deficiente; estos casos son tratA~ 

dese de materia penal, materia agraria y materia labo

ra l. 

F) El principio de Oefinitivldad.- ReservAn

donos dar una mayor amplitud al estudio de este princl 

ple en el apartado correspondiente, diremos que a vir

tud de éste, es menester agotar previamente los recur

sos ordinarios para acudir al juicio de amparo, empero, 

como toda regla, este principio admite algunas excep-

clones tal como explicaremos mAs adelante. 

Por último cabe decir que todos y cac!luno de 

los principios señalados se encuentran plasmados de 

una u otra forma en la Ley de Amparo. 
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4.1. a) Concepto.- Una vez realizada una exposición ~e 

neral ~l juicio de amparo, pasamos a se~alar los dife

rentes conceptos Que sobre él se han vertido: 

Para Ignacio Burgoa (2) ~es un medio de con

trol de constitucionalidad, ejercitado por órganos Ju

risdiccionales en vla de acción, que tiende a proteger 

al quejoso o agraviado en particular. en los casos a -

que se refiere el articulo 103 Constitucional". 

Afirma Alfonso íloriega (3) que se trata de -

un "sistema de defensa de Ja pureza de la constitución 

y de la vigencia de las libertades individuales que 

tiene su fundamerto en los articulas 103 y 107 constlt!!_ 

clonales". 

Para Moreno Cora (4) es una "Institución de 

carácter politice que tiene por objeto proteger bajo -

las formas tutelares de un procedimiento judicial, las 

garantlas que la constitución otorga, o mantener y co~ 

servar el equilibrio entre los diversos poderes que g~ 

biernan la nación, en cuanto por causa de las invasio

nes de éstos se vean ofendidos o agraviados Jos dere--

(2) 8urgca Jgiacio, "El .1Jicio el: llTµlro", Ed. ftirerva, 
f'éxico,D.F .. lera. ed. t!>\3, p.jg. 150. 

(3) Flores Glrcla Femarro, citaOO ¡:or. en "La Ccnsti
tuc!oo y su ~fensa", Ed. Instituto oo Investiga-
ciares .1Jrldicas oo la Ltw-1, f'éx.D.F., ta. Ed. 1984, 
p.\g. 507. 

(4) TMba UTtina Al1:€rto y TMba Barrera J:irg;, cita
cb ¡:or, en: !~va Legis!acloo de llTµlro ... ", oo. -
cit., p.jg. 420. 
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chos de los individuos.• 

Vallarta (5) por su parte dice que el juicio -

de amparo es "el proceso legal Intentado para recuperar

sumariamente cualquiera de los derechos del hombre con-

signados pur la constitución y atacados por una autori-

dad cualquiera, o para eximirse de la obediencia a una -

ley o mandato que ha invadido la esfera federal o local, 

respectivamente.' 

El connotado autor Fix Zamudio senala que "el

amparo configura genéricamente un medio de impugnación -

que funciona como un proceso autónomo cuando tutela los

derechos fundamentales de la persona humana, protege a -

los habitantes del pa!s contra leyes inconstitucionales

º defiende a los particulares frente a los actos de la -

administración activa, y como recurso extraordinario --

cuando se endereza contra resoluciones Judiciales.• (6) 

Finalmente para Rafael de Pina es "un juicio -

destinado a impugnar los actos de autoridad violatorios

de los derechos reconocidos por la Constitución Pol!tica 

de los Estados Unidos Mexicanos a nacionales y extranje

ros, y a mantener el respeto a la legalidad mediante la

garantia de la exacta aplicación del derecho.' (7) 

(5) ti:i Pina Rafael, citl<b por, e'1 'O!ccionar!o de ~u", 
Ed. Pomla,S.A. l·b.O.F,. 5a. ed. 1976, p.lg. 69. 

(6) !d., clt.100 por, m:'Dicciooario de ... ".,ob.cit.,p. 69. 
(7) lbicl3n .. ob. cit. p.lg. 69 
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Estando de acuerdo con fix Zamudio, y tal co

mo se apuntó en el rubro que antecede, consideramos al

ampare como una institución jur!dica prevista con una dQ 

ble connotación -ya como juicio o bien como recurso ex-· 

traordlnario- que se encuentra determinada por la natur~ 

leza del acto reclamado y que esencialmente constituye -

un medio de impugnación de reconocida eficacia para con

trolar todo acto de autoridad que invada o tienda a inv~ 

dlr la esfera jurldlca del gobernado. 

4.1.b) El Principio de Definitlvidad.- Hemos · 

sostenido anteriormente que entre los principios que ri· 

gen al juicio de garant!as reviste mayor trascendencia 

el denominado principio de definitividad, que Implica, -

como ya dijimos, la obligación que tiene el agraviado de 

agotar los recursos que pone a su alcance la ley que ri· 

ge el acto reclamado antes de intentar la instancia coni 

tituclonal. 

En efecto, señala Ignacio Burgoa (8) que el •. 

juicio de amparo es el último recurso que debe intentar

se después de haber agotado ~uéllos que el derecho comün 

otorgue al quejoso para obtener la revocación, modifica--

( 8) Pallares Eálardl, cita a, en: "Dicciooario 
Trorico y Mctico <i?I ~icio de lnparo", 
fd. Pomía, S. A. f·~ico, o. F., 4ta. ed., 
1978, ¡:ág. 206 



- 80 -

ción o nulidad del acto reclamado. 

Por su parte el Doctor Carlos Are!lano Garc!a 

(9) lo concibe como "el principio en cuya virtud, el -

quejoso, antes de promover el amparo, ha de agotar el 

juicio, recurso o medio de defensa lega!, mediante el 

cual pueda impugnarse el acto de autoridad estatal que

se pretende reclamar en amparo" 

La finalidad que persigue este principio en-

cuentra su apoyo en la importancia que reviste el jul-

clo de garant!as como institución pol!tica en nuestro -

Pa!s, y ademas. pretende evitar el abuso en su práctica, 

ya que de no existir este principio habr!a lugar a lnf! 

nidad de amparos -so pretexto de una violación de garaft 

t!as- con el propósito de retardar o entorpecer la bue

na administración de justicia. 

Sus Excepciones.- No obstante lo anterior, e1 

te principio como toda regla, tiene sus excepciones y -

estas se dan tratándose de la vida y la libertad del -

hombre, es decir, por considerar a estos bienes altameft 

te preponderantes se han establecido excepciones al ---

(9) Arellaro Gar'C!a carios, "Práctica Foraise del .lJicio 
de f<llJaro", Ed. Porrua, s. A., ffuico, o. F .. 2da.cl?. 
1983, ¡;lg. 14. 
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principio de def!nitividad, de tal suerte que en caso$ 

muy particulares no es necesario agotar los recursos -

antes de promover la instancia constitucional. 

cipio, 

juicio 

Existen otros casos de excepción a este pri~ 

son cuando se trata de actos emanados de un -

que van a afectar a terceros extraños; y ade-

más, cuando la ley común establezca un recurso ordina

rio, exigiendo para suspender el acto impugnado o bien 

sus efectos, mayores requisitos que para el propio e-

fecto señale la ley de amparo. 

En el caso concreto que nos ocupa, siendo el 

acto reclamado la orden de identificación que deriva -

del auto de formal prisión, no es necesario agotar el

recurso ordinario de apelación para acudir al juicio -

constitucional, ya que as! se desprende del articulo -

37 de la ley de amparo, y que se robustece con el si-

gulente criterio jurisprudencia! que se transcribe: 

'AUTO DE FORMAL PRISION.-PROCEOENCIA DEL 
AMPARO COUTRA EL, SI NO SE INTERPUSO RE 
CURSO ORDIHARIO. Cuando se trata de lai 
garantlas que otorgan los articules 16, 
19 y 20 Constitucionales, no es necesa
rio que previamente al amparo se acuda
al recurso de apelación." (10) 

(10) Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Apéndice 1975, Pr!mera
Sala, Tesis 43, pág. 98. 
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De lo anterior es congruente decir que el Jul 

etc de amparo y e: recurso de apelación se excluyen, y

esto se entiende si consideramos que un mismo acto de -

autoridad se estarla impugnando por dos vias, la ordin! 

ria y la constitucional. lo que reportarla una desmedi

da ventaja para el procesado y además, precisamente pa

ra evitar esta situación la ley de la materia prevee e~ 

mo sanción, en sentido amplio, el sobreseimiento del 

juicio de garantlas en los términos de la fracción 111-

del articulo 74 en relación a la XIV del articulo 73,ya 

que este último numeral establece, en la parte conducen 

te, que el juicio de amparo será improcedente cuando se 

esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún r~ 

curso o medio de defensa propuesto por el quejoso que -

pueda tener por objeto modificar o revocar el acto re-

clamado. Aqul es conveniente hacer hincapié en dos si

tuaciones muy importantes; además de que el sobresei--

miento vendrla a constituir una sanción en sentido lato, 

es decir, al resolver que no se está en condiciones de

estudiar la constitucionalidad de un acto por que obra

un obstáculo legal como es la apelación, se reprime al 

quejoso o agraviado para que no vuelva a promover jui-

cio de garantlas contemporáneamente a la apelación, y -
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ademas, es posible sancionarse pecuniariamente en los -

términos del articulo 81 de la propia ley de amparo. 

Otra situación serla por cuanto a que si el recurso de 

apelación constituye un obstaculo para promover juicio

de amparo, y que conforme al numeral 73 fracción XIV de 

la ley reglamentaria de los articulas 103 y 107 constitu 

cionales, este recurso debe ser propuesto por el quejoso 

para alcanzar el rango de causal de Improcedencia, nos -

cuestionamos sobre qué ocurre cuando quién ha interpues

to la apelación ha sido el Agente del Ministerio Público 

y no el quejoso; evidentemente no traerla consigo el Obi 

taculo de que se habla, pero si consideramos que la ape

lación tiene por objeto confirmar, revocar o modificar -

la resolución impugnada, creemos que de un anal!sis minQ 

cioso si obtendrlamos que también en este caso el juicio 

de garantlas se torna improcedente. 

Bien, en apoyo a lo anterior nos permitimos -

transcribir otra jurisprudencia sustentada por la Prime

ra Sala de la Suprema Corte de Justicia {11), de cuya -

lectura resulta valido nuestro apunte anterior, ya que -

de acuerdo al principio jurldico de que 'donde la ley no 

(11) Supremi Corte el? Justicia el? la tlación, ~ice 1975 
Prirrera Sala, Tesis 39, pag. 92. 
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distingue, no se debe distinguir", obtenemos que un re

curso de apelación vuelve improcedente al juicio constl 

tuclonal. 

"AUTO DE FORMAL PRlSIOU.- CUANDO ES IMPROCE
DEUTE EL AMPARO CONTRA EL.- Es improcedente 
el amparo que se endereza contra el auto de 
formal prisión, si estA pendiente de resol
verse el recurso de apelación que contra él 
se hizo valer". 

4.1.c) Procedencia.- Cuando e! acto reclamado

cons!sta en el auto de formal prisión y la orden de !de~ 

t!ficac!ón, el juicio de amparo procederA ante el Juez -

de Distrito competente en !os términos de los artlculos-

36, 37, 114, 145, 146, 156 y dem6s relativos de Ja Ley -

de Amparo en vigor. 

Para determinar en que casos procede el juicio 

de amparo, podemos realizar una interpretación a contra

rio sensu de! articulo 73 de Ja ley de la materia, y asl 

resolver este problema. Es importante que se estudie -

prev !amente la procedencia del juicio de amparo, ya que

s! el Juez de Distrito ante quien se Instaure el juicio

constituciona~ al revisar la demanda encontrare un moti

vo manifiesto e Indudable de improcedenct~ desecharé de

p!ano la demanda sin suspender al menos el acto reclama

~. 
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Por lo que hace al auto de formal prisión, en 

virtud de que importa un ataque a la libertad personal, 

no existe un término limite para la interposición de Ja 

demanda de amparo, tal como se establece en el articulo 

22 fracción 11 de la ley de la Materia, sino que única

mente basta que por una parte, no se haya interpuesto -

recurso de apelación, y por otra, que la demanda cumpla 

con los requisitos que previene la ley en su articulo -

116 que a continuación analizaremos. 

4.2.- Requisitos de la Demanda.- Los requisi

tos que deber~ contener toda demanda de amparo indirec

to, que de acuerdo al articulo 116 de la Ley de Amparo, 

debe formularse por escrito, son: 

l.- El nombre y domicilio del quejoso y de quién promu! 

va en su nombre; 

Aquf es pertinente argumentar lo Indispensable 

de que se escriba completo y correctamente el nombre del 

quejoso o agraviado, ya que es él precisamente el sujeto 

activo áe la acción de amparo que se va a ejercitar, y -

es prudente hacer este comentarlo dado que en el supues

to de que el acto reclamado no afectara sus Intereses, -

es decir, que su nombre no apareciera en el texto de la-



- 86 -

resolución reclamada, sobrevendria una causal de impro

cedencia dando origen al sobreseimiento y tal vez a una 

multa. 

Por cuanto a que debe señalarse el nombre de

la persona que promueve a nombre del quejoso, cabe de-

clr que tratándose de personas morales quién promoverá

la Instancia constitucional será el administrador, apo

derado o gerente, etc., por lo que debe Indicar su nom

bre y el carácter con que ha promovido el juicio, lo -

que desde luego deberá acreditar. 

También en el caso de que sea urgente la soll 

citud del amparo y el agraviado directo no esté en pos! 

billdad de formular la demanda, podrá hacerlo a su nom

bre cualquier persona, aunque sea menor de edad o mujer 

casad, y entonces el quejoso deberá ratlf lcar o no la -

demanda, y si éste desconoce el nombre de la persona -

que suscribió la demanda a su favor, seguramente no la

ratiflcará, de ah! la Importancia en este requisito; y 

por cuanto al domicilio, únicamente es con·la finalidad 

de tener un lugar, dentro de la jurisdicción del Juez -

de Distrito, en que se pueda notificar alguna providen

cia o resolución de Importancia que la ley prevenga o -

que discrecionalmente ordene el juzgador. 
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!!,-El nombre y domlcllio del ~,ercero perjudicado; 

Otro requisito importantisimo sin duda alguna 

es el de señalar al tercero perjudicado, de tal suerte

que si no lo hacemos as!, daré lugár a la reposición·· 

del procedimiento. 

La figura del tercero perjudicado es muy dlsc!!_ 

tlda, ya que si por una parte estimamos que en el amparo 

el agravio es directo, y que además existe el principio 

de relatividad en las sentencias, lcómo es posible con

cebir jurfdlcarnente fa existencia de una tercera persona 

que no afectándole el acto reclamado, si le afectarla 

una sentencia favorable en el juicio de amparo? 

La respuesta se encuentra en los asuntos del -

orden civil y administrativo donde es más clara esta fi· 

gura, y donde una sentencia de amparo podrla perjudicar· 

a la contraparte, esto sin haberle dado oportunidad de 

ser o1da y vencida, es decir, siguiendo un Juicio a sus

espaldas cuya sentencia le puede afectar; es as! como se 

encuentra la real Importancia de ese señalamiento. 

Sin embargo en materia penal es poco comOn el

señalar al tercero perjudicado, ya que generalmente no -

existe porque el agravio es directo y la repercusión del 

acto reclamado sólo incumbe al quejoso o agraviado, y --
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exclusivamente cuando el acto reclamado provenga del In· 

cldente de reparaclOn del daño habrA tercero perjudicado. 

111.· La autoridad o autoridades responsables; 

Es relevante señalar con certeza el nombre de-

la o las autoridades responsables, ya que comparando al 

juicio de amparo con un juicio civil, éstas vendrlan 

ser la parte demandada, y serA únicamente esta parte ··· 

quién tendrA Injerencia en los actos riclamados, y por · 

consiguiente solo ella podrA rendir el Informe con justl 

ficaclón que equivale a co~testar la demanda, f ijAndose

asl la litis. 

Aún cuando la ley no establece propiamente la· 

dlstlnc!On que debe hacerse entre las autoridades que or 

denan y las que ejecutan el acto reclamado, esta situa~ 

clOn se desprende cuando en la fracclOn IV del precepto· 

que se analiza, si se exige precisar cúal es el acto que 

de cada autoridad se reclama. 

Es usual señalar correctamente a la autoridad

que ordeno el acto o dicto la determinación Impugnada y 

cuAl lo va a ejecutar, puesto que la ley de amparo esta

blece sanciones en el caso de que el quejoso señale como 

autoridad ejecutora a una que no lo es (articulo 211 ··· 

fracción 111 de la Ley de Amparo). 



89 

Por otra parte, la Importancia del señalamiento correc

to también radica en que el Juez de Distrito no ordena

rA la aclaración de la demanda y se verA constreñido a

dietar auto admisorlo. 

IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el 

quejoso manifestarA, bajo protesta de decir la verdad,

cuAles son los hechos o abstenciones, que constan y que 

constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamen

to de los conceptos de violación; 

En rol~ión a la primera parte de la fracción

anterior, ya hablamos señalado su importancia. Por 

cuanto a la manifestación que se Impone al quejoso, que 

constituye una verdadera protesta para conducirse con -

verdad y lo responsabiliza para el evento de que actOe

con falsedad y se haga acreedor a las sanciones que es

tablece el articulo 211 de la ley de amparo, cabe decir 

que eJta frase precede al capitulo de hechos, mismos -

que deberAn narrarse en forma clara y sucinta, esto es, 

cronológicamente a fin de que el Juez del Amparo tenga

en consideración al emitir su fallo todos los argumen-

tos de hecho para resolver en justicia. Generalmente -

estos hechos se numeran, pero esto no es un requisito --
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expreso señalado por la ley. 

Debe señalar con cargo a la protesta rendida, únl 

camente los hechos que le constan y que tengan relaclOn -

con los actos reclamados, es decir, resulta Inútil narrar 

hechos que no le constan al quejoso, o bien que no tienen 

Injerencia alguna con la materia del amparo. 

V.- Los preceptos constitucionales que contengan las ga-

rantlas Individuales que el quejoso estime violadas, asl

como el concepto o conceptos de violaciones, si el amparo 

se pide con fundamento en la fracclOn 1 del articulo 10 de 

esta ley; 

De vital Importancia resulta este requisito, ya-

que Independientemente de que su omisión acarrea un acuer 

do en que se ordena su aclaraclOn, es precisamente lo que 

da origen al razonamiento o declslOn Intelectiva del Juz

gador, ya que éste va a estudiar si en el caso concreto -

se han violado o no las garantlas que Indica el quejoso.

de lo que es obvio su debido señalamiento, y esto serla -

tanto como en el orden familiar demandar el divorcio nec~ 

sarlo no señalar la causal en que se funda éste, ya que 

el Juez respectivo estar& Impedido para resolver porque -

carece de material sobre el cual realizar el estudio co-

rrespondlente. 
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En otra parte de esta fracción que se comenta, -

se establece la obligación de expresar Jos conceptos da -

violación, requisito también de suma trascendencia, ya que 

de su claridad y precisión dependerA, en gran medida, Jo-

grar producir convicción en el Animo del Juzgador y por e~ 

de, lograr una sentencia favorable. Y aún cuando exista -

en algunos casos el principio de la suplencia en la queja

def!ciente, resulta en todo caso conveniente hacer una bu~ 

na formulación de Jos conceptos violatorios, ya que es, -

esencialmente, el momento mAs ideal para combatir, jurldi

camente, el acto de autoridad que se estima violatorio. 

Consideramos por otra parte, que los conceptos -

de violación son en resumen, la explicación fActica y jurl 

dica que hace el quejoso para reputar como vtolatorio de -

garantlas un acto de autoridad. 

Por último y con respecto a Ja fracción VI del ª!. ,, 

t!culo 116 de que se habla, omitimos su estudio ya que ca

rece de relevancia para nuestro trabajo y no pretendemos 

de manera alguna traer a comentario ninguna cuestión que -

carezca de Importancia para Ja realización de este trabajo 

y con el único fin de engrosar su volúmen. 

4.2. a) Autoridad Competente para conocer de es

te juicio. De acuerdo a lo que ya hemos visto anteriorme~ 
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te, la autcrid!d a 11 qce correspJnda conocer inicialmente 

de este juicio es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción 

se ejecute o pretenda ejecutarse el acto reclamado, y cua[ 

do se ha dictado en un lugar del Interior de la República, 

digamos Guadalajara. y a traves de un exhorto se pretenda· 

ejecutar en otro sitio diverso, cualquiera de les Jueces · 

de esas jurisdicciones es competente para conocer del jui

cio. 

51 la resolución reclamada no tuviere ejecución· 

material alguna, seri competente el Juez de Distrito de •• 

esa jurisdicción, esto es, conocerA el Juez del lugur en • 

que se ha dictado la resolución; y señalamos inicialmente

la competencia ya que en los recursos como revisión, que

ja y reclamación son diversas las autoridades a las que •• 

compete conocer. 

Conforme al articulo 66 de la Ley de Amparo, no

son recusables los Ministros de la Suprema Corte, los Ma·· 

gistrados, los Jueces de Distrito ni las autoridades comu

nes que actuen en auxilio de la justicia federal; sin em·· 

bargo estos funcionarios podrAn y deberAn excusarse cuando 

concurra alguna de las circunstancias que establece el pr~ 

pie numeral. 
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Ahora bien, la propia ley orsánlca del Peder Ju

dicial de le Federacl6n ctcr~a en favor de les Jueces de -

Distrito la competencia pira avocarse al conocl~iento de 

este tipo de juicios de ª"'"aro, ya que su articule 41 fra~ 

c!On 111 as! lo establece. 

4.3.- La Suspensión Provisional.- Una de las in! 

tltuclones que mayor Importancia tienen en nuestro derecho 

constitucional y concretamente en el juicio de amparo, es

\a de la suspensión; en todas las materias y en las dos -

clases de amparo a que nos hemos referido existe esta medl 

da. 

Eduardo Pallares (12) considera a la suspensión

del acto reclamado como una 'providencia cautelar que pue

de decretarse mientras no se falla en definitiva y por se~ 

tencla firme el amparo". 

En materia penal esta medida surge o se da tanto 

en amparo directo como Indirecto; en el directo ésta se s~ 

licita ante la autoridad responsable; en el indirecto ante 

la autoridad que conozca del juicio, y en ocasiones se de

cretará de oficio. 

Siendo el acto reclamado el auto de formal prisión 

( 12) Pallares Ediarro, cb. cit. pág. 252. 
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que se estima viciado de inconstitucionalidad, nos corre~

ponde impugnarlo mediante un amparo indirecto que se reall 

zara por escrito, con las formalidades que han quedado 

apuntadas en el inciso 4.2. de este capitulo; debe ademas

interponerse ante el Juez de Distrito, y, como no se en--

cuentra este acto en ninguna de las hip6tesis que señala • 

el articulo 123 de la ley de la materia, es decir, no con

curre ninguno de los supuestos normativos que previene di

cho numeral, se debe solicitar la suspensión porque ésta -

no se decretara de oficio. 

La suspensión, de acuerdo al articulo 124 de la

ley de amparo, se decretara cuando se reunan las siguien-

tes condiciones: 

a} que la solicite el agraviado; 

Esto quiere decir que es requisito sine qua non

la solicitud expresa del quejoso, ya que si no la pide el

Juzgador.no proveerA sobre el particular, esto es. ni la -

concede ni la niega. 

b) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contr! 

vengan disposiciones de orden público; 

El propio articulo precisa algunos de los casas

en que se causan estos perjuicios o se contravienen tales-
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disposiciones, por lo que no cabe hacer comentario alguno. 

El Juez de Distrito deueré observar un gran sen

tido de equidad y justicia al valorar cada una de estas s! 

tuaciones, ya que este precepto, al ser omiso en Indicar -

en que casos se surten estos requisitos, se le confiere -

una facultad discrecional muy grande y muy peligrosa, ya -

que aQn cuando exista el recurso para Impugnar el auto que 

niegue tal medida o bien que la conceda, el auto suspensl~ 

na! surtiré sus efectos en los términos del articulo 139 -

de la ley. 

ContlnQa Indicando el articulo 124 que el Juez -

de Distrito, al conceder la suspensión procuraré fijar el 

estado en que se mantendrén las cosas, tomando las medidas 

pertinentes para conservar la materia del amparo. Y es -

precisamente en esa parte final del precepto en cuestión -

donde encontramos el objeto principal de esta medida, pu-

diéndose dividir en dos partes; 1) mantener viva, es decir, 

conservar la materia del amparo evitando que se llegue a -

consumar Irreparablemente el acto combatido y se vea obli

gado el Juez a dictar resolución con sentido de sobresel-

mlento; y, 2) Impedir que al ~uejoso se le sigan lnflln--

glendo daños y perjuicios que obstaculicen la efectividad

de la sentencia de amparo. 
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4.3. a) Su Procedencia.- En la gran mayorla de·

los casos procede decretar la suspensión, puesto que las -

finalidades que se buscan son concurrentes, empero, es ne

cesario distinguir: Cuando se ha decretado esa suspensl6n

Y cuando ésta ha surtido sus efectos contra terceros. 

Oe acuerde al articulo 130 de la ley de amparo.

la suspensión se concederá siempre qu~ el Juez advierta 

que de no concederse puede ejecutarse el acto reclarnido 

con perjuicios notorios para el agraviado, y además, cuan

do se trate de la restricción de la libertad personal fue

ra de procedimiento judicial, por lo que tratAndose de la

suspensión a petición de parte es necesario cumplir con -

ciertas prevenciones que ordenará el Juez y que se harAn -

con apoyo en la parte final del articulo 124 ya comentado, 

y, 130 pArrafo primero última parte, ambos de la ley de -

Amparo. 

Estos requisitos o condiciones son: 

- Otorgar garant!a suficiente, que fijará discr~ 

clonalmente el Juzgador, a fin de asegurar la

presentación del quejoso ante cualquier autorl 

ridad que as! lo requiera; 

- presentarse a firmar el libro de control que -

se siga en el Tribunal de Amparo los dlas que

fije éste, con la finalidad de que el agravia-
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do no se sustraiga a la acción de la justicia;

- avisar al juzgado los cambios de domicilio que

tuvlere; y. 

- no ausentarse del lugar del juicio sin recabar

autorización expresa y por escrito del tribunal. 

Estas prevenciones se ordenarAn en el auto que -

decrete la suspensión asl como e~ aquél en que se tenga por 

exhibida la garantla, debiendo notificarse personalmente al 

Interesado a fin de que posteriormente no alegue esa oml--

slbn. 

Sucede frecuentemente en los Juzgados de Distrito 

que los quejosos o sus representantes alegan que no debe f l 

jarse garar.tla de ninguna clase para conceder la suspensión, 

ya que no existe en materia penal la f lgura del tercero per 

judlcado. Pues bien, contrariamente a esta apreciación, 

sostenemos que efectivamente para decretar la suspensión no 

ha lugar al otorgamiento de garantla alguna, empero, tratAn 

dose de que dicha medida surta sus efectos, y conforme a los 

articulas 124 y 130 que ya se apuntaron, la constitución de 

tal garantla se encuentra formal y substancialmente previs

ta. 

También ocurre con frecuencia que cada uno de los 
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Jueces de D1str1to en Mater1t Penal de esta ciudad, tiene

un criterio diverso para senalar el monto de la garantla -

para que surta efectos la suspensión; y es de esta manera

que surgen quejas -no como recurso legal, sino en sentido

amplio, de que las garantlas son muy elevadas y que hacen

imposlble el juicio de amparo para las personas de escasos 

recursos. Se debe tom1r en cuenta, lo adrritimos, la situ! 

clón económica del quejo10, pero deben también considerar

lo~ litigantes y abcgados postulantes que en estricto der~ 

cho la suspensión provisional tiene una naturaleza diversa 

a la libertad provisional o cauciona! en un proceso, por -

lo que ante la ausencia de una tabulación común para todos 

los juzgados, los Jueces Federales tienen faccltad discre

cional para se~alar el monto. 

4.3. b) Trámite.- El trAmlte de la suspensión -

provisional se ercuentra regulado por los articulo! 122, -

124, ;30; 131, 132, 136, 139 y derr,ás relativos de la ley 

de amoaro y se inicia de la sigciente manera: 

Una vez presentada la deman(a ante la oficialla

de partes del Juzgadc de Distrito correspondiente, se tur

na al juzgador a efecto de que deterrrlne con respecto a la 

procedercia de ésta, y además exarrinará que cumpla con los 
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requerimientos del articulo 116 de la Ley de Amparo, que -

ya estudiamos: se tendrá en consideración el número de co

pias exhibidas, ya que el articulo 120 del propio cuerpo -

de leyes establece que ccn la demanda de ar.éaro se exhibi

rán copias simples para cada una de las autoridades respon 

sables, dos para el incidente de suspen!iór er. su caso, -· 

una para el tercero Perjudicado si lo hutiere, otra pera 

el Agente del Ministerio Público Federal, de tal suerte -

que si no se presentaron ccn la dew.anda las copias necesa

rias se ordenará prevenir al promo\er.te del juicio en los

término~ del articulo 146 de la ley, procediendo de !gual

manera cuando se advierta alguna irregularidad en el escrl 

to de den:anda, o bien, q~e falte algunc de los requisitos

de ley. 

Si no hutiere ninguna irreg~iaridad en la de1anda, 

si se hubieren subsanado las deficiencias o exhibido las C! 

pias faltantes, el Juez de Distrito dentrc de las veinticu! 

tro horas siguientes dictará auto admisorio, d~ndcle al Mi

nisterio Público adscrito la lnterver.ci6& de ley; pidiendo

ª la autoridad su informe justificado señalando el término

para rendirlo, proveyendc sobre las pruebas ofrecidas er. su 

caso, reconociendo la personalidad a las personas autoriza

das en la demanda, y señalando fecta para la audiencia ccn~ 
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tituctonal. Todo Jo cual se inscribtra en el a~to de ad:

misión o de racicac16n; adErrls, para proveer sobre la s~s

pen~tór solicitada, ordenara la apertura del incidente de 

suspensión, el cual slerrpre se tramit~rl por cuerda separ! 

da, elaborandose por dcpllcado. En él se acordara todo lo 

relativo a la suspensión, la garar.t!a, la contragarantla -

en su caso, la libertad provis!oral tratlndose de que el -

acto reclamado consista en la privación de ésta; la conce

sión de la suspensiór o la negativa de la misma, lo qce d! 

berl estar fundado y motivado; además si procede, se orde

nara que las cosas se mantergan en el estado que guardan -

actualmente, precisando cóal es el acto que se ordena sus

pender; se pedirl ademas, el Informe previo a las autarid! 

des responsables, sin importar que se hubiere concedidc 

negado la suspensión, advirtiérdoles la obligacl6r de ren

dirlo dentro del término de 24 horas. As! mismo se señal! 

ra en el propio auto la fecha para la audiencia Incidental 

en la que de acuerde a la ley sólo podran recibirse las -

pruEbas documentales de lnspecciór ocular que ofrezcan -

las partes, en su caso, la testimonial cuando proceda -

con arreglo a la ley. 

4.3. c) La Audiencia lncidental.- Señala el art! 



- 101 -

culo 131 de Ja ley citada, que una vez que se ha requerido 

el informe previo y transcurrido el término de ley, se ce

lebrara la audiencia incidental dentro de 48 horas. 

Esta audiencia. como la constitucional, se puede 

dividir pra su mejor comprensión en tres etapas que son: -

el levantamiento de un acta circunstanciada comenzando por 

el Jugar y Ja fecha, ~dkando Ja hora precisa en que se -

inicia; posteriormente la Secretarla harA relación de Jos

auto; as! como de !as pruebas ofrecidas, dAndose lectura a 

la parte conducente de la demanda; en este mismo periodo -

se darA cuenta con los informes previos rendidos por las -

autoridades, y en el caso de que ya se hubiere dado cuenta 

con antelación únicamente el Secretario harA relación d~ -

ellos para que el Juez ordene lo procedente, es decir, --

agregar los documentos al expediente y acordar lo procede~ 

te sobre las pruebas. En el caso de que no se hubieren -

rendido los Informes solicitados, el funcionario que presi 

da la audiencia, que generalmente es el Secretarlo, certi

ficará dos situacione5: Ja primera es que Ja autoridad re~ 

pensable se encuentre legal y oportunamente notificada; y

Ja segunda es que en el libro de correspondencia no obre -

recibido el informe previo; una vez hecho lo anterior y -

acordado Jo conducente se declarará abierto el periodo prQ 

batorio, que es Ja segunda etapa de la audiencia Y en la -
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que se van a tener por admitidas o no las probanlaS con que 

se dió cuenta, teniéndose ademhs por desahogadas de acuerdo 

su propia naturaleza, dAndose por concluido tal periodo y 

a su vez abierto el de alegatos. 

Declarado abierto el periodo de alegatos se conc~ 

derA el uso de Ja palabra al quejoso o a las personas por -

él autorizadas expresamente para ese efecto, posteriormente 

al delegado enviado por la autoridad responsable en su caso, 

y posteriormente al Agente del Ministerio Público si estu-

vlere presente. Terminado lo anterior se Interrogará las

partes presentes sobre si desean agregar algo más y en caso 

negativo firmarán el acta correspondiente y se dictará Ja -

resolución que en derecho proceda, ya sea negando o conce-

dlendo la suspensión definitiva. 

4.4.- La Suspensión Definitiva.- Es como ya se -

dijo, la medida cautelar que con carácter permanente se -

dicta con la finalidad de mantener viva la materia del am

paro, y evitar que el quejoso pueda sufrir daños o perjui

cios que tornarlan improcedente el juicio en lo principal. 

Para dictar esta suspensión es requisito sine -· 

qua non que los actos reclamados sean ciertos, ya sea 

porque asl lo confeso la propia autoridad responsable o ·· 
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bien, porque lo demostró ei material probatorio exhibido -

por la parte quejosa. 

Es muy común que para que surta efectos esta SUi 

pensión el Juez exija otra garantia, lo que se explica fA

cilmente si consideramos que la suspensión provisional ya

no existe precisamente porque ya se ha concedido la defin! 

ti va y aún. en el caso de que se conceda la definitiva en -

los mismos términos que la provisional, el Juez estA facu! 

tado para hacerlo. 

Esta suspensión tendrA mayor fuerza y eficacia -

que a provisional en razón de que la definitiva se concede 

en base al contenido de los informes previos y lo que ha-

yan alegado y probado las partes, en cambio la provisional 

se decreta en atención al dicho singular del quejoso en su 

demanda, lo que da lugar a que el Juez en la provisional -

sólo estime por la aseveración del quejos~ que existe pe!! 

gro de que se ejecute el acto reclamado; y en cambio en la 

definitiva ya valoró tanto el contenido de los informes c~ 

mo las probanzas y alegatos vertidos por las partes. 

4.4. a) Sus Efectos.- Se ha dicho que la suspen-

sión tanto provisional como definitiva tienen por objeto -

conservar la materia para el fondo del amparo y evitar que 

se causen perjuicios al agraviado. Pues bien, tanto una 

como otra producen diversos efectos que a continuación se-
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nalamos. 

Tales efectos se encuentran previstos por el ar

ticulo 136 de la ley de amparo tratan~ose de que el acto -

impugnado sea de Indo le penal, y la suspensión producira -

el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez -

de Distrito en lo referente a su libertad, a disposición 

de la autoridad que deba Juzgarlo respecto a la continua-· 

clón del procedimiento que se le instruya. Si el acto re

clamado consiste en la detención del agraviado por parte · 

de alguna autoridad administrativa, la suspensión definiti· 

va produclra el efecto de que éste no sea detenido hasta 

en tanto se resuelva el juicio en lo principal, pudiendo -

hacerse la consignación respectiva. 

Si se trata de orden de aprehensión dictada por

autoridad Judicial, la eficacia de tal medida dependera de 

la penalidad con que esté sancionado el delito por el que 

se libró.la orden; si esta penalidad no excede en su térml 

no medio aritmético de cinco anos de prisión, la suspen--· 

slón definitiva o provisional se concedera para el efecto

de que no sea aprehendido con motivo de esa orden hasta ·• 

que se notifique a las responsables la resolución dictada·. 

en el juicio principal; en cambio si la penalidad excede· 
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en su término medio de cinco años de prisión, la suspensión 

concedida tendr~ el efecto de que una vez que sea aprehendí 

do el quejoso quede a disposición tanto del Juez de Distri

to respecta a su libertad personal y én el lugar que éste -

señale, como a disposición de la autoridad responsable para 

los efectos de la continuación del proceso respectivo. 

Si como en nuestro caso se trata del auto de for

ma! prisión y el quejoso estuviere privado de la libertad,

tendr~ el efecto de que quede a disposición del Juez de -

Amparo y del Juez Responsable en los mismos términos señala

dos; pero si se encontrare en libertad la suspensión se ne

garla tanto en forma provisional como definitiva. 

Ahora bien, en relación a la orden de identifica

ción estimamos que la suspensión tanto provisional como de

finitiva debe necesariamente concederse, y de no ser as! se 

causarlan al quejoso perjuicios de muy dificil reparación.

de ah! que concurriendo todos los requisitos que previene -

el articulo 124 de la ley de amparo, es de justicia y equi

dad conceder esta medida cautelar, puesto que si la constl

tucional idad de el auto de prisión preventiva estA siendo -

examinada por el Juez Federal, y asl también lo estA la or

den que manda identificar al procesado, existe la posibili

dad de obtener una sentencia favorable, de tal suerte que -

el acto reclamado al estar viciado de inconstitucionalldad,-
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por efectos de la sentencia de amparo serla revocado, y si 

la Identificación se efectuara antes de resolver el fondo

del amparo, éste quedar!a, en parte, sin materia. 

4.5.- Jurisprudencia.- Es nuestra postura sostener 

que existe la imperiosa necesidad de conceder al peticiona

rio de amparo la suspensión tanto provisional como def lni

tiva conforme lo que hemos razonado previamente. Pero nue1 

tro criterio no es singular y de motu proprio, sino que sur 

ge de la experiencia diaria as! como de diversos criterios

que han sostenido nuestros Tribunales Federales, tal como . 

se encuentra plasmado en las siguientes Jurisprudencias y -

Tesis sobresalientes. 

"IDENTIFICACIOU DEL REO.- SUSPENSIOtt TRA1ANDDSE DE.- En ca 
so de no concederse la suspensión definitiva de la identi~ 
ficación del reo y de que el auto de formal prisión sea re 
voc~o por la sentencia de amparo, no podrA aquél ser restT 
tuldo en el uso de la garantta violada, puesto que se ha-~ 
brla consumado ya dicha orden, fichAndolo y pasando su fi
cha al archivo correspondiente. •.- 'Ahora bien, mientras
que el auto de formal prisión de que es consecuencia la or 
den que mañda identificar al procesado no causa ejecutoria 
por estar pendiente el amparo que éste promovió contra de 
aquélla, no deberA ser llevada a cabo su identificación, -
ya que el perjuicio que esta le causarla serla Irreparable, 
puesto que darla origen a calumnias y difamaciones imborra 
bles, convirtiéndola en UHa pena trascendental.' (13) -

(13) Trituiales Colegiados de CiroJ!to en Klteria Proa!, 
¡\J{roice al Stmnario <l.dicia:, T(lll) IV, p.l<J. 9. 
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La anterior ¡urisprudencia aún cuando es un poco 

antigua y ya no tenga fuerza obligatoria porque Ja Suprema 

Corte ha sostenido nuevas tesis en las que se afirma que -

Ja orden de identificación no constituye una pena, nos Si[ 

ve como un buen antecedente para nuestro objetivo, ya que

si bien es cierto que estamos acordes en que no es una pe

na, sl sostenemos que estA viciada de inconstitucionalldad, 

el hecho de que la Suprema Corte dedique algunas llneas

a este acto de autoridad, es para nosotros altamente signi 

flcativo; asl pues, nos permitimos escribir otra jurispru

dencia que siendo mAs actualizada no difiere mucho de la -

anterior. 

'lDENTlFJCACJON DEL PROCESADO.- Mientras el auto de formal 
prisión del cual es consecuencia la orden que manda identi 
ficar al procesado no cause estado por estar pendiente eT 
amparo promovido en su contra. no deberA ser llevada a ca
bo la ldentlflcaclón, puesto que el perjuicio que esta --
ocasionarla al acusado serla irreparable, ya que se puede
dar origen a calumnias y difamaciones imborrables convir-
tiéndose asl en una pena trascendental y, como tal, prohi· 
bida por la constitución." (14) 

Para la fecha de que se pronunció esta tesis ya

se venla hablando de la prohibición consitucional para im

poner alguna pena Infamante y trascendental, sin embargo.

como ya expresamos anteriormente, no debe considerarse a -

la identificación como pena, ya que éstas sólo se ordenan-

( 14) Tritwales ColegladJs ele Cireuito en t-llteria Pmal. 
~ice, TCllO XCVill, pAg. 700. 
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en la sentencia que pone fin a la instancJa. 

Ahora bien, con respecto a la suspensión deflnl 

tiva de que se ha venido hablando, el Tribunal Co!egiado

del Primer Circuito en Materia Penal se ha ocupado del t!!_ 

ma en la diversa juri~prudencia que exponemos. 

"!DENT!F!CAC!ON CRJMINAL!STICA.- LA SUSPENSION DEBE CONCE 
DERSE CONTRA LA.- Cuando el quejoso reclama la identifici 
cJón criminal!stlca derivada de la formal prisión, debe~ 
concederse la suspensión definitiva porque de no hacerlo
Y ejecutarse Ja orden de identificación, quedar!a consuma 
da irreparablemente y, en consecuencia, se dejarla sin mi 
terla el juicio de amparo, contraviniendo lo dispuesto eñ 
la parte final del articulo 124 de la Ley de la Materia.
que previene que el Juez de Distrito deherA tomar todas -
las medidas pertinentes para conservar Ja materia del am
paro hasta la terminación del juicio.' (15) 

A lo anterior cabe hacer algunos comentarios. -

Si el acto reclamarlo lo constituye únicamente la orden de 

identificación, el Juez de Distrito en uso de la facultad 

que le confiere el articulo 146 de la Ley de Amparo, ord!!_ 

nar& prevenir al promovente para que aclare su demanda, -

ya que sí Ja orden de Identificación emana del auto de -

formal prisión, cómo es posible que se Impugne Ja consti

tucionalidad de lo accesorio y no de lo principal? 

Pues en este sentido serla lo mAs correcto in--

cluir dentro del acto reclamado al auto de prisión preve~ 

( 15 } flli:.aro en Revist61 14/973, E.G.D., reSU'.?lto el 2:l 
re Marzo de 1973 ¡xir unanimidad de votos.- Trloo
nal Colcoiac:b rol Prlner Circuito e11 l·llterla Pe-
nal, Tesis 1555. 
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tiva, empero. si como ya se dijo anteriormente la suspen. 

slón no procede en el caso de que, reclamando la formal -

prisión, se encuentre el quejoso gozando de libertad cau

ciona!, serta Imposible reclamar en amparo el auto de fo! 

mal prisión, esto es, no es pertinente precisar as! el ª.!:. 

to reclamado, ya que al no concederse la suspensión provi 

sional contra la formal prisión, por las razones ya seña

ladas, tampoco se concederla contra la orden de identifi

cación; de ah! que en algunos casos especiales el Juez de 

Distrito si deberA admitir la demanda en que sólo se señ! 

!ara como acto reclamado la mencionada orden, y conceder

desde luego la suspensión provisional contra la misma, y, 

por ser procedente la definitiva, ya que se actualizan 

los extremos del articulo 124 de la Ley de Amparo. 

Ahora bien, se ha mencionado en algunas de las

Tesis analizadas que de ejecutarse la orden de ldentiflc! 

clón se consumarla Irreparablemente el acto haciendo lmp~ 

slble restituir al quejoso en el goce de la garant!a vio

lada y, por ende, se verla constreñido el Juez Federal P! 

ra sobreseer en el amparo. Definitivamente no compartl-

mos ese criterio, puesto que la orden de Identificación -

no constituye un acto de Imposible reparación por si solo, 
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sino que lo Irreparable serian los comentarios y difama--

clones que ocasiona. por otra parte, aún cuando ya se-

ha llevado a cabo la identificación, el Juicio de amparo

s! es procedente porque la sentencia que lo concediera s~ 

ria apta y suficiente para volver las cosas al estado que 

guardaban antes de la violación, tal como se ver~ en el -

capitulo siguiente. 
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CONCESlON DEL AMPARO CONTRA EL AUTO DE 
FORMAL PRJSlON Y LA ORDEN DE IDENTJFlCAClON 

5. 1. - Efectos de la Concesión del Amparo contra 
el auto cte formal prisión. 

5.1. a) Concesión Absoluta 

5 .1. b) Concesión Relativa 

5.2.- Efectos de la Concesión del amparo contra 
la orden de ldentlflcacion. 

5.2. a) Concesión Absoluta 

5.2. b) Concesión Relativa 

5.3.- Ejecución de la sentencia de amparo que ha 
quedado firme. 

5.3. a) Sin que se haya identificado al procesado 
' 
s:3. b) Cuando ya se llevo a cabo la identlflca-

ción. 
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Partiendo de Jo dispuesto por el articulo 80 de 

Ja Ley de Amparo, la sentencia pronunciada en el juicio -

constitucional favorable a los intereses del quejoso, te~ 

drA por objeto que se restituya al agraviado en el pleno

goce de la garant!a violada, restableciendo, es decir, -

volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la -

afectación sufrida por el acto reclemado. 

Pues bien, en atención al precepto enunciado 

surgen algunas interrogantes como son: ¿ es concedlble el 

amparo contra el auto de formal prisión?, ¿que efectos 

producirla esa resolución?, les posible proceder nuevame~ 

te contra aquél que ha sido amparado?, lexlste violación

constitucional en la orden de identificación por si sola? 

o su constitucionalidad depende siempre del auto de for-

mal prisión?; lse trata de un sólo acto reclamado, o se -

deben señalar como dos actos reclamados en la demanda de 

garantlas?. 

lOue efectos produce el amparo concedido contra 

la orden de identificación?, lque sucede cuando el amparo 

aún no se ha resuelto y la Identificación ya se llevó a -

cabo? ldebe sobreseerse el amparo y considerarse !rrepar! 

blemente consumada la identificación?. En efecto, son e1 
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tas algunas de las c"estiones que nos proponemos solucio: 

nar en este último copltulo, deseanoo que las respuestas

ohtenldas sean de lo mas convincente. 

5.1.- EFECTOS OE LA CONCESlriN OEL AMPARO CONTRA 

EL AUTO OE FORMAL PRISION. 

Como ya señalamos anteriormente, el auto de fo~ 

mal prisión es la resolución judicial por la que el impu

tado es declarado procesado; pues bien, es precisamente -

el inculpado o hien a su defensor a quienes corresponda -

el derecho de impugnar esa determinación, ya sea a traves 

del recurso ordinario de apelación, o bien, mediante el -

Juicio de garanttas. 

En efecto, el juicio de garanttas es idóneo pa

ra examinar la legal emisión de cualquier acto de autori

dad que Invade la esfera jurtolca del gobernado, puesto -

que los Jueces Federales cuentan con la experiencia y la

facul tad ·necesaria para determinar cuando un acto autori

tario ha transgredido ilegalmente los derechos públicos -

subjetivos. 

Ya hablamos en el capitulo respectivo que el ª! 

to de formal procesamiento, al ser un acto de autoridad,-
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precisa reunir determinados requisitos tanto de fondo ca-

mo de forma, y es propiamente la falta de alguno de esos

requisitos lo que motiva el otorgamiento de la protección 

de la justicia federal. Pero esa protección otorgada no

es en muchos casos absoluta, sino que dentro de todos los 

requisitos, ya formales o ya esenciales, falta alguno, d! 

biendo entonces el amparo ser concedido para que se subs~ 

nen esas deficiencias, o bien, para que se nulifique el -

acto reclamado. 

La Suprema Corte de Justicia ha pronunciado ju

risprudencia en el sentido de que considerando la necesa

ria concurrencia, para la validez legal de un auto de far 

mal prisión, de requisitos de fondo y requisitos de forma, 

la falta de los primeros basta para conceder el amparo en 

forma absoluta, pero si los faltantes son los formales, -

la protección debe otorgarse para que sean subsanadas las 

deficiencias omitidas. ( 1 ) 

5.1. a) CONCESION ABSOLUTA. 

Si en la parte considerativa del auto de formal 

prisión que ha sido impugnado mediante el juicio constit~ 

( 1 ) ~mia Corte de ollst!cia, /l;léndice 1975, PrillEl"a Sala, 
Seg,rda Parte 1, Tesis 40, pbg. 92. 
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cional se encuentra que no ha quedado acreditado el cuer, 

po del delito o bien, la presunta responsabilidad, que -

son requisitos de fondo en todo auto de prisión preventi

va, el Juez de Distrito dictaré sentencia en I~ que se 

concederé el amparo al quejoso en forma absoluta; esto es, 

que una vez que quede firme la sentencia de amparo, la a~ 

toridad responsable, en la especie el Juez Penal, tendrA

la obligación de ordenar en forma inmediata y absoluta la 

libertad del quejoso, y ademas comunicar sobre ese parti

cular al Juez de Amparo, a mAs tardar dentro de las vein

ticuatro horas siguientes de que hubiere recibido la notl 

ficación respectiva. Pero s! a pesar del tiempo transcu

rrido la ejecutoria de amparo no ha quedado cumplida, po

dré el Juez de Distrito salir del lugar de su residencia

oficial para dar cumplimiento por s! mismo a tal determi

nación, según lo disponen los articulas 104, 105 y 106 de 

la Ley de Amparo. 

De esta clara exposición de ideas se desprende

que para ordenar la libertad de una persona el Juez Natu

ral tiene necesariamente que emitir un acuerdo que, pala

bras mAs palabras menos, dice lo sigu!ente: 

"Por recibido el oficio número 136 del Juez Segundo de -
Distrito en Materi2 Penal, en el que informa que la sen-
tencla de fecha veinticinco de abril en curso ha causado
ejecutoria; en consecuencia, cúmplase en sus términos or
denAndose la inmediata libertad del procesado Francisco -
Fong HernAndez, girAndose al efecto las boletas respectl-
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vas; h~ganse las anotaciones correspondientes en el libro 
de gobierno; comunlquese al Juez oficiante esta determina 
cl6n remitiéndole copla autorizada de este proveido, dése 
el aviso de ley al Superior y arrhlvese este expediente -
como asunto concluido.- Notifiquese y cúmplase" 

Bien, debemos considerar el efecto que trae ªP! 

rejada la sentencia de amparo que ha quedado firme. SI -

bien es cierto que el Juez de Amparo no puede sustituirse 

al Juez responsable, no menos cierto es que el Instructor 

debe cumplir las órdenes recibidas por el Juez Constltu-

clonal, sobre todo tratándose de sentencias que han causa 

do ejecutoria y tienen el valor o fuerza de cosa juzgadar 

Asi pues, el Juez de los autos tiene la obligación de di~ 

tar el proveido anterior, pero esa libertad ordenada car~ 

ce de deflnltivldad, ya que si el Agente del Ministerio · 

reune nuevos elementos de convicción, podrá nuevamente -· 

ejercitar la acción penal, de lo que podemos afirmar que

existe una relativa eficacia en el juicio constitucional· 

porque si ya se ha concedido el amparo al quejoso, resul· 

ta intolerable que nuevamente se vea sometido a la autor! 

dad judicial. 

A lo anterior es necesario afiadír que nuestra • 

postura es únicamente cuando se trata de que no quedó de

mostrada la existencia corporal del delito materia del •• 

proceso, y no por cuanto hace a la presunta responsabili· 

dad, ya que según nuestro parecer si es posible ejercitar 
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de nueva cuenta la acción penal persecutoria cuando en el 

amparo no se integró debidamente la presunta responsablll 

dad, pero si lo que no se demostró fue el cuerpo del del! 

to no se debe proceder nuevamente conira el imputado; en

cambio tratlndose de la responsabilidad, si es vil ido SO! 

tener que pudieran aparecer nuevos elementos para su con

figuración. 

Debemos decir, que la concesión absoluta del a~ 

paro contra un auto de formal prisión tiene el efecto de

dejar insubsistente éste y equivale a haberse dictado au

to de libertad con las reservas de ley. 

Por lo anterior no se puede afirmar de ninguna

forma aue la concesión del amparo, aún en forma absoluta, 

tenga la fuerza o el carlcter de una sentencia definitiva, 

ya que como sefialamos antes el Ministerio POblico podrl -

ejercitar la acción penal siempre y cuando reuna los ele

mentos necesarios contra el quejoso. 

5.1. b) CONCESlON RELATIVA. 

Si al examinar el texto del auto de prisión pr~ 

ventlva se advierte que estln completamente demostrados -

tanto el cuerpo del delito como la presunta responsabili

dad del activo en su comisión, esto bastar!a para negar -
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ia protección constitucional al quejoso, empero, el Juez

de Distrito tiene la obligación de estudiar integramente

la resolución Impugnada, ya que as! como puede adolecer -

de algún requisito de fondo. también puede carecer de al

guno de los de forma. 

Efectivamente, si considerarnos que la Constitu

ción Federal señala requisitos esenciales y formales, la

falta de unos y otros constituye necesariamente una ViOli 

clón al mandato Supremo y por ende el Juez de Amparo al • 

advertir la falta de algún elemento formal, como serla 

por ejemplo la hora en que se dictó ese auto de formal 

procesamiento, deberA conceder la protección de la justi· 

cla federal no en forma absoluta, porque ocasionarla gra~ 

des polémicas y volverla arbitrarla su concesión, pero si 

en forma relativa, es decir, para el efecto de que se dlf 

te una resolución en la que se subsanen esas deficiencias. 

Pensamos que esta situación equlva!drta a lo que 

en el derecho civil se denomina la nu! !dad, pues existien

do nulidad absoluta y nulidad relativa, podrla hablarse vA 

l!damente de que si un auto de bien preso carece de algOn

elemento esencial, ese auto no existe, pero si por el con

trario lo que falta es la concurrencia de algún elemento -
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formal, tal determinación si existe, pero carece de va11c 

dez. La diferencia estriba en que la ausencia del elemen 

to esencial produce la inexistencia del mismo, en cambio

la falta del elemento formal, sin afectar la mera esencia 

del auto, si origina su Invalidez. Pero esta invalidez,

tratAndose de la formal prisión si encuentra remedio, ya

que una vez que se haya concedido el amparo y quede firme 

esa sentencia, el Juez Responsable subsanarA las deficien 

cias relativas dictando una nueva resolución. 

As! las co>as tomando en cuenta que la orden 

de Identificación deriva del auto de formal prisión, se -

advierte en forma clara que serA únicamente la concesión

absoiuta del amp1ro la que traerA consigo la inconstitu-

cional idad de la identificación, salvo lo que mAs adelan

te veremos. 

Para este trabajo consideramos a la orden de -

identificación como una consecuencia de la formal prisión, 

tal como se. deduce del texto del articulo 298 del Código

de Procedimientos Penales ya estudiado, pero en el supue~ 

to de que la orden de identificación, aún cuando emana de 

la resolución de término, fuera considerada aisladamente, 

es manifiesto que si implica una clara violación de garan 

ttas, puesto que carece de motivación y fundamentación, -
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segOn se demostrarA en su oportunidad. 

Se viene entonces a la mente pensar si se debe

señalar en la demanda de amparo como acto reclamcdo Onlcl 

mente al auto ~e formal prisión o bien, únicamente a la -

orden de identificación o a ambos. Nuestra postura es -

que la identificación es inconstitucional por s! misma, -

pero siendo una consecuencia derivada del auto de formal

prisión, de tal suerte que no se Identifica a un procesa

do salvo que lo ordene el Juez de la Causa, estimamos que 

se debe combatir primeramente al auto de prisión preventl 

va, y si la sentencia de amparo es favorable debemos soll 

citar que no se nos identifique en atención a tal senten

cia. 

Pero si desearamos combatir exclusivamente la -

orden de Identificación, tendr!amos la necesidad de revi

sar cuidadosamente el articulo 298 del Código de Procedi

mientos Penales y as!, estudiando con cautela su exposi-

ción de motivos, podr!amos alegar carencia de motivación

Y fundamentación, es por esa razón que estimamos violato

ria de garant!as a la Identificación por si misma, pero -

nos avocamos a su anAllsis a partir de la formal prisión, 

ya que aún en ese momento la seguimos considerando lncon1 

tituclonal, segOn procedemos a explicar a continuación. 



- 121 -

5.2.- EFECTOS OE LA CONCES!ON DEL AMPARO CONTRA 

LA ORDEN OE !DEUT!F!CACION. 

Separando imaginariamente a .la orden de ldenti

f icaclón del auto de prisión preventiva, obtenemos que es 

un acto de autoridad que carece de motivación y fundamen

tac Ión, tal como se desprende de los oficios que se ane-

xan al cuerpo de este trabajo y que fueron obtenidos tan

to de un juzgado del fuero común y de otro del fuero fed~ 

ral. En tales oficios se podrA observar claramente que -

el juzgador es categórico al ordenar que se identifique -

al procesado, pero omite expresar no tan sólo el motivo -

sino también el fundamento en que se apoya para tal orde

namiento, y si como ya dejamos en claro en el capitulo 

respectivo, todo acto de autoridad debe necesariamente e~ 

tar fundado y motivado, resulta claramente que la identi

ficación si es violatorla de las garant!as constituciona

les, por ello es pertinente conceder al agraviado el amp! 

ro protección de la justicia federal en forma absoluta, 

ya que tratándose de la Identificación del procesado la -

motivación y fundamentación son elementos de fondo y no . 
de forma, por lo que el amparo tendrá por objeto restituir 

al quejoso en el goce de la garant!a violada, es decir, --
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por la s!m~le concesión del amparo tendrAn que volver las 

cosas al estado que guardaban anteriormente. 

5.2. a) CONCES!ON ABSOLUTA. 

Según se vió en el pArrafo anterior, en el caso 

de la identificación sólo opera la concesión del amparo -

en forma absoluta, ya que no podrla existir una identifi

cación mal dictada para que el amparo se concediera "para 

efectos" de conformar dicha determinación al texto const! 

tuc!onal, ya que siendo un acto de tal trascendencia en -

una persona debe satisfacer completamente las exigencias

del mandato constitucional. 

Para algunos autores tratAndose del articulo 16 

del Pacto Federal, el requisito de forma es el fundamento, 

y el de fondo es la motivación. Estamos totalmente de -

acuerdo con ese criterio, de ah! que en teoria si existe

la concesión relativa del amparo contra la Identificación. 
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5.2.b) CONCES!ON RELATIVA. 

En la vida práctica no existe ni con mucho esta 

clase de concesión del amoaro contra ll identificación, -

ya que los abogados rostulantes no se ocupan de incluir a 

ésta en el capitulo denominado "Actos Reclamados", por lo 

que la sentencia de amparo únicamente se ocupa del auto -

de formal prisión y nunca, salvo casos excepcionales, de

la orden de identificación. 

En efecto, dentro de lu práctica se ha venido -

presentando cierta problemática que trataremos de expli-

car en forma clara. Si al presentarse la demanda de amp~ 

ro no se reclama la orden de identificación sino solamen

te el auto de. término constitucional, el Juez de Distrito 

no podrá examinar la constitucionalidad propia de dicha -

orden, sino que se limitará a estudiar el texto del auto

de prisión preventiva. Ahora bien, si por el contrario -

se ha sefialado como acto reclamado la identificación, el 

Juzgador tendrá la obligación de analizar ese acto inde-

pendlentemente de la resolución de formal procesamiento.

pero aqul cabe señalar la importancia que reviste solici

tar el Incidente de suspensión y pedir la provisional de 

los actos reclamados, a fin de que no se lleve a cabo la

identificación y con ello se quede sin materia el juicio-
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de amparo. 

Por otra parte, surge la interrogante acerca de 

que si se puede solicitar el amparo exclusivamente por lo 

que hace a la identlficaci6n, es decir, que dejando sin 

recurrir el auto de formal prisión se impugne solamente 

la orden de Identificación?. La respuesta m~s elocuente 

serla que por regla general lo accesorio sigue la suerte

de lo principal, y si la identlficaci6n sólo existe y se

l leva al cabo cuando la ordena el Juez Penal en el auto -

de formal prlsi6n, no se podrla atacar la constitucional! 

dad de tal ordenamiento por si mismo. Pero mediante una

adecuada técnica jurldlca podemos observar que sf es pos! 

ble recurrir sólo la parte que nos afecta en forma trasce~ 

dente, esto es, que en el su¡uesto caso de estar de acuerdo 

con la formal prls16n, bien se podrfa no estar conforme -

con la ldentlficaci6n e impugnar tan sólo ésta. 

Este criterio lo comparten algunos de nuestros

Jueces Federales, otros en cambio, llegan Inclusive a ne

gar la suspensión provisional argumentando que de conce-

derse ésta se contravendrfan disposiciones de orden públ! 

co, precisamente porque el proceso penal es una cuestl6n

de esta l!ldole, lo cual nos parece equivocado, ya que si

bien es cierto que la sociedad está interesada en que se-
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sancione a las personas que cometen algún delito, no menos 

verdadero es que las garant!as individuales est&n muy por 

encima de cualquier ordenamiento procesal punitivo, de 

ah! que sostenemos indubitablemente qúe la suspensión ta~ 

to provisional como definitiva deben concederse porque su 

finalidad es precisamente la de conservar la materia para 

el fondo del amparo, y por ende negar la suspensión con-

tra la orden de identificación equivaldrla a negarla con

tra una orden de aprehensión, ya que al consumarse ésta -

quedar!a sin materia el amparo, obligando al Juez Federal 

a sobreseer el mismo 

5.3.EJECUClON DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE HA

QUEDADO FIRME. 

Para que una sentencia de amparo cause ejecuta

rla es necesario que concurran dos circunstancias: prime

ramente que se haya notificado legalmente la sentencia 

todas y cada una de las partes que Intervinieron en el 

juicio, y en segundo lugar, que a partir de que surtió 

efectos la última notificación hayan transcurrido por !a

menos diez d!as h~biles sin que se hubiere Interpuesto el 

recurso de revisión. 
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Es tan importante elaborar una ejecutoria en -

amparo, que se precisa que el Secretario de acuerdos haga 

una certificación manifestando las dos situaciones narra

das con anterioridad. En el propio acuerdo que declara -

firme la sentencia se ordena prevenir a la autoridad con

fundamento en los articulas 104 y 105 de la Ley de Amparo, 

a fin de que en el término improrrogable de 24 horas in-

forme al juzgado sobre el cumplimiento que se sirva dar a 

la sentencia en que se concedió el amparo. Naturalmente

que estamos hablando de una concesión absoluta del amparo, 

pues de no ser as!, aOn cuando la mecAnica a seguir serla 

la misma, no tendr!a igual fuerza. 

De acuerdo al planteamiento de la demanda de a~ 

paro es como se resolverA en el fondo el juicio de garan

t!as, ya que el Juez Federal no puede resolver sobre algo 

que no se le haya solicitado. As! pues, si se concedió -

el amparo no sólo contra la formal prisión sino también -

contra la orden de identificación del procesado, el Juez

Instructor al informar sobre el cumplimiento a la ejecut~ 

ria de amparo deber! asegurarse de que la identificación

quede cancelada, y a ese respecto cabe transcribir la si

guiente jurisprudencia firme: 
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"EJECUC!Ott OE SE~TENCIAS OE AMPARO.· Las autoridedes, al~ 
ejecutar una sentencia de amparo. no deben limitarse a ·· 
pronunci~r nueva resolución que se ajuste a Jos términos
del fallo constitucionel, sino que deben vigilar que esa· 
nueva sentencia se cumpla por sus inferiores." (2) 

Como se puede observar del criterio firme ante

rior, la autoridad resronsable está obligada no tan sólo

ª cumplir la sentencia dictada en Ja controversia consti

tucional, sino que también a cuidar el fiel cumplimiento

de las &rdenes que con motivo de Ja ejecutoria haya dado

ª otras autoridades. 

Pero dentro del propio planteamiento de la de-

manda de garantías, que esta a cargo del abogado que ase

~ora al quejoso, puede ocurrir que no señaló como acto r~ 

clamado a la orden de identificación, sin embargo se con

cedió el amparo respecto a Ja formal prlslón, entonces que 

es lo que sucede en esos casos?. Suele suceder que aOn • 

cuando no se pidió la suspensión respecto de la Identifi

cación por no haberse señalado como acto reclamado, el -

quejoso nunca se dejó Identificar, o bien, aOn cuando se

encontraba gozando de libertad provisional, por temor a -

una orden de reaprehenslón o alguna otra medida coerciti

va, si acudió a identificarse en el Reclusorio respectivo. 

Entonces nos preguntamos lque ocurre con el amparo conce-

( 2 ) Svpl"E!lll Corte de JJsticia, A¡Xmice de 1975, JJr!spru· 
cID:ia Catú1 al Plero y a !as Salas, O:tava Parte, Te
sis 97, pág. 171. 

1 
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dldo en tales condiciones?. 

5.3. a) SIN QUE SE HAYA IDENTIFICADO AL PROCESA 

DO. 

En el caso de que aún no se haya llevado a cabo 

la ldentlflcac16n del procesado y el amparo le sea conce

dido contra el auto de formal prisión del que es conse--

cuencia dicha orden, no Implica mayor problema, lo que-· 

procede es que el Juez Instructor ordene la cancelación -

de la orden de identificación, por lo que el C. Jefe del

Departamento de !dentificacl6n del reclusorio respectivo

no llevarA a efecto esa orden. Esta situación ocurrirA -

aún cuando esta autoridad no figure como responsable en -

el juicio constitucional, pues regularmente ocurre que •• 

los litigantes no lo señalan como autoridad en el amparo

Y de esa manera aparentemente no le Incumbe la sentencla

del Juez de Distrito, sin embargo la realidad es otra, ya 

que si bien es cierto que jurldlcamente no es posible ex! 

minar la constitucionalidad de los actos de una autoridad 

que no fue llamada a juicio, también verdadero es que nlE 

guna autoridad, sea cual sea su jerarqu!a, puede oponerse 

al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, tal como se

demuestra con el siguiente criterio jurisprudencia! firme: 
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"EJECUCION DE SENlENIAS DE AMPARO, A ELLA ESlAN OBLIGADAS 
TODAS LAS AUTORIDADES AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN 
EL AMPARO".- Las ejecutorias de amp•ro deben ser inmedia
tamente cumplidas por toda autoridñd que tenga conocimien 
to de ellñs y que por razón de sus funciones, deba inter~ 
venir en su ejecución, pues atenta la parte final del ar
ticulo 10 de la Ley Orgánica de los 103 y 107 de la Cons
titución Fe~eral, no solamente la autoridad que haya figu 
rado con el carácter de responsable, está obligada a cum~ 
plir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autori
dad, que por sus funciones, tengan que intervenir en la -
ejecución de este fallo." (3) 

Deberá además la autoridad ejecutora de la or-· 

den de identificación, en cumplimiento a IB sentencia fi[ 

me de amparo. expedir una certificación, un documento, •. 

una carta o algo similar en donde se señale que no se lle

vó a cabo la identificación del procesado en virtud de •• 

que le fue concedido el amparo y protección de la justi·· 

cia federal contra el auto de formal prisión, y entregar

ese documento al propio interesado, de tal suerte que te~ 

ga éste la plena seguridad de Que no se le molestarb nue· 

vamente con motivo de la resolución constitucional que ha 

causado ejecutoria. 

5.3. b) CUANDO YA SE LLEVO A CABO LA IDENTlfl-· 

CACION. 

Aqu! el problema es más complejo, ya que su ca

bal solución requiere que e! abog~do o el propio interes~ 

(3) IOOll. Tesis 99, p.lgs. 179 y 100. 
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do dedique especial cuidado con el cumplimiento a la eje

cutoria, ya que en la mayorla de los casos la que se hace 

es únicamente anotar al lado de la ficha signalética co-

rrespondiente que el procesado quedó en 1 ibertad ahsoluta 

en virtud del juicio de amparo promovido. pero la ficha -

se conserva en el archivo correspondiente, lo que nos pa

rece injusto, ya que se trata de un acto de molestia que

na tenla fundamento ni motivo para efectuarse. Luego en

tonces el que se conserve la ficha respectiva implica una 

grave serle de molestias para el absuelto o el amparado.

por lo que la autoridad ejecutora deberé invariablemente

devolver tales documentos. 

El Reglamento Interior de la Procuradur!a Gene

ral de Justicia del Distrito Federal establece en su art! 

culo 14, fracción V, Que la Dirección General de Servi--

cios Periciales podrh devolver, cuando proceda, las fi--

chas signaléticas a las personas que lo solicitaren. Pe

ro la inquietud se pone de manifiesto al darnos cuenta de 

que esta situación no es del conocimiento general, puesto 

que han existido infinidad de personas que incluso al ca~ 

clulr el proceso por sentencia firme en la Que son absuel 

tos, no se les Instruye de tal situación, y la finalidad-
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del dispositivo en comento se pierde, conservandose en los 

archivos el documento identlficatorio respectivo, ocasio

nando as! una molestia innecesariacarente de motivo y fu~ 

damento legal. 

Si antes de resolverse el juicio de amparo la -

Identificación ya se efectuó, estimamos que no debe sobr~ 

seerse el amparo, pues no se trata de actos consumados de 

manera irreparable como serla un fusilamiento, sino que· 

consideramos dos situaciones: sl el amparo se va a negar

contra el auto de formal prisión, debe Igualmente negarse 

contra la orden de Identificación pero si el amparo se -

va a conceder contra el auto de término, también debera · 

otorgarse por cuanto a la multicitada Identificación, pe· 

se a que ésta ya se haya efectuado, y la ejecutoria que · 

en su caso se dicte tendra el efecto de que se restituya

al quejoso en el goce de la garantla violada, esto es, ·

que jurldlcamente y de hecho la Identificación aún ya 

efectuada tiene la particularidad de ser un acto cuya re

paración es posible, tal como se deduce de la jurlspruderr 

cla firme que se Indica a continuación; 

"SENTENCIAS DE AMPARO.· El efecto jurldlco de la senten-
cia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucio
nal, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado-· 
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que ten!an antes de la violación de garantlas, nu!lflcanao 
el acto reclamado y los subsecuentes que de ~! se deriven." 
( 4) 

As! las cosas, deflnltivame~te si es posible 12 

grar la devolución de la ficha signalética, lo que se re

quiere es tener la voluntad necesaria par~ no desmayar en 

el Intento, y pera concluir este trabajo nos permitimos -

transcribir un pensamiento del célebre filósofo griego P! 

rieles: 

"Recordad, que la prosperidad sólo puede ser para 

los hombres libres, y que la libertad es pose--· 

slón segura sólo que aquéllos que tienen el cor~ 

Je de defenderla". 

(4) Id, T~sis 174, p5g. 297, 
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PRIMERA.- La orden de identificación examinada si es vto

!atoria del articulo 16 Constitucional porque carece de -

motivaci6n y fundamentaciOn. 

SEGUNDA.- Deben derogarse Jos artlculos 298 del COdigo -

de Procedimfentos Penales para el Distrito Federal y 165-

del Código Federal de Procedimintos Penales, porque estén 

viciados de inconstitucionalidad. 

TERCERA.- Juridicamente no puede considerarse la identifl 

cación como una pena, pero si como un acto de autoridad -

que debe sujetarse a la Ley Suprema. 

CUARTA.- Constitucionalmente no existe el auto de suje--

ciOn a proceso, por lo que es necesario enmendar el arti

culo 19 de Ja Constitución Federal en sus p&rrafos prime

ro y segundo anadilndole la figura •auto de sujeción a 

proceso". 

QUINTA.- El simple dictado de un auto de término constit1 

clona!, ya sea de formal prisión o de sujeción a proceso, 

no puede establecer de manera alguna que el sujeto imput~ 

do es un delincuente, porque esta calidad se adquiere hal 

ta que se comprueba plenamente su responsabilidad en el -

evento del ict!vo. 
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SEX1A.- No debe identificarse al probable sujeto activo de 

un delito, sino hasta que su participación en la comisión

del !licito que se le atribuye esté plenamente comprobada, 

no tenga a su favor ninguna circunstancia excluyente de ·· 

responsabilidad, y que adem~s. no exista juicio o recurso

pendiente de resolver. 

SEP11MA.· El juicio de garantlas es un medio eficaz para • 

Impugnar no sólo la legalidad, sino también la constitucig 

nalldad del auto de prisión preventiva. 

OC1AVA.· Hasta en tanto no se legisle sobre las reformas · 

propuestas, en materia de amparo es imperativo decretar la 

suspensión tanto provisional como definitiva cuando los as 

tos reclamados sean la formal prisión y/o la Identifica··· 

clón, pues de no ser asl se estarla consintiendo una viol! 

ción a los articules 14 y 16 constitucionales. 

NOVENA.- La ley debe prevenir en que casos procede la devg 

lución de la ficha slgnalétlca y establecer el tr~mite pa

ra lograrla, sugiriendo los siguientes casos: a) cuando se 

dicta sentencia absolutoria; b) cuando se ampare al quejo

so determinando que no hay elementos para procesar; c) en

los casos de amnlstla; y, d) en los de Indulto necesario. 
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OEClMA.- Se solicita que se reforme la ley secundarla para 

que se establezca la obligación al juzgador de notificar -

personalmente al procesado, y en su caso al absuelto sobre 

el derecho que tiene para obtener la devolución de la fl-

cha slgna!ét!ca una vez que la sentencia absolutoria co--

rrespondiente haya quedado firme. 

OEClMA PRIMERA.- Conforme a la legislación actual de la f! 

gura a estudio, en materia de amparo no debe sobreseerse -

el juicio de garantlas pese a que antes de resolverse éste 

ya se haya llevado a cabo la Identificación del quejoso.

porque tal acto no es ni debe considerarse como consumado de 

manera Irreparable. 

OEClMA SEGUNDA.- Se solicita que se legisle a efecto de 

que el auto que declara f Irme la sentencia que concedió el 

amparo al quejoso, obligue a la autoridad responsable no -

tan sólo a nullflcar o cancelar el acto reclamado, sino --

también devolver la ficha slgnalética al agraviado, y -

adem6s, a expedirle un certificado en donde se haga cons-

tar que no cuenta con antecedentes. 

DEClMA TERCERA.- Las mismas peticiones que se hacen para·

un juez penal, deben ser para los jueces de Distrito, m6x! 

me su calidad de juzgador en el amparo. 
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DECIMACUARTA.- Se pide una modificación a Ja redacción 

del articulo !9 constitucional, en la parte que dice: 

"Todo proceso se segutrb ••• •, debiendo decir: "Todo proc! 

so se iniciaré forzosamente por el delito o delitos .•• •. 

OECIMA QUINTA.- La identificación del reo debe realizarse

exclusivamente una vez que la sentencia condenatoria haya

quedado firme, convirtiéndose as! en una pena. 

OECIMA SEXTA.- La ldentiflcaci6n debe incluirse como una -

pena en el articulo Z4 del Código Penal. 

OECIMA SEPT!MA.- La identificación del reo no es ni puede

considerarse como una pena infamante ni trascendental, por 

que no se puede afectar el honor de una persona por el si~ 

ple hecho de retratArsele e identificarlo, y ademAs, no es 

trascendental porque la Identificación sólo es para el de-

1 lncuente y no para su familia. 
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