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IITIODUCCIOll 

11 titulo •L•• G•rmntlaa del Proceodo en el Fuero 

Co•&n•, lo considero de Yital l•portancia 1• que las 

.. retlma inditidudeo de nauridad ion 101 derechos ina

li•a•ble• e iapre1criptiblea que po•ee la peraona en 

•• carlcter de aer hu•ano, ein diatinci6n alauna de nacio

Hlldad, meso, ed•d, reli1l6n, raza o ideoloala polltica, 

J •l reapeto del indi•iduo J l• protecci6n da loa derecho• 

J libertado de loa ciudadanoa, ea obliaaci6n de todo a 
loa 6raaaoa eatatale1, oraanlzacionea aocialea y funciona
rloa. Lo1 ciudadano• tienen derecho a defenoa j udiclal 

contra loa ateata4oa a au honra J dianidad, a su vida 

J ••la•, a 1u libertad peraonal J au1 bienea. 

L8 Conat1tuci6n PoUtica de los Eatados Unidos Hexi

caaoa •eter•ina laa aarantlaa con1tltucionalea de caricter 

•r•c•••l, ••e ••••• 1er otoraadae • todo i•di•iduo aujeto 

a •rocaao •••el, •ate conjunto •• ••rechoa J 1arantlu 

••ral1ae •••••laar la i•••rtlci6n •• Jaatlcla panal, 
tr••tcional rl1uroaa r ea •uchaa lpocaa e1ceal••• a punto 

•• haberee conwartido en inJu1tlcia, 11 anta16nico 

4• loa •roceaoa l•flulaitorlalea fuada•ental•ente caracte

rla .. oa ••r la praconcapcl6a de loa hechoa y por loa 

•r•Jdcioa, ul coao por al ocultaaianto de la denuncia 

J •el •eaunclanta, la coapalai6n aapiritual J el toraento 

flalco •era obtener la •eclarecl6n o la confHi6n del 

lacdpado o •e 

la .. ne¡acl6n 

101 taattao•, 
de pruebu y 

el aecreto del proce•o, 
de defen••• faworablee •l 

ecuaedo, J de•I• procedt•lento• tn6ttle• e lnhu•enoa. 



El objeto del Articulo 20 Constitucional, es el 

proteaer a las personas sujetas a un proceso criminal, 

1• que eate precepto aeftala loa derechos que puede ejercer 

todo acusado para probar su inocencia ante los óraanos 

co•petentea, aal- coao para defender con eficacia su 'ida, 

•u libert•d J au iatearidad fhic•, •nte el pelisro que 

antrafta la iapoaic16n de una pena correspondiente a la 

coaiai6n de un delito. 

Aal, para el desarrollo de la presente tesis, he 

di•idido esta ie•eati1aci6n en cuatro capitulas: 

En el priaero de ellos, tratarl de las diliaencias 

de PoUcle Judicial, iniciendo con d procedlaiento que 

intear• l• •ctiwidad del Kini•terio P6blico, actuando 

coao •utoridd J que culaina con h deterainaci6n de 

conai1naci6n o de no ejercicio de la acc16n penal, eis•o 

que principia con al acto aediante el cual to•a conoci

aiento le •utorihd de le coahi6n de daGn delito, o 

bi•a con la aaaif••taci6n de Yoluntad •• ejercicio pote•

Utho foriiulad• por el •ujeto P••ho o el ofendido, 

con el Un da que la •utoridd toae conociaiento de un 

delito no per•eauibla da oficio, e•i•i••o la etapa proce

diaentel durante le cu•l el 6ra•no in•e•tia•dor realiza 

todea aquella• dili1enciaa neceaariaa para co•brar, en 

•u c••o, al cuerpo del delito J la prob•ble ra•pon•ebili

d.. J opter por el ejercicio o •htenci6n da le uc:i6n 

pan•l, J le• funciona• del lepre•ent•nte Sociel lnvesti1a

dor de entre laa cuales •• encuentran la• de recibir 

la denuncia o la querella; buacar laa prueba• que acredi
tan el conJ unto de loa ele•entoa ••tartalea contenido• 

en le deftnici6n laad del hecho delictho de que •• 



tr•te J la probabilidad razonable de que una persona 

deter•inada haya co•etido un acto u o•ia16n constitutivo 

d.e una infracc16n de la ley penal, para ofrecerlas 

desahoaarlas ante el 6r11no jurisdiccional: ejercitar 

la acci6n penal; 1olicitar del juez las 6rdenea de 

aprehen1i6n, aal como laa 6rdenes de cateo J de coapare

cencia. 

En el capitulo aesundo, •e establece que dentro 
del p'rocedimient.o penal el inculpado aoza de verdaderos 

derechos, cabe decir que hay alaunoa que pudiiraaos cali

ficar en mlni•o• e inaodificablea coao aon laa aarantlas 

de r1n10 conatitucional o tambiln lla•adoa derechos p6bli

coa aubjeti•oa, 101 cuales estln conteaplados dentro 

de la parta do1•ltica de 11 Conatituci&n. 

Loa derechos aubjetivos pfiblicos no aon sino Yerdade

roa llmitH al actuar de loa &r11no1 del E1tedo, los 

cuales no puedan invadir la eafera de loa partlc.ularea, 

Ja que al procedi•lento penal eatl conatituldo por el 

conjunto da actoa, wtnculadoe entre al por relaciones 

de cnaalidad J Uulidad r.e1uldoa por •or•a• jurldlcu, 

ejecutado• por loa 6raanoe peraecutorioa 1 juriadicciona

lea en el ejercicio de aua raapecti••• atribuciones, 

para actuar aohe el autor o participa •• u delito la 

conalnacl&n penal eatablecide en la leJ. 

En el capitulo tareero, trat•rl •c•rca de l•• 1aran

tlaa en lo 1enerel, principiando con el orden jurldlco 

que conatituJ• el E•t•do, deter•in•n•o eu eatructur• 

polltic•, •u• funcione• caractarlaticaa, lo• poderes 
encaraados de cu•pltrlas, loa derecho• obli1aciones 

de loa ciudadeno• ' el •i•te•• de larantl•• nece•aria• 



para el mantenimiento de la legalidad, y el conjunto 

de normas jurídicas contenidas en la Constitución Politice 

del Estado y en sus leyes complementarias, que otorgan el 

aseguramie&to Jel cumplimiento de una obligación mediante 

las instituciones y procedimientos que asegura la Consti

tuci6n a los ciudadanos del disfrute pacifico y el respe
to a los derechos que en ella se encuentran consagrados,

tales como las garantías de que goza el acusado durante -

el proceso, de entre las cuales se encuentran: La obten

ci6n de la libertad bajo fianza, el no ser obligado a de

clarar en su contra, ser juzgado en audiencia pública, e~ 

nacer el nombre de su ncusador y el delito por el cual se 

le acusa, tener derecho al careo, as! como presentar tes
tigos y pruebas, nombrar defensor y ser juzgado antes de_ 

cuatro meses o de un a;o según el caso. 

En el capitulo cuarto, el objetivo primordial es -
analizar el segundo periodo del procedimiento penal, 

para lo cual har~ referencia al procedimiento que se 

inicia inmediatamente después que el titular del 6rgano_ 
jurisdiccional admita, el expediente que le fue consigna

do, decretando una resoluci6n de radicaci6n en la que 

determinar,, si el ejercicio de la acci6n penal concentra 

o no las circunstancias estipuladas en el Articulo 16 

Constitucional, ya que por otra parte estudiaré la resol~ 

ci6n que so•ete a las partes y a los terceros, al órgano_ 

jurisdiccional comenzando asf, el periodo de preparación_ 

del proceso desde el •omento en que el juez se allega 

la consignoci6n con detenido. 

Por otra parte, precisar& que por ningún motivo 



y en ningún caso pera lograr la declaración del detenido, 

podrá el juez emplear la incomunicación, ni ningún otro 

medio coercitivo, ya que en la declaración preparatoria 

el juez tendrli el deber de poner en conocimiento del 

detenido: El nombre del denunciante si lo hubiere¡ el 

de los testigos que depongan en su contra¡ la naturaleza 

y la causa de la imputación: a fin de que sepa bien el 

hecho delictuoso que se le atribuye y pueda responder 

al cargo. 

Finalmente, el objetivo primordial de este trabajo 

es sugerir que se interpreten debidaaente las garantlas 

del acusado consagradas en el Articulo 20 Constitucional, 

toda vez que del anllisia del C6di10 de Procedimientos 

Penales del Distrito Federal, los derechos del inculpado 

en ese ordenamiento son contrarios a lo dispuesto por 

el precepto constitucional. 



l. 

A) LA INICIACION DEL PROCEDIMIENTO. 

Se he señalado a las diligencias de le Policía Judi

cial como el Capitulo I del presente trabajo, porque 

se ha considerado sobre todo, el aspecto práctico que 

se genera con la noticie criminal que un sujeto da a 

conocer al Ministerio Público y por lo cual ~ste avisa 

a la Policie Judi~iel que investigue en relac16n a los 

hechos que le ha dado a conocer, es decir, de este punto 

de vista se está iniciando formal y materialmente hablando 

el procedimiento penal, pues existe un oficio (Comunicaci6n 

del Ministerio Público, al comandante de la Policia Judi

cial) que e1tá echando a andar lil maquinarie de inveatiga

ci6n y ae están generando en con1ecuenci1 los primeros 

comunicados formales, por los que podemos decir con certe

za que se está empezando a ventilar un procedimiento 

penal. En raz6n de e1tas consideraciones pragmáticas 

ea por que a las diligencia• de Polida Judicial las cata

loaamos ci1mo las que inician el procedimiento. 

Probablemente un criterio má11 estricto y rigurista, 

nos discuta la postura que sostenemos, puesto que el 

C6di¡o Federal. de Procedimientos Penales, ae~ala de una 

manera casuiatica los momentos que coaponen el procedi

miento, eatipulando claramente les etapas de: Averiguación 

Previa, Preinstrucción, Instrucción, Juicio y Ejecución; 

qu~ abarcarian en un rigor jurldico desde la denuncia 

y la querella, haau toda a aquellu dili¡encias que 1e 

practican tanto por el Hiniaterio Público como por el 

Juzaador; empero ai con1ideramo1 todoa lo• aapecto• fActi
coa que 1e auceden en nue1tro quehacer cotidiano de la 

procuración de la Juaticia, e1tare•o1 cierto• que no 



2. 

es, sino hasta cuando se en\'ia a la Policia Judicial 

el oficio por el que se solicita su intervenci6n para 

su inveetigac16n 1 re•lai6n de informe, cuando en estricto 

sentido •e eapieza a •over y agilizar los aecanismos 

de la procuración de justicia, en otras palabras dirla•os 

que e• haeta el •o•ento cuando la noticia criainal va 

cobrando for•• 1 ae eapiez.a a intearar la averiguación 

que pereitir' ea un •o•ento dado ejercitar la acci6n 

penal correapondient.e, direaoa que actualaente las dili

gencias de la Policla Judicial son un requisito Sine 

Cua Non para la procedibllidad de la acción penal. 

De todas estas consideraciones, mis de tipo fáctico, 

que for•ales ion las que nos orillan a aenctonar que 

no es sino hasta la inter\lenc.iOn de la Polic1a Judicial 

cuando se e•pieza a 1eatar lo que nosotros identificamos 

cowo procedi•iento, c:uestiOn que más a4elante tendremos 

laoportunidad de diacvtir. 

Al decir del Doctor Garcla Raalrez, las diliaenciu 

de Pollch Judicial aon por n.turaleu •is•• lniciadu 

del procedimiento penal e iaportantes por ese aia•o deta

lle, pve• de la correcta práctica de esto dillaenclaa 

depender4 en g'fan aedido el hito del procedi•iento. 

El cll•do autor aeftala: 

•u tener lo• funcionaroa de Pollda Judicial 

noticia de la co11is!ón de un delito, adaptar6n 

las •edidaa pertinentes de auxilio a las •ictiaas, 

••eaura•iento de huellas, vestigios, inatru•en
los y deaás objetoe relativo• (obll&•ción que 

l•al>lh re.ulta a los Agentes del lllnisterio 



P6blico del fuerO co•ún. eo auxilio del Ministe

rio Público Federal, confor•e al articulo 50 

Lpr.), J proceder6o a la detenci6n del indicia

do, en lo• t•r•lnos ya espue•toa (articulo 

123). Lo recibido ae deacribir6 en el acta, 

entreaándose el recibo correapondiente (articulo 

279 cdf), 

Para el esclareci•lento sobre el auceao delicti

vo r loa participantes en iate, poeee súbita 

i•portancia la lla•ada fijaci6n del luaar 

de loa hechos, a cario del cri•inalista. 

Del acierto en esta dillaencia dependerá, 

a •enudo, el 6sito del procedi•iento penal 
en orden al deacubrieieoto de la denominada 

Yerdad hiat6rica ••• " (1) 

3. 

!D eate aentido la~ diliaencia• de Policla Judicial 

rewlaten por el •oaento eD que ae le•antan J el contenido 

que ae a1ienta en laa •i•aas, pieza fundaaental para 

la buena conaecuci6n del procediaiento penal. 

En conclusi6n, aleado el procedi•iento penal un 

conjunto de acto• tanto de partlculare• como de autorida

d••• no pode•o• conaiderar que late •• encuentra iniciada 
con la •ola interposición de la denuncia o la querella, 

sino hasta en tanto la •anifeatación del a1raviado se 

vea considerada por la autoridad f ••ta 1enere la activi-

(1) ~ W.., Soqlo. "lmo:h> l'rcxmll Anal". &litarlal ftrrúo, S.A., ltixlco • 
... edldln. 1'1113. Ñ· 411. 



4. 

dad de coordinación r cooperación para un fin especifico, 

que es en un primer mo~ento la procuración de la Justicia, 

J es hasta que esto sucede cuando, desde nuestro punto 

de vista, se inicia el procedimiento penal. 



5. 

B) L& DEIUICI& Y L& QUERELLA. 

De acuerdo al articulo 16 de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Hesicanos, que reza en lo conducen

te; "· •• No podrá librarse ninauna orden de aprehensión 

o detención, sino por la autoridad judicial, sin que 

proceda denuncia, acusación o querella de un hecho deter

ainado que la ley castigue con pena corporal. • • " ( 2), 

podeao• identificar tanto a la denuncia co•o a la querella 
coao requisito de procedibilidad para efectos del libra

aiento de una orden de aprehensión o detención, pero 

no coao ya dijiaos antes, coao el 

la iniciación del procedimiento, 

aspecto que determina 

si bien es cierto es 

un requisito indispensable para la consecución del proce
d iaiento, taabién lo es que no pueden ser en estricto 

rigor o los ánicos eleaentos que determinen la iniciaci6n 

del procedi•iento por las razones arriba señaladas. 

Ahora, qu' debe•os entender por denuncia o por quere

lla; es importante aeñalar que la leaislación secundaria 
habla, para efectos de consecución de un procedimiento 

penal, de la necesidad de recabar una denuncia o una 

querella; e•pero el texto de la carto magna dispone: 

• denuncia, acusación o querella. " (3), c'..qué 

pasa con la acu&aci6n?, al respecto la doctora Olga Islas 

y el Haeatro Elpidio Ra•lrez nos señalan: Lu 

Constitución habla de "denuncia, acusación o qucrcl la", 

(2) Cmstitu:lm ~Ut!ca de Jos F- lhidos llsicams, tllitorial Porn'.a, S.A •• 
l&im l!llll. plg. JZ7. 

(3) Jdmo. 



6. 

Ahora, cuando lo identificamos dentro del Derecho Pr.Q. 

cesal Penal, lo estamos considerando como requisito Sine -

Cue Non para la procedibilidad del procedimiento penal, no 

considerando sus aspectos de fondo, sino las cuestiones 

pragmáticas que se generan con la instauración de una que

rella en el ámbito del ejercicio de un derecho, y no a ese 

derecho mismo. 

Valga mencionar que la legislación secundaria ha est.!!. 

blecido ciertos requisitos para considerar a la querello -

como legalmente formulada y por ende con la validez neces.!!. 

ria pera considerarla en la consecución del procedimiento_ 

penal, como requisito indispensable podemos identificar los 

siguientes: 

I. Deberá ser presentada por: 

a) El ofendido; 

b) Su legitimo representante, o; 

c) El apoderado, siendo suficiente contar con un 

poder general para pleitos y cobranzas, con_ 

cláusula especial, sin necesidad de acuerdo_ 

previo o ratificación del consejo de adminiJ! 

traci6n o de la asamblea de socios o accio-

nistas ni poder especial para e.!~coso concr~ 

to. 

Por otra parte, es doble considerar que una de las C.!!. 

racteristicas distintivas con la denuncia, es que la qucr~ 

lle, tiene caracter!stices peculiares y que por las mismas 

en un momento determinado, la acción penal se puede ex-

tinguir¡ que seria en un caso en particular, con el perdón 

del ofendido, cosa que en el caso de le denuncia esto no -



, 
'· 

pero debe entenderse que la acusación es género cuyas espQ 

cies son la denuncia o la querella. Es importante señalar 

que la misma Constitución (artículo 20, fracción III) al -

ordenar para todos los casos que al acusado "se le hará SQ. 

her ••• el nombre de su acusador y la naturaleza y causa 

de lo acusaci6n", considere a la acusación como g6nero.'1 (4) 

Visto lo anterior y estando de acuerdo con los crite

rios de los autores mencionados. consideraremos a la acus~ 

ci6n como género y a la denuncia y a la querella como Eap~ 

eles. 

Consideramos también como acertados, los conceptos que 

por denuncia y querella manCjan dichos autores y al efecto 

señalamos que: Por denuncia debe considerarse 11 
••• el -

relato de un hecho presuntivamente dclictuoso, que hace 

cualquier persona al Ministerio P6blico.'' (5) 

Por querella sefialan que es: " ••• el relato de un -

hecho presuntivamente dclictuoso, que hace el sujeto pasivo 

(titular del bien juridico lesionado o puesto en peligro 

en el caso particular), por si o por medio de su represen

tante voluntario o legitimo al Ministerio P6blico.'' (6) 

Desde el punto de vista del Derecho Sustantivo y del 

adjetivo penal, ambas figuras jur{dtcos-penalcs (denuncia 

(4) L<tlas Ol¡¡a y R<mlrez Elpldio. ''El Si.strnn Prtt=1 Pan! ai la ü:nstitu:ilri:' frllt2 
rial P""'"1, S.A. Prilrera edición. l&ico 1979. 

(5) roo.. pis. 52. 

(6) !don. ¡ilg. 52. 



e. 

'uerella) presentan ciertos aaticea muy especiales, sobre 

todo la querella, pues ea la que se da por excepci6n a la 

in1tauraci6n de noticias cri•inalea al Ministerio P6blico 
y 1a la que cuenta con ciertos requlaltoa para con1idera.!. 

•• co•o jurldicaaente YAlida o legal. Por ello encontra

•01 •a• ••• "la querella, entre loa requisito• de proce

dibilidad, ea uno de los a61 intereaante1 eapecial•ente -
por au aaaerente proble•6tica. Ea una concepci6n genera
lisad•, ••• que nada deacriptiva, la querella ea una facu! 
tad (Derecho Poteatativo, Colin) del ofendido por el del! 
to para hacerlo lleaar al conociaiento de laa autoridades 

dar au coa11nti•l•nto para que aea per1eguldo. 

In loa delito• parae1uidoa ascluaiva•ente a inatancia 
de parte, no aol9•ente al a1rawiado, 1ino ta•bi6n au repr!, 
11ataate lialtiao, cuando lo consideren pertinente, harln 

conocer al Hiniaterio P6blico la ejecuci6n del cuento de-
lictivo, con la finalidad qaa 6ate eea peraeauido, euaque 
aie•pre eer6 neceaerie le e1preei6n de voluntad del titu-
lar del derecho ••• • (7) 

Se ha dicho que la querella tiene un doble pleno de 
coaalderacl6n, uno ea el Derecho Suatanti•o Penal J el otro 
en el Derecho Adjetivo Panel; al efecto, cuendo le ldenti
fica•oa en el plano auatantivo penal, lo hacemos porque la 
coaaidera•o• co•o" • • • una •anifeat1ci6n de voluntad del 
1ujeto paeivo del delito diri1ida e 1ollcitar el ceetlao -
del •i••o: bajo aeta conceptuacl6n queda en eatricta co- -
nesi6n con el perd6n en cuento a derecho • ," • • (8) 

(7) llkdaa1o .bidko l'llldml>. lilttarial IUÑI, S.A. U.N.A.11. ""1co l'llll • 
•• llllldla ..... p.z_ plg. 2i'JW, 

(8) ........ mi 



9, 

aucede, puea en esos casos loe delitos son perseguidos de 

oficio, sin contar con la posibilidad que mediante el pe! 

d6n del ofendido •e pudiera estinauir la acci6n penal. 

Bn general, podeaoa con•iderar que"· •• el derecho 

de •uerell• ae estinaue: 

a) por •uerte del •1raw1ado: 
b) por perd6n; 
c) por conaentiaieato; 

d) por •uerte del reaponaable; 
e) 

·~ 
praacr1pc16n.• (9) 

Por lo que •• rafiere • la denuncia, po•e•o• decir que 
en conaideraci6n al concepto que aobre lo •i••o de•erti6,
ao presenta arawea probleaaa en au ejercicio, pues cual--
quier paraona puede daauacier, ain acre•itar al16n inter'• 
o representac16n coao aac••• en la qaerella, J aua foraa8 
•e estinci6a, aon laa aiaaaa ••• para l• querella, a esce~ 
ci6n del perd6n, r •el conaentiaiento. 

Para reforEar el criterio ••pueato de 11 denuncia y la 
querelle, citaaoa criterio• juriaprudenclalea de cada fllJ!. 
ra, J ea donde de aaaara clara ae no1 eapeclflca el conte
nido auatancial da cada una de ella•: 

•in delito• peraeguiblea de oficio, beata la ai~ 
ple denuncia para que el Mini1terio P6blico in
vaati1ue, ain para que la iacoaci6n del procedi-
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•lento se requiera querella de parte legitima. 

(Quinta época, tomo XXXIV, pAg. 559, Lenk Leo)" (10) 

"En los delitos perseguibles por querella, la B.!!, 

sencia de ésta determina que ni el Ministerio_ 

Público puede ejercitar acci6n penal ni el trib.!!, 

nal pueda condenar al acusado. (Quinta época, t.2. 

•o XXVI, p6g. 199, Rosa Becerril R6•ulo). 

Para que la querella produzca efectos legales, es 

preciso que aea f or•ulada por la persona que haya 

sufrido e 1 dallo en su propiedad._ con •otivo del d,!! 

lito. (Infor•e 1980. Colegiado en Hateria Penal_ 
del Pri•er Circuito, A,D, 386-79. Alvaro Monal 

vais Rojaa)." (11) 

(10) Gorda R.lrez, Sergio. 11>.dt. pi¡¡. :Hl. 

(11) ldm ..... :Jlll. 
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C) L& Pl&CTIC& DI LAS DILIGllCIAS 11 L& &'lllGUACIOR PI! 

'ª· 
La palabra diliaencias. tiene una acepción en nuestro 

universo noraatiwo penal, de carie ter for•al refiere 

en general cualquier actiwidad desarrollada por la autori

dad co•petente, ( Hasistrados, Juez, Ministerio Público, 

Secretarios, etc.), en este caso a6lo contempla•os 

e la institución del Ministerio Público pues es el encar

aado de iniciar, proaeauir e inte1rar J.a Averiauación 

Previa. 

Por conaideracionea prasaiticaa y for•ales, diriamos 

que la Avertauación Previa, es una parte del procediaiento 

penal, por lo que se inicia en for•a t'cnica dicho proce

di•iento y se van integrando todos los eleaentos necesa

rios para efectos de configurar un cuerpo del delito 

1 una presunta responsabilidad, todo bajo la dirección 

del Ministerio P6blico; y que encuentra su fundaaento 
en nuestra Carta Haana bajo el articulo 21 que reza: 

"• •• La persecución de los delitos incu•be al ~inisterio 

P6blico J a la Polida Judicial, la cual estar& bajo 

la aut.oridad y •ando in•ed iato de aquel • • • " ( 12) 

De esta consideración pode•o• decir que reconociendo 

el •onopolio del Ministerio Público en cu~nto a la perse-
cuci6n de loa 

e inte1raci6n 
delitos, por ende de la determinación 

de la Averi1uaci6n Previa, él ordenará 

para cada caso en concreto las pricticas de ciertas dili

aencias para intearar la averiguación previa J re1l izar 

de acuerdo a loa resultados obtenidos de dichaa diligencias 
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la deter•lnaci6n procedente, coao puede ser el envio 

al archi•o, con reserva de ley, el no ejercicio de la 

accibn penal o en au caso ejercitar la acción penal corres

foa•leate. 

Considera•o• oportuno hacer el aefiala•iento de que 

la doctrina, ha ata donde nosotros conoce•oa no se ha 

ocupado eapecial11ente de las diliaencias de la averiaua

c16a pre•ia, ai no que se ha centrado en t6r•inoa alobales 

de lea dilisenciaa judicialea en aeneral, que dude el 

•is•o no•bre al parecer dejan fuera a laa que se practican 

ea la fase de la Averi9uación Previa puea ésta• son desa

rrolhdas por el Ministerio P6blico o alauno de 1us cola

boradores, pero no por la autoridad judicial, eapero 

para hacer "ªª consideraci6n al reapecto, nos vaaoa a 

peraitlr citar priaeraaente lo que se dice acerca de 

eat.ea dtli1encias judicieles, lue10 laº claaificaci6n 

•ue •obre la• •i1•1s •e conocen, para f inal•ente encuadrar 
a la• prActicas a 1'a fase de Awerl1u1cl6n Prewi• en ••• 

relaci6a. 

Al respecto se dice que: ". • En todo proceso 
judicial 1e presentan deter•lnadas actuaciones, ya sea 
•we prowen¡an de la autoridad o que corre1ponda realizarla• 
a la• parte• interesadas o a 1u1 repre1entantes, stanlfi

ci•dose la1 •i•••• por la loraa, el contenido o la finali

dad que se peraiaue en au peraecuci6n. A eataa actuacio

aee ae lea de el noabre jurldico de dilt1enci~1, en cuanto 

ae realiaan coao consecuencia de uaa reaolucl6n de un 

Joez o •lltor ldad ~ue tnterven1•, o Uee ae lle .. n a cabo 

en cllapllaleato de •l1unoa deberea ftjedo• por lH lerea 
o reapoaden • la acthided J prontitud con que •H neceHrio 
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atender un mandamiento judicial ••• " (13) 

De la transcripci6n anterior, podeaos identificar 

que la palabra diligencias, no tiene un significado juri

dico univoco y c.omo lo mencionamos al inicio de este 

inciso; puede ser cualquier actividad desarrollada por 

la autoridad que conozca del asunto, y que lo haga en 

el cumplimiento de la ley o de un acuerdo, lo que nos 

permite definir a las diligencias practicadas en la fase 

de Averiguaci6n Previa, como todas aquellas actividades 

que realiza el Ministerio Público, con el fin de cumplir 

en debida forma con las disposiciones contenidas en el 

articulo 20 de la Constitución PoHtica de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues a ~l se le ha encomendado la perse

cuci6n de los delitos, resultando necesarioen consecuencia 

que desarrolle una serie de actividades que le permitan 

en un momento determinado integrar una Averiguacibn Previa 

para ejercitar la accibn penal correspondiente, y cumplir 

con el mandato constitucional. 

La prictica de diligencias en general, ha sido •otivo 

de estudio y de an6.liais por parte de los investigadores 

de la Ciencia del Derecho, clasificando a las diligencias 
en atencibn sus cualidades efectos particulares, 

aal tenemos entonces de que se habla de: 

a) Diligencia• preparatorias o preventivas; 

b) Diliaencias de traaitación o instrucción; 

c) Diligencia& de notificación o citacibn; 

(13) llla:1amo Jurldi<o ""'1cn>. lhCit. PI¡¡. 111(), 
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h) Aseguramiento de inculpados 

i) Medidas cautelares 
j) Ordenes de presentación a la Polic!a Judicial 

En conclusión podemos decir que una vez que el Minis

terio P6blico ha realizado todas les diligencias necesa

rias para integrar la Averiguación Previa, éstas la condu

cirán al Ejercicio de la Acción Penal en caso de la com

probación del cuerpo del delito para que asl realice 

un acto denominado "consignación"; o el no ejercicio 

de la misma, enviando la Averiguación Pre•ia al "archivo"w 

Y una 6ltima opción es la "reserva" que iaplica la deten

ción de las diligencias de Averiguación Previa, hasta 

encontrar nuevos elementos para su continuación. 
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D) LIY&ITülillTO DI ACTAS DI L& POLICIA .JUDICIAL. 

&atea de •nallcar lo que en la prActica judiclal se -

conoce co•o levanta•lento de acta• por parte de la Policía 

Judiclal, par• deepu'• coavertlr•e en el infor•e de la Po

llc{a Judiclel, ea conwenlente priaero teaer de aaaera el,!. 

ra 1 precie• lo que •l&alflca acta, deade el punto de vl•
ta jurUh:o. 

•La •o& acta procede del auetaatlvo latiao acta que -

•laalflca docuaento eatrlcto. En el Derecho Roaano se 11! 

•aban acta• a la• l•1ee 1 ordeaanaae o decretoa. Laa acta• 
•enatua conat1aaban lo acontecido en las eeccioaea del •e
nado. Acta ur•aaa p4bllca diurna, rerua urbaaaru• o 11•-
ple•ente acta, era le Caceta Oficial de Roaa, bolet(n de -

noticias, relac16n oficial de naci•ientoa. •uertes, etc.,

que ae flj•b• en laa c•lles ••• •et• judicial u la rel! 

ci6n eacrlta de uno o ••• act~• realicadoa en un procedi-
•lento judicial, autorizado por fuactoaarlo facultado para 

certificar o dar fe, aeneralmente el Secretarlo o el Nota

rio que haga eue vecea por dealgn•c16a del proaoveute en -

loa ••untos de juriadicci6n voluntaria. o por l•• parte• -

en los de car,cter cootencioao (•rtlculo 68 del C6dt10 de_ 

Procedlelentoa Clwllea), o blen por te1tl1oa de a•latencla 

en aauatoa de la coapetencla de 101 Jueces de Pac (•rtlcu

lo 44 del tltulo especial de la Ju1tlela de Pa& del C6dlao 
de Proeedl•lentos Clwllea)." (14) 

De la transcrlpel6n reali&ada, podeaoa percaternoa 

(14) Dla:lamrlo .l.ddlllo llldaft. tb. cit. ti. A - al. Ng. 67. 
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entre otros: 

Art. 274.- "Cuando la Policla Judicial tenga conoci

eiento· d-e la coaisión de un delito que se persiga de 

oficio, sólo cuando por las circunstancias del caso, 

la denuncia no puede aer formulada directaaente ante 

el Ministerio P6blico 1 levantar' un acta, de la cual 

infor•arA inmediata•ente al Ministerio Público, en la 

que condsnaré: 

I. El parte de la policla 1 o, en su caso, la denun

cia que ante ella se haaa, asentando minuciosamente los 

datos proporcionados por uno u otra; 

II. Las pruebas que au•inistren las personas que 

rindan el parte o haaan la denuncia, as! como las que 

ae recoján en el luaar de loa hechos, ya seo que se refie

ran • la existencia del delito, 1 a la responsabilidad 

de aus autores, c6•plices o encubridores, 1 

III. Las medidas que dictaren para completar lo 

investigacibn •11 

Para poder iniciar una Averiauación PreYia ae necesi

ta una causa que lo •otive coao puede ser el parte de 

Policla Preventiva o la denuncia. El parte de Policla 

Preventiva puede ser de una •anera t"eTfflr telefónica 

o escrita, pero de cualquier aanera esto deberA constar 

en el expediente que d16 •oti•o • la Aver1auaci6n Previa 
y eato podrla•oa conaiderarlo coao una denuncia oficial 

o una for•• de proceder por parte del Hiniaterio P6blico 
coao "de oficio". 
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Y la denuncia proviene de los particulares, es decir 
debe ser personal y no puede hacerse por representacibn. 

Partiendo de que ae dieran algunas de las dos cir

cunstancias anteriores, el Ministerio Público empieza 

a practicar las diligencias necesarias para la co•probaci6n 

del cuerpo del delito e inicia con: 

Trasladaree al lugar de los hecho•. recibiendo la 

declaraci6n al ofendido, rect•lendo la declaraci6n del 
inculpado, exaainar testigos, aolicita la intervención 

de peritos, etc. 

L• Averiau•ci6n Previa ae for•• aie•pre por duplicado 
para que una vez que ae ejercite acción Penal, se env!en 

los originales al Juez r la copia se quedarA para los 

archivos de la Institución. 

Art. 275.- "Cu•ndo el delito que ae ponaa en conoci
alento de la Policía Judici•l sea de aquellos que •enciono 

el articulo 263, aquUla orientar6 al querellante para 

que acuda a presentar ta querella ante el agente del Minis

terio Público que corresponda.• 

Art. 276.- "Las denunciu l•a querellas pueden 

foraularse •erbal•ente o por escrito, se concretarán 

en todo caao, a describir Jos hechos supuestamente delic

tivos, sin calificarlos juridlceaente J se har6n en los 

tér•inoa previstos para el ejercicio del derecho de peti

ci6n. Cuaodo l• denuncia o querella no reúna loa requ1al
toa citadoa, el funcionario que la reciba prevendr6 al 

denunciante o querellante para que la aodifique, aju•tin-
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dose a ellos, asimismo, se informar' al denunciante o 

querellante dejando constancia en el acta, acerca de 

la trascendencia jurldica del acto que realiza, sobre 

las penas en que incurren los que declaran falsamente 

ante las autoridades, J sobre las modalidades del procedi

•iento 11e16n se trate de delito perseguible de oficio 

o por querella." 

En el caso de que la denuncia o la querella se pre

senten verbalaente, se har6n constar en el acta que levan

tar& el funcionario que la reciba, recabando la firmo 

o huella digital del denunciante a querellante. Cuando 

se haga por escrito, deberin contener la firma o huella 
digital del que la presenta y au do•icilio. 

Cuando el denunciante o querellante hagan publicar 

la denuncia o la querella, están obligados a publicar 

también a su costa y en la aisma forma utilizada pare 

esa publicaci6n, el acuerdo que recaiga al concluir la 

averiguaci6n previa, ai asi lo solicita la persona en 

contra de la cual ae hubiere for•ulado dicha denuncia 

o querella y sin perjuicio de las responsabilidades en 

que aquéllos incurran, en au caso, conforme a otras leyes 

aplicables, 

Art. 277 .- 11 Las actas se extenderán en papel de 

oficio, autorizándose cada hoja con el sello de la oficina 

insertándose en ellas las constancias enumeradas en 

el articulo 274, las diligencias de ratificaci6n o de 

reconocimiento de firma y de todas las determinaciones 

o certificaciones relativas. Adem•s, se egresarán loa 

documento& y papeles que se preaenten.11 
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Estos articulas nos señalan las disposiciones con 

las que deben cumplir los querellantes al presentarse 

ante el Ministerio Público, asi coao los requisitos que 

deberAn r.eunir las actas de Averiguación Previa. 

Art. 278.- "En las oficinas de policla judicial 

ae llevar6n los libros necesarios para dar entrada a 

los asuntos que se tramiten, se for•ará expediente 

con copia de cada acta y con los dea6s docuaen tos que 

se reciban, dejando copia de estos últiaos cuando fuere 

necesaria la reaisi6n de los originales: 

Art. 279.- 11Cuando se reciban araas u otros objetos 

que se relacionen con el delito, se hari la descripci6n 

de ellos en las actas, expres&ndose las aarcas, calidades, 

materia y demás circunstancias caracter!sticas que f acili

ten su identificación; si se recibiere dinero o alhajas, 

se contará el primero, exprea&ndose la clase de moneda 

y su número, y se eapecificarAn debidaaente las segundas, 

entregándose el recibo que aencionan los articulos 98 

269. 

Todas las armas, objetos o dinero que estén relacion~ 

dos con el illcito que se investiaa deberlo ser enviados 

aomentaneamente al depósito de objetos de la Procuraduria 

General de Justicia del Distrito Federal para su guarda 

hasta que el Juez o la autoridad coDpetente resuelvan 

si deben o no ser devueltos a los interesados )" en que 

momento." 

Art. 280.- "A toda persona que deba e:1.a11inarse como 

testigo o coao perito, se le recibir' protesta de p["odu-
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cirse con verdad, bajo la siguiente f6rmula: "lProtesta 

usted, bajo su palabra de honor y en nombre de lo ley, 

declarar con verdad en las diligencias en que va a inter

venir?" Al contestar en sentido afirmativo, se le hará 

saber que le ley sanciona severamente el falso testimonio:' 

Toda persone que se niegue a otorgar la protesta 

podrá ser sancionada, pagará una multa de diez a cien 

pesos y en caso de reincidencia se impondrá prisión de 

uno a seis meses, como lo establece el Art. 182 del Código 

Penal. 

Art. 281.-
11 

Las diligencias que se practiquen deberán 

ser breves y concisas, evitándose vacios y narraciones 

superfluas que alarguen los procediroicntos. 11 

Art. 282.- "Cerrada el acta, se tOCldrá razbn de 

ella el agente del Ministerio Público procederá con 

arreglo a sus atribuciones. 

Todos los requisitos entes me~cionados, y de acuerdo 

al caso en particular, conformaron el informe que tradi

cionalmente se rinde ante el Ministerio Público, ~· \..on"'' 

dijimos, pesa sobre manera en la secuela de la· instrucción, 

pues sus efectos son probat.orios-informativcs, lo :nismo 

que cualquier actuación que se haya practicddo en la 

Averiguaci6n Previa ,11 
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E) LA FUICIOI DEL HIIISTERIO PUILICO AL IESPECTO. 

Considerando que nuestra Carta Hagna establece en 

su articulo 21 que: n ••• La persecuci6n de los delitos 

incumbe al Ministerio Público y a la Policia Judicial, 

la cual estará bajo la autoridad y •ando iocediato de 

aquél. . • " ( 15), estableciendo una especie de direcci6n 

en la cuesti6n de le averiguaci6n previa en fa\·or del 

Ministerio Público, y por ende una aubordinación de la 

Policla Judicial para con él, la función del Hinistero 

Público en las diligenciai de la Policla Judicial no 

es relevante desde el punto de vista pragmático, pues 

en cuanto el Ministerio Público recibe la noticia criminis, 

una de las primeras determinaciones que realiza, es girar 

un oficio el comandante de la Policla Judicial para que 

se aboque a la investigaci6n y conocimiento de los hechos 

que le han narrado, otorgándole completa autoridad 

autonomía para la secuela de la investigación y por ende 

del levantamiento de actas; nosotros interpretamos el 

contenido del articulo 21 constitucional con cierta con

trariedad a lo que se genera en la práctica, pues si 

consideramos que el texto constitucional dispone que 

la Policía Judicial ". 

el mando inmediato de • 

• Eatarái bajo la autoridad y 

." el Hini1terio Público, no 

tiene porqué generarse una cuesti6n de independencia 

y autonor.iia en la cuesti6n de la inveatisacfón, atno 

que debiere generarse una aubordinact6n de direcci6n 

en el desarrollo de la misma, más aún que el nombre de 

les Agencies del Ministerio Público son; "Aaenciaa Inves-

(15) Onstitu:il.i lbllt.ú:a de los F.stadoe lhidce -· a.. dt. lfia. 20. 
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tigedoras", en donde los titulares son precisamente los 

agentes del Ministerio Público con las especificas funcio

nes de investigar los hechos delictuosos ejercitar 

la acción penal. 

Por lo que se refiere a las funciones del Ministerio 

Público respecto al tema que estamos tratando, el licen

ciado Rafael Pérez Palma nos señala: 

''El Ministerio P6blico no es simplemente la 

parte ectora dentro del procedimiento penal, 

sino que, co•o ór9ano constitucional en la 

persecuci6n del delito, actúa, no co110 simple 

particular• sino como autoridad 1 en ejercicio 

de una función. 

Cuando el Ministerio Público interviene en 

la investigación de los delitos, actúa como 

autoridad¡ ante el Órgano jurisdiccional, cuando 
ya ha ejercitado la acción penal, se convierte 

en parte dentro del proceso contradictorio. 

Serla pues inconcebible que lo actuado por 

él en calidad de autoridad, careciera de valor 
probatorio. 

Es cierto que la Constitución no regula ni 

reglamente las actividades del Ministerio Públi

co, pero el legislador podría, con plenas facul

tades, regularlas dentro de este ordenamiento, 

de manera que el hecho de que haya atribuido 

valor probatorio a las actuaciones del Hiniete-



rio Público, en tanto funcionara como autoridad, 

es indiscutible y jur1dico, a pesar de la unila

teralidad de que se hayan afectadas." (16) 

25. 

Por todo ello, nosotros consideramos que la funci6n 

del Ministerio Público respecto al levantamiento de actas 

de la Policla Judicial y en general en cualquier diligen

cia, debe ser la de un Director y Controlador de la inves

tigaci6n que se realiza, claro que ello acarread.a mil.es 

de problemas operativos en la procuración de la justicia, 

pero de no ser asl, los abusos y la tortura que se genero 

con la intervención de la Policia Judicial, diflcilmente 

se van a terminar. 

(16) !&a Pailll, Rof.ael. 'nda de 18""1:> Proc.eool Peml". ~ lilitor y Distr:!. 
Wldor. lficl.co 1975. Rg. 2n 
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l) COICEPTO DE PIOCIDIMIEITO PEIAL. 

Antes de dar el concepto de procedimiento penal, con

sldramos conveniente hablar de loa procedimientos en gene

ral, para posterior•ente abocarnos al penal, tratando de -

conceptualizarlo. 

"PROCEDIMIENTOS: 

I. Sustantivo plural cuya ra(z latina ea procedo, -

procesal, proceder, ad.elantarse, avanzar. En general pro

cedimiento es la manera de hacer una cosa o de realizar un 

acto. Procedimiento corresponde a proc~dure en francés, a 

procedure en inglés, procedura en italiano y verfahran en_ 

aledn. 

11. En el lenguaje forense esta voz se ha usado tra

dicionalmente como aln6ni•o de juicio o inatruccl6n de una 

causa o proceso clvll. (Earlche) ••• • (17) 

El maestro Rafael de Pina define al procedl•lento co

•o: ''Conjunto de formalidades o trAmitea • que esti suje

ta la realizaci6n de los actos jurídicos civiles, procesa

les, administrativos y legislativos. 

La palabra procedimiento referida a las for•alidades_ 

procesales ea sin6nl•a de la de enjuicionamiento co•o la -

de proceso lo es de la de juicio . 

El procedimiento constituye una garantla de la buena 

(17) Dlcclcnrlo .b"!dlco IUlC811>. O>. clt. Vol. P - Z. l'fs. 2568. 
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ad11inistraci6n de la juoticia. Las violaciones a las 

lerea del procedimiento pueden ser reclamadas en la via 

de Hparo". (18) 

Co•o podemos percatarnos, la cuest16n de los procedi

•ientoa ae refiere a la cuesti6n pragm&tica de hacer 

o ir realizando un proceso civil o una causa, es pues 

ua aspecto de cómo ae debe proceder ea un determinado 

•o•eato 1 a6n tratándoae de cada materia; se habla tambi6n 

que tradicionalmente ae ha utilizado como sinónimo de 

juicio, eapero, lo que nosotros pretendemos es que quede 

bien clero que cuando nos referimos al procedimiento, 

aoa eatamoa refiriendo a la cuestión del cómo se deben 

hacer laa cosa1 1 el camino a seguir para determinada 

actuaci6n, y no sobre aspectos de fondo y que son propios 
característicos del proceso o' juicio. 

Una vez hecha la aclaraci6n, procedea;os a realizar 

alaune• coneideraciones que nos permitirán concluir con 

ua concepto de procedimiento penal. 

Alauno• c6diaoa adjetivos de la materia tratan de 

d•ter•tn•r lo que •• el procedimiento, a través de la 

cla•ificaci6n de lea etapa• cronol6gica• del juicio, 

con1tderando la naturaleza de las diligencia5 que se 

practican 1 lae autoridadea que intl!n·ienen; el Código 

•'• at1nlficetivo que encontramos en eateº sentido es 

al C6diao Federnl de Procedimientos Penales, que señala 

loa diwereos procedimientos penales, citandQ: 

a) Le averi1uaci6n previa. 

(18) llt l'lm, Rafaol. "Dlcdm.rw de IErcclr:>". !llitorisl l\Jnút, S.A. K:xlco l'l31. 
lllclm ll!ld6n. "-· :m •. 



b) Prelnstrucci6n. 

e) In1truccl6n. 

d) Juicio. 

e) ljecuc lón. 

28. 

f) Relativo a inlmputables y a qulene• tleaeo el ha

bito o la necesidad de consu•lr estupefacientes o 

alcotr6picoa. 

Rivera Silva sostiene que el Procedlalento Penal ea,

por una part.e, ·"el conjunto de actividades regla•entadas -

por preceptos previamente eatablecldoa, que tienen por ob

jeto determinar que hechos pueden ser calificados como de

lito y, en su caso aplicar la eancl6n correspondiente"; y_ 

por la otra, ºes la actividad técnica que tleoe por final! 

dad hacer efectivas las normas del Derecho Penal Hate--

rlal". (19) 

Javier Pena y Palacios expresa: El Derecho Procesal_ 

Penal, es la disciplina jurldlca que explica el orlaen, 

funci6n, objeto y fines de. laa noraas •ediante la• cuale•_ 

ae fija el "quantum" de la aanci6n aplicable para prevenir 

y reprimir el acto u omlai6n que aanciona la Ley Pe- -
nnl". (20) 

Guillermo Col(n S,linchez 1eftala "que el Derecho de Pr,!? 

cedlmientos Penales e• el conjunto de noT••• que regulan y 

determinan loe actos, las formas y for•alidade• que deben_ 

observarse durante el procediaiento, para hacer factible -

la apllcacl6n del Derecho Penal Su•tantlvo". (21) 

(19) 

(:ll) 

Rl-.i Silva liniel. "El Procedlmlmto !Wal". Mltorial ftlrrim, S.A., """"""' 
e!lcloo. lt!xlco 1963. Ng. 13. 

l'ml l'ala:loo, Javier. '1lln<h> """-! ftml•. Tüb.n9 CWfkm .. la lllailln 
clarla del Distrito Federal. Pthi!ra edlci&. Pig. 1. -

(21) Chlln 9'da, tlJlllemD. ''llondlo lalam de 1'111mll•- ftnoJiW'. r.IU:mlal 
ftimla, 8.A. O:tava edickln. llldcD IN. 
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De todo ello, pode•o• coo1iderar para e[ectoa del bu~ 
cado concepto de procedlaleato peaal, el aatlz que ae le -

•ulere dar en aeneral a la palabra procedlmleato y podeaos 

•eclr 4e aanera conclual•a que por procedl•leato penal de

beaoa eatender a: "· •• lea dlver1aa etapas en las cuales 

puede dl•ldlrae el proce10 penal, coaprendlendo 101 tr,mi

tea pre•lo• o preparatorio•"· (22) 
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1) IL PIOCIDIKlllTO PllAL DISDI IL PUITO DI •ISTA DOCTI! 
IAL. 

La· doctrina ha criticado aevera•ente nuestro procedi
•iento penal reaulado en las legislaciones aecundarias, 

sobre todo en lo que respecta a la faae de Averisuaci6n 

Previa, pues ae dice que iata ea propia de los siatemas 

inquisitivos y no de lo• acusatorios y deaocr&ticoa como 

el que regula nuestra Constitución Polltica, .. al efecto 

la doctora Olga Islae y el maestro llpidio lamlrez de 

•anera categórica critica nuestro procedi•iento penal 
de una •anera fuerte y directa aduciendo: "El Procedi

miento Penal Regulado en los diveraoa c6diaoa adjetivos, 

dista •ucho del aiateaa acusatorio instituido en la Cons

tituci6n. Puede v6lidamente afirma rae que el leghlador 

ordinario no captó la esencia de loa principios procesa

iea que el conatituyente de Querf:taro .de 1916-1917, as! 

coao el priaer Jefe Venu•tiano Carranza, est•blecieron 

para acabar en forma definitiva y radical con la inquisi

ci6n heredera de la colonia • • • en laa leyea mexicanas, 

el. procedimiento penal H lleva a cabo en trea fases: 

La a•eri1uaci6n previa, la preparaci6n dal proceso 

el proceao, aiendo la •veriaueci6n pre\•ia abaolutamcnte 

inquiaitiva •• ,• (23) 

El criterio vertido aostenido por loa autores 

•enctonados. conaidara•o• abaoluta•ente acertado; de 

un aa6liaia jurldlco-polltico, podemos percataroa que 

efectivamente el Hinlaterio Público, en la faae de Averi

auaci6n Previa, donde tiene el monopolio del ejercicio 

de la acci6n penal J ea el encaraado de practicar todas 

(23) J.alall 018I J tlpldlo ....... <I>. cit. PÍg!I. 75 y 76. 
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las diligencias, en conjución con la Po licia Judicial, 

de una manera secreta, convirtiendo por estas caracteris

ticas a esta fase del procedi•iento co•o un procediaiento 
de tipo inquisitivo, pues las garantias del procesado 

se ven restringidas, J que consideramos no debiera ser, 

pues como lo afir•an loa autores JB citados, los princi

pios contenidos en nuestro m6ximo ordenamiento normativo 

no son de esa naturaleza, sino de carácter acusatorio 

y de•ocrático. Para ello y en adhesión al criterio que 

sostienen, consideramos que debiera realizarse una reforma 
legislativa profunda, que permita existir una congruencia 

entre la Carta Magna y la legislsci6n secundaria que 

regulan el procediaiento penal, pues ai analizamos cada 

una de laa etapas señaladas como parte del procedimiento 

penal, veremos que por lo que se refiere a la Averiguaci6n 
Previa, ésta eat6 considerada muy peculiar•ente, al decir 

de los mismos autores, tenemos que: 

Averiguacibn Previa" ae desarrolla 

ante el Hiniaterio Público. Eate 

"La etapa denominada 

integra•ente por 

recibe la denuncia 

o la querella J busca 1 recibe lea pruebas que deeithoga 

ante al mismo". (24) 

Ahora por lo que se refiere a la faae de preparaci6n 

del proce10, teneaoa lo que no1otroa conocemos muy fa•i

liaraente coao pre-instrucci6n J que inicia con la consig

naci6n de las actuaciones del Mini1terio Público al Juez 

aediaate el ejercicio de la acci6n penal J teraina con 

le declaratoria del auto de foraal prisibn (DEL AUTO 
CONSTITUCIONAL), a1nifeat1ndo 11 doctore Olga Islas 
el aaeatro Elpidio Raalrez al respecto que: "Con el 

(24) J'dm. "'-· '11i. 
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ejercicio de la accibn penal comienza la aegunda fase, 

el Ministerio Público deja de ser autoridad y se convierte 

en parte, surgen las figuras del juez y del defensor 

y, por lo 11isao, el procediaiento, que era inquisitivo, 

eunque predominado lo acusatorio. Aparece foraalaente 

la oralidad y el ce.rácter público y contradictorio del 

procedimiento. 

En las setenta y do• horas que dura este perlado 

casi no hay actividad de las partea, pues el Ministerio 

P6blico durante la Averiguaci6n Previa, ya comprob6 ante 

d el cuerpo del delito y la preaunta reoponaabilidad 

dejando sin •ateria lo que constituye la preparac.i6n 

del proceso", (25) 

Finalmente por lo que se refiere al proceso, coao 

tercera fase del procedi•iento penal, se inicia con el 

auto de foraal priai6n o de sujeci6n a proceso y teraina 

con la eentencia, en donde el Ministerio P6blico funge 

co•o parte, y deahaaa laa pruebas que no ae diferencian 

•ucho de la• que obran en la Averiauacibn Previa, e inclu

•i•e a61o en ocasiones ae ratifican, J la intervenci6n 

del aboaado defensor se enfrenta en •uchaa ocasiones 

ut.e caeos debida•ente planeados o "probados" en donde 

diflcil•ente podrl hacer una verdadera defensa, lo que 

produce en nuestra forense jurldica •'1ltiples proble•as 

de corrupci6n, de presentaci6n de te~"'.iaoa aleccionados, 

de documentales falaaa y en fin todo una pro1'leaática 

en el fin del proceeo, puea dlficilaente •• lleaar& a 

la averiauac16n de la verdad y por ende a la verificación 

de la justicia. 

(25) Id& lfg. 71. 
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C) IL PiOCEDIKillTO DISDI IL PUITO DI VISTA LEGAL. 

El procedimiento penal desde el punto de vista legal, 

co•prende en t6r•inoe del vigente c6digo de procedimientos 

penales los procedimientos de: 

a) Averiguaci6n Pre•ia; 
b) Preparaci6n del Proceso; 

e) Proceso 7; 

d) ljecuci6n de sentencias. 

Cada uno de e•tos procedimientos ae encuentran ca

aulsticamente res.ulados en nuestro Código Adjetivo, •lamo 

que tiene siete titulas y en los cuales en cada uno de 

ellos se contempla y se regula alsuno o algunos de los 

procedimientos •encionados, nosotros hemos decidido mencio

nar aólo estos cuatro proced111ientos penales como partes 
del procedimiento penal ea general, porque son los únicoa 

que reaponden a uaa cohea16n con el concepto que se dió 

de procedi•iento; pue• •i anali&a•o• intearal•ente el 

C6digo de Procedi•iento• Penaiea local, pode•o• percatar
nos que no a6lo conteapla el aspecto instrumental del 

procedimiento, aino t••bi'n cueationea relativas al aspec

to oraanizactonal de quiene• ad•iniatran juatlcla, conte•

plando entre otras cosas la co•petencla. 

En alnteate, el procedi•iento penal desde el punto 

de •tita leaal, conteapla deade lo que ea la noticia 

crl•inie, que da inicio e la faae de Averiguaci6n Previa, 
• la intervenci6n de la Policle Judicial¡ J lo relativo 
a la feme de la 1ntroducci6n declaración preparatoria 
del acuaado; auto de f or•al prisión; de sujeción a proceso 
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J de libertad por falta de •hitos, hasta el deshago 

de pruebas, audiencia de juicio, sentencia J ejecuci6n 

de la mia•a¡ es decir todo un áabito co•pleta•ente global 

que en nuestra opini6n es extra-pocediaental, pues la 

ejecución de la sentencia ya no es parte del procedi•iento 

penal en al mismo, pues quien la ejecuta es una dependen

cia del ejecutivo y no una autoridad a la que ae le pudie

ra considerar parte del procedimiento, en fin esto es 

lo que conte•pla la legislación J en •f:rito e ello no 

noa reste 11.ls que mencionar e identificar las cuestiones 

en que ella se basa para regular a travis de un Código 

de Procedi•ientos Penales, todo lo relativo al enjuicia

miento criminal, no sin recordar que nueatra t6cnica 

leaislativa es defectuosa y acarrea proble••• de •etodolo

gia y de interpretaci6n en las cuestiones de forense 

juridica. 

Es un problema de la Doctrine identificar a nuestro 

procedi•iento legal como un procedimiento puro o t6cnics

•ente uniforme, pues en a launas fases que la Le7 señala 

co•o parte del procedi•iento, la Doctrina educe que esa 

fase no constituye por si •isma procedi•iento, coao 

ea el caso de la ejecuci6n de 11ancionea, e•perO, vulga 

nuevaaente insistir en el aentJdo de que aueatra leaisla

ci6n no ea como finalmente lo quisi6raao•, pue• el leais

lador ordinaro de•cuida en ocaaione1 el aspecto auatancial 

J doctrinal de las fiauraa jurldico-penalea, para tratar 

de darle una cabida en loa ordenamientos jurldicos, produ

ciendo en •uchos caeos, contradiccioaea o aberraciones 

jurldicaa, ain embor¡o, J coao el fin de e•te inciso 

ea el de aefialar c6ao identifica la l•J al procedi•iento, 



35, 

sólo oos concretamos a mencionar las etapas que estimula 

el Código Adjetivo, que son, como ya se apuntó, las de: 

Averiguaci6n Previa, Preparación del Proceso, Proceso 

y Ejecuc16n de Sentencias. 
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D) EL PROCEDIMIENTO SUllARIO. 

El procedimiento penal. considerado en nuestra legis

laci6n como sumario, obedece a la intenci6n de "beneficiar" 

a ciertos individuos a los que se les imputa hechos que 

revisten cierta especialidad en cuanto a la conducta 

coaetida o la gravedad de la mis•a y las cuestiones proce

dimentales que se suceden. 

El Procedimiento Su•ario, aparece ahora con las 

reformas al C6digo de Procedi•ientos Penales para el 

Distrito Federal del 10 de febrero de 1971, con un crite

rio especial que tiende a la cuantla de la pena". (26) 

Los diversos motivos que expusieron los reformadores, 

fueron diversas ventajas técnicas en el procedimiento, 

que se traducir!an en la mejor i•partición de la justicia .. 

En este sentido se acentúan, considerableaente, la orali

dad, la conc~ntraci6n y la inaediatizac16n, frecuentemente 

recomendadas por la ciencia procesal aoderna". (27) 

El C6digo de Procedimientos Penales establece en 

su articulo 305 que el Procedimiento Suaario serA proce

dente cuando se reúnan ciertas caracterlsticas co•o son: 

a) Cu~udo se trate de flagrante delito; 

b) Cuando exista confesi6n rendida ante la autoridad 

judicial; 

(2'>) lllario Oficial del JO de febrero de 1911. 

(27) CoUn s&.:t-e,, lilillenD. CI>. dt. !Yig. 295. 
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e) Cuando la pena aplicable no exceda en su término 

medio aritmético de cinco años de prisión o 

sea alternativa o no privativa de libertad¡ 

d) Cuando el inculpado o su defensor manifiesten 

que se conforma con el auto de formol prisi6n 

o de sujecibn G proceso, dentro de los siguientes 

tres dins de notificación, y aonifies:ten también 

~ue no tienen más pruebas que ofrecer, salvo 

las relativas a la individualiznci6n de ln pena 

o medidas de seguridad, y el Juez no estice nece

sario practicar otras diligencias. 

Todo 

abreviar 

lo anterior 1 no tiene 

tiempo resoiver con 

otro fin, sino el de 

prontitud la situación 

juridica del acusado, pues por las caroctertsticas de 

su proceso no tiene caso otorgar el mismo tiempo que 

a los demás cosos, en donde sí se necesito de lo práctica 

de pruebas• de la oportunidad de diseñar una defensa, 

de contar con tiempo suficiente paro el desahogo de las 

pruebas y en fin, de contar con lo oportunidBd de defen

derse, considerando al tiempo como elemento indispensable 

para ello; lo que en loo casos previstos para la proceden

cia del procedimiento sumario, el tiempo no tiene muchn 

importancia, pues la me}·oria de los hechos a invest:lgar, 

ya se encuentran en autos. 

Cabe mencionar, que en la práct_ica, ni el inculpado 

ni el defensor eligen este procedioicnto, debido a que 

el tiempo es muy precario, y por tal motivo normalmente 

se renuncia el sumario y se opte por el ordinaro. 

En caso de elegir el procedimiento sumario, ae &ten-
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derá a lo que dispone el artículo 307 del Código de Proce

dimientos Penales: 

Art. 307.- '~bierto el procedimiento sumario, las 

partes dispondrán de diez dlas comunes, contados desde 

el siguiente a la notificación del auto de formal prisión, 

para proponer pruebas, que se desahogarán en la audiencia 

principal. Para los efectos de esta disposición se estará 

a lo preescrito en los párrafos segundo y tercero del 

articulo 314." 

Con el anterior término de diez dias que tienen 

las partes para ofrecer pruebes 1 se propondrán las que 

crean convenientes debido al breve t~rmino que se cuenta 

para su prepaLacibn. 

Une vez dictado el auto de admisibn de pruebas, 

en el mislllo se fijará lo fecha de audiencia, en las que 

se desahogarán las que se hubieren acordado, audiencias 

que deberán realizarse en el tl!rmino de diez dias que 

se contar&n o partir del seguimiento de aqu.;1 en que 

se dict6 admisorio, como lo establece el articulo 308 

del mismo ordenamiento. 

En el e.aso de que en la audiencia principal no se 

desahoguen en su totalidad las pruebas admitidas, o apare

cieran nuevos elementos probatorios, el juc'Z podrla am

plior el t~rmino por diez días más. 

El artículo 308 del C6digo de Procedimientos Penoles 

establece que una vez desahogddas las pruebas, se declara

ré cerrada la instrucci6n; al reapecto el articulo 20 
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Constitucional que contiene las garantlas de que goza 

el acusado en el orden cri•inal, la fracci6n VIII mencio

na: "Será juzgado antes de cuatro •eses si se tratare 

de delitos cuya pena •'xi•a no excede de dos años de 

prisión¡ y antes de un año si la pena máxima excediera 

de ese tiempo". 

En base a lo anterior, el juzgador debe agilizar 

el procedimiento, sin que por eato lesione la defensa 

del acusado por insuficiencia de la prueba, actitud tanto 

para el Juez como para el Hinisterio P6blico y la defensa, 

quienes deber6n unir au esfuerzo, para que la justicia 

sea pronta y expedita. 

Terminada la recepci6n de pruebas, el Ministerio 

Público la defensa, podrán for•ular verbalmente sus 

conclusiones en la misaa audiencia si as! lo creen conve

niente, en base el articulo 308 del C6digo de Procedimien

tos Penales para el Distrito Federal. 

En caso de que las p8rtea de1een pre1entar por escri

to sus conclusiones, tendrán un t~r•ino de tres d!as 

para ello, el cual e•pezará a contarse, una vez que aque

llo oe haya notificado del auto que cerr6 la inotrucci6n. 

Si el Ministerio P6blico se c.e,.rva. el término de 

tres dlas para presentarlas, al concluir éste, ae iniciar& 

el concedido respecto • la defensa. 

Las conclusionea yfenen a repre•entar, el objetivo 

concreto de las partea; ea decir, una obligación general

•ente, el HinieterJo P6blico pedir6 al Juez que se le 

aplique la deter•lnada pena al procesado, ya que seaún 

aqu,l, durante la 1aatrucci6n ae prob6 la responsabilidad 
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de éste en el delito relativo por el que se deberá acusar. 

Tambi6n el abogado defensor, deberA solicitar al Juez 

que tome en cuenta todos los aspectos que favorezcan 

al acusado, coao lo mencionan los artlculos 51 J 52 del 

C6digo Penal; pero si no se prob6 el delito, pedirá que 

oe le absuelva, ya que el articulo 247 del C6digo de 

Procedimientos Penales, que constituye un principio 

procesal manifiesta, que en c1110 de "DUDA" deber¡ absor

véraele. 

Para dictar la sentencia en el Procedimiento Sumario, 

esto es regulado por el articulo 309 del C6digo de Proce

diaien toa Penales el que aeftala: 

Art. 309.- "Si las conclusiones ae presentan verbal

aente, el Juez podr6 dictar sentencia en la misma audiencia 

o disponer de un término de cinco dlas. El aiaao término 

reair6 poaterioraente • los que se fijen para presentar 

concluaionea por escrito. 

No procede recurao al1uno contra laa aentencias 

que se dicten en Proceso Su•ario". 

Analizando el Procedi•iento Suaario, nos da•os cuenta 
que l:ate no cu•ple el objetivo para el cual fue creado 

1 por lo conaiauiente loa t6r•inos que en et aiaao se 
deben observar, en •irtud que ae deja al 6rbltro de una 

de las partes (la defensa) la elecci6n de dicho procedi

•iento, en la prictica ea excepcional que ae lleve a 

cabo. 

El p,rincipal •otlvo que tuvieron loa le11oladorea 
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para crear el procedieiento euaario fue, el de simplificar 
el proceso en aras de la econo•ia procesal y esto no 

ae lo¡rará ai existen lntereaes econ6aicos o el del volu

•en del trabajo por no atender un solo aeunto. 

Podemos concluir en este apartado, que la raz6n 

de ser del proceso euaarto, obedece e cuestiones de iapor
tancia del aeunto •entllado. e. decir, en palabras del 

maestro Garela Ra•lre& teneaoe que: "E• conveniente 
en el marco procesal la eetru.cturaci6n del procedimiento 

sumario 1 a6n aumariaiao; junto el ordinario, determinadas 

por la aenor cuao~la del aaunt.o de que ae trate -cuantle 
que en lo penal ae aide por la aanc16n aplicable, quantum 
aqul del •hao aodo que el walor econ6aico· lo es en lo 
civil- o por laa circunstancias e1terna1 eitcepc.ionales 

y particularmente apre•iantea o peligrosas en que se 

4eaarroll• el enjuiciamiento ••• " (28) 
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1) IL PIOCIDIRlllto OIDlllllO. 

El procediaiento ordinario, •• diatinau• del auaario, 
6nicaHnU por i.. ••Jor aaplitud da loa thainoe, J• que, 
toda• la• foraalidad•• •• obaarvan en eaboa. 

Pare cualquier Upo de juicio, auaarlo u ordinario 
J de ·acuerdo con la frecci6o V del articulo 20 Conatitu
cional, la• partea pueden ofrecer pruelle• en cualquier 
tieapo·dentro del periodo inatructorlo. 

In el procediaiento ordinaro. lo• plasoa par• ofrecl
aiento J dHabo10 de prueba• •• ala aaplio qae para el 
••••rio, en tlrainoa 1lobel•• taaeaoa que al procediai•nto 
ordinario aa al noraal, ea decir que toaan laa dili1ancie• 
judiciala• J que H duarrollarln todu bajo el aandato 
qua 1• aieaa l•J ••ftala, a61o que en el caao del procedl
aieato euaario u la pretenda dar la prontitud J rapidez 
•• la_ aunaachci6a del juicio porque le nnuraleu 
4• 1• caaaa no aa tan caaatioea, aataadida an lo• t6raino• 
a•t•• aalaladoa J referido• en el procadieieato aueario; 
ea paee, al curao aoraal •• la• actaacioau que a6lo 
teadrl coao par6aatro de aedida, 1•• dlapo1icioaea con•ti
tueioadea, ea el •••tido •• ••e ea •• al• teadr6 al 
Jaez qua raaolver la •ituaci6a jurldica del preceeado. 

la alta tipo •• procedl.elento, al Jaa1 orde•• en 
al auto da foraal priei6n poaar a la viata da la1 parta• 
loa aato•, para ••• propoa1a• dentro •• loa •uiece dle• 

· d1aiHtH al •• la aotlficaci6n, lH praellH ,,¡¡, H 

e'"iaen perUaenua, laa ••• dallar lo eer duallo1•••• ea· 
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los treinta dias posteriores. El articulo 314 del Código 

de Procedi•ientos Penales para el Distrito Federal¡ trans

curridos loa plazos o renunciados por las partes si no 

hubieren pruebas pendientes para desahogar, el Juez decla

rar& cerrada la instrucci6n y dará vista nuevamente a 

las partea para que formulen sus reapectivas conclusiones, 

ael\alando para cada una cinco dlaa, y ai el expediente 

excede de 50 fojas, por cada veinte de exceso o fracci6n 

ae aumentari un dla m6.s. 

Asimiamo, el articulo 314 del Código de Procedimien
tos Penales, faculta al Juez, para que si en el t'rmino 

previaaente eetablecido para el desahogo de las pruebas, 

aparecieran en lea •i••aa nueYoa elementos, prorroaue 
un término de diez dlas 11ás para que a su juicio reciba 

otras que considere necesarias para el esclarecimiento 

de la Yerdad, ain e•barao existen otras admisibles, una 

t'e& tereinada la inatrucci6n y aún hasta antes que se 

•eclare •i•to el proceao (prueba docuaental) o haata 

antes de ponerae aentencia dafiniti•• (confesión judicial). 

La iaat rucc i6n ea la eta pe del proceso que tiene 

por objeto, dar oportunidad a lea partea para que pro•ue

•an aate el Juzaador laa prvebaa que a au• inter•••• 

con•en1aa: 

Dentro de la iaatrucción, el Hlniatero Público trata

r6 de deaoatrar dentro de loa aedioa llaalea peraitidoa 

la ••latencia del delito o reapoaaabilldad del proceaado. 

Aal•l••o ea eata etapa, el defeneor tratar6 de deaoa

trar la i•e1latencla del delito J la aaaencla de reaponaa-
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bilidad del acusado, la posibilidad de un excluyente 

o en el últi•o de los casos un atenuante que dis•inuya 

la pena. 

El c6digo adjetivo• establece que una vez desahogadas 

las pruebas promovida• por las partes y cuando el 6rgano 
juri•diccional considere que ae lle.-an a cabo t.odas las 

diligencias necesarias para el reconociaiento de la conduc

ta y del hecho, debe dictar una reaoluci6n judicial, 

dando cerrada la inatrucci6o. Este acto produce las 

consecuencias principales siguientes: Teraina la fase 

inveatigadora e ioatructora, surge la tercera etapa del 

procedimiento penal, que es, El Juicio. 

Por lo que reapecta a la audiencia de Vista, el 

articulo 325 del C6digo de Procedimientos Penal•• estable
ce: 

Art. 325.- "P.ahibid•• la• concluaione• da la defensa, 
o en el caao de que ae le tenaan por for•ulad•• l•• de 

inculpabilidad, coafor•e al articulo 318, el Jyaz fijar6 
dla 1 hora para la celebrac16n de la vi•t•, q•e •• llevar6 
a cabo dentro de loa cinco dlaa siauiente•"· 

Lle1ade la fecha de la audiencia¡, 1 ea el aupuesto 
caao de que el Kiaiaterio Público 1 al abo1ado defenoor 
no ••i•tleran, •• cltar6n nuewa•ente para dentro de ocho 

dlu. 

En cuanto al aboaado defanaor, que •o aaiatiera 
podrla•os for•ular do• hip6teais: 
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a) Si el defeaoor no ut.tiera, serA aubatituido 

por uno de oficio, auapendi6ndoae la audiencia el tie•po 

auficiente para que el nuevo abogado pueda preparar debi

d•••nte au defenaa¡ 

· b) Si el aboaado no uiatiera, el acusado tendr6 

1•• facultede• de no•brar a cualquiera de la• per•onaa 

que ae encuentren en la audiencia, aieapre y cuando no 

eat6a i•poaibilltadoa por la le7. 

La audiencia concluJe cuando deapu6a de recibir 

laa pruebaa, que leaalaente pueden preaentarse, de laa 

lectura• de laa conatanciaa que laa partea aeftalan J 

de alr loa aleaatoa de 109 •iHoa, el Jaez decretad 

viato el proceao J aal ea coao teratnan lea diligencias, 

Final•ente, ••tablee• al articulo 329 del C6diao 

de Procedi•ientaa Pena lea para el Diatrito Federal, que 

la Hateada H ~roHnciari dentro de lo• qainca dlaa 

ataateataa a la ••diencia da vieta. Si el eapadiante 

excediera de 50 fo Ju, por cada 20 da eaceao o fracc16n 

a• au•entari de un dla llla. 
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A) LA COISTlTOCIOI El IELAClOI l ESTE ESTUDIO. 

Nosotros consideraaos que la Constitucibn Polltica 

de los Estados Unidos Mexicanos, contiene una serie de 

disposiciones fundamentales que conectadas entre si 

de una exégesis integral nos permite aseverar con firmeza 

que nuestro sistema de justicia penal de acuerdo a nuestra 

Carta Magna, es un sistema acusatorio democrático, 

no inquisitivo ni arbitrario como se llega a practicar 

en nuestra forense jurídica; pues las disposiciones que 

rigen en los diferentes articulas constitucionales como 

el 1, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, tienen 

un perfil perfectamente definido y uniforme de donde 
resultan principios de igualdad ante la ley, de legalidad, 

de garantla, de defensa, entre otros¡ todos ellos en 

conjunto nos caracterizan a nuestro sistema (jur{dico) 

de justicia penal otorgándole un carácter, como ya se 

dijo, de indi•cutible car•cter acusatorio, propio de 

Eatadoa de Derecho de tipo De•ocritlco, como debe ser 

el nuestro. Al respecto la doctora Olga lelas y el maes

tro Elpidio Ramirez noa dicen: " ••• las normas constitu

cionales que contienen loa principios rectores del proce

diaiento penal mexicano • • an1lir.ando iaet6dicacente, 

hacen evidente que la Conatituc16n instaura un aiatema 

de justicia penal que, en au contenido proceaal, ae funda 

en loa postulados del procediaiento acuaatorio y, en 

au estructura, se encuentra estratificado en niveles 

de jerarqula ••• " (29) 

!n atenc16n a que nuestro trabajo fundamental a 

(29) w..,,. J ..... Pl¡ddlo. a.. cl1. .... 
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desarrollar es en relación a las garantías del procesado -
en el fuero co•dn, y el· tratar de relacionarlas con las -

disposiciones de nuestro máximo ordena•lento normativo, o~ 

tenemos co•o resultado, la crítica a ciertas di•poaiciones 

jurídicas secundarlas y a las pr¡cticas de las diferentes_ 

autoridades aplicaderas e interpretadoras de nueetra Carta 

Magna¡ es decir, en principio estas garant(aa del procesa

do, deberAn considerarse en su aspecto filoa6fico-jurldico, 

pues no pode•o• negar que dichas garantlas establecidas en 

nueatra Conatltucl6n coao mandamiento del cu•pll•lento y -

respeto de la autoridad para los gobernados, no son sino -

un reconocimiento parcial de loa derechos hu•anoa, entendl 

dos a ~stos co•o: ''Conjunto de facultades, prerrogativas,

llbertades y pretensiones de car!cter clwll, polCtico, ec~ 

n6mlco, social, que reconocen al •er hu•ano considerado i~ 

dividual y colectivamente" (30), que ae han logrado esta-

blecer !or•alaente ea una ley de relevancia aupreaa como -

lo ea nuestro C6digo Pol(tlco¡ al efecto, el lluatre Doctor 

Jea6s Za•ora Pierce, aa¡latralaente al citar a lelaen aeft~ 

la: ''En K~alco, ea una verdad lndlacutlble que lo• dere-

cho• huaanoa tienen el car6cter de nora•• jur(dlcas. "'ª
adn, el Derecho Healcano ha consagrado loa derechos hu•a-

noa en su Conatltucl6n. Por consiguiente, dichas garantías 

participan del principio de aupre•ac(a conatltuclooal (con 

•lanado en el artlculo 133 de l• Ley Supre•a), J tienen 
prevalencia ao\r~ cualquier noraa o ley aecundarla que 1e_ 

lea contrapon1a 1 y prlaacla de apllcacl6e aobre la ai1aa,

por lo que todas laa autoridades deben orbaervarlas pre[erent_! 

•ente a cualquier dlapoaicl6n ordinar la. Por tanto a ninguna -

(ll) Dla:lmario .lridteo llmd<alo. a.. cit. ~ D - l. ~- I063. 
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norma no constitucional, independientemente 4e su naturaleza 

for•al (ley o reglamento) o de su alcance imperativo 

espacial (federal o local), lo es dable, sin quebrantar 

el principio de supremacia del Códfao Politico de ls 

Federaci6n, establecer restricciones a dichas gerantlas''. (31) 

Y continuando con la idea, el doctor Zamora Pierce 

dice: "Hás aún, en materia de proceso penal, nuestra 

Constituci6n consagra, principalmente, que no exclusiva

aente, en el articulo 20 ••• , un catálogo de garantias 

•ás amplio y más técnico que la 11ayor:l.a de las cartas 

fundamentales de los paises de Occidente. 

La doctrina debe pues inclinar1e, ante todo, aobre 

el problema de la efectividad de loa derechos ya declara

dos. Admitida au validez, consagrado su texto legialati

•o, debemos dirigir nuestra atención a su observancia • 

• , convencidos de que los derechos humanos son• cada 

•ez •'•· ele•entos capitalea de la cultura juridica uni

weraal, 1 que la diferencia entre au si•ple enunciaci6n 

au verdadera aplicación da la •edida de nueatro 

aundo". (32) 

De eataa consideraciones, el autor •uf acertada•ente 

noe aei\ala la iaportancia que tienen cierto• derecho• 

hu•anos consagrados en nuestra Con•titvci6n, resultando 

que los aiamos deben ser aplicadoa con prioridad 1 sobre 

cualquier diopoaición leaol aecundaria, pueo aquéllos 

cuent1n con el atributo aixi•o de la• normaa jurldicaa 

(30 1-a l'Mne, .W.. ~y l'lu:9> ftnl". 111. ftirrla, S.A. lllsim 19114 • 
.... ll. 

(JZ) a.. dt. 
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de un sistema, ser las fundamentales, por encontrarse 

precisamente en el máximo ordenamiento jurldico del siste

•a que es la Constitución Politice de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Asi pues, de manera conclusiva, podeaos decir que 

la Conatituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

es en relaci6n a este estudio, determinante. y clara, 

pues de manera categ6rica consagra ciertos derechos huma

nos en aua disposiciones funda•entales, r como consecuen
cia, todo el derecho penal que se encuentra regulado 

en las legislaciones secundarias, deberá de apegarse 

a lo estipulado en nuestro m6xiao ordenaaiento j~rldico; 
1 la1 diapoaiciones de derecho penal adjetiwo, sustantivo 

y ejecutivo deberAn contener el carlcter que la Conatitu

ci6n Federal pregona, ser de indiscutible perfil democrá

tico, otorgindole al gobernado todas las facilidades 

para que 6stoa puedan tener la buscada eficacia de la• 

nor•••· 
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1) COICEPTO DE DEIECIO COISTITDCIOIAL. 

El objetivo de mencionar un concepto de Derecho 

Constitucional, no obedece a la intenci6n de un señalamien

to fr!o y formal, sino a la intención de especificar 

en su aspecto mAs amplio, y en el reconocimiento de su 

contenido, los elementos relevantes y matices peculiares 

que representan al Derecho Constitucional, y que lo hacen 

particular y especial en comparaci6n de las otras ramas 

del Derecho. 

Hucho se ha dicho en relación al Derecho Constitucio

nal, se dice que es por su contenido fundamental un orden 

jurídico; también se ha seaalado que el Derecho Constitu

cional pera su estudio es una rama del Derecho en _general 

o del orden jurldico, al efecto citaremos lo que en rela

ción a estas dos acepciones se he dicho; "El Derecho 

Conatitucional puede ser conteaplado en un sentido amplio 

y en un sentido estricto. 

El Derecho Conatitucional en aentido a•plio se iden
tifica con el propio orden jurldico; es decir, es la 

totalidad de ese derecho, ya que l• baae J los principios 

generales y fundamentales de las otras disciplinas jurldi

cas se encuentran en 61. El Derecho Constitucionol indica 

los procedimientos de creaci6n, •edificación y abrogación 

de todas lae normaa de ese orden jurldico. 

En ca•bio el Derecho Conatitucional en •entido es

tricto se refiere a una ra•a del orden jurldico, o sea 

un1 diaciplina que tiene como finalidad, el conoci•iento 

de un deterainado conjunto de precepto•. 
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Al Derecho Constitucional, en sentido estricto, 

se le estudia como se puede examinar el Derecho Civil, 

el Mercantil, el Procesal, el Penal, etc. 

Podemos definir al Derecho Constitucional, en sentido 

estricto, como: "La disciplina que estudia las normas 

que configuran la forma y sistema de gobierno; le creación, 

organización y atribuci6n de competencia de los Órganos 

del propio gobierno, y garantiza al individuo un minimo 

de seguridad juridica y econ6mica ••• El Derecho Consti

tucional estudia la forma de gobierno. • Los Órganos 

de gobierno tienen que ser creados por la misma Constitu

ción, generalmente son tres: ejecutivo, legislati\·o 

y judicial. • • Une vez que los órganos de gobierno están 

creados les otorga su competencia ••• el Derecho Consti

tucional otorga un m!nimo de seguridad jurldica: Existen 

en la Constitución una serie de derechos individuales 

que se le reconocen a todos los hombrea y que los órganos 

de gobiero eatán obligados a respetar. 

Ta•bi6n la Conetitución nos asegura un •lni•o econó

•ico, el indiapenaable para llevar una vida decorosa 

digna. La idea de introducir mlniaoa socialea y econó

•icos en la Constitución fue un penaaaiento aexicano 

que ro•pió la estructura pol!tica de laa nor•aa funda~en

tales para introducir en ella• los graves probleaaa econó

aicoa de un pala. Con eato, el conatitucionalia•o dejó 

de aer única•ente de car6cter polltico, para a•pliar 

eu ámbito e introducirse en lo vida •ocial". (33) 

tDJ llll:ciam-io Jurldioo Hmdan>. a.. dt. Vou... D - H. ,.., 973 J 974. 
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De esta magnifica exposición señalada, propia 

del maestro Jorge Carpiz.o, podemos aefialar a manera de 

concepto, trat,ndose de contemplar tanto al Derecho Cons

titucional en sentido amplio, co•o al Derecho Constitucio
nal en sentido estricto, que el Derecho Constitucional 

ea: El conjunto de normas jur!dicas fundamentales, que 

determinan la organizaci6n del E•tado, la competencia 

de cada autoridad, los derech~s del 9obernado y los prin

cipios fundamentales que van a determinar el contenido 

y caracteristicas de los demás derechos que pertenecen 

a ese determinado sistema jurídico; es decir, es el marco 

jurídico fundamental que establece la parte orgánica 

y dogmática de un determinado sistema jurldico y determi

narA la caracterlstica y matiz· de las otras ramas del 

Derecho, otorgando en consecuencia un perfil democr&tlco 

o inquisitivo, que ilustrará acerca de su avance en el 

reconocimiento de los derechos humanos. 
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C) COICIPTO DI CAIAITIA. 

La palabra ¡aranth, ha •ido utilizada en nueatro 

aun do norHtivo, una infinidad de .. cea, la aayor!a de 

611u, u utiliza con el af6n de Hncionar que exiote 

una aeauridad de reapeto o cuapliaiento para al16n derecho 

reconocido formalmente; conaidera•o• que el atanificado 

que •• le atribuye en nue•tro uni••r•o jurldico, no ea 

muy diatinto 11 lo que 111 ee116ntic11 no• refiere, pues 

el diccionario diapone que aaranth ea: • AHaursmiento 

del cumplimiento de una obligaci6n aedtante la sfectaci6n 

de coaa determinada o del comproatao de paao por un terce

ro para el caao incumplimiento de la atHa por el deudor 
originario". (34) 

Ya en la ltter11tur11 juridica, la palabra 1ar11nth 

1e utiliza en un ••pecto 1161 ticnico, •i• concreto y 

preciao, trat6ndooe •ismpre de eotal>lacaraoa que habrli 

una declarada 111uridad de rHpeto, da caapliaiento u 

obaarvencia an loa derecho• huaanoa racoaoctdoa J decl11r11-

doa an al16n cuerpo noraatvo, no •• diaa da aqu61lo• 

que •• encuentran en las dlapoelclonea f•ada•entale1, 

pue• allo• •on conaiderado• coao vardadaro• principio• 
de obaervencia 1 rectore• da todo el aiateaa jurldico 

norHtivo qua aa 1•nara a rah da •H• Uaro•icionH jurl
dicaa fundaaantalee, 

La aplicaci6n en nueatro •i•te•a jarldico da le 

palabra 1ar11nth tiene en difareatea rau• •el Derecho 

(Jrt) De~. W.1. '1llcca-la .. Dmdd'. llUllrW...,.., 11.A., Dicta el!" 
c:J&i. lllala> 19111 ........ 2lll. 
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un significado, empero ese significado se circunscribe 

a la rama del Derecho de que se trate, pues en esencia 

la palabra engloba los mismos caracteres de seguridad 

jurldica que representa: as! tenemos que se habla de 

sarant!a de audiencia, garent!a de la exacta aplicaci6n 

de la ley, garantias constitucionales, garantías del 

acusado, garantías individuales, garantías procesales, 

garantlas sociales, entre otras, empero como ye apuntamos 

todas ellas tienen como aspecto caracterlstico, que trotan 

de asegurar al gobernado, ciertos derechos formalmente 

reconocidos. 

Al efecto citaremos algunos conceptos, que de las 

mencionadas garantías se apuntan: 

GARANTIA DE AUDIENCIA: ''(del latín audiencia). 

Consiste en el acto por parte de los soberanos o autorida

des, de oir o las personas que exponen, reclaman o solici

tan •launa cosa•. (35) 

GARANTIA DE LA EXACTA APLICACION DE LA LEY: "Esta 

garantia implica la existencia de un estado de Derecho, 

es decir, de la necesidad de que todo acto de autoridad 

est6 debidamente fundado y motivado en una ley yromulgeda 

con anterioridad, aplicable al caso concreto. En 

eate principio politico funchnteMal •ubyace la exiaencia 

de la apropiada aplicaci6n de la ley ••• " (36) 

(JS) Dla:iawlo .Addlm lladam. 11>. dt. P6¡¡. '111<. 

(3&) IdBD. Vol. D - H. P6¡¡. l!DI. 
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GARANTIAS CONSTITUCIONALES: "En un estricto sentido 
técnico-juridico, se entiende por garantla constitucional 

el conjunto de instrumentos procesales, establecidos 

por la norma fundamental, con objeto de reestablecer 

el orden constitucional cuando el mismo sea transgredido 

por un 6rgano de autoridad politice. • " (37) 

GARANTIAS PROCESALES: "Comr tales pueden considerarse 
los instrumentos juridicos establecidos tanto por la 

Constitucibn Federal como por las leyes orgánicas del 

poder judicial y los diversos c6digos procesales sobre 

la independencia e imparcialidad del juzgador, así como 

respecto a las prerrogativas de las partes en el proceso, 

con el objeto de lograr la resolucibn rápida y justa 

de las controversias ••. " (38) 

Resumiendo, de todos los conceptos antes transcritos, 

podemos interpretar que el aspecto caracteristico de 

los •is•os, ee que tratan de otorgar el aobernado una 

determinada seauridad jur1dica, pues lo i•portante al 

hablar de aarantlas, es que las •i&•as for•an un pará•etro 

de acción tanto de la autoridad como del gobernado, pues 

en estricto rigor jurldico, lo que nos tratan de señalar 

con el establecimiento de garentlas, e• que la autoridad 

en el ejercicio de sus facultades tendri necesariamente 

que adecuarae al cu•plieiento y respeto de esas prerroga

tivas o derecho& del gobernado, eatablecidoa en la Consti

tucibn o en otros ordenamientos jurldicos y que son •ás 

(37) Ll<m. l'tw· 1512. 

(JI) Dlociamio .bidi<:o lhdarlo. (1). cit. .... 1/fR. 
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conocidos en nuestro medio co•o garantías. De ah! que 
nuestro concepto de garentla es el siguiente: Conjunto 

de prerrogativas o derechos del gobernado, consagradas 

en la Constitución o en alguna ley secundaria, y de obser

vancia y cumplimiento obligatorio para todas las autoride
dea. 
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D) . &l&LISIS DEL AITICDLO 20 COISTITUCIOl&L. 

Considerando que el articulo 20 de nuestra Constitu-

ci6n Política de loa Estados Unidos Mexicanos, ea uno de -

los artículos fundaaentales para la defensa de los acusados 1 

por tanto estimamos necesario realizar algunas consideraci~ 

nea el respecto. 

Art. 20. ''En todo juicio del orden criminal tendrA -

el acusado las siguientes garantías: 

Pracc. l. "ln•edtatamente que lo aolicite serA puesto 

en libertad proviatonal bajo cauci6n 1 que fijará el Juzga

dor, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la_ 

sravedad del delito que •e le impute, ·~empre que dicho d~ 

lito, incluyendo sus aodalidades, merezca ser sancionado -

con pena cuyo t~ralno aedio aritmético no sea mayor de ci!!. 

co ano• de priei6n, •in ª'ª requisito que poner la suma de 

dinero re•pectlwa, a diapoaic16n de la autoridad judicial, 

u otorgar Otra cauci6n bastante para asegurarla, bajo la -

reaponaabilldad del Juzgador en au aceptaci6n. 

La caución no exceder' de la cantidad equivalente a -

la percepción dura•te do• anoa del salario a(nlao general_ 

vigente en el lugar en que le comet16 el delito. Sin e•-
b•rgo, la Autorid•• Judicial, en virtud de l• e1pecl•l gr~ 

vedad del delito, la• particulares ctrcun1tancia• persone

lea del imputado o de la vlcti•a, •ediante resoluci6n aot! 

vada, podr' increaentar el aonto de la c1uct6n hasta la 

cantidad equivalente a la percepcl6n durante cuatro anos -

del aalarlo mlnlao •iaente en el lu1ar en que ae coaeti6 -

el delito. 
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Si el delito ea intencional y representa para au autor 

un beneficio econó•ico o causa a la v{ctl•• dafto 1 perjui

cio patri•onial, la aarantía aer• cuando •eaoa tres veces 

•ayor al beneficio obtenido o a los dano• y perjuicios pa

trimoniales caueados. 

Si el delito ea preterintenctonal o taprudencial, ba~ 

tar4 que se garantice la reparacl6n de los daftoa y perjui

cio• patrimoniales, y se estar' a lo dispuesto en los dos 

p•rrafoa anteriores~. 

Iniciando en orden a la• functonea que tiene dicho a~ 

t{culo en la prlaera fracct6n direaoa: "Bajo el nombre de 

libertad provtetoeal o libertad bajo caucl6n se conoce en 

·el ·procedtatento a la libertad que con car•cter temporal -

ae concede a un detenido por el tieapo que dura la tramit~ 

c16n del proceso, previa la aatlafacci6n de determinadas -

condicione• e1tetulda1 en la ley". (39) 

El Eatado tiene la reaponeabllldad de per1e1ulr a los 

reaponaablea de un delito, adaptando y cuapllendo laa aedl 

d•• que •e eatipulan en nue1tr• Con1tltucl6n: pero el acu

t•do que ea parte de la co•unldad en donde rige esa ml••• 

Conatltuct6a, debe sosar de loa actoa de proteccl6n que la 

•l••• eeftala 1 y sobre todo en 101 actoa que afectan 1u li
bertad per1onal. Eatste contrapostci6n de lntere1es y 1u~ 

ten delic•da1 cueatlone1, ya que no ea poalble dellm!tar -

el interés de la sociedad sin que se lesione el interés del 

Individuo. 

(39) Goao6la a--, ..., JoR, "l'l"W:lplall dt lmdlo "-1 llonal llod.,..,.'. 
lo. eltd6a. ldllllrlal llllndo, S.A. l'l&9. 'Ns· ~NI. 
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La pauta empleada en todo proceso para otorgar la li

bertad provl1lonal, ea la obllgaclón i•pueata al procesado 

de no sustraerse a la accl6n de la justicia y de atender a 

,todas las 6rdenes de presentación decretada• por loa trib~ 

nalea. Esta es la raz6n que toaa en cuenta la ley para 1~ 

poner al acusado el cu•pll•lento de deteralnadaa condlclo

ne1, para que pueda dlafrutar de la libertad pro•lalooal,

•iendo la principal el otorgaalento de una cauci6n, coao -

aedlda de aseguraalento del inculpado en el lugar del pro

ce10. 

Por lo aeneral, deade que el proceao ae lnlcia, se a

ae1ura a la peraona en quien recaen deteralnada1 aoepechas 

de que ha cometido un delito para conaeautr la aarcha reg~ 

lar del proceso; el ••eauramlento se juetlfica con el c•r•~ 
ter acusatorio que e• t{plco en nuestro proceso; es neces~ 

rlo escuchar a la peraona a quien &e acuaa, pues de lo co~ 

trarlo ae vlolar{a el derecho de defensa. 

Por dlapoalclone1 del constituyente, eata libertad 
provlalonal ea un derecho aarantisado por nueatra Conatit~ 

cl6n, y tiene au orlaen en el Derecho _Romano. El ••estro 
Carlos Franco Sodl noa dice, al referirse al autor Homsen 

que: "en lo•a deade loa tleapoa ª'ª remotos era permitida 
la liberta• bajo flaaaa del acusado, trat6ndoae de delitos 

prlvadoo; pero con el tle•po eata libertad oe acept6 tra-
t6ndoae de julcloa penales p4bllcos". (40) 

El proceso penal prlwado roaano, fue •uJ pronto aban

•oaado por no poderaa adoptar conwanleate•••t• a la natur!. 
lesa de laa relacionea penales y a la tutela de loa later,!_ 

("') Pnnco Sal!, Oorllll. 'U Ptocedlalitto 1'111111 lllldmd'. • ... ld6s. ldllllrfal 
l\n1la, S.A. ll!xlco 1956. Fig. J>I. 



60. 

ses colectivos. 

El proceso penal público tenía dos formas: la ''cogni

tio'1 en la que toda funci6n procesal estaba encomendada 

órganos del Estado (~agistrados), y la 11 acusatio 11 en la que 

la parte del acusador e interés público era asumida de cua~ 

do en cuando, espontáneamente por un ciudadano privado. 

En la ''cognitio'' se otorgaban originalmente grandes -

poderes a la Dirección del Magistrado, con el único límite 

de que los condenados varones y ciudadanos libres podían -

pedir al pueblo la acumulaci6n de la sentencia. 

Marcó una profunda inovación al derecho procesal rom~ 

no el surgimiento de la 11 acusatlo'1 en el último siglo de -

la República, que al igual que en el período de la ''cogna

tlo'' es el Estado quien pronunciaba sentencia en los ''de-

llgta pdblica 11 ¡ pero durante la 11 acusatio 11 estaba represe~ 

tado por un solo órgano (Magistrado) y su función consistla 

en la liberación y pronunciamiento de la sentencia. El 

proceso acusatorio era regulado por leyes especiales, ins

tituldas por las diversas categorías de los delitos, insp! 

rados en la repaclón del dano hecho a la colectividad, el 

proceso deberla ser pro•ovido por un voluntario represen

tante de la misma colectividad, 

En el proceso penal extraordinario el Magistrado pod(a 

proceder de oficio, aún sin una acusaci6n formal y realizar 

por sí mismo la instrucción y pronunciar sentencias. Fir

•e este procedimiento extraordinario se introdujo la tort~ 

ra en los juicios criminales romanos, y era aplicada por -

los oficiales del tribunal; la dir~cci6n correspondía al -
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11 quaesltor 11 y la ejecucl6n al 11 tortor 11
• La primera tortu

ra que se acept6 fue la del imputado; y en el último perí~ 

do del imperio se aplicó a los testigos o falsos reticen-

tes. 

Durante el perlado correspondiente al sistema inquis! 

torio y mixto, la libertad provisional fue suprimida; el -

proceso era secreto y escrito, pero aún as(, la ordenanza 

de Luis XIV en 1670, sin hablar de la libertad provisional 

permitía en algunos casos su concesión con o sin garantía 

econ6mica. 

En nuestro país, el auto que concede la libertad pro

visional debe darse a conocer al Ministerio Público, al 

ofendido en el delito, y al acusado, pero queda al arbitrio 

del juez la cantidad o calidad de la fianza. La fianza d~ 

berá de cancelarse por muerte del inculpado. cuando el 

fiador presentado a su fiado ante los tribunales pida su -

cancelación, y cuando el beneficiado con eata garantía in

grese nuevamente a prisión. 

En nuestra leglslacl6n, la libertad bajo cauci6n es -

un incidente que según el ~aestro Javier Pina y Palacios,

''pertenece en eu claslflcacl6n a aquellos incidentes que -

modifican transitoriamente la estructura del proceso, al -

Igual que la libertad bajo protesta". (41) 

El diccionario de la Lengua Espanola define al incl-

dente como'' ''lo que aobreviene el recurso de un acuso o "! 

goclo". (42) 

(41) Pill:I y l'llla:los, Javier. ''lb:unlaG e lrcldelltes en llor2rla l'roces.ll l\nll y la 
legisla:l6n !blana''. Editorial Ilotas. !l!iria> l'T.18. Plg. 121. 

(42) ltJew Dlcclmarlo llmtralo de la 1-a ~la. Edltcrlal !Bnl&n, S.A. -
Ar¡ientlna lbsm Al,.. l~d. 1'41. 1424. 
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nanuel Rivera Silva dice lo siguiente: "incidente P!. 

nal es una cuesti6n promovida en un procedimiento, que en 

relación con el tema principal, ·reviste un carácter acces.2_ 

rio y que, encontrándose fuera de las etapas normales, ex! 

ge un tratamiento especial'1
• (43) 

El licenciado Miguel Alemán, siendo candidato a la 

Presidencia de la República incluy6 dentro de su programa 

a la reforma de la fraccl6n I del articulo 20 Constitucio

nal, y encargó al licenciado Carlos Franco Sodi la elabor~ 

ci6n de la misma, arrojando los siguientes elementos: 

l. Subsiste la procedencia de la libertad en delitos 

cuya pena corporal fuera de cinco anos o menos, pero el -

Juez para fijar esa pena debería entenderlo como tármtno -

medio arltm~tico (penalidad mAxima del delito más penalidad 

mínima del mismo y a esta suma resultante se le reata la 

mitad). 

2. Que en la cauci6n o fianza debe asegurarse la au

•• de dinero que fije el Juez. 

l. El Juez ser• el ~nl~o reapon•able de la aceptacl6n 

de la garant fa. 

4. La caución o flan&• no podrá •er •ayor de dosclen 

to1 cincuenta •il peao1, aie•pre que el delito no cause un 

dano patrimonial, porque al ~ata produce al autor un bene

ficio econ6mico, el Juez elevarA la garantfa ha•ta tres V! 

(43) Rlwra Silva, ...._.,!. <I>. cit. Pllg. 285. 
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ces más el monto del beneficio obtenido por el dano causa
do. 

En efecto, sl tomamos en cuenta que la libertad cau-

cional se puede obtener desde el momento en que se está 

disposición del M.P., y que éste cuente con elementos para 

precisar· el monto del dafto causado o el beneficio econ6mi

co obtenido por el indiciado, tenemos que el Juez cuenta -

solamente con las diligencias practicadas por el Ministerio 

Público y la declaración del ofendido en ocasiones. 

En cuanto a la definici6n de caución, ésta proviene -

del latín ''cautio onem11 que significa precaución, cautela, 

prevención; pero en nuestra materia es un término exclusi

vamente forense que se otorga con la seguridad de cumplir_ 

con lo pactado, con lo permitido o lo mandado''. (44) 

FIANZA: (de fiar) este vocablo a su vez procede del 
latln fl•dere de flades, fe, seguridad. Obligación que 

una persona contrae voluntariamente en beneficio de otra -

como seguridad o garantfa del cumpll•iento de la obllgaci6n 

contraída, respondiendo por ella o compro~eti~ndosc a cuc

plir en su defecto. Por extensión: prenda, dlnero. et~ .. 

• . En que ae d~ o deposita para asegurar el cumplirniento_ 

de la obligación o compro•iso''· (45) 

La palabra 11 cauci6n 11 para el •aestro Javier Pifta P2 

lacios-equivale a la garant(a en su acepción general 1 " i!!_ 

(44) lb!wo Dtcclmarlo llustralo de la ....... ~la. !b. cit. Pág. 1121. 

(45) ldm. 
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cidente lo que al surgir efectúa a la estructura social 

del proceso. "El incidente en libertad ocasional bajo ca.!!. 

ci6n es la denominación apropiada ya que depende de este -

últi•o t~r•ino que est4 co•prendlda toda clase de garan-
tla". ( 46) 

En la forense jurfdlca la diferencia entre caución y 

fianza consiste en que la primera se otorga •ediante el d~ 

pósito de la cantidad de dinero en efectivo; y la fianza -

•edlante el pago de una pri•a a una compaft[a de las espe-

clalizadas en esta materia a fin de que proporcionen la p~ 

liza respectiva. Los efectos de la caución y la fianza e~ 

ao podemos observar aon iguales; pero en los procesos, el 

juez determina la cauci6n •enos elevada que la fianza. 

En el ano de 1872 se elaboró el proyecto del Código -

de Procedl•lentos Penales para el fuero común en la que se 

decfa que toda per•ona detenida por un delito político, o 

por otra cuya pena no 1ea ••• arave que la de cinco anos -
de pri•16n, podr• obtener su libertad, llenando la1 eiguie~ 

tea condtctonea: 

J. 11 Si l• pena ea alternativa, dar.S fianza por el 

••xtao de la pena pecuniaria y por loa reaultado• de la 

responsabilidad crl•lnal. 

2. Si la pena ea corporal y ea competencia de los 

tribunales correcctonalea, la cauci6n ser• de trescientos 

a cinco •il peeoa. 

(W.) ""'"7 Pala:lls, Javier. a.. cit. P4g. 128. 
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3. Si el delito es de la competencia del jurado, la 
cauci6n ser' de cinco mil a diez mi] pesos". (47) 

Pero adea's de las anteriores condiciones, la ley de

terminaba que la caución para obtener la libertad era sin 

perjuicio de la que diera lugar a la responsabilidad civil 

y la gravedad del delito, ade•As que el que la solicitara 

tuviera domicilio fijo y por lo tanto conocido; as! mismo 

tener biene1 y ejercer una pro[esl6n u oficio. 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Territorios Federales, del ano de 1880 expresaba en el -

articulo 260 que podía el acusado obtener su libertad bajo 

caución siempre que el delito no tuviera m4a pena grave que 

la de cinco aftoe, hubiera audiencia pública del Hlnisterio 

Público y que el procesado contara con do•icilia fijo y e~ 
nacido; deber(a·obaervar el juez las siguientes reglas pa

ra fijar el aonto de la cauci6n: 

l. Si la pena es alternativa, deberla atenderse al -

•'•l•o de la •ulta. 

2. Sl el dellto es de la co•petencta del Juez corre.s 

cional, podr' aer de trescientos a doa 1111 pesos. 

l. Sl el delito ea de la coapetenc la del jurado, será 

la flanu de •ll a dleo •l l peaoa. 

4. Si la parte crl•inal hubiera pro•ovtdo incidente, 

la cauc16n garantlzari los caaoe de fuga u ocultación del 

(47) Pilla J Pala:!m, Jiorler. CJ>. Clt. Ns. 14), 
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pre a o. 

Con la refor•• realizada en el ano de 1894 al C6digo 

Federal de Procedlaientos Penales de 1880 del incidente de 

libertad o cauct6n tuvo la1 siguiente• •odlflcaclones: 

l. Que el •áximo de la pena no excediera de 1iete 

aftos de prl1l6n, ya que coao viaos en el texto orlslnal 

del Código, el •'xlao de pena que corresponde a un delito 

deberla de 1er de cinco ano• para que procediera la liber
tad caucional. 

2. Que no hubiera sido por delito de la misma natur~ 

leza con anterioridad. 

l. Que tuviera bueno1 antecedente• de conducta y mo
ralidad, suprimiendo del texto original de la audiencia 

previa del Hinlsterlo Público. 

Eato• ion en 1tate1la loa antecedentes de la fracción 

del artfculo 20 Coa1tltuclonal. En conaecuencla podemos 

decir, que la libertad bajo caucl6n ea el procedl•lento 

proaovldo por el inculpado o por eu le¡(tl•o repre1entante 

para lograr la eKcarcelact6n del proce11do en cualquier 

tle•po 1• que procede en la prt•era o 1e1unda inetancta, 1 

a4n deapuls de haber1e pronunciado la sentencia por el tr! 

bunal de •pelacl6n 11 la libertad bajo caución fue otorsa

da en la vla directa de ••paro. 

Por todo lo •encionado, la libertad bajo caución, ti~ 

ne por objeto obtener la libertad del acuaado •ediante una 

a•r•ntl• econ6•1•• que aae1ure l• eu1eel6n del inculp•do • 

un 6r1ano jurladlcclonal. 
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El C6diso de Procedi•iento• Penales para el Distrito 

Territorio• Federales en eu articulo 556 establece: "to

do inculpado tendr¡ derecho a ser puesto en libertad bajo 

cauci6n, cuando el t6r•ino aedio aritmético de la pena prj_ 

yativa de libertad que corresponda al delito iaputado no -

exceda de cinco añoa de priei6n. El Juez atender' para eJ! 

te efecto a la• modalidadea J calificativa• del delito co

•etido. En caso de cuaulaci6n ae atender4 al delito cuya_ 

pena sea aayor." 

Otras consideraciones que señala la f racci6n 1 del 

articulo 20 Conatitucional, ea que, para el otoraa•iento de 

la libertad bajo cauci6n, •• que deber6 tomarse en cuenta_ 

las c~rcunetancialea personales del proceaado; la 1ravedad 
del delito que ae le i•puta, que el delito merezca ser cal!_ 

tigado con pena cuyo t6raino medio aritm6t1co no eaceda de 

cinco aloa de priai6n; que lo 1uma fijada quede 1 diaposi

ct6n de la autoridad respectiva o en au defecto ae otorgue 

couci6a bipotocerlo o p1r1onol; J que ••• 1uficie•te pera 
a•rantlzar la reparact6n del defto en •u caao. 

Son tr•• le• eapeciea de cauci6n iaualmeate aceptadaa: 

El dep61ito ea efectivo, l• hipoteco J la fienza, por lo -

qui e1t6 ea focultode1 de 11co1er el inculp1do uno de l&• 

tres for••• ••ncionadas. 

En loa caaoa en que la cauci6n conaiste en un dep6ai

to de dinero en efectiYO, 6ate deberl hacerae en la Naci.2 
nal Financiera, o en cualquier otra tnatituc16n de crfdito 

deblde&ente mutorl&•d• par• diche cueot16n, J •ol•••nte P.2 
drA recibir al Juea, cuando por aer dl• feattYo, o por Ja 
hora avanzada, ao H• poalble depodtoroe ea he iutltucioae• 
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de cr~dito autorizad••· 

Ea el caso de que el juzgado reciba la cantidad de d! 

nero fijada, e•t' obligado a remitirlo al Banco al día si

&ulente de su cobro o·dep6slto 1 haciendo constar au envío 
en el eapedlente abierto al procesado, en algunos casos ae 

obliga la e•hibici6n del billete certificado de depósito. 

Para que el acuaado no pierda la libertad obtenida bA 

jo cauci6n, deberA presentarse ante el tribunal con toda 

regularidad el dla de la semana que 1e le haya fijado, o 

•iempre que sea citado por el juzgado; en el caso de haber 

ca•biado de domicilio deber' de proporcionarlo a este ml•

•o organismo judicial¡ a1( mismo no podrA ausentarse del -

lugar donde 1e le instruye el proceso sin previa autoriza

ción. 

11 lacu•pllalento de alauna de estas obligaciones trae 

co•o consecuencia la revocacl6n de la libertad cauclonal,

aunque 4ata taabl4n puede au•penderae, cuando el procesado 

co•eta un nuevo delito en el tran•cur•o del proce•o en el 

que aparezca que la pena correspondiente al nu.evo delito -

•• aaror de clnco anos al t•ralno •edlo arlt••ttco, o cua~ 
do quien 1aranti16 1u libertad retire la 1arantía, y por -

6ltl•o cuando la aentencla que se haya pronunciado cauae -

ejecutoria. 

!n conclu1l6n pode•o• declr que aon cinco lo• requl•! 

toe que aoraan el criterio del Jue1 para otoraar la liber

tad pro•i•ional bajo caución: 

l. Loa aatecedente1 del inculpado. 



2. La gravedad y circunstancias del o de los delitos 
i•putados. 

J. El ••yor o •enor inter~• que pueda te•er el acua~ 
do en substraerse a la acc16n de la justicia. 

4. Las condicione• econ6mica1 del acusa•o. 

S. La naturaleza de la garantía que se ofrezca. 

Pracc. 11. "No podr' ser co•pelido a declarar en su -
contra, por lo cual queda rigurosa.ente probi~lda toda in

comunicaci6o o cualquier otro •edio que tie•d• a aquel ob
jeto''; 

La garantía coneagrada en esta 1e1uada fraccl6n del -

articulo 20 de nuestra Carta Ha1ana, coaatltu7e ua l•por-

taate ele•ento que caracteriza nueatro aiat••• fe juatfcia 

penal, puea con eata di1poalct6n ae trata •e erra•tcar el 

••pecto p•rtlcul•r del 1late•• inqul1itiwo ,ue ea la obte~ 

ci6n de la confe1l6n, con1iderada en aq•el 1late•a co•o la 

reina de laa prueba•; con ello ta•bifn ae aportan el~ntos 

para deaterrar la tortura, que era el •••lo .... u1ado para 
obtener laa declaraciones "confe1aa'' de los ac•aados, por 

ello, el conatituyente dlapone •u7 eafjticaaente •ue: "qu~ 

d• rlauro•••ente prohibida tod• lnco•u•lcaci6• o cu1lquier 

otro •edio que tienda. 

aa del acuaado. 

" a recibir la declaraci6n conf~ 

Esta aarant{a conocid• coao de no ••to-i•crlataarae,

Do •• para trlateza aueatra, de la ob1erw•acla •• la• 4ff~ 



70. 

rentes autoridades, sobre todo del C. Agente del Ministerio 

Público investigador, y de la Policía Judicial, pues pese 

a que existe esta garantía constitucional, las autoridades 

actúan desp6ticamente alegando que su lnvestlgaci6n, para 

tener éxito, debe ser secreta y obligan a los acusados por 

lo general, a firmar las declaraciones que muchas veces e!, 

tas mismas autoridades formulan. Toda la práctica que se 

genera en este sentido, es cotidiana y de resultados nega

tivos, habr[a que analizar cu!ntoa amparos se promueven 

por estar el acusado incomunicado, para que nos diéramos -

idea de la tremenda violaci6n que existe a esta m4xlma di!, 

poaici6n legislativa, que sin tener el dato preciso, nos -

atrevemos a decir que es tremenda e lapreslonante. 

El maestro Héctor Fls Zamudlo, al hablar de esta se--

gunda fracción dice: 

"El segundo aspecto importante ea el relativo al 

derecho de no lncrlalnacl6n, o •ea que de acuerdo 

con la fracción 11 del citado artículo 20 Con•t! 

tuclonal, el acu•ado no podr¡ eer co•pelldo a d~ 

clarar en au contra, por lo cual queda riaurosa

•ente prohibida toda lnco•unlcaci6n o cualquier 

otro aedio que tienda a aquel objeto. Esta ga-

rantla eat• relacionada con la confeolón judlclal 

que eat• re1ulada por los artlculoa 136 a 138 del 

Códl10 de Procedimiento• Pena lea; ••. y que ae 

rinde ante el Juez o bien ante el Funcionario de 

la Pollc(a Judicial que practique la averlgua--

cl6n previa •.•• la clrcunatancla de que dicha -

con(ea16n pueda hacerae ante la Pollc(a Judicial 

en el periodo de averiguacl6n previa, y 1ln que, 

por real• aeneral, ae encuentre pre1ente el de-



fensor, desvirtúa en la práctica el derecho de -

no tncriainaci6n establecido por la Constltuci6n; 

con mayor razón en cuanto las tesis de jurispru

dencia obligatoria de la Suprema Corte de Justl

cla, números 78 y 82, p.p. 168 y 175, del cuade~ 

no relativo a la Primera Sala del Ap~ndlce al 
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SJF, publicado en 1975 1 establecen que la Polic(a 

Judicial es competente para recibir tanto la co~ 

feai6n original del inculpado como la ratlfica-

ci6n de lo confesado por éste ante cualquier or

ganismo administrativo, y que lae primeras decl~ 

racione• del acuaado, producidas sin tiempo suf! 

ciente de aleccionamiento o reflexiones defensi

vas, deben prevalecer sobre la• post~rlore••. (48) 

Como podemos percatarnos esta garant(a del acusado; -

llamado co•o derecho de no auto-incrimlnar•e, e• una gara~ 

tía que preeenta proble•aa de eficacia en nueetra forenae 

jurldlca, puea haata la fecha ee rigen utlllaaado, para la 

lnveatl1acl6n de lo• hechoa con•titutlYoa de delitos, prj~ 

ticaa de tortura• y de actuaciones eecreta•, por parte del 

Mlnl•te¡;jo P~bllco y de la Pollcl• Judici•l fund••••t•l•en 

te, que no per•lten que el derecho de no auto-lncrlalnarse 

1ea cu•pll•entado, aunado a que exlaten dlapoalclonea leg~ 

le• •ecundarlaa que fo•entan 1 per•lten la pr6ctlca de ac

tuac lones que dan al traste con esta garant!a. pues coao -

ha citado el autor •enclonado, 1e faculta a funcionario• -

de corte ad•lnlatratlva para recibir la declaraci6n de los 

acusadoa, co•a que en estricto rigor jurldlco ea contrario 

(~) FU 7-lllo, llls:br. ,,_,iái Ontituetan.1 del llinllt.erlo Nlllat'. -o 
.lrldico ID del "-itw> de 1-ip:"-9 ele la U.1.A.11. 
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a las disposiciones fundamentales consagradas en nuestra -

Carta Magna con la categoría de garantías individuales. Y 

como ya lo cita también el maestro Fix Zamudio, existen t~ 

sis jurisprudenciales que avalan la práctica anticonstitu

cional de recibir declaraciones ante funcionarios distintos 

de l•s autoridades judiciales, como tenemos la siguiente -

te1 is: 

"DECLARACIONES, VALOR PROBATORIO DE LAS REUNIDAS 

ANTE EL D.I.P.D. RATIFICADAS ANTE EL MINISTERIO 

PUBLICO.- Si las declaraciones de los coacusados 

fueron rendidas ante la Oivisi6n de Investigaci~ 

nes para la Prevenci6n de ln Delincuencia, y ad~ 
más ratificadas ante el Ministerio Público Fede

ral, aquéllas tienen alcance probatorio de una -

prueba testimonial fehaciente, máxime si se con

firmaron en la dillgencla de careos. 

Amparo directo 583/76 Juan Húnez Sol.- 30 de Ju

lio de 1976, Unanimidad de cuatro votos.- Pone~ 

te Raúl Cuevas Manter6n.- Secretarlo: Salvador -

Castro Zavaleta. 

Informe, 1976. Primera Sala. P&g. 18. (49) 

Por todo esto, consideramos que las declaraciones 11co.n. 

fesas 11 que adquieren los funcionarios encargados de lnte-

grar la averlguaclón previo, no deben tener ningún valor -

probatorio, pues ello repercute considerablemente en contrn 

(49) c-tro 7maleta, S. "la Le¡;ls!a:lro l\Ml y la .lirisprulm::ia", C.lrdcms F.ditor 
y lllstrlbuldor, Vol. U. Méxlro 1\83. P.lg. 321. 
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del acusado, pues en ocasiones ya no cuentan con ningún m~ 

dio de defensa que le per•itiera demostrar su inocencia, -

pues ya est& ''confeso''. 

Fracc. III. "Se le harA eaber en audiencia pública,

J dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su con

signaci6n a la justicia, el ao•bre de su acusador, la nat~ 

raleza y causa de la acusaci6o, a fin de que conozca bien_ 

el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el -

cargo, rindiendo en este acto su declaracl6n preparatoria''; 

Este segmento fáctico que eKiste en la incoaci6n del 

procedimiento penal, debiera ser uno de los más importantes 

para los efectos de la consecuci6n del procedimiento penal; 

sin embargo ha sido una diligencia de poca importancia, 

pues se dedica a reproducir lo ya declarado en la fase de 

aweriguaci6n previa en el •ejor de loe casos, que en otro_ 

a6lo le preguntan al est' de acuerdo o no con dicha decla

racid..n rendida y asientan la conocida palabra, "la ratifi

có en todos sus t~ralnos, ao teniendo nada que agregar 11
, -

provocando aún un efecto trre•ersible de aceptación tácita 

de los hechos que se le i•putan aún por acusado, por ello, 

de la exégesis integral de tan !•portante fracción, consi

deramos que ~ste, a lo que nosotros llamamos segmento fic

ticio, pues se refiere al l(•ite que tiene el juzgador para 

recibir en audiencia pública la declaración preparatoria -

del acusado en donde se le hace saber la causa y naturale

za de la acusaci6n que obra en au contra, debería •~r la -

piedra angular para iniciar en for•a sole•ne el proctdlaien

to penal, y es en este •o•eato proceeal, en que el acuaado 

debe ser escuchedo con •ucbo detalle y tretar de reacetar_ 
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todos los elementos casuísticos que pudieran haber quedado 

obscuros o no dichos para efectos de configurar perfecta

mente la hip6tesis normativa en que pudiera llegar a encu~ 

drar la conducta del acusadot es pues desde nuestro partic~ 

lar punto de vista, un momento de suma importancia que pu~ 

de determinar, si se practica como lo dispone nuestra Car

ta Magna, el curso del procedimiento penal, pues es a par

tir de este segmento f&ctico lo que va a exhibirse como m~ 

dio de prueba, y finalmente como podría encontrarse lo que 

el procedimiento penal busca, es decir, la averiguaci6n de 

la verdad y la verificaci6n de la justicia. 

El aspecto de que el acusado sea juzgado en audiencia 

pública, reviste un especial interés por el constituyente, 

pues a través de la declaración formal de que sea audiencia 

pública, el medio para juzgar a un acusado se trata de 

otorgarle ciertos caracteres democráticos a nuestro siste

ma y no un carácter inquisitivo como se caracterizan otros 

•odos de enjuiciamiento penal; al efecto el •aestro Zamora 

Pierce senala muy acertadamente: 

''Que la audiencia sea p~blica tanto quiere decir 

.como que se celebrara a la vista de todos aquéllos 

que deseen asistir. 

La ley de amparo en su artículo 160 (fracciones 

IX y X), dlepone que en los juicios del orden p~ 

nal se considerar~n violadas las leyes del proc~ 

diaiento, de aanera que su infracción afecte a -

las defensas del quejoso, cuando no se celebre -

la audiencia pública a que se refiere el artícu

lo 20, fracción VI de la Constitución Federal, -



en que debe ser oído en defensa, para que se le 

juzgue; o cuando se celebre la audiencia sin la 

asistencia del Agente del Ministerio Público a 

quien corresponde formular la requisitoria: sin 

la del Juez que debe fallar o la del secretario 

o testigos de asistencia que deban autorizar el 

acto. 

La Supre•a Corte, en tesis de jurisprudencia d~ 

finida námero 213 (Ap~ndice ~l Semanario Judi-

cial de la Federaci6n 1 1917-1975, Segunda Parte, 

Priaera Sala. Págs. 529 y 530) dice: 

"Procesos, deben fallarse en audiencia pú

blica, con asistencia del Ministerio Públ! 

co. Conforme a la garantía consignada en 

la fracci6n VI del artlculo 20 Constituci~ 

nal, todo reo será juzgado en audiencia p~ 

blica, siendo l•preacindible la presencia 

del representante social en esa audiencia''. 

Luego el acusado tiene el derecho de ser juzgado 

de •odo público. La publicidad ha sido slemprc 

considerada como una garantía contra peligros de 

torclaiento de la ad•lnistraci6n de justicia. 

Quien decide es el tribunal pero éste actúo ante 

el foro de la opinión pública y bajo la vigilan

cia •irtual de todos''. (50) 

tD> - Pleme, Jeals. °'· cit. Plp. ¡a; y 107 

75. 
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Fracc. IV. "Será careado con los testigos que depongan 

en su contra, los que declararán en su presencia si estu-

viesen en el lugar del juicio, para que pueda hac~rseles -

todas las preguntas conduncentes a su defensa''; 

En el 6rden hist6rico jurídico aparece el careo en el 

Derecho Can6nico, de donde fue tomada por las ordenanzas -

militares más antiguas de Espana. 

Tejedor, tratadista de la materia, admite que el careo 

tiene su origen desde épocas inmemoriablee, y sostiene que 

Las Leyes de Partidas ya presuponen la figura del careo en 

la Ley de Recopilaci6n que produce la Novísima Recopilaci6n 

en el libro XII, título VI, L. 111 de los perjuros, que d.! 

ce: 11 Porquc de no haber castigado y ~~nido los testigos -

han de puesto falccado, se ha dado ocasión que otros hom-

bres de mala conclencia se atrevan deponer (alceado donde 

son presentados por testigos. mandamos que loe de nuestro 

Consejo, presidente y oidores de las audiencias y cuales-

quier jueces vieron o presenciaron, que algunos testigos -

deponen falsamente en algún pleito o hay diversidad en las 

disposiciones de ellos, que trabajen para averiguar la ve~ 

dad o falsedad, y si vieren que cumple, los careen unos 

con otros, por manera que la falsedad averiguada, as( como 

en las causas civiles como en las crimlnaleo y por ser la 

causa tan necesaria para el público, mandamos que loo jue

ces procedan con toda brevedad y de oficio y que esto se -

haga sin esperar la determlnaci6n de la causa principal¡ y 

lo mismo hagan los alcades del crimen y de los hljosdalgo 

en las causas que ante ellos se tratares; y mandamos el 

nuestro Procurador Fiscal, que aslsta a ello, y haga las -

dlltgenclas neceaari•a''· 
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be lo anterior nos damos cuenta que esta ley autoriza 

el careo, cuando se nota falsedad en el dicho de los 

declarantes o cuando hayan variantes en sus declaraciones, 

diligencias que deberAn practicarse de oficio y con la 

presencia del procurador fiscal en las causas civiles 

y criminales. 

Don José Márquez Gutiérrez al referirse a los juicios 

criminales perpetrados por militares nos dice: 11 Concluidas 

las ratificaciones ha de pasarse al careo de los testigos 

con el del delicuente, para el que se convoca el mayor 

a todos aquéllos, senaldndose la hora 

presentarse donde se encuentra el reo, 

recibe juramento con las formalidades 

en la que han de 

a qu lenes se les 

descritas. Hace 

entrar a uno de los testigos con el orden que tengan 

en el proceso y caredndole con e'l se preguntará ::1.l reo, 

si conoce a aquel hombre 1 si sabe si le tiene odio o 

mala voluntad 1 y después de haber respondido fie le lec 

la declaracidn del testigo 1 preguntándole si se confor111a 

con ella. Al testigo se le recibe as{ mismo nuevamente 

juramento, escribiendo las razones que alegue el procesado 

y las réplicas del testigo 1 a quien se despide concluida 

la diligencia 1 y si se hace entrar a otro. En el careo 

no se excluyen los perltos 1 porque con arreglo a ordenanza 

s6lo deben ratificarse de los que hubieren declarado 

para la justificación del cuerpo del delito, según su 

clase; ni tampoco han de hayarse en ~l al d~fensor, aunque 

lo contrario se practique en algunos cuerpos 1 pues el 

artfculo de la ordenanz.a que habla del careo, no nombra 

al defensor. El careo no ea preciso en loa tribunales 

normales 1 es de ordenanza en los procesos militares¡ 

pero trae tantos inconvenientes y perjuicios que conven- -
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dría desterrarle de éllas 11
• (SJ) 

El autor José de Marcos nos dice como se llevan a cabo 

estas diligencias: "Variando los reos con los testigos en

tre sí, o éstos o aquéllos con los acusadores o los acusa

dos, suele recurrir el careo entre las personas discordan

tes, por si puede apurarse la verdad leyéndoles en presen

cia del Juez sus declaraciones y haciendo mutuas reconven

ciones sobre éllas, cuyas diligencias se extienden después 

por prolijidad". (52) 

La Constitucl6n de Cádiz de 1912 en su artículo nos -

dice: 11 al tomarle la confesi6n al reo, se le leerán ínte

gr?mente todos los documentos de las declaraciones de los 

testigos, los nombres de 6stos y si por ello no lOA con~ 

ciere 1 se le dará cuantas noticias pida para saber quienes 

son". (53) 

El primer proyecto de Constltucl6n de 1842 seftala en 

su artículo 7o. fracci6n XII las siguientes garantías para 

los reos: ''En cualquier estado de la causa, podr&n exigir 

los reos que se les preste audiencia; que se les diga el -

nombre de su-acusador; y que se les de vista a las consta~ 

cias procesales¡ si pueden tambi~n presenciar los interro

gatorios y respuesta de loa testigos¡ y hacerles las pre-

guatas que juzguen necesarias para su defensa. (25 de ego~ 

to de 1842, proyecto de Espinoza de Monteros. Otero: Munoz 

Ledo). 

(51) Tupla, Eugmlo, citado px Alfxno H. del CastillD Jr. "El Cereo cam I:ered1o Go 
rmtlzalo p>r la COOstltu::lái'.' !llxlco 1963. Ng. 19-lll. 

(S2) ldem. Píg. 22. 

(53) Tma Rmdrez, Felipe. ' '- l'lnllllmta1ea de M\rlcd' UDl-1957. Editorial 1\)-
mla, S.A. ll!dm 1957. Ng. 95. . 

.. ,.. 
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En el segundo proyecto de Constitución del 2 de Novie.!_ 

bre de 1842 presentado por Espinoza y Díaz Lara, no se co~ 

cedi6 este Derecho, tampoco se consigna en las bases orgá

nicas de la República Mexicana, acordadas por la Honorable 

Junta Legislativa establecida conforme a los derechos del_ 

19 al 25 de diciembre de 1842¡ y sancionados por el Supre

mo Gobierno provisional, con arreglo de los mismos decre-

tos del día 12 de julio de 1845; ni en el acta constituci.2_ 

nal y de reforma, sancionadas por el Congreso Extraordina

rio Constituyente del 18 de mayo de 1847 de los Estados U

nidos Mex le anos. "En todo proceso criminal t lene derecho_ 

el acusado. en toda la República Mexicana, de pedir el ca

reo, al mencionársele en el artículo 52 ya como derecho g~ 

rantizado: En todo el proceso criminal, el acusado tiene_ 

derecho de saber, cu!ntaa constancias obran contra él; de 

que se le permita el careo con los testigos cuyos dichos -

le perjudiquen; después de rendidas laB pruebas, se cscu-

che su defensa, ninguna ley puede restringir ésta, a dete~ 

minada persona, ni en cierta persona, ni cierta clase de -

argumento". 

En igual forma, fue consagrado este derecho en el pr~ 

yecto de Constitución elaborado de acuerdo con el citado -

plan, segdn ~~e verse en el aismo articulo fraccl6n 111_ 

relativo a los derechos del hombre: "En todo el procedl-

miento criminal el acusado tendrá las siguientes garantías: 

111. Que se le caree con loe testigos que depongan -

en su contra, pudiendo obtener copia del proceso para pre

parar su defensa. Los testigos citadoe por el acusado, 

pueden a petición euya saber el contenido confor•e a las • 

ESTA TESIS NO DEBE 
SAUR DE LA BiWOlfCA 
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leyes para declarar'1
• (54) 

Los Constituyentes Cerqueda Mariscal, Arriaga y Aran

da aluden al tema en los siguientes términos. El senor -

Cerqueda hace un elogio de careo, como el medio más a pro

pdsito para descubrir la verdad y aclarar las contradice!~ 

nes con los testigos¡ el senor Mariscal fundado con las 

doctrinas de famosos autores franceses, cspanoles e ingle

ses, manifiesta que cuando el careo no es inútil es perju

dicial, y un testigo audaz y sereno sostiene una falsedad_ 

al acusado; si es un reo atrevido, niega con descaro las -

deposiciones de los testigos. El careo, en nuestra legis

lación es de práctica y no de ley, porque solamente está -

establecido en los juicios militares. El senotDArriaga d! 

ce que, al dar garantías a un acusado no se trata de for-

mas de gobierno ni de democracia, sino solamente asegurar_ 

la buena administraci6n de justicia. El senor Castaneda -

dice: tanto más, cuanto que lo tienen por verdadero dem6-

crata, contesta el aeftor Mariscal que el inconveniente de_ 

los careos, han de ser mejores en secretos que cuando se -

practiquen en público y ante los jurados. El seftor Aranda 

nota que la discusi6n se extravía y que cada orador va por 

diverso camino, porque la idea del artículo, que consiste_ 

en establecer el juicio jurado, se ha dejado, y realmente_ 

se estd discutiendo al rev~s. (55) 

El legislador ha querido que el indiciado conozca per 

sonalmente a la o las personas que han declarado en su co~ 

(54) Taa R..ím:, Felipe. 11>. cit. Plg. 557. 

(55) 1-:o, f'nn:ÚICO. ''lliBt<rla del Cagtelo F.xtraord!narlo Cl:nitftu)ulte 1856-1857". 
El Co1"gto de ll!x!oo l!l.6, prlJEra al!c!ln. Fad> de Gilturn Fa:rm!ca. l'lg. 736. 
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tra, para que no ·tenga dudas de lo que en realidad han de

clarado los testigos. Por lo tanto no será suficiente que 

el funcionario judicial le haga saber las declaraciones -

rendidas, sino que el Juez deberá cumplir con el principio 

de que los actos judiciales se verifiquen siempre en pre-

sencia del acusado. 

DEFINICION DE CAREO. El careo es una diligencia de -
prueba que con~iste en poner frente a frente a dos persa-

nas, como órganos que han declarado en forma parcial, total 

o en forma contradictoria para que discutan y se conozca -

de esta suerte la verdad buscada. (56) 

Pero no s6lo debe haber careo cuando hay contradicci6n 

en lo declarado por los testigos y el inculpado 1 sino por_ 

ser una garantía constitucional; se ;racticará con todas -

las personas que depongan en contra de un acusado, hacién

doles comparecer para que éste pueda hacerles todas las -

preguntas conducentes a su defensa. 

En su acepci6n jurídica el careo significa: ''Poner a_ 

una persona cara a cara con otra, con el objeto de provo-

car la discusi6n acerca de las contradicciones que se no-

ten a sus respectivas declaraciones. (57) 

Siendo el careo una prueba esencialmente psicol6gica, 

es el Juez al que corresponde internarse, hasta donde le -

sea posible,· en- la mente y en la personalidad de los care.!. 

dos, para así poder tomar un criterio más apegado a la ve~ 

dad de los hechos, De acuerdo con los resultados de las -

(56) .......,, Srdi, Qu:l.os. Cb. cit. Pág. 273. 

(57) Gadlez IUeta!mte, .1tm Joei!. <I>. cit. Plg. ~-
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diligencias y la actitud de los careados podemos decir que 

existen varios tipos de careos que son: 

CAREO SUPLETORIO. Este careo se efectúa cuando el 

testigo que declar6 contra el inculpado se encuentra ause.!!. 

te del lugar en que se lleva el juicio, y ante la imposib1 

lidad de hacerlo co•parecer se lleva a cabo sin ~1 11 • (58). 

Este tipo de careo tiene como objeto que el acusado conoz

ca lo que ha de declarar el testigo y as{ tener la oportu

nidad de rebatirlo. Como la Constituci6n de la República_ 

no considera 
0

al careo supletorio, la Suprema Corte de Jus

ticia de la Nación, trata de subsanar el cumplimiento de-. 

esta garantía diciendo: Basta con que el inculpadd sepa -

en que forma ha declarado el testigo, pnra que pueda total 

•ente considerar el careo supletor1o. 

CAREO CONSTITUCIONAL. En el transcurso del proceso,

ade•&s de el careo procesal, encontramos que es una garan

tía para todo acusado que e•tablece la Constitucl6n, y en 

el que, sin existir contradlccl6n alguna entre el declara
do, el acusado o los testigos, es indispensable practicar

lo, por lo que, toda persona acusada goza de la garantía -

que se le caree con las personas que declaren en su contra 

y quienes deberAn hacerlo en su presencia, para así poder
les hacer todas las preguntas necesarias para su defensa. 

El legislador ha querido que el indiciado conozca per. 
sonalmente a todos aquéllos que han declarado en su contra, 

para que no se le pueda enganar al respecto. El Juez por 

au parte deber' cu•plir con el principio de que loa actos 

(58) ldm. N¡¡. Y,7. 
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instructorios se desarrollan en presencia del acusado, que 

no se le oculte nada 1 para brindarle as{ todas las posibi

lidades a fin de llegar al conocimiento completo de las 

pruebas que existen en su contra. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sosten! 

do que el careo en su aspecto de garantía constitucional -

difiere del careo procesal, puesto que el pri•ero tiene 

por objeto, que conozca a las personas que declaren en su 

contra y no se pued~n forjar testimonios artificiales en -

su perjuicio y darle así la ocasión de hacer las preguntas 

que estime pertinentes para su defensa¡ en tanto que el ª! 

gundo persigue como fin, el de aclarar los puntos de con

tradiccl6n que existen en las declaraciones respectivas. -

La falta de careo constituye una violaci6n a las garantías 

constitucionales para estorbar en su defensa al acusado. 

CAREO DRAHATICO. Esto es el careo que da lugar a las 

declaraciones no acordes, se le conoce ta•bifn co•o CAREO_ 
PROCESAL; se va a recurrir a El con el objeto de que se 

ter•ine con las contradicciones que han surgido durante el 

proceso. Se le considera ta•bifn co•o un •edio •As para -

que el Juez llegue a la conclus16n firme de quién se está 

produciendo con falsedad; o bien para precisar determinados 

aepectos de las declaraciones. 

Respecto de la eficacia de este careo, algunos auto-

rea dicen que es una prueba de la que saldrAn menos liber~ 

das las personas ••a astutas o •As serenas. pues aqu~l e~ 

yo carActer sea •'ª d'bll aunque declare con verdad, debi
do a su car•cter se traicionar¡ y acrj el que cargue con -

la peor parte. Pero al el Jue~ ea obaervador, ae dar• --
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cuenta de las reacciones de los careados, de acuerdo con -

el juego de preguntas que se hagan a ambos careados, las -

requisencias y demás constancias que concurren en estas d! 

ligencias; podrá percatarse el Juez si tiene frente a él 

a un sujeto ingenuo o a un tipo falaz, astuto o falseador_ 

de la verdad en sus declaraciones. 

En el concepto de la sustentaci6n 1 éste es el verdad~ 

ro careo, pues coloca a dos personas de diversas capacida

des a exponer sobre ~n mismo hecho su propia versión, pro

duciendo distintas declaraciones que servirán a las autor! 

dades para formular sus conclusiones. Es aquí donde pone 

el Juez instructor todos sus conocimientos y experiencias_ 

~-al servicio de la justicia; Sin embargo, en la foi'~'.Ítfiju
r{dica no se llev:a a cabo el careo proc;"esnl ni dramático. 

OBJETO DEL CAREO. El objeto del careo es el de escl~ 

recer las contradicciones existentes entre dos declaracio

nes para que el Juez pueda observar dlrectamentc 1 las rea~ 

clones psicológicas de los careados y as{ tomarlas en con

sideración al valorar las declaraciones de los testigos 1 -

de acuerdo con las reglas que para el caso senalan los ª! 

t{culos 289 del Código Federal de Procedimientos Penales y 
255 del C6digo de Procedimientos Penales del Orden Común. 

Por lo tanto el objeto del coreo es, de acuerdo con -

la !ración lV del artículo 20 constitucional: 

l. Que el procesado sepa quien declaró en su contra, 

2. Que sepa qué fue lo que declaró, 
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J. Que al saberlo esté en posibilidad de interroga~ 

al testigo, 

4. Que el interrogatorio esté encaminado e la <!efen

sa del procesado. 

El cereo desde el punto de vista procesal tiene 

un objeto distinto ya que en él se persigue: A) Deshacer 

las declaraciones entre dos contradicciones, sin importar 

que sean de testigo, la del procesado y la del ofendido, 

la del ofendido y un testigo a la de un procesado r un 

testigo. 

B. Que los testigos que hayan caldo en contradicciones 

sepan que han faltado a la verdad cualquiera de los dos. 

C. Que al precisar las contradicciones, se hagan 

las imputaciones respecto a quien se ha producido con 

verdad. 

D. Ya precisadas la9 contradiccions hecho la 

reconvención de las mismas, acentar el resultado obtenido. 

Por lo tanto podemos considerar, que el careo es 

un medio para valorar las pruebas testimoniales al igual 

que las declaraciones del procesado, para ast obtener 

le verdad histórica del delito que se juzga. 

SUJETOS DEL CAREO. Al definir el cerco, diji~os 

que es una discusión en presencia de un Juez, que se 

desarrolle entre los testigos, 6rgenos de prueba, quienes_ 

al declarar, hnn hecho declaraciones contradictorias, por_ 

lo tanto pudieren ecr sujetos de los careos, todas las pers,.E_ 
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nas ~ue han declarado en favor o en contra del acusado. 

REGLAHENTACION DE LOS CAREOS. De acuerdo con los Có

digos Adjetivos de la materia, tanto Local como Federal, -

las formalidades que deben observarse en los careos se re

ducen a las siguientes: 

A. Solamente se careará un testigo con otro, o con -

el procesado o con el ofendido, lo que quiere decir que -

los careos se verificar~n solamente entre dos personas, y_ 

cuando sean varios los testigos se carearAn separadamente_ 

de dos en dos personas de acuerdo con el artículo 227 del_ 

C6digo de Procedimientos Penales del orden !W'mún; por lo -

tanto aquella autoridad que en una sola diligencia verifi

que más de un careo, incurre en responsabilidad. 

B. Las diligencias deberán princlpiar 1 dando una le~ 

tura clara y precisa a las declaracloncs contradictorias -

rendidas por los careados. 

C. Es obligación del Juez hacerles notar a los care~ 

do~. los puntos que difieran en las declaraciones para que 

procedan a discutir sobre las mismas. 

Siendo el careo una prueba esencialmente psicológica, 

es al Juez al que le corresponde internarse, hasta donde -

le sea posible en la mente y en la personalidad de los ca

reados, para as( poder tomar un criterio m~s apegado a la_ 

verdad de los hechos, de acuerdo con los resultados de las 

diligencias y la actitud de los careados. 

Fracc. V. 11 Se le rcclbirAn los testigos y demás prue-
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bas que ofrezca concedlándosele el tieapo que la ley esti

me necesario al efecto y auxiliAndose para obtener la coc

parecencia de las personas cuyo testimonio solicite, siem

pre que se encuentren en el lugar del proceso''; 

Fracc. VII. ''Le serán facilitados todos los datos que 

solicite para su defensa y que consten en el proceso''; 

Estas fracciones revisten especial importancia en nue~ 

tro procedimiento penal, pues con·el matiz de partlcipaéi6n 

y defensa que se le da al acusado, se puede hablar que es

tamos ante un procedimiento de corte democrático en el que 

el acusado es tratado como un sujeto de derecho y se le r~ 

conocen las facultades de ofrecer pruebas y la garantía de 

que le serán facilitadas todas las constancias que obren -

en autos¡ es en definitiva, una caracteristica iaportante_ 

y determinante que nos permite hablar de un procedimiento -

penal acorde a nuestro Estado de Derecho. 

Para dar un tratamiento más o menos completo de estas 

dos fracciones, es menester entrar al estudio de las prue

bas. 

El per{odo de preparación del proceso inicia con el -

auto de radicaci6n y termina con el auto de formal prisi6n¡ 

auto con el cual inicia la primera parte del pcr{odo del -

proceso¡ la lnstruccl6n concluye con el auto q11e la declara 

cerrada. 

Si el pcr(odo de prcparaci6n de proceso con Qlras a -

determinar la verdad histórica del mismQ, se conforma con_ 
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dejar plena•ente co•probado el cuerpo del dellto, y apor-

tar de ello•, para presumir, .con funda•ento, que el i•put~ 

do es responsable del delito que orlgln6 el ejerclclo de -

la accl6n penal, el periodo del proceao propia•ente dicho_ 

e• •'• a•pllo, ya que en éste debe co•probaree el delito -
con conatanclae, •odalldade1 y grado de reaponsabilidad. -

De aqu( que no e1 exagerado, aaegurar, coao lo hace el 

aaestro Franco Sodl: "· •. que ocupat'ee del estudio de tal 

parte de la ln~tltuci6n, es tanto co•o ocuparse del e1tudio 
de la prueba". (59) 

Co•o la sentencia debe fundarse en el conocl•lento de 

la Yerdad, dejar determinada ésta, ea tarea ineludible del 

ju&gador, 1iendo la prueba el ~nlco aedlo de eatablecerla. 

Según el •aestro Eugenio Florlan, ae entiende por 

prueba ~todo lo que en el proceso puede conducir para la -

ter•lnacl6n de 101 elemento• nece•arlo•, •l Juicio con el_ 

cual aqufl ter•ln•" aaeaur&ndoae (y e• ello coincide con -

Car .. antu), que ". • • en el lenauaje JurlOco la palabra_ 

prueba tiene warioa aigniflcadoa. !fectiwa•ente ao a61o -

1e llama a•{ a lo que •lrve para proporcionar 11 convicci6n 

de la realidad y certeza del hecho o co1a, aino ta•bl~n e~ 

te reaultado •i1•0 y el procedimiento que ae 1i1ue para o~ 
tenerla". (60) 

la aaf coao al def lnlr la prueba 1e to•an en cuente -

en algunos caso• el contenido, la convlccl6n (oraada: en -

otro• a la persona o cosa que la tal convlccl6n condujo, o 

('9) Plwm Sodl, r..1ao. 11>. clt. fls. VI. 

(SI) Plorlm, a.mo. oa-oa ~ !Indio "-1 llillal". LOnrfa bch. llw
'"'lma 19l4. Na. m. 
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también el procedimiento probatorio mismo. 

Por ello, es dificil obtener un concepto claro de lo_ 

que es prueba, por lo que mejor pasaremos a definir los 

elementos que la conforman. 

Siguiendo los conceptos del maestro Eugenio Florian,

con quien coincide el maestro Rivera Silva, manifiesta que 

en la prueba pueden distinguirse tres elementos: 

A) El medio de prueba, 

B) El órgano de prueba, 

C) El objeto de prueba. 

El medio de prueba para el maestro Rivera Silva, es -

la prueba misma, es el modo o acto po~ medio del cual se 

llega al conocimiento verdadero de un objeto por conocer -

con el sujeto cognosccnte 1
'. (61) 

El maestro Eugenio Florian, aduce que el medio de pru~ 

ba es el acto por el cual la persona f{sica aporta al pro

ceso, et conocimiento de un objeto de prueba: la declara--

ci6n del testigo, el informe del perito". (62) 

El órgano de prueba para Eugcnlo Florian 11 
••• es la 

persona física que minlstra el proceso, el conocimiento del 

objeto de prueba ... 11 (63). Y para el maestro Ri\·era Sil 

(61) Rivera Silva, lhu?l. O>. clt. Pág. 161. 

(62) Fiorlat, t".u¡J!nlo. O>. clt. Pilg. n. 
(63) !OO.. 
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va 11
, •• es }a persona física que suministra el 6rgano j~ 

risd·iccional en su calidad de tal, el conocimiento del ob

jeto de la prueba". (64) 

''El objeto de prueba es lo que en el proceso hay que_ 

determinar, es el tema a probar, y consiste en la cosa, -

las circunstancias o el acontecimiento cuyo conocimiento -

es necesario y debe obtenerse en el proceso''. (65) 

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. ¿Quiénes pueden aportar 

pruebas en el proceso? Para contestar esta interrogante -

precisaremos· en primer lugar como ya se ha dicho .que 1 • la -

prueba tiende a la determinaci6n de la verdad,· por lo tan

to es el Ministerio Público y el Juez quienes podrán reco

pilar las pruebas aportadas por el proceso, su defensor 

la parte perjudiCada, aunque casi siempre los dos primeros 

que en su orden se rnencionan, sean los interesados en que_ 

se conozca la verdad. No sucede lo mismo con el Juez ni -

con el Ministerio Público ya que dada la naturaleza de sus 

[unciones, el primero en su calidad de juzgador tenderá 

precisar la verdad de los hechos hasta lograr el conoclmien 

to del objeto de prueba para [ijar la responsabilidad del_ 

procesado. Por su parte el Ministerio Público. es quien -

tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal, está obll 

gado a agotar todas las pruebas para facilitar la labor del 

juzgador y para afirmar a su vez las conclusiones acusato

rias. 

Las pruebas a proporcionar deberán ser siempre sobre_ 

(64) Rivera Silva, lbuel. Cl>. cit. Pág. 171. 

(65) Florian, &!¡¡en!o. Cl>. clt.. Pág. Dí. 
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el objeto de prueba, teniendo las partes una libertad de -

ofrecimien~ en cuanto a su designaci6n 1 dado que en algu

nas ocasiones tendrán que deducirlas de indicios que no -

pueden estar aislados y que tendrán que estar unidos con -

otros hechos que aparentemente no estén estrechamente lig~ 

dos con el objeto de prueba. 

Todas estas pruebas están supeditadas al conocimiento 

del Juez de acuerdo con la realidad que juzga¡ y de igual_ 

forma, el Agente del Ministerio Público debe conocer la 

verdad hist6rica para así fundar legal y justamente sus p~ 

dimentos acusatorios o no acusatorios. 

lSobre qué ha de recaer el peso de la prueba? De 

acuerdo con el art[culo 248 del C6digo de Procedimientos -

para el Distrito y Territorios Federales 11 el que afirma e! 

tá obligado a probar, también lo está el que niega, cuando 

su negación es contraria a una presunci6n legal o cuando -

envolvió la afirmación e~presa de un hecho". 

El Código Federal de Procedi•ientos Penales, conside

rando qulz~ que este precepto es contrario al art(culo 21 

Constitucional no concede facultades análogas a los Jueces 

de Distrito. ya que ~stos s6lo pueden recibir las pruebas_ 

ofrecidas por las partes. 

Siendo necesario apreciar y valorar las pruebas, es -

opo~tuno hacer referencia a los sistemas que se han segui

do para ello: 

A) EL SISTEMA DE LA LIBRE APREC!ACION DE LA PRUEBA.-
En este siste•a la convicci6n del Juez no está ligada a un 
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criterlo legal, preestablecido, conforcándose por lo tanto 

a la eficacia de la misma, una voloraci6n personal sin tr~ 

ba de carácter positivo. 

B) EL SISTEMA DE LA PRUEBA TASADA. Este sistema es_ 
aquél en el que la convicción del Juez no se forma espont1 

neamente tras la apreciación de las pruebas practicadas en 

el proceso, sino que esa eficacia depende de la estimación 

que previamente hace la ley, acerca de cada uno de los me

dios ~ue integran el Derecho Probatorio. 

C) EL SISTEMA MIXTO. Tal sistema admite la libre a
preciación en cuanto a efecto de deterainadas pruebas como 

son: la testimonial, pericial, pues une la convicción del 

Juez con la ley y' da a atg'unas pruebas el valor que se es

tima y deben tener en un deterOinado sisteca, es decir, -

tienen ambos sistemas de voloraci6n de pruebas. 

Por lo que respecta a las pruebas que puede ofrecer -

el acusado conforme a Derecho podemos senalar: la confe--

si6n judicial, los dccu~entos públicos y privados, dictám! 

ncs de peritos, la inspecci6n judicial, la declaración de_ 

los testigos y las presunciones¡ también tomará como prue

ba, todas aquéllas que se presenten como tal, siempre que_ 

a juicio del funcionario que practique la averiguación pu~ 

dan constituirla. Cuando éste lo juzgue necesario, podr&_ 

por cualquier medio legal, establecer la autenticidad de -

dicho medio de prueba. 

Podemos decir con firmeza que nuestra Constitución P~ 

lítica, en declaración formal y para bien de nuestro sist~ 

ma jur[dico de justicia penal, reconoce que todo acusado -
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podrá ofrecer todos los medios que pudieran servirle coco_ 
prueba, pues tratándose de terminar con los abusos e lnju~ 

ticias de antano, consagra en este artículo 20 la garantís,_ 

de ofrecer cualquier medio probatorio que aporte elementos 

para conocer la verdad hist6rica buscada, En comentario -

ameno y acertado, el maestro Zamora Plerce dice: 

11 En buena lógica, el primer derecho del reo con

siste en conocer la acusación. Si se le mantie

ne ignorante de ella, se le imposibilita la de-

Censa. Por ello, el artículo 20 (fracción VII)

ordena que le sean ''facilitados todos los datos 

que solicite para su defensa y que consten en el 

proceso". Y la ley de amparo (art. 160, fracc.

Vlll) establece que, en los juicios del orden p~ 

nal, se considerarán violadas las leyes del pro

cedimiento, de manera que su infracci6n afecta a 

las defensas del quejoso: ''Cuando no se le sumi

nistren los datos que necesita para su defensa''. 

As{ pues ninguna actuaci6n podr' mantenerse se-

creta para el acusado. Este, y su defensor, ti,!;. 

nen acceso a todas y cada una de las constancias 

de la causa. Pueden leerlas, pueden tomar notas 

de su contenido, pueden solicitar copia de las -

mismas .•. " (66) 

En s(ntesls podemos decir que del contenido de las -

fracciones V y VII del artículo 20, es caracter(stlca par

ticular y ejemplar 1 por lo menos formalmente, que nuestro_ 

sistema de justicia penal sea democr~tico, otorg~ndolc al 

(fi>) ZmDra Pierre, Jcools. CJ>. cit. Páf¡s. n y 73. 
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acusado todas las garantías necesarias para lograr una ve~ 

dadera defensa en bien suyo y en bien de la sociedad. 

fracc. •t. ''Ser~ juzgado en audiencla p~blica por un_ 

Juez o jurado de ciudadanos que sepan leer y escribir, ve

ciaos del lugar y partido en que se cometiere el delito, -

sle•pre que éste pueda ser castigado con una pena aenor de 

un ~ao de prisi6n. En todo caso serán juzgados por un ju

tado los delitos co•et idos por medio de la preasa c~n't-r·r. -

el orden público o la seguridad exterior o interior de la_ 

llaci6n"¡ 

Pracc. VIII. "Ser' juzgado antes de cuatro aeses si -

se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos a

ftos de prisión; y antes de un ano si la pena •A~ima exce-

diere de ese tieapo"; 

Qu~ debemos entender del contenido de estas dos frac

ciooe1 tan importantes y significativas en el procedi•ien

to penal, que inclusive en ocasiones eo la pr&ctlca se 11~ 

gan a cometer arbitrariedades por una mala lnterpretactón_ 

de estos preceptos constitucionales, y a&s en el caso de -

le fracci6n VIII, pues algunas autoridades judiciales ase

•eran que debe transcurrir necesariamente un ano para el 

cierre del procedialento penal, acarreando con ello •Ólti

ples perjuicio& al acusado, entre otros la mala adminlstr~ 

clón de justicia, porque ~sta ya se realiza •uy tarde, y -

nosotro• eataaos convencidos de que al la juatlcia llega -

tarde • los involucrados, por ese solo hecho de llegar ta~ 

de ra no es justicia en toda la extens16n de la palabra. -
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Pasareaos pues al desglose de lo que estos preceptos cons

titucionales senalan. 

De acuerdo con la fracción VI del articulo 20 Consti

tucional, el acusado tendr' derecho a que se le juzgue en_ 

audiencia pábllca. 

Lla•e•os audiencia p~blica a aqu~llas en las cuales -

laa personas de edad tienen libre acceso¡ sola•ente se ha

r4 a puerta cerrada, cuando se trate de delitos que afee-

ten a la •oral y a las buenas costuabres. 

Una vez constituidos los mleabros del tribunal en au

diencia pública, y presente las partes J loa 6rganos de -

prueba, el Secretario hace una sucinta relaci6n de los he

chos, dando lectura a las constancias en autos, siempre -

que lo soliciten las partes, procedl~ndose en seguida a la 

verlftcaci6n de la prueba y los órganos que l• han produc! 

do, ya sean teatlgos, peritos, etc. 

Constltuclonalmente al acueado debe juzgarlo un Juez. 

Antes de analizar las bases conatltucloaales que le otor-

gan al Juez juzgador, expondremos el significado de la pa

labra Juez y dire•os que: El Juez es "el funcionario judi

cial investido de jurisdicción para conocer, tra•ltar y d~ 

fender los juicios, as( co•o ejecutar la sentencia respec

tlv•"· (67) 

El Juez es la persona encargada de ad•lnlstrar justi

cia. La palabra Juez para Caravantes: " ••. trae 1u etf•o-

(67) ~.ta.do. "llla:lonerlo de o.n.ta l'nxdal CIY!l", 5!sn1o edlclcln. -
lfdlbrial l'bmla, S.A. lllKlm 1956. Na. l!O. 
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logia del latin JUS y DEX nominativo, poco usado y contra

dicción de Vindex, co•o se dijera Juris-Yendix, porque 

el Juez es el indicador del derecho por el que declara, 

dicta o aplica el derecho o pronuncia lo que es recto 

o justo". ( 68) 

En su acepción general, la palabra Juez, comprende 

ta•bién a los magistrados, jueces de primera instancia, 

de paz, etc. Esto ea a todas aquellas personas que ejer

cen jurisdicción en los diversos grados, sea en materia 

civil o penal. Algunos de ellos no tienen la postestad 

de ejecutar sentencia". (69) 

En el segundo pArrafo del articulo 16 Constitucional 

ae establece que: º· .. no podrá librarse ninguna orden 

de aprehensión o detención sin que proceda denuncia, 

acusación o querella de un hecho deterainado que la ley 

caatigue con pena corporal: y en otra parte del •ismo 

art1culo dice: "en toda orden de cateo, que, a6lo la 

autoridad judicial podr6 expedir y que será escrita, 

se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona 

o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que 

se buscan, a lo que 6nicaaente deben limitarse las dili

gencias levantándose al concluirlas, un acta circunstan

ciada en presencia de dos testigos propuestos por el 

ocupante del lugar cateado o en su ausencia, por la autori

dad que practique la diligencia''. 

(líll) Cibllo por Pallarm, &lerdo. QJ, cit. fiie, E. 

(00) l'allmm, Eduonlo. ai. dt. ffi¡. :li. 
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El articulo 21 Constitucional establece: "La i•posi
ción de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 

judicial, la persecuci6n de los delitos incumbe al Minis

terio Público y a la Policia Judicial, la que estará 

bajo la autoridad inmediata de aquhl". La autoridad 

judicial a que se refiere este articulo para la imposi

ci6n de las penas, e~ el Tribunal Penal. 

CASOS EN QUE PUEDE JUZGARLE UN JURADO. No se sabe 

el origen del jurado popular ya que se dice que no existió 

durante los antiguos hebreos 1 aunque ya en Grecia se 

per•ite la intervención del pueblo en los asuntos judicia

lea. En la Roma Republicana aparece por pri•era vez; 

en la ro•a imperial le encomendó la decisión de los casas 

al senado y a los magistrados noabrados por el eaperador, 

en el Derecho Germánico exigió leidas las audiencias 

que se verificaban ante el pueblo. 

En México ae establecib el jurado popular a raiz 

del establecimiento de lo República, seg6n la ley del 

15 de junio de 1869 que estuvo vigente hasta el año de 

1929, que fue suprimida por la legislacibn penal de 1931. 

En la fracci6n VI del articulo 20 Constitucional se reco

noce el funcionamiento del jurado popular al establecerse 

que todo acusado disfruta de la gorantla de ser juzgado 

en audiencia pública. 

Cuando el asunto a tratar sea competencia del jurado 

popular, una vez que el Ministerio Público y la defensa 

hubiera formulado sus concluaiones, el Juez que lleve 

el proceso dictará mandamiento ordenado que pese a la 

presidencia de debates que corresponda, la que ae encar-
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garA de fijar die y hora para la celebraci6n del juicio, 

ordenando la presencia de las personas que han de configu

rar como jurado. 

Resumiendo podemos decir que en la f racci6n VI del 

articulo en análisis• es una fracción que garantiza al 

acusado que todas las diligencias que se practiquen en 

su procedimiento deber&n ser públicas, es decir, podrán 

concurrir a ellas cualquier persona, y el acusado podrá 

as! tener la certeza que todo es legal y la práctica 

de diligencias en secreto están prohibidas, aunado a 

que en esta misas fracción se le está garantizando que 

será juzgado por un Jue~ o un jurado de ciudadanos, los 

que en su caso deber'n reunir los requisitos que señala 

la misma ley para poder asi deseapeñar su función juris

diccional. 

Por otro parte la fracci6n VIII del articulo 20 

dispone el m6ximo de tiempo con el que cuenta el juzgador 

para emitir el fallo que le corresponde a un acusado, 

garantizando osl que la ad•inistraci6n de justicia debe 

ser siempr~ la m6s expedita posible, cosa que en le pr6c

tica no ha podido cumplimentarse con ejemplares resultados, 

pues de todos es conocido el treaendo rezago de expedien

tes que se tienen en los tribunales penales de nuestra 

República. 

En comentara intereeane y clero, el maestro Zamoro 

Pierce nos dice: 

"Que el proceso eea breve, quiere decir que 

•ea de corta durecibn; que •e teraine dentro 



de poco tie•po; que se tra•ite con celeridad. 

En ellos están interesados el Estado y el proce

sado. El pri•ero, fuodaaeotal•ente, porque 

a6lo aediaote procesos breves puede lograr 

la finalidad de que la pena sea ejemplar. 

A los ojos de la sociedad, la sentencia condena

toria que se dicta afio• después de co•etido 

el delito, •ás parece inútil crueldad que razo

nada sanci6n al acto que la coaunidad ha olvida

do JB. 

Accesoriaaente, el proceao breve disminuye 

los gastos que el E11tado debe erogar para el 

enjuiciaaiento encarcelaci6n del acusado. 
Por lo que hace a este últiao, ea obvio el 

interés quP tiene en el ripido fin de las moles

tias y el descrédito añejos al proceso. Este 

interés se convierte en angustiosa espera cuando 

el proceaedo ee encuentra sujeto a prisibn 

preventiva, diveraa de la prisibn definitiva 

s61o en el no•bre, J soaetido, por tanto, en 

un aoaento en que debeaos presuairlo inocente, 

a una privacibn de su libertad tan aflictiva 

co•o aquella de que ser¡ objeto cuando, declara

do culpablC, se le iaponga sanci6n carcelaria. 

Por ello, Beccaria afiraaba que, P.•re que una 

pena no sea simple violencia contra un ciudadano, 

debe tener, entre otras cosas, la caracterlatica 

de ser pronta". (70) 

(70) 1-rn P!eroe, ........ 11>. dt. ,.._ cm 1 9JO. 

99. 
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Pracc. 11. ''Se le oir& en defensa por si o por perso

na de su confianza, o por a•bos, según su "·oluntad. 

En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará 

lista de los defensores de oficio para que elija el que 

o los que le convengan. Si el acusado no quiere nombrar 

defensores, después de ser requerido pare hacerlo, al 

rendir su declaraci6n preparatoria, el Juez le nombrará 

uno de oficio. El acusado podrá noabrar defensor desde 

el momento en que sea aprehendido y tendrá derecho o 

que éste se encuentre presente en todos los actos del 

juicio; pero tendrá obligaci6n de hacerlo comparecer 

cuantas veces se necesite, y"; 

Esta fracci6n novena es una i•portane gorant1a para 

los ecueadoe, ea sin duda, una disposici6n de indiscutible 

carácter democrático y en beneficio de los sujetos en 

general, pues la inserci6n de la garantla de defensa 

a nivel constitucional, representa e ilustra el aspecto 

caracterlstico de un Estado de Derecho co•o el nuestro; 

s6lo que ahora 

implementación de 

en necesaria critica diremos que la 

esta garantla ha representado en la 

práctica una verdadera problemática, pues autoridades 

como el Ministerio Público tienen problemas con la inter-

pretaci6n apliceci6n de este precepto, sin embargo, 

valga hacer algunos comentaros a este precepto constitu

cional. 

El derecho de defensa es ineludible en todo juicio: 

aunque ya este confeso no deberá prescindirse de olrsele, 

pues en su defensa deben aclararse conceptos, palabras 

obscuras o dudosos, rectificar conclusiones mal deducidas, 

invocar circunstancias atenuantes o rebatir las pruebas 
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presentadas en su contra. 

En la época de la República en Roma, el derecho 

a defenderse estaba ya instituido tanto por la costumbre 

como por la ley, y tal derecho debla de ejercerlo el 

acusado; por lo que era posible que el acusado se consti

tuyera en su propio defensor. 

En la actualidad una de las obligaciones del Juez, 

consiste en preguntarle al acusado si desea defenderse 

por si o por alguien de su confianza o por ambas a la 

vez, y en caso de que el acusado no tenga quien lo defien

da se le presentará la lista de los defensores de oficio 

para que elije entre ellos. 

Esta fracci6n novena del articulo 20 Constitucional, 

ordena que en el caso de que el acusado después de habér

sele mostrado la lista de los defensores de oficio, se 

reusare e señalar uno, el Juez en rebeldía le nombrará 

uno de oficio, aunque esto no significa que en tal caso 

deba de hacerlo al final de su declaración, sino al prin

cipio, ya que no se trata solamente de un derecho, sino 

más bien de una· obligaci6n impuesta al Juez, y que de 

no cumplirse debe originar en lavia procesal, lo reposi

ción del procedimiento o impugnarse por medio del amparo. 

La Constitución de 1857 en su ort~culo 20, consagraba 

el derecho del i.nculpado de ser oído por si o por alguna 

persona de su confianza; en la Constitu,ión vigente, 

aunque el detenido se niegue a defenderse, el constituyen

te decide implementar el nombre de un defensor de oficio, 

para no dejar en estado de indefensión a los acusados. 
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Las garantí.as consagradas en nuestra Constitución, 

se consideran irrenunciables, ya que tienen por objeto 

proteger al inculpado contra los abusos del poder público. 

El defensor tiene como obligación principal en sus 

intervenciones, demostrar lo inocencia de su defensa, 

y con esto basta pare que su obra se conceptualice como 

digna de nobleza. La misión del defensor tiene el lengua

je llano y preciso, la de moderador entre las funciones 

posiblemente pasionades del acusado y del acusador. 

El defensor por tanto ha de proceder contra les 

exageradas decisiones de su cliente equilibrarlas, 

pues como dice Cobianchi: ''el abogado no debe presentarse 

a desahogar sobre los adversa ros 1 la ira o el rencor 

del propio cliente". (71). El defensor debe velar por 

los intereses de sus clientes, procurar el acopio de 

todos los que puedan servirle de provecho y no olvidar 

que su función es la de regulador juridico. 

El abogado contribuye a darle el hecho uno exacto 

consideracibn juridice, porque '101 ser un jurisperito, 

coopera de modo efic.ac1simo para guiar en el laberinto 

de disposiciones vigentes hacerlas eficaces al caso 

concreto, viniendo a hacer de esta manera los colaborado

res raás eficaces del Juez a quien entregan el material 

del proceso trabajado y no en bruto y cuya labor por 

lo tanto simplifica''. (72) 

(71) Cotúachi1 C-rrla; Alberto. "Arte de Práctica fot<nSO", Torino 1929. Pág. 14. 

(72) Alcalá Zamra y Ü>stillo NlCJ!to. ''lloroc!n Pra:.ro1 f\ml", fditorlal GiilJenro 
Kraft - L11ll. Prinera <Siictón. a-.. Alres 1976. Pág. 42. 
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Para que el abogado pueda desarrollar tod3s las 

funciones, debe ser una persona culta, ~·a que ?Or la 

calidad de su profesión ha de aventurarse en los senteros 

de loe conocimientos más variados, pues mientras =ás 

amplia sea su cultura, tanto más fácil podrá orientarse 

en una particular cuestión; la personalidad moral del 

abogado se manifiesta en esta singular profesión. 

En opinión de la sustentante, la profesión de abogado 

desarrolla estimula el sentimiento de humanidad al 

igual que el sentido de rectitud 

moral del abogado es una cualidad 

y de justicie. ''La 

sin que la profesión 

quede virtualmente desnaturalizada'', (73) 

Asi es que importe tanto o más la formación moral 

de los abogados que los requisitos técnicos¡ podriawos 

decir e manera de resumen: que la realidad del abogado 

en el ámbito profesional debe ser de una moralidad absolu

ta, es además que se guíe con vivo interés en el desarro

llo del proceso, deberá practicar con cautela y p~udencil 

todas las diligencias que conforman. 

El abogado defensor debe exhibir las pruebas, prepa

rar el interrogatorio, hacer que los testigos en el debate 

digan todo aquello que 61 necesite para su plan defensivo, 

y en general realizar una labor que ayude a orientar 

la intcrprctaci6n del Juez en las pruebas cxhi bidas a 

favor de su defensa. 

El maestro Pallares al comentar que: 1'el proc~·!iQicn

to penal mexicano, expresa que todos los aboRados del 

(73) n> Pim, Rafael. "fUlllS de ll:?m:ID l'roc.cffil lb!cmo''. fdlcicn.5 jurldicas hisffi 
l'IHlll!r"lon>s, 1~. PI!¡¡. 49. 
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fuero, tienen el deber de practicar gratuitamente n los 

pobres en virtud de la abnegaci6n que contraen para la 

sociedad, al recibir su titulo profesional sin que la 

abnegaci6n se considere contraria los señalado por 

lo que se refiere al articulo 50 Constitucional de 1857, 

por lo que no todas las personas están obligadas a prestar 

a la sociedad. Esta obligaci6n se incluye en lo institui

do con lo del 23 de mayo de 1629 y al frente de la Repú

blica, se ofirm6 con la expedici6n de la Ley Orgánica 

de Agentes de negocios el 17 de octubre de 1857 que obli

gaba a los legos a tomar la defensa gratuita de lo& pobres 

de solemnidad". (74) 

Como se mencion6 el principio, existen autoridades 

que no han querido reconocer el alcance de ten importene 

disposición constitucional, queriendo algunos negarle 

el derecho de nombrar defensor al acusado enla fase de 

la averiguaci6n previa, cosa que nosotros, en aceptaci6n 

r reconocimiento reforzamos la postura de los maestros 

Olga Islas y Elpidio Ramirez, al señalar que el texto 

constitucional es bastante claro al estipular que ºel 

acusado podrá nombrar defensor desde el momento en que 

sea aprehendido 11 ~ entendiendo esta aprehenci6n en su 

acepción más amplia: es decir, no contemplando no sólo 

ln orden que el Juez puede emitir para mandar coartarle 

la libertad a un sujeto, sino también todos aquellos 

actos de autoridad en general que pongan en peligro ese 

bien jurldico tan importante, como es la libertnd. En 

este sentido, las actuaciones del Ministerio Público 

( 7 4 ) r.ná!ez lbitamte, ,Juan José. (),, dt. ""'· IJJ. 
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(la orden de presentación como ellos lo llaman) no deja 

de ser sino una aprehensión, en la cual el acusado puede 

desde ese momento nombrar a un defensor de su confianza. 

Otro aspecto importante, y del cual se ha especulado, 

es el que si el defensor debe ser o no abogado. En une 

sana técnica jurldica más adecuada para toda defensa, 

nosotros propugnamos porque la persona de la confianza 

del acusado que lo vaya a defender sea abogado, pues 

de esta manera se puede garantizar efectivamente el dere

cho de defensa que se consagra en nuestra Constitución, 

pues si se sigue permitiendo que los acusados nombren 

a personas de su confianza que no sean abogados, diflcil

mente podrán ser defendidos con todos los beneficios 

que la ley le consagra, pues el terreno penal, es un 

aspecto muy técnico del Derecho, en donde se requiere 

sin duda alguna la asesoría de profesionales en esa mate

ria. 

Pracc. l. "En ningún caso podrá prolongarse la pri

si6n o detención, por falta de pago de honoraras de defen

sores o por cualquiera otra prestacibn de dinero, por 

causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. 

Tampoco podrá prolongarse laprisibn preventiva por 

más tiempo del que como máximo fije la ley al delito 

que motivare el proceso. 

En todo peno de prisibn que imponga una sentencia, 

se computar& el tiempo de la detenci6n"; 
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Esta importante disposición constitucional, nace 

con el objeto de terminar con las incontables prisiones 

injustificadas y eternamente arbitrarias, y el de e"vitar 

que se cometan abusos con los reos, y que se desvirtúe 

el verdadero fin que persiguen las normas penales; ya 

que éstas fueron creadas para castigar el delito y al 

delincuente, y si se permitiera prolongar la detenci6n 

por falta de pago de honoraras a defensores o por cual

quier otra responsabilidad se estarla cometiendo o permi
tiendo prácticas contrarias el esplritu de nuestra Carta 

Magna. 

Por otra parte, claramente se deduce del texto cons

titucional que no puede ser posible que el reo permanezca 
en prisión pr_.eventiva, más tiempo que el que como pena 

máxima señala el delito imputado. Esto es, que si el 

delito por el que está procesado amerita una pena corpo

ral, no puede permanecer el acusado en prisibn preventiva 

•'s del tiempo del que como máximo se señala en el delito 

cometido. 

Ahora bien, tal afirmación se relaciona con lo dis

puesto en la fracción VIII del articulo 20 Constitucional 

que dice: "Será juzgado antes de cuatroo meses si la 

pena cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión; 

y antes de un año si la pena máxima excede de ese tiempo''; 

con estas disposiciones podemos firmemente decir que 

lo que pretende es establecer un carácter protector y 

garantizador de los derechos humanos. 

Señalando la forma en que debe computarse la pena 

de prisión que imponga una sentencia, se entiende que 
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debe computarse desde el tiempo de su detención; pero 

en el caso de que el reo cometiera un nuevo delito encon

trándose éste ya detenido, le sentencia ejecutoria de 

este delito anterior, deberla desde ese instante comenzar 

a contar para el cómputo de la penalidad del nuevo delito. 

Prevención social computa el término de las penas, 

preparando éstas: es decir, un reo pagará a le sociedad 

la pena por el primer delito cometido y cuando éste con

cluye empezará a pagar sus deudas con dicha sociedad 

por el segundo delito. 

El licenciado Alberto Zubieto Zapata sostiene que 

estas formas de proceder, se debe a que las penas corres-

panden a dos delitos distintos, en algunas ocasiones 

a tribunales diferentes¡ como serie el caso de que un 

reo que ha cometido un delito y que se encuentra formal

mente preso, será pedido por un Estado de la República, 

en este caso, aunque el delincuente se haya regenerado 

totalmente, siendo ademAs su conducta calificada 

ejemplar, el tiempo premio que se le designa es ir a 

pagar su deuda con aquel Estado que lo reclama. 

En otras palabras, se califica la conducta positiva 

del individuo con une conducta negativa, ya que se le 

aplicará a un sujeto distinto 1 porque al haber obtenido 

su reodaptaci6n a la sociedad hacerse un hombre de 

bien, ya no es aquel sujeto que pide ese Estado, aunque 

la persona sea la misma, y en mi opinión implicarla la 

completa absoluci6n de ese individuo que se regener6 

y que ha pagado su deuda e la sociedad. 
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E) EL COD[GO DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL RESPECTO. 

En una exégesis integral del C6digo Adjetivo de 

la materia, podemos decir que el mismo no contempla en 

debida forma las disposiciones jurídicas fundamentales 
que consagra nuestra Constituci6n, pues contiene ciertas 

disposiciones que en la práctica representan y caracteri

zan a nuestro procedimiento penal, como un procedimiento 

de tipo mixto con más tendencia hacia el procedimiento 

inquisitivo, matizándose con gran énfasis en lo fase 

conocida como Averigueci6n Previa, en donde el inculpado 

no goza en lo absoluto de las garentias consagradas en 

nuestro Código Político, inclusive en ocasiones las 

generalidades de las garantiss individuales se ven afecta
das, pues se le tiene incomunicado. 

Algunos tratadistas reconocen que las normas secunda

rias que regulan el procedimiento penal, son absolutamente 

contradictorias con las normas jurídicas fundamentales 

que se conceden en nuestra Constitución; asl la doctora 

Olga lelas y el maestro Elpidio Ramlrez., en su magistral 
obra de "El Sistema Procesal Penal en la Constitución 11 

apuntan: 

"El proccdim!cnto penal regulado en tos diversos 

códigos adjetivos, dista mucho del sistema 

acusatorio instituido en la Constitucibn. 

Puede válidamente afirmarse que el legislador 

ordinario no captó la esencia de los principios 

procesales que el Constituyente de Querélaro 

de 1916 - 1917, as! como el primer jefe Venus

tiano Carranza, esteblecieron para acabar en 



forma definitiva y radical con la inquisición 

heredada de la colonia. 

En el movimiento revolucionara, la necesidad 

de justicia se plente6 1 desde el primer instan

te, en una triple dimensión: justicia agraria, 

justicia laboral y justicia penal ••• La justi

cia penal tan clara y coherente diseñada, infor

tunadamente fue distorsionada en las leyes 

secundarias. Estas contienen un número conside

rable de articulas que se hayan en absoluta 

contradicción con los textos constitucionales; 

y son articulas trascendentales, pues se refie

ren a los principios fundamentales del procedi

miento penal. 

Es importane señalar que los Códigos no regulan 

en forma precisa las actividades del Ministerio 

Público; y esta imprecisión, aunada a la facul

tad de ejercitar o no la acción penal, da lugar, 

en la práctica, a que la Averiguación Previa 

se convierta en verdadero proceso y agote el 

procedimiento''. (75) 

109. 

De esta certera opinión y acertada exégesis de los 

diferentes códigos adjetivos de lo materia, podemos decir 

firmemente• que el sistema procesal penal regulado en las 

leyes secundarias no cumple con los objetivos y principios 

señalados en nuestro ordenamiento nor1aativo 1 y no sólo 

no cumple, sino en ocosionrs les disposiciones de las 

(75) Islas Ol¡¡a y R.-inlrcz Elpldio. Qi. cit. Pá¡¡s. 75 - 77. 
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leyes secundarias son contradictorias a las contenidas 

en nuestro Código Político, como por ejemplo, el mismo 

caso que los autores antes mencionados citan, al señalar 

que c6mo es posible que el articulo 286 del C6digo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Territo

rios Federal, le otorgue a la declaración del acusado 

rendida ante el Ministerio Público, valor probatorio 

pleno, negándole verdadera eficacia la declaración 

preparatoria, contemplada. y consagrada en nuestra Carta 

Magane, como una verdadera garantía de defensa; acarreando 

como consecuencia jurídica que todas las actuaciones 

practicadas por ante el Ministerio Pública tendrán 

una repercusión singular difícilmente serán tiladas 

o atacadas de falses, pues el Ministerio Público orden6, 

lee prepar6 y las desahog6 con todo el tiempo que quiso 

para fino!me1rte -couf·igurar un delito. 

Por estas consideraciones prácticas que se generan 

a ra!z de las diSpósiciones adjetivas penales secundarias, 

consideramos que el C6digo de Procedimientos Penales 

del Distrito Federal, no cumple en estricto rigor jurídico 

con las disposiciones jurldices fundamentales consagrados 

en nuestra Carta Magna; pues vierte el Procedimiento 

Penal de tipo acusatorio consagrado en la ConStituci6n, 

a un procedimiento penal de tipo inquisitivo, ello 

es a todas luces contradictorio a un sistema de Derecho 

Democrático como se particulariza de ser el nuestro. 

Relaci6n que tiene la fracc!6n l del Articulo 20 

Constitucional con el C6digo de Procedimientos Penoles, 

la que ordena: 
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''Inmediatamente que lo solicite serl puesto en liber

tad provisional bajo cauci6n, que fijará el Juzgador, 

tomando en cuenta sus circunstancias personales la 

gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho 

delito, incluyendo sus modalidades, merezca ser sancionado 

con pena cuyo término medio aritml!tico no sea mayor de 

cinco años de prisi6n, sin más requisito que poner la suma 

de dinero respectiva, a disposici6n de la autoridad judi

cial u otorgar otra cauci6n bastante pera asegurarla, 

bajo la responsabilidad del Juzgador en su aceptaci6n''. 

Sobre esta frecci6n debemos tomar en cuenta lo que 

establecen los articulos 556 al 574 del C6digo de Procedi

mientos Penales que señalan: 

Art. 556. 11 Todo inculpado tendrá derecho e ser puesto 

en libertad que corresponda el delito bajo caución, cuando 

el thrmino medio aritm~tico de la pena privativa de liber

tad que corresponda al delito imputado no exceda de cinco 

años de prisión. El Juez atenderá para este efecto a 

las modalidades calificativas del delito cometido. 

En coso de acumulación se atenderá al delito cuya pen¡i 

sea mayor. 11 

Art. 557. 11 La libertad bajo caución podrá pedirse 

en cualquier tiempo por el acusado, por su de(ensor o 

por el legitimo representante de aqué1:' 

Art. 558. 'Cuando proceda la libertad caucional, 

reunidos los requisitos legales, el Juez J.. decretará 

inmediatamente en le misma pieza de autos!' 
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Art. 559. ºEn caso de que se niegue la libertad 

cauciona!, puede solicitarse de nuevo y ser concedida, 

por causas supervenientes." 

Art. 560. "El ~onto de la cauci6n se fijará por 

el Juez, quien tomará en consideración: 

I. Los antecedentes del inculpado¡ 

II. La gravedad y circunstancias del delito o de 

los delitos imputados; 

III. El mayor o menor interés que pueda tener el 

acusado en substraerse a la acci6n de !ajusticia¡ 

IV. Las condiciones econ6micas del acusado, y 

V. La naturaleza de la garantia que se ofrezca. 

Cuando el delito represente un beneficio econ6mico 

para su autor, o cause a la victima un daño patrimonial, 

la garantía será necesariamente, cuando menos, tres veces 

mayor al beneficio obtenido o al daño y perjuicio causado 

y quedará sujeta a la repaci6n del daño y perjuicio que, 

en su caso, se resuelva~ 

Art. 561. "La naturaleza de la caución quedcrá a 

elección del acusado, quien al solicitarla libertad mani

festará la forma que elige, para los efectos de la frac

ción V del articulo anterior. En caso de que el reo, 

su representante o su defensor no hagan lo manifestación 

•encionada, el juez o tribunal, de acuerdo con el articulo 
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que antecede, fijará las cantidades que correspondan 
a cada una de las formas de la cauci6n~ 

Art. 562. 
11 

La cauci6n podrá consistir: 

l. En depósito en efectivo, hecho por el reo o 

por terceras pesonas, en el Banco de México o enla insti

tución de crédito autorizada para ello. El certificado 

que en estos casos se expida, se depositará en la caja 

de valores del tribunal o juzgado, tomándose razón de 

ello en autos. Cuando, por razón de la hora o por ser 

die feriado, no pueda constituirse el depósito directamen

te en las instituciones mencionadas, el Juez recibirá 

le cantidad exhibida y la mandará depositar en los mismas 

el primer dia hábil; 

II. En caución hipotecaria, otorgada por el reo 

o por terceras personas, sobre inmuebles que no tengan 

gravamen alguno y cuyo valor catastral sea, cuando menos, 

de tres veces el monto de la suma fijada, y 

III. En fianza personal bastante, que podrá consti

tuirse en el expediente.•• 

Art. 563. 11Cuando la fianza personal exceda de tres

cientos pesos, el fiador deberá comprobar que tiene bienes 

ralees, inscritos en el Registro Público de la Propiedad 

cuyo valor sea, cuando menos, cinco veces mayor que el 

monto de la cantirlad señalada como garantla, salvo cuando 

se trate de empresas afianzadoras legal•ente constituidas 

y autorizadas." 
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Art. 564. 11Cuando se ofrezcan como garantía fianza 

personal por cantidad mayor de trescientos pesos o hipote
ca, se deberá presentar certificado de libertad de gravá

•enes1 expedido por el encargado del Registro Público 

de laPropiedad, que comprenda un término de veinte años, 

y constancia de estar al corriente en el pago de las 

contribuciones respectivas, para que el Juez califique 

la solvencia." 

Art. 565. "El fiador propuesto, salvo cuando se 

trate de las mencionadas empresas afianzadoras, deberá 

declarar ante el Juez o tribunal correspondiente, bajo 

protesta de decir verdad, acerca de las fianzas judiciales 

que con anterioridad haya otorgado, asi como de lacuantla 

J circunstancias de las mismas, pea que esa declaraci6n 

se tome en cuena al calificar su solvencia." 

Art. 566. " En el Tribunal Superior respectivo se 

llevar6 un indice en que •e anotar&n las fianza• otorgadas 

ante el mismo o ante lo• juzgados de su jurisdicción, 

a cuJO efecto, 6stoa, en el t6rmino de tres diaa, deber6n 

co•unicarle las que hayan aceptado, asi como la cancela

ción de las mismas, en su caso, para que también esto 

se anote en el indice. Cuando lo estiaen necesario, 

los jueces solicitar6n del Tribunal Superior datos del 

indice para calificar la solvencia de un fiador.'' 

Art. 567. 11Al notificarse ol reo el auto que le 

concede la libertad caucional, se le horli saber que con

trae las siguientes obligaciones: presentarse ante su 

Juez cuantas veces sea citado o requerido para ello¡ 

coaunicar al •iamo loa caabios de domicilio que tuviere, 
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presentarse ante el juzgado o tribunal que conozca 

de su causa el dia que ae le señale de cada semana. 

En la notif icaci6n se har6 constar que se hicieron saber 

al acusado las anteriores obligaciones, pero la o•isi6n 

de este requisito no libra de ellas ni de sus consecuen

cias al acusado •11 

Art. 568. u Cuando el reo por el mismo haya garantiza

do su libertad por dep6eito o por hipoteca. aquélla se 

le revocará en los casos siguientes: 

l. Cuando el acusado desobedeciere, sin causa justa 

comprobada, las 6rdenes lelgitimas del Juez. o tribunal 

que conozca de su proceso; 

II. Cuando cometiere antes de que la causa en que 

se le concedi6 la libertad esté concluida por sentencia 

ejecutoria, un nuevo delito que merezca pena corporal; 

111. Cuando a•enazare a la parte ofendida o a algún 

teatigo de los que hayan depuesto o tengan que deponer 

en su causa, o tratare de cohechar o 1obornar a alguno 

de estos últimos, al Juez, al agente del Ministerio Públi

co o al secretario del juzgado o tribunal que conozca 

su causa; 

IV. Cuando lo aolicite el alama inculpado y se pre

sente a su Juez; 

V. Cuando en el curao de la lnatrucc16n, apareciere 

que el delito o loa delitos imputados tienen oeñaloda 

pena corporal cuyo t~rmino aA•i•o ••• superior a cinco 
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años de prisión; 

VI. Cuando en su proceso cause ejecutoria la senten

cia dictada en primera o segunda instancia; 

VII. Cuando el acusado no cumpla con alguna de las 

obligaciones a que se refiere el articulo 567 de este 

c6digo, y 

VIII. Cuando el Juez o tribunal abriguen temoT ·rundado 

de que se fugue u oculte el inculpado.'' 

Art. 569. "Cuando un tercero haya gerantiz'ado la 

libertad del acusado por medio de dep6sito P.n efectivo, 

de fianza personal o de hipoteca, aquélla se revocaré: 

1. En los casos que se mencionan en el ar.t!culo 

anterior; 

II. Cuando aquél pida que se le releve d-e laobliga

ci6n y presente al reo; 

111. Cuando con posterioridad se demuestr'> la insol

vencia del fiador, y 

IV. En lus casos del artlculo 573 de este código-" 

Art. 570. "En los casos de las fracciones 1, 11 1 

lll y VlJ del articulo 568, se mandará reaprchcnder al 

reo y la caución se hará efectiva, a cuyo efecto el juez 

o tribunal envinri el certificado de depósito o e~ testi

monio de-.la hipo1eca a la autoridad administrativa local, 
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pare su cobro." 

Art. 571. 11 En los casos de las fracciones\', VI 

VIII del articulo 568, y III del articulo 569, de este 

cbdigo, se ordenará la reaprehensión del acusado. En 

los de las fracciones IV del articulo 568 y ll del 569, 

se remitir& al acusado al establecimiento que corresponda:' 

Art. 572. 
11

El Juez o tribunal ordenará la de\·olución 

del dep6sito o mandarb cancelar le garantia: 

I. Cuando, de acuerdo con el articulo enterar remita 

al acusado al establecimiento correspondiente; 

11. En los casos de las fracciones V, VI y VIII 

del articulo 568 y lll del 569 de este código, cuando 

se haya obtenido la reaprehensi6n del acusado; 

111. Cuando éste sea absuelto; 

IV. Cuando resulte condenado el •isao y •e presente 

a cumplir su condena, y 

V. Cuando se dice auto de libertad o de extinci6n 

de la responsabilidad penal.'' 

Art. 573. ••cuando un tercero haya constituido dep6si

to, fianza o hipoteca, para garantizar la libertad de 

un reo, las brdenes para que comparezca éste se entenderán 

con aquél. Si no pudiere desde lueso presentar al reo, 

el juez podrá otorgarle un plazo hasla de quince d1as 

parB que lo haga, sin perjuicio de librar orden de aprehen-
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sión si lo estimare oportuno. Si concluido el plazo 

concedido al fiador no se obtiene la co•parecencia del 

acusado, se har.& efectiva la garant!a, en los t6rainos 

del articulo 570 de este c6digo, y se ordenará la reaprehe.!!. 

ai6n del reo." 

Art. 574. "En los casos de revocación de la libertad 

caucional, se deberá oir previamente al Hinisterior Públi

" co. 

'.La J.:ibertad bajo fianza es procesalaene hablando 

un incidente. Recordeaos que adem6s existen otros inci

dentes co•o son: 

La libertad bajo protesta (arts. 552 al 555 del 

C6diso de Procedimientos Penales. C.P.P.). 

La libertad por desvanecialento de dato• (Arta. 

546 al 551 del C.P.P.). 

Incidente sobre coapetencia (Arta. 444 al 476 del 

C.P.P. ). 

Incidente de austentaci6n del procediaiento (Arta. 

477 al 481 del C.P.P.). 

tác.t~~nt'e de acumuloci6n de proceso ( Arts. 484 al 

504 del C.P.P.). 

Incidente aobre aeparaci6n de proceso (Arta. 504 

al 510 del C,P,P.). 
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Incidente sobre separación del año exigido a tercero 

(Arte. 532 al 540 del C.P.P.). 

Incidente penal en juicios civiles (Arta. 482 al 

483 del C.P.P.). 

La libertad bajo fianza o libertad bajo caución 

como lo llama el c6digo adjetivo es proceaalaene hablando 

un incidente, en otras palabras y considerado en otro 

sentido, la libertad bajo fianza ae tramita co•o incidente 
del proceso penal. 

Durante la secuela de la relación procesal, se plan

tean ciertas cuestiones referentes a la relaci6n procesal, 

que en ocasiones requieren de una traaitaci6n especial 

y de una resolución priaaria por el efecto jurldico que 

se puede producir sobre esa relación. 

Sobre las fraccioneo II J III del articulo 20 Consti

tucional teneaoa que hay relación con loa artlculos 287 

11 296 loa cuales diaponen: 

Art. 287. "Dentro de las cuarenta y ocho horas, 

contadas desde que un detenido ha quedado • la disposición 

de la autoridad judicial encaraada de practicar la ins
truccibn, se procederá a tomarle au declaraci6n preparato

ria •11 

Art. 288. ºEsta diliaencia se practicará en un local 

en que el p6blico pueda tener libre acceso, quedando 

hte sujeto a las disposiciones del capitulo Vil, titulo 

pri•ero, de este c6digo, debi6ndose iapedlr que per•anez-



120. 

can en dicho local los que tengan que ser exa•inados 

como testigos en la misma averiguaci6n~ 

Art. 289. "En ningún caso, y por ningún •otivo, 

podrá el Juez e•plear la incoaunicación ni ningún otro 

medio coercitivo p.Jla lograr la declaración del detenido. 
11 

Art. 290, "El juez tendrá la obligación de hacer 

saber al detenido, en este acto: 

I. El nombre de su acusador, si lo hubiere, el 

de los testigos que declaren en au contra, la naturale~a 

J causa de la acusación, a fin de que conozca bien el 

hecho punible que se le atribuye J pueda contestar el 

carso; 

Il. La garent!a de la libertad cauciona!, en los 

casos en que proceda, J el procedimiento para obtenerla, 

111. El derecho que tiene para defenderse por al 

mismo o para nombrar persona de su confianza que lo de

fienda, advirtiéndole que, •i no lo hiciere, el Juez 

le nombrar& un defensor de oficio.'' 

Art. 291. 11 En caso de que el acusado desee declarar, 

la declaración preparatoria comenzar6 por sua generales, 

incluyendo loa apodos que tuviere. Será examinado sobre 

loa hechos que se le imputen, pa~a lo cual el Juez adopta

r6 la foraa, t•rainos y dea6a circunstancias que estime 

convenientes y adecuadas al caso, e fin de eaclerecer 

el delito J laa circunstancia• de tiempo y lugar en que 
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se concibió J ejecutó, 

Art, 292, "El agente del Ministerio Público y la 

defensa tendrán el derecho de interrogar al acusado¡ 

pero el Juez tendrá en todo tieapo la facultad de desechar 

la pregunta, si a su juicio fuera capciosa." 

Art. 293. "El acusado podrá redactar aae contestacio

nes; ai no lo hiciere, las redactari el Juez, procurando 

interpretarlas con la mayor exactitud poaible, sin oaitir 

detalle alguno que pueda aerwir de cargo o de descargo." 

Art. 294. "Terminada la declaración u obtenida la 

•anifestaci6n del detenido de que no deaea declarar, 

•l Juez noabrari al acuaado un defensor de oficio, cuando 
proceda, de acuerdo con la fraccibn 111 del articulo 

290. 
11 

Art. 295. "Recibida la decleraci6D praperatoria 

o, en •u caao la •anifeataci6n del reo de ••e no desea 

declarar, ai fuere posible, el Juez carear' al acusado 

con todos loe teatigos que depongan en su contra~ 

Art. 296. "todo acuaado tendrá derecho a aer asistido 

en •u defen•• por ai o por la persona o persona• de au 

confianza. Si fueren varios los defensores, eatar'n 

obliaados a no•brar un representane común, o, en su defec

to, lo har' el Juez." 

Art. 296 bis. ''Durante la instrucci6a, el tribunal 

que conozca del proceso deberl observar las circunetanctas 

peculiares del inculpado, alleaindo•e dato• para conocer 
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su edad, educaci6n e ilustreci6n; sus costumbres y conduc
ta anteriores¡ los motivos que lo impulsaron a delinquir¡ 

sus condiciones económicas y las especiales en que se 

encont1raba en el 11011.ento de la comisión del delito¡ los 

de•6s antecedentes personales que puedan comprobarse, 

as!. coao sus v lnculos de parentesco, amistad o nacidos 

de otras relaciones sociales, la calidad de las personas 

ofendidas las circunstancies de tiempo, lugar, modo 

ocasión que demuestren su mayor o menor te•ibilidad. 11 

El tribunal deberá tomar conocimiento directo del 

auJ~.t-~, de la victima y de las circunstancias de hecho 

en la aedida requerida pea cada caso, teniendo amplias 

facultades para allegarse los datos a que se refiere 

este articulo, pudiendo obrar de oficio para ese objeto. 

Le misma obligeci6n señalada en los párrafos prece

dentes tiene el Ministerio Público durante la averiguaci6n 

previa y en el curso de la instrucción, para el efecto 

de hacer, fundadamente, los señala•ientos 1 peticiones 
que correspondan al ejercitar la acción penal o al formu

lar conclusiones. 

Como lo vemos, la· declaración preparatoria forma 

parte del periodo procesal de la instrucción. 

Destacando que es el articulo 290 fracción el 

que reitere la disposición constitucional de que el Juez 

tendria la obligación de hacer saber al detenido el nombre 

de su acusador. 
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La fracci6n IV del articulo 20 Constitucional tiene 

relaci6n con el articulo 290, Fracci6n I que ordena: 

Art. 290. "El Juez tendrá la obligaci6n de hacer 

saber al detenido, en este acto: 

Fracc. I. El nombre de au acusador, si lo hubiere, 

el de los testigos que declaren en su contra, la naturale

~• y causa de la acusaci6n, a fin de que conozca bien 

el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar 

el cargo"¡ 

La fracci6n V del articulo 20 Conatitucional habla 

sobre los testigos y "pruebas que pudiera ofrecer el acusa
do y ésta tiene relaci6n con el C6digo de Procedimientos 

Penales, ya que el art. 135 del mismo ordena•iento señala: 

"La ley reconoce como medios de prueba: La con!esibn 

judicial, los documentos p6blicos y privados, los dLctáme

nea de peritos, la in1pecci6n judicial, le declaraci6n 

de testigos, y las presunciones", Por lo tanto, tambi6n· 

los artlculos del 135 al 261 del C6digo de Procedi•ientos 

Penales tienen estrecha relación con la fracción Y del 

articul~ 20 Constitucional. 

POr lo que respecta a le fraccibn VI del articulo 

20 Constitucional tenemos que la relación se encuentra 

en los articulas 305 al 312 que aeftalan los requisitos 

para el procedimiento sumario; del 313 al 331 para el 

procedimiento ordinario y sobre el procedimiento ante 
el jurado popular del 331 al 338. 

La fracci6n VII del articulo 20 Constitucional •e 
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relaciona también con los articulas del 290 al 296 . 

Y en relación a estos no debemos omitir el articulo 

134 bis que en relaci6n a la defensa del inculpado esta-

blece en su Últi•o p¡rrafo que: 11
• Los detenidos, 

desde el momento de su aprehensi6n, podrán nombrar abogado 

o persona de su confianza que se encargue de su defensa. 

Al falta de uno u otro, el Ministerio Público le nombraré 

uno de oficio". 

La fracción VIII del articulo 20 Constitucional 

tiene relación con el articulo 10• del código Adjetivo 

que disponen: 

Art. JO. Los Jueces de Poz conocerán en materia 

penal, el procedimiento sumario de los delitos que tengan 

co•o aanci6n apercibi•iento, caución de no ofender, •ulta. 

independienteaente de su aonto, o prisi6n, cuyo m6xi110 

sea de dos años. En caso de que ae trate de varios deli

tos se estará a l• pena del delito •ayor. 

Fuera de le competencia a que se refiere el párrafo 

anterior, los jueces penales conocer6n tanto de los proce

dimientos or~inaros como de los sumarios. 

Cuando se trate de varios delitos, el Juez de Paz 

será competente pare dictar la sentencie correspondiente, 

aunque •ata pueda ser mayor de dos años de prisión, a 

virtud de laa reglaa contenidas en los articulos 58, 

64 y 65 del Códiao Penal. 
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Estas reglas se entienden con la salvedad de los 

casos de competencia del jurado, señalados en la Constitu

ci6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 
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A) DE LA PREPARACIOR DEL PROCESO 

Se ha decidido llamar a este último capítulo de nues

tro trabajo, el segundo período del procedimiento penal, -

en razón de que nosotros identificamos a toda la fase de -

Averlguaci6n Previa y hasta la consignaci6n, co•o el pri-

mer período del procedimiento; y al segundo desde el Auto_ 

de Radicación del Juez, hasta que se desahosan las pruebas, 

identificado en nuestra doctrina y en nuestra legialaci6n_ 

como la fase de instrucci6n. 

Valga mencionar que este capítulo s6lo comprenderá la 

declaración preparatoria del inculpado, la lncoaunlcacl6n_ 

que en ciertos casos suele suceder y l•• gerant!as que se_ 

tienen en este momento procesal, por lo que 1610 lo estamos 

circunscribiendo a lo que algunos autores lla•an el perío

do de prelnstrucci6n, que se inicia con el Auto de Radica

ción y ter•ina con el Auto Constitucional, que podr• ser -

de for•al prisión, 1ujeci6n a proceso o de libertad por -

falta de •'Tltos. 

Consideramos oportuno hacer una aclaración en cuanto_ 

al nombre de este último capitulo y el que se utiliza para 

referirse el primer inciso, pues estamos utilizando los vo 

cablos procedimiento en una primera lnatancla y luego, ha

blamos de proceso en cuanto a su preparación; y lo hacemos, 

no con el af'n de fomentar la utillzaci6n indistinta de e~ 

tos tan debatidos conceptos y de tanta importancia en nue~ 

tro universo jur{dlco penal, sino que lo estamos aplicando 

tratando de utilizarlos en sus aspectos teleol6glcos que -

encierra cada uno de ellos, es decir, al referirse al pro

cedimiento, indicamos a la for•a que revl1ten las cosas, -
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al mecanismo que se rige y es establecido por nuestra le-

gislaci6n, esto es, una utillzaci6o del concepto que se r~ 

fiere a lo establecido y a lo aceptado en nuestra forense_ 

jurídica; en cambio, cuando habla•os de proceso, trataaos 

de utilizarlo significando tamblfn su aceptaci6n pragmáti

ca, es decir, como que el asunto est4 en trAmite, esperan

do ter•lne el ofreclaiento y deaahogo de las pruebas, esto 

es, tiene un fin eaenclal, busca algo, es un t~rmino esen

cial•ente teleol6gico. 

Con el fin de precisar el contenido de estos conceptos 

de procedimiento y proceso, va•os a definirlos y ejempllf! 

car cada uno de ellos: 

PROCEDIMIENTO: "· el procedlaiento (que puede ma-
nlfestarse fuera del campo proce1al, cual sucede en el or

den administrativo o en el legislativo) se reduce a ser 

una coordinact6n de actos en aarcha, relacionado& o ligados 

entre a( por l• unidad del efecto Jur!dlco fln•l 1 que pue

de •er el de un proceso o el de una fa1e o fragaento 3uyo. 

(v.g.r., procedl•lento lncldent•l o l•pugn•tlvo)". (76) 

PROCESO: ''. , . la noción de proceso ea esencialmente 

teleol6gica, la de procedimiento es de índole formal, •.. 

El proceeo es pues un conjunto de procedimiento•, entendt~~ 

doae ~stos, como conjunto de foraas o maneras de actuar''.(77) 

Co•o aspectos ejempllficativoa en nuestra •ateria pe-

(JI'>) Gm!E 1-, a,ri.o. "ll!orla General del Pl'ooeBcl'. llllventdsl lklmal Autílr!!. 
• de ll!ldco. Sfptlll!I edlclái 1\187. P.g. 251. 

(17) a.. cu. 
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nal, tenemos que cualquier acto que realice el C. Agente -

del Ministerio Públlco 1 en raz6n de su ejercicio como age~ 

te investigador, que pudiera se: cualquier acto de tr•mlte 

como acuerdos de fe de objetos, es un acto de aero proced! 

miento, o el acuerdo por el que se env(e algún oficio a a! 

guna dependencia gubernamental que no tenga en estricto 

sentido una repercusi6n funda•ental sobre el fondo del asu~ 

to. 

En cambio, cuando exlata una deter•tnact6n que afecte 

el fondo, ser4 un acto procesal, como pudiera ser la pr&c

tica o desahogo de algún •edio de prueba, que sin duda 

traacender4 en el fin del proceso penal. 

Ahora, regresando a lo que eatablece el tftulo de 
nuestro inciso. cuando hablamos de la preparaci6n del pro

ceso, estamoa refiriendo el ao•ento en que •e e•t'n resli

zando loa preparatlwos para entrar de lleno a lo que cons

tituye esencial•ente y razón de 1er del proceso, que ea lo 

que en Doctrina 1e Identifica coao periodo de prelastruc-

ci6n, pues es aqu( donde se eapezar'n a aaeatar la• bases_ 

bajo las cuales •e desarrollar' el asunto. 
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B) LA DICL&IAClOR PllPAIATOllA DEL llCULPADO. 

En principio dlreao•, que la declaración preparatoria 

del acusado es una de la• garantías constitucionales •ás -

l•portantes y por la cual se obtienen beneficios enormes -

para los inculpados, pues es a trav~s de ella por la que -

subsanan algunas lrregularldade1 que 1e cometen en el pro

cedimiento penal y en contra del acuaado, como son entre -

otroa, el que le lea ºobliga a declarar" a estos acusados_ 

en tal o cual sentido, repercutiendo sin duda en el desa-

rrollo del procedimiento penal¡ 1ln embargo, iniciaremos -

en prlaer lugar por hacer el reconoclalento formal a tan -

laportante garantía, citando lo que el articulo 20 fracción 

lll diopone: 

Art. 20. En todo julclo del orden crlmlnal tendrá el 

acusado las siguiente• garantías: 

•• 111. Se le har6 aaber en audlencla póbllca, y_ 

dentro de la1 cuarante 7 ocho horas siguiente• a 1u con•l& 

nacl6n a la ju•ticia, el no•bre de 1u 1cu1ador 7 la n1turA 

leca y cauea de la acu1aci6n, a fin de que reconozca bien_ 

el hecho punible que 1e le atribuye y pueda contestar el -

cargo rindiendo en e1te acto 1u declaración preparatoria;. 

Coao podemoa observar, el texto conatltuclonal esta--. 

blece para el acusado la 1egurldad que tiene de declarar -

ante el Jue&, su dicho, haclfndolo de una mAnera inmediata, 

elendo en coneecuencla una de las mds lmportantea garant[aa 

constitucionales con que cuenta el acuaado, ya que ea tam

blfn por .. ·ella,. coao,11e ha podido •er•ar el i•pacto que so-
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bre el inculpado y la Averiguaci6n Previa misaa realizan -

tanto el Hlnlsterio Público como la Pollcia Judicial, pues 

es del conoci•iento de todos, que es durante esa fase de -

Averiguaci6n Previa cuando se obtienen declaraciones "con

fesas'' de los inculpados, y que no es sino hasta su decla

racidn preparatoria cuando pueden subsanar esas declaracl2 

aes, otorgando como necesaria conaecuencla un walor ineat! 

•able a esta etapa procedi•ental, conocida co•o periodo de 

prelnatrucci6n. 

Al tenor de la forense jurídica actual, nosotros leg! 

timamos a la declaraci6n preparatoria del acusado co•o una 

cuesti6n necesaria que le permite a nueatro actual alatema 

jurídico penal, otorgarle un caricter de al1te•a de•ocr't! 

co¡ pues con esta garantía conatitucion•l el acuaado puede 

hacer valer y ejecutar su tambi~n gar•ntf• de defensa. 

Por otro lado, la declaracldn preparatoria reaulta 

con una aran a••a de beneficio• para el acusado, puea en -

ella, se pueden preaentar aituacionea favorable• para ~1,

coao aerfa la pr,ctica de interrogatorios por parte de su_ 

defensor, que le permitan al Juez resolver con aja apego a 

la ley y a la justicia en el auto constitucional. 

En cuanto al antecedente de la declaración preparato

ria, podemos decir, citando al aaestro Ftx Zamudlo que: 

11 Esta lnstltuclón tiene au origen en la vieja l~ 

glalaci6n espaftola, en la que ae fijaba un plazo 

de veinticuatro horas para que •e le to••r• dicha 

declaración al detentdo, por considerarle que no 

era juato privar de au libertad a un hoabre, ala_ 
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que supiera desde luego la causa de esa privación. 

El art(culo 290 de la Constltucl6n Cádlz de 1812, 

que estuvo vigente en nuestro país, así fuera de 

•anera internamente, recogió esa tradición al º.!. 

denar que debía tomarse declaración preparatoria 

al acusado antes de ser puesto en prisión o inm~ 

diatamente después, dentro de las veinticuatro -

horas siguientes a su conaignaci6n. 

El antecedente inmediato de nuestro derecho ac-

tual, se encuentra en el artículo 20 fracción 11, 

de la Constltuci6n de 1857, eegún el cual, como_ 

uno de los derechos del acusado se estableció la 

obligación de tomarle su declaración preparatoria 

dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a 

partir de que ae pusiera a diaposici6n del Juez 

reapectlvo .•• 11 (78) 

En auaa la declaraci6n prepar•toria 1 ea una garantla_ 

con1titucional que indica que el indiciado tiene derecho a 

conocer el hecho punible que se le atribuye y que trata de 

hacer eficaz al ala•o tiempo la garantía de defensa, y un 

Estado de Derecho Democrático en donde se respeten los de

rechos humanos. 

(78) Dla:lcnrlo J.ridlo> lhlan>. °'· clt. .... 831. 
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C) Li lRCOMUIIC&ClON EN ESTE MOMEITO PIOCISAL. 

Los problemas que se presentan en el periodo de pre-

instrucción, son diferentes y de efectos jerirquicos diveL 

sos, en ocasiones, en esta fase se negarA el desahogo de -

alguna prueba, se negar4 el que sea citado algún testigo o 

que pretenda dar prioridad a algunas pruebas ofrecidas o -

desahogadas por el Ministerio Público, pero la •'s grave 

de efectos completamente nocivos para la consecucl6n del -

procedimiento penal es que exista una lnco•unicaci6n para 

el acusado y su derredor, pues ello conlleva a un aislamie~ 

to físico y formal que redundar4 en perjuicios a veces 

irreversibles para el sujeto inculpado. 

El aspecto de privar de la libertad a un eer humano,

ha sido una preocupacl6n de todas las agrupaciones humanas, 

la licenciada Haría de la Luz Lima Marvldo, al referirse a 

e1te tema nos dice'' 

"La proteccl6n a la libertad individual, aunque_ 

no siate••tizada co•o la tene•o• en la actualidad, 
existió en casi todos loa pueblos de la antlgue

dad, y que no es una categoría taxativa•ente ere~ 

da por el legislador, sino una potencialidad hu

•ana ontol6gicaaente determinada. Desde culturas 

como la Asirla desarrolladas dt1ranle siglos antes 

de Cristo, ya existía una reaccl6n jurídica fre~ 

te a los atentados contra la libertad". (79) 

Esto resulta en gran •edlda un ele•ento Bi&nlflcatlvo 

para conocer que la libertad individual ha sido un bien --

(79) Imtltuto llocfonal de et.n:i.. !Wlllai, lib. MI-. um 1, llbtco, D.F. -
1911'>. "Prl..:tm lllpl de la Ubertal''. l'llp. Yó 1 Jf.6. 
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jurídico reiteradamente amenuzado, ya sea con fines polCt! 

cos, laborales, industriales, sádicos, sexuales, religio-

sos, lucrativos, etc., y que resulta preocupante para el -

sistema normativo penal y por ello, se crea o se pretende_ 

establecer una regulación; sin embargo, en est? inciso trA 

tamos no el aspecto general de la privación de la libertad, 

sino la particularidad de cuando la misma autoridad decide 

incomunicar al acusado, cosa que es muy frecuente y preoc~ 

pante, pues acarrea problemas pragmáticos de graves conse

cuencias y aspectos formales de gran trascendencia para el 

universo penal normativo, pues por un lado se lesionan gr~ 

vemente los derechos humanos del sujeto acusado, ya que se 

le ha dejado en completo estado de indefensión, y por otro, 

la propia autoridad está permitiendo o coaetiendo mejor d! 

cho, una· falta que deja mucho que desear en un Estado de -

Derecho DemocrAtico como el nuestro. 

Empero, la incomunicación del acusado en el período -

de prelnstrucci6n no deja de practicarse lesionando seria

mente la esfera jurídica del acusado. 

El tratamiento a este fenómeno de la forense jurídica, 

ha sido retomado por diversos autores, pero cosa en común_ 

de todos ellos es que repudian de manera categórica la pr~~ 

tlca de esta actividad. 

Existen además criterios y jurisprudencias que nos d~ 

terminan .de manera categórica que existe responsabilidad -

pera quienes llegaren a cometer esta arbitrariedad, como -

es el caso del siguiente criterio que dice: 

"INCOHUNICACION Y CONSIGNACION TARD!A DEL INCUL-
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declaración preparatoria argumenta el inculpado_ 

haber estado incomunicado y detenido ~ás de cua

renta y ocho horas, antes de ser puesto a dispo

sición del Juez, tal situaci6n, aún cuando resul 

tare cierta, en todo caso podría ser motivo de -

responsabilidad para quienes lo mantuvieron en -

esas circunstancias, más no actos atribuibles al 

juzgador que puedan ser reparados en el amparo. 

Amparo directo 6280/77 Eduardo Ugarte Camargo 

otros.- 3 de marzo de 1978.- Unanimidad de 4 vo

tos.- Ponente: Manuel Rivera Silva, Séptima épo

ca, volumen 69 1 segunda parte, pág. 25. 

Semanario Judicial de la Federación, Séptima ép~ 

ca, volúmenes 109-114 segunda parte. Enero-junio 

1978. Primera sala. p,g, 55". (80) 

Existen adem'a otras disposiciones normativas de ran

go constitucional que se encargan de garantizar completa-

mente la integridad física de los acusados y la libertad -

de los mismos, como es el caso del artículo 19 constituci~ 

nal, que culmina a las autoridades a que act~en con estrl~ 

to apego a la ley, para no lesionar los bienes jurídicos -

de los ciudadanos que, en este específico caso, es la li-

bertad, 

(!ll) Castro 1avaleta, s. !11. cit. l'llg. 547. 
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D) LAS DIVERSAS GARAMTIAS COMSTITUCIOMALES ER ESTA ETAPA. 

Para hacer un análisls completo del período de prein~ 

trucci6n y hablar de las garantías constitucionales que 

tiene el acusado en esta fase, es menester, reconocer que_ 

en general las garant[as constitucionales son por natural~ 

za propia, mandamientos generales y para todos los sujetos_ 

que participan en el procedimiento penal, s6lo que algunas 

van específicamente destinadas a algún momento procesal, -

pero podemos uenalar en principio, que todas tienen el mi~ 

mo carácter de generales, por pertenecer a nuestro máximo_ 

ordenamiento normativo. 

Por otra parte, las garantlas que el acusado tiene en 

esta fase __ son: 

a) Garant la de llbertad caucional; 
b) Garant {a de no autoincriminarse; 
e) Garantía de rendir declaración preparatoria, y: 

d) Carant (a de defensa. 

Decimos que son estas cuatro garantías constituciona

les las que deberán respetarse y aplicarse durante esta [~ 

se de prelnstrucci6n 1 porque son en estricto sentido las -

que mayor impacto tienen para con el procesado. 

a) Carañt[a de libertad caucional. En primer térmi

no, citamos como garantía que puede hacerse valer en este_ 

período a la libertad cauclonal, porque en una sana herme

néutica, esta libertad puede solicitarse en cualquier mo-

•ento del procedimiento y desde que el sujeto inculpado 

sea detenido y pt1esto a dlsposlci6n del Juez, es decir, 
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deade que e1l1ta el auto cabe•• del proceao o auto de r•d! 
ciclón. De e1t1 oplnl6n e• el Maeetro Jaada Zaaore Plerca, 
qulan en lo conducente aduce: 

ºIn cuanto al •o•ento procediaental en que ••• -
pertinente eolicitar y obtener la libertad, el -
testo conatitucional ea clero, ••e •• coDtraria
do por la ley 1ecundarl~ y la prjctica de loa 
tribunal••· En afecto, en 101 t•r•inoa del ar-
tlculo 20, fracción l, reaulte qua la liberaci6n 
del inculpedo debe aer inaediata, eato ••• no •• 
aupedita a nin1dn acto proc11al, coD la aalveded 
de que adlo puede diaarnirla el Jua&, coaa que -
aupona, aiapleaante, l• iniciaci6a ••l procedl-
•iento judicial, lo cual ocurra cuaado ae dicta_ 
el auto de radicacldn, de inicio o cabe•• da pr~ 
caao. Por ello, carece de fund•••nto el eiat••• 
de nueuroa c6dl10• procuelu, coafor•• • loa -
~uelea la libertad caucional procede baeta el ·~ 
•anto en que el inculpado ha rendido au declara
ci6D preparatoria (articulo 290, fraccl6a 11 del 
ordenaai•Dto proceaal del Dlatrito federal y 154 
del C6di10 Federal). Dado que el Ju•• puede to
•ar la declaracl6a preparatoria haat• cuarenta y 
ocho hora• deapu•• de que el procaaado q••d• • -
au diapoalcidn, durante e1e lepao ••t• 1e ve l•
pedldo para 1olicltar y obteaer la ll•ertad cau
clonal, coao podrla hacerlo coafor•• a la Conet! 
tucl6n. , ," (81) 

(11) :r-. Plaw, Joalo, a.. cit. ....... 17 y :IS. 
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b) Garantía de autoincriminación. Por lo que se re

fiere a la garantía de no autoincriminarse, la fracción II 

del artículo 20 de nuestra Carta Magna regula establecien

do: 

''Artículo 20. En todo juicio del orden criminal ten

drA el acusado las siguientes garantías: 

. , • II. No podrá ser compelito a declarar en su -

contra, por lo cual queda rigurosamente prohibido toda in

comunicaci6n o cualquier otro medio que tienda a aquel ob

jeto. . . ; 

Estableci~ndo de manera categórica la prohibición to

tal de practicar o poner en ••rcha algdn medio que coacci~ 
ne al acusado a declarar .en su contra¡ cosa que en la fase 

de .prelnstrucci6n se hacer valer precisamente en la decla

ración preparatoria, pues inclusive en este momento, el -

acusado está en la posibilidad jurídica de no declarar na

da, según lo establece nuestra legislación local adjetiva, 

al reconocer en los artlculoa 291, 294 y 295 tal aituaci6n. 

e) Garantía de rendir declaración preparatoria. Esta 

garanten se ve (ntimamente relacionada con la anterior, -

pues como ya se eatablecl6, es un derecho a ejercer y que_ 

reconoce la obllgacl6n que tiene toda autoridad judicial -

de recibir diclta declaraci6n; sin embargo, pese a la decl~ 

raci6n constitucional de que siempre debe recibirse la de

claraci6n preparatoria, constituyendo un importante elemeE 

to de defensa para el acusado, en la pr~ctlca, nuestros -

tribunale8 han ~cmdo a través de la intcrpretaci6n, una 

eficacia relativa, pues han otorgado en t~rminos relativos 

•aror importancia a la declaracl6n rendida primariamente -

al Hlniaterio Público y a la Policía Judicial, que a la 
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rendida ante el Juez, siendo 'sta la que en estricto rigor 

jurídico cumrle con todos los requisitos establecidos en -

nuestra Carta Magna, lo que en una apreclaci6n personal 

consideramos es una aberracl6n jur(dlca, pues a pesar de -

la declaración rendida ante las autoridades administrativas 

fue rendida primeramente, la misma, sabemos, muchas veces, 

se obtiene utilizando medios de tortura, ocasionando abu-

aos e injusticias en los gobernados. 

Tal criterio, injustificado para nosotros, se ve pla~ 

mado en la tesis que a continuaci6n citamos: 

"CONFESION, PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO. (LE
GISLACION DEL ESTADO DE JALISCO). El art(culo -
332 del C6d!go de Procedimientos Penales del Es
tado de Jalisco establece que cuando hubiesen dos 

o m4s declaraciones diversas, se dar' crédito 

la primera emitida por la misma parte, ''si las -

poaterlore• hubieren tendido a mejorar la altua

ci6n del confesante'' debiendo probarse las ulte

riores versiones y las causas por las que lncu-

rri6 en error. Ahora bien, sl en el proceso no 

hay prueba sobre el particular, esto es, sobre -

sus diversos cambios de postura, dado que las 

constancias no arrojan que sus primeras declara

ciones le hayan sido arrancadas por medios lleg~ 

les mAxime si al rendir au preparatoria ratific6 

lo expuesto ante el Ministerio Público, estándose 

al principio de inmediatez que contempla el ar-

t(culo invocado, debe dársele valide~ a las ref! 

ridae primeras declaraciones. 



Amparo directo 6279/77.- EEleazar Padilla h~drl 

guez.- 12 de junio de 1978. Unanimidad de 4 ~o-

tos.- Ponente: ~ario G. Rebolledo F. 

Nota: Confirma jurisprudencia 81, 82 y 83, apé.!!. 

dice de jurisprudencia 1917-1975, segunda parte, 

págs. 171, 175 y 179, Semanario Judicial de la -

Federaci6n. Séptima ~poca. Volúmenes 109-114 -

segunda parte. Enero-junio 1978. Primera Sala. 

Pág. 17". (82) 
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Al igual que el criterio expuesto, deducido de la le

glslacl6n del Estado de Jalisco, sucede con la legislacl6n 

procedimental del Distrito Federal, pues el artículo 286 -

del C6digo Adjetivo establece: "Artículo 286.- Las dllige.!!_ 

clas practicadas por el Ministerio Público y por la Poli-

cía Judicial tendr~n valor probatorio pleno, siempre que -

se ajusten a las reglas relativas de este código''. 

Lo que en suma deteriora la naturaleza y raz6n de ser 

de nuestra garantía de rendir la declaración preparatoria, 

pues la legislación secundaria y la jurisprudencia están -

atentando peligrosamente con su eficacia. 

d) Garantía de defensa. La garntía de defensa, es -

una garantía muy amplia pues en ella pueden encuadrar las_ 

otras dos últimas citadas, ya que el ejercicio de las mis

mas implica por sí mismas defenderse¡ sin embargo. estas -

dos garantCas de no autolncriminarse y de rendir declara--

(82) Costro Zavalcta, S. Cli. clt. l\ígs. 246 y 247. 
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ci6n preparatoria no lo es todo, pues defenderse lcplica -

realizar todos los actos necesarios para tal fin, implica~ 

do incluso acciones no s6lo formales sino pragmáticas, co

•o sería que contara con alguien o con algo que le permi-

tlera de•ostrar su dicho, traduciéndose en casos extremos, 

con la asesoría eficaz y profesional de un verdadero abog~ 

do, pues la gran mayoría de acusados, considerando que son 

gente de clase baja, no tienen para pagar un abogado par-

tlcular, •ermando as{ seriamente, la posibilidad de defen

derse~ 

Por otra parte decimos, que las dos ~ltlmas garant(as 

citadas no •on todas las garaníaa que constituyen la defe~ 

•• del acueado, pues es evidente que para defenderse de 

una •aoera eficaz necesitar4 en primer tfrmino la informa

cl6n necesaria para poder as{ contestar en su declaración_ 

preparatoria las cuestiones necesarias para su defensa y -

arguaentar detalles que coadyuven al esclarecimiento de la 

werdad. Otro aspecto que deberá reepetársele, lo constit~ 

ye el derecho que tiene a ofrecer pruebas en este período, 

el derecho a ser careado, el derecho a tener defensor y el 

derecho a tener su audiencia pública¡ todos estos elementos 

conetituyen lo que nosotros identificamos como necesidad -

lasoslayable para lograr una verdadera garantía de defensa, 

y al alguno de ellos se ve afectado por criterio del juzg! 

dor, por disposiciones legales secundarlas o por criterios 

jurlsprudenclales, la garantía de defensa se verá afectada 

y no podr4 hablarse de un respeto a la misma, cosa que se

rta contrario completamente a la intención del constituye~ 

te. pues ~l trat6, ee.gún lo entendemos, de garantizar a los 

gobernados una garantía de segurdiad jurídica para su per

•ooa. para su lntegridad y para su libertad. 
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Acarreando como consecuencia el otorgamiento de todos 

otros derechos o garantías para defenderse. 

dice: 
En palabras del maestro Za•ora Pterce, acertadamente_ 

"El derecho de defensa co•prende, a su vez, una_ 

aerte de derechos. De ellos, el artlculo 20 con 

aagra, con rango constitucional, loe siguientes: 

1) El derecho a ser informado de la acuaaci6n, -
2) El derecho a rendir declaraci6n, 3) El derecho 
a ofrecer pruebas, 4) El derecho a ser careado y 

5) El derecho a tener de{enaor•. (83) 

(&!) 1-a l'knle, Jooút. a.. cit. Ng. 10. 
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E) YllDADEIA IITllPllTACION DI ISTOS DlllCROS. 

Co•o hemo• visto a lo largo de eate capítulo, algunas 

1arantla• con1tltuclonale1 que por dlapoalclonee 1ecunda-

rla1, por crlterlo1 jurl1prudencialea o por criterio• aia

ladoa de los jueces, no ae hace un reconocimiento como no

aotros creemos, merecen loa derechoa de 101 acuaadoa; ea -
evidente en la forenae jur(dlca que exlaten diferentes cr! 

terloa para Interpretar y aplicar un numeral normativo, en 
ocaalonea 11 evidente un criterio err6neo, en otraa, es 
muy diacutldo el car,cter o aentldo que ae le aplica. 

En primer tirmlno, no1otro1 con1lderamoa que el fen6-
••no de la lnterpretacl6n, ea por a( ml1mo una cue1tl6n que 
abarca no a6lo aapectoa jurídico• alno que el que realiza_ 
la lnterpretacl6n, en au versidn está involucrando una foL 

macl6n person1l, profe1tonal y escolar que atn duda ea v4-

lldo, le¡ftlmo y entendtble, pero 1e no1 hice ab1urdo cu•~ 

do 101 anterior•• efect6on bienes jur(dico1 tan importan-
te• coao la libertad, 1610 por cue1ttone1 peraonale1 infu~ 

dada• o porque tal o cual criterio jurl1prudenclal lo dlce. 

No1otro1 creeao1 firmemente, que el fen6aeno de la l~ 

terpretaci6n jurídica en ••teria penal, debe re1ponder no_ 
a6lo a aituaclones peraonale1 alno a a1pectoo jurldlcoo d~ 
flntdo1 que caracterlcan 1 nuestro eiatema jur(dico penal, 

ea decir, en la lnterpretaclón de un aapecto leaal, debe -
conalderarae nece11rlamente que no• encontra•oa en un Eat~ 

do de Derecho De•ocr,tico, que exiaten prlnclplo1 1enrale1 
de derecho que lo rlaen, que tene•oa todo un olate•a jurl
dlco, y que •ate debe 1er visto co•o tal, coherente, 16gl

co, aln titubeo• y aobre todo protector de loa gobernadoa_ 
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a quienes se les respeta sus derechos humanos, en fin, la_ 

cuestl6n de la interpretación es un fen6meno que debe con

siderar en suma la cuestión normal establecida y no la opl 

nl6n causada y personal de quien e•ite la oplnl6n 1 aún cua.!!. 

do esto en la pr&ctlca resulta muy dif{cll, pues dlf{cll-

mente encontrareaos sujetos convencidos de que su criterio 

u oplnl6n de algunos preceptos legales ea el equivocado. 

Flnallceaos el concepto de lnterpretaci6n jurídica, el 

Diccionario Jurldico Mexicano nos dice que tiene el slgule~ 

te slgnlflcado: 

"Etl•olog{a. Nocl6n general. Una clara comprenei6n_ 

de 1u slgnlflcado (y de sus uaoa jur(dlcos) ae logra eapll 

cando aus usos orlglnarloa J eu etimología. La expresi6n_ 

lnterpretaci6n proviene del latín interpretatia (onls), 

~ata, a su vez del vergo lnterpretor Carla, arl, atus, -

•u•) que •i1nlflca: ''servir de intermediario'', venir en -

ayuda de; y en e•te ~lti•o •entido por e1tenal60: "expli-

car" el verbo lnterpretor deriva del austantlvo lnterprea_ 

(etla) lnteraedlarto, "agente". Aa(, p.e. el coaerciante, 

l.e. negociador, ea un interaedlarlo que ae encuentra 

lnterprest, de pretium (precio) (Benueniste>. Es importa.!!. 

te observar que lnterprest, designa, taabién, al traductor, 

l,e, el "lnter•edlarfo'' que pone en lenguaje accesible lo 

que se encuentra en lenguaje desconocido. De ah{ que int~I 

prea por extensión, •e aplique a aqu~l que explica, al que 

esclarece, al que da sentido. 

Interpretatlo, consecuentemente significa expllcacl6n 

eatableclalento, p.e., ''oatentorum et aom nlorum lnterpre

tatlo (eapllcaclón de 101 prodl1loa de los sueftoa) o bien 
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traduccl6n; p,e. "cara1lna ex graceo lnterpretata" (versos_ 

traducidos al griego). La idea de aediacl6n es clave en -

la noci6n de lnterpretato y decisiva en los uaos jurídicos 

de la expresl6n. 

La etimología de interpretarlo es aán deter•inante en 

el elgnlflcado de lnterpretaci6n y de au equivalente aodeL 

oo. En un sentido general "interpretarN elgolflca •eapll

car"¡ esclarecer, y por ende 1 "declfrar" (el aentldo de •! 
guna coaa). El intérprete es el mediador que co•unlca a -

loa demás el algniflcado que se atribuye a ciertos signos_ 

o acontecialentos. El lnt~rprete pone en conoclalento de_ 

· jotros, traduce en un lenauaje lnteleglble 1 declfra el se.!!. 

tldo que corresponde (aegdn ciertos ••todos) a detcr•ina-

do• etanoe, f6raulae o euceaos". (84) 

Como podemos apreciar. la cuesti6n de la interpreta-

ct6n ea una realidad que abarca neceaaria•ente al •ujeto_ 

que da la iaterpretacl6n •ue pudiera pen••r•e co•o un acto 

per•onal. •la e•barao, •abe•oa que la laterpretaci6n ha •l 
do en la ciencia del Derecho un fen6•eno de eatudlo 1 val

&• la redundancia de laterpretacl6n. existen corriente• de 
interpretacl6n jurldlca, como la orgAntce o poaltlva que -

realizan loa 6rganos, apllcadores del derecho, existe la -

interpretación do•éatica o doctrinal que realizan loa est~ 

diosos del Derecho y ta•bl~n l• corriente de la loterpret~ 

ct6n auténtica que ea la que realizan loa creadore• de la 

norma, eln e•bargo, para los efectos de nue•tro trabajo -

que estamos realizando. la lnterpretaci6n a ua •61o caapo 

del Derecho. co•o lo e• la •aterla penal, con1tdera•os que 

(W.) ''Dla:lmarfo Jurldl.co ll!sl<af'. 111. cit. Np. 1791 y 1'19.. 
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la interpretación en este plano, es un fenómeno de decifrar 

y de•ostrar lo que por diaposici6n objetiva cre6 el const! 
tuyeute, y que sin lugar a dudas ser& un cuerpo orgAnico -

boaog~aeo y siate•atizado que le garantiza al gobernado -

que se le reapetarAn todoa aua bienes jurfdicos 1 y que tr~ 

t&ndoae de la vida y la libertad, no se puede atentar ni -

poner en duda que cualquier diaposici6n que reg
0

ule esta s! 

tuaci6n deber& d&raele la interpretaci6n que mejor le con

venga a él. 

Ea por ello que nos·otroa entendemos clara y categ6ri

caaente el contenido del art(culo 14 constitucional que e.! 

tablece en au tercer p'rrafo: "en los juicios del orden 

criminal queda prohibido !aponer por simple analogfa y adn 

por aayorfa de raz6n 1 pena alguna que no est~ decretada por 

una ley exactamente aplicable al delito que se trata". 

Y que a nue1tro entender, eatablece de manera deter•.! 

nante la aituacl6o del acuaado frente a cualquier norma j~ 

r(dtca penal, disponiendo que no deber' de titubearse en -

la aplicaci6n de la •l1•a, •i ••ta le beneflcla, y no •e -

aplicara a aliuna que lo perjudique, el-ella no es comple

ta•ente exacta 1 aplicable; es decir, con el prlncipio de 

legalidad consagrada en eata disposlct6n conetltuclonal, -

•e pretende aarantlzar al acu1ado una correcta apllcaci6n_ 

de la Ley Penal en au peraona y no lesionar injustamente -

el jur(dlco de wal(a con•lderable que es l• libertad. 

Por todas estas conatderaclones, nosotros estamos 

cierto• que los derechos o aarantlaa que se tutelan en la 

fa1e de preln1trucct6n 1 ilenen al alcance y algnlflcado -

que he•o• eatablectdo en el anterior tnctao; e1 decir, que 
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la libertad cauclonal, puede obtenerse desde que exista el 

auto de radiaci6n, sin ser requisito necesario que haya 

rendido au declaraci6n preparatoria¡ que la garant{a de no 

autocrialnarse ea la facultad que tiene el acusado de no -

declarar, al contestar preguntas que le pudieran afectar -

en la •ecuel& procedi•ental, para terminar en sentencia 

condenatoria; que la declaración preparatoria ea por rango 
constltuclonal, la ~olea declaraci6n que deberA considera~ 

se para dictar el Auto Constitucional y no las rendidas a~ 

te la Pollcla Judicial y el Hlnloterlo Pdbllco ln•estigador, 
como lo dispone la leglalaci6n penal secundaria J la jurl~ 

prudencia, y que la garantía de defensa, abarca todos los_ 

medios necesarios materiales y formales para hacerla efi-

caz1 por lo que el Juez tendr' la obligaci6n de respetar -

todos los •edloa de prueba ofrecidos, procurar' deaahogar

los en el término solicitado y mandará traer la• conatan-

cia1 y per1onas que el acusado solicite, en fio. tendrA n~ 

ceaaria•ente que h1cer eficaz el eaptrttu de•ocrAtico que_ 

guarde oue1tra Carta Magna, porque 1610 a1f eatare•o• en -

la posibilidad de hablar de un •erdadero latado de Derecho 
DemocrAtico, para poder •eftalar ta•bl4n que laa •or••• ee

cundarlea aoo contrarias a lo que e1tablece oue1tra Const! 
tuc16n. 
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COHCLUSIOIES 

l. Las diligencias de Policls Judicial, en 11aterie 

del Fuero Com6n, aon laa actuaciones que se equipar•n 

a la Averiguaci6n Previa, J en mi concepto su nombre 

justifica totalmente lo establecido en la segunda partt; 

del articulo 21 Constitucional que considera a la Policla 

Judicial bajo la autoridad y mando in•ediato de aquU, 

resultando con esto una interpretaci6n al citado proceao, 

2. Las diligencias de Policia Judicial forman parl• 

i•portante del proceso, ya que dentro de ellas puede&& 

existir elementos que podrAn servir de base a la sentencia, 

puesto que constituyen la primera de lae tres parttt• 

que for•an el proceso. (Dilisencias de Policia Judicial, 

Instrucci6n y Juicio), 

3, La importancia de las Actas de Policla Judicial, 

ea definitiva dentro del proceso penal, en lo que ha~, 

a la co•probaci6n del cuerpo del delito J a la certifi~o~ 

ci6n que se basa de loa natigios, de les huellas o da 

Joa rastros que el delito hubiere dejado, pues constituye~ 

las Únicas pruebas ciertaa de que el Juez puede disponq~ 

para pronunciar le sentencia, independientemente de ll 

presunta responsabilidad. 

4. Las diliaenciaa de Polic!a Judicial, aiaueo 

teniendo todas las caracter!stices del procedimient,q 

inquieitorio, pues ea eacrito, secreto, unilateral, •in 

derecho real de defenH ni de 1ntervenc16n del defen•Of 

en ludiliaenclas que practica el funcionario encaq"do 

de ellae, inco•unlcacibn parcial de los detenidos buia 
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el exterior; lo que es contraro a lo estipulado por las 

fracciones 111 y VII del articulo 20 Constitucional. 

S. Existen dos modos de iniciar el procedisiento: 

el de Oficio y el de Querella, de esta aaner• la in•esti

gaci bn no podrll ser iniciada mientras tal requisito no 

quede llenado. Para que la Querella se tenga por legal

mente for.l_?ulada, basta una simple aani(estación verbal 

de la paite ofendida: y si fuera por escrito deber& rati

ficarlo ante el Hiniaterio Público. 

6. El procedimiento penal es por naturaleza propia, 

un conj~nto de actos tanto de particulares coao de autori

dades, Bsi como de mecanismos for•ales teodieates a inte

ar,r: el proceso para cumplir con la labor austancial 

del Juez: HACER JUSTICIA. 

7. El Ministerio P6blico, no ea ai•ple•ente la 
parte actora dentro del procedimiento peaal, Bino que, 

co•o 6rgano conatitucional en la peroec•c16a •el delito, 

act6a coao autoridad en el ejercicio de ••• faaci6n enco
•endada por la ley funda•entol. 

8. El articulo 307 del C6digo de Procedimientos 

Penele• paa el Distrito Federal no• habla de un tér•ino 

de diez d!as para ofrecer pruebas en el procedimiento 

auaario, y esto, ademla de aer contrario. ea totalmente 

anticonstitucional, debido a que la fracci6n Y del articu

lo 20 del Cbdigo Polltico aeftala que el acusado podr6 

tomar el tiempo necesario par1 ofrecer pr•eltea J teatigos. 

9. Por lo que respecta al proceao ordlaaro, nos 



149. 

damos cuenta que el articulo 314 del Código de Procedi
aientos Penales vigente, tiene una equivocada idea en 

lo que se refiere a que el Juez es libre pora admitir 

o negar pruebas y el tie~po que propone para ello¡ cuando 

vemos que la fracción Y del Código Politico nos dice 

que al acusado se le recibirán todos loe testigos y las 

pruebas que ofrezca y que podrá ocupar todo el tiempo 

que estime necesario para tales efectos. El tiempo de 

loa 30 dlaa posteriores que señala este articulo, ta•bién 

son contrarios y anticonstitucionales en atención a lo 

que señala la fracción VII del Códi90 Politico. 

10. Con el fi..n.. de asegurar el respeto a las garan

tias indiYidualeii a que tene•oa derecho, toda persona 

desde el •o•ento ·en que ea puesta a dispoación del C. 

Agente del Ministerio P6blico, debe hacérsele saber los 

derechos y beneficios que le conceden los articules 270 
y 271 del Código de Procedi•ientos Penales paa el Distrito 

Federal, •ia•oa que deberi.n ser explicadoa· amplia•ente 
0

por el Hinisterior Público: lo que aabeaos que en la prác

tica no se realiza, considerando que dichos articulo& 

de la lcgislaci6n secundaria son contrarios a lo que esta

blecen las fracciones 1 y IX del articulo 20 Constitucio

nal. 

11. La libertad bajo caucibn, es una garantla conce

dida a todo individuo: serlii otorgada por el Hinieterio 

P6blico durante las dilisencias de Policia Judicial cuando 

se trate de delitos i•prudenciales, J durante la secuela 

proceeal, queda bajo la responaabilidad exclusiva del 

Juez concederla o negarla. 
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12. El acusado gozará de la libertad de comunicarse 

con eus defensores de ad e el •omento de su aprehensión; 

aunque en la práctica esta garantia generalaene no se 

cu•ple, y el acusado noabra defensor una vez que ha rendi

do su declaración preparatoria. Por lo que considero 

que la última parte del articulo 134 bis del C6digo de 

Procediaientos Penales en vigor deberla ser aodificado 

o derogado ya que es contrario a lo que establece la 

fracci6n 11 del articulo 20 Constitucional. 

13. La defensa tiene co•o finalidad, deaostrar 

la inocencia de su defensa. En la práctica forense loe 

Defensores de Oficio no cumplen con la aisión que ae 

les está eocoaendando, la solución a eato, •erla incremen

tar la remuneración para poeterioraente llevar un estricto 

control de aus o•isiones o neglisencias. 

14. Durante la Averiauaci6n PreYi• el derecho de 

loa detenido• pa~a ser asistidoa de un defenaor, no debe

rla aer reconocido por la Conatituci6n ni por el C6digo 

Adjetivo, porque la defen•a aaterial corresponde solamente 

al detenido, la intervenci6n del defeneor durante esta 

etapa, no servirla sino para alterar o diatorcionar las 

verdad de loa hechos J porque la intervenci6n del de[ensor 

serla ade•ás contraria a la labor de los cuerpos policia

cos. 

15. En concluai6n, las garantlas del procesado 

en el Fuero Común nacen con la declaraci6n prep1ratoria, 

6atas ae encuentran conaaarada• coacretaaente en el 

articulo 20 Constitucional, estas sarantlaa aon diferente• 

a la• de otro• palees, independienteaente de que en Miaico 
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el propio procedi•ieoto J• representa para el inculpado 
1 presunto responsable toda una serie de derechos a partir 

de las dilisenciaa de Policia Judicial, incluaive hasta 

la ejecuci6n de la anteada, con la aplicaci6n del Dere

cho Penitenciara. 
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