
,.2 7ª 
:J. • 

~· UNIVERSIDAD NACION.AL AUTON;¡ 
DE MEXICO 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
"ARAGON" 

"EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO 
DE FORMAL PRISION ". 

T lE S 1 S 
Que para obtener el Título de: 

LICENCIADO EN DERECHO 
Presenta: 

ELISEO PLATA ALVARADO 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

INTRODUCCION • • , • • • , 

CAPITUlO PRIMERO 

ANTECEDENTES DEL AMPARO 

A.- EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

a) • - EL PUEBLO ROMANO • , • , , • • , • , , • • , , • • , • , • , • • 

b).- EL PUEBLO ESPAROL • 

e) , - EL PERIODO INGLES • • • , • , • • • • • • , • • • • , • • , • .. 5 

B.- EN EL AMBITO NACIONAL 

a).- CONSTITUCION DE 1824 

b) • - CONSTITUCION DE 1836 

e).- EL varo DE RAMIREZ • 

7 

9 

d). - PROYECTO DE LA CONSTI:UCION DE YUCATAN 1840 , • , • , , • • • • 10 

e).- PROYECTO DE LA HINORIA DE 1842 •••• , , • , , ••••• , .. 11 

f) .- EL ACTA DE REFORMAS DE 1847 • • • • • • • , • • • • • , • , , • 12 

15 8) • - CONST~TUCION DE 18 5 7 

h) • - CONSTITUCION DE 1917 • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • 17 

C. - OPINION PERSONAL 

a).- EN EL AMBITO INTERNACIONAL , • ~.:· • • • • • • • • • • • • • • 19 

b).- EN EL AMBITO NACIONAL , • 20 ... 



CAPIWLO SF.GUNDO 

NATURALF2A JURIDICA DEL AMPARO 

A.- EN LA DOCTRINA JURIDICA , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 25 

l) .- LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL , , , • , , , , , , • , , 25 

a).- POR ORGANO POLITICO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 28 

b) .- POR ORGANO JURISDICCIONAL •••• , ••••••••••••• , 29 

e),- LAS VIAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL POR ORGANO JURISDICCIONAL • 29 

d) .- POSICION DEL AMPARO MEXICANO Y SU NATURALEZA JURIDICA • • • • • 31 

B.- EN EL MEDIO PRAGMATICO PROCESAL ••••••••••••••••• 32 

1) .- OPINION DE DIVERSOS AUTORES •• 

2) .- RESUMEN DE TEORIAS AL RESPECTO. 

33 

36 

C.- EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO •••••••••••••••• 37 

D.- OPINION PERSONAL • • • • • • • • • , • , • , • , • , , , • , • , 38 



CAPITIJLO TERCERO 

EL JUICIO DE AMPARO Y SUS VIAS 

A. - CONCEPTO LEGAL Y PRAGMATICO DEL JUICIO DE AMPARO • 41 

1) .- OPINION DE DIVERSOS AlTIURES • • • • • • • • • • • • • • • • • • 41 

2) .- OPINION PERSONAL • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • .. 43 

B.- LA BIFURCACION DEL JUICIO DE AMPARO • • • • • • • • • • • • • • 44 

1) .- AMPARO DIRECTO O UNI-IISJ'AICIAL • , .••••... , •••.• 44 

2) .- AMPARO INDIRF.C'l'O O BI-INSTANCIAL •• , ••• , •• , •• , ... 47 

3),- OPINION PERSONAL EN CUANTO A LAS DENOMINACIONES ANTERIORES ••• 48 

C.- COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES EN MATERIA 

DE AMPARO • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 49 

1) .- EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION • 52 

2).- LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. 53 

3) .- LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO • • • • • • • • , 54 

4).- LOS JUZGADOS DE DISTRITO .................... 56 

5).- BREVE REFERENCIA A LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO •••• 57 



CAPITULO CUARTO 

EL PROCEDIMIENTO PENAL 

A. - DE ORDEN FEDERAL • • , , • , • • , , • , , • , , , , , , , ·, , , 64 

B.- DE ORDF.11 COHUN • .. 65 

C.- LA DECLARACION PREPARATORIA • • • • • • • • • , • • • • • , • • 86 

D. - LOS AIITOS DE TERMINO CONSTITIJCIONAL , , • • , • , , • • , , , , 94 

1) .- EL Atrro DE FORMAL PRISION • • • , • • • , • • , • , • • • • 95 

2) , - EL Atrl'O DE SUJECION A PROCESO , , , • , • , , • , • • , • , 98 

3) .- EL AIITO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR , •• 101 

E.- REQUISITOS CONSTITIJCIONALES DEL AIITO DE FORMAL PRISION • • • • .107 

1) .- DE FONDO •• , ••• 

2) .- DE FORMA • • • •• , 

108 

113 

3) .- EL CUERPO DEL DELITO 114 
4).- LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO • , , , , , , , , , , .123 



CAPITULO Q!!llfTO 

EL Atrro DE FORMAL PRISION Y EL JUICIO DE AllPARO 

A.- LA PROCEDE!ICIA DEL JUICIO DE GARAN'I'IAS CONTRA EL AUTO DE FORMAL 
PRISION • • • • • • • • • • • • • , • • • • , • • • • • , • • , 126 

1).- LA VIA •••••• , •••••••••••••••• , , • , , 132 
2) • - LA CXJIPE'l'FJtCIA • • • , • • , • • , , • • • , • , • • , • • • , 132 

3).- LA SUBSTAllCIACION •••• , •••••• , , •• , • • • • • • 137 

a).- EL TEillIHO PARA EJERCITAR LA ACCION CONSTmJCIONAL • • 138 

b) .- REQUISITOS LFJ:aLES DE LA DEMAIIDA • , 141 

e).- LAS PRUEBAS FJf EL JUICIO • , 146 

d).- LOS ALF.GATOS , , 150 

e).- LA SENTENCIA , • • • • • • , 150 

B.- LA SENTENCIA QUE CONCEDE LA PROTECCION Cll!ISTITUCIONAL CONTRA EL 
AUTO DE FORMAL PRISION ••• , • • • , • • ••• , • • • • • • .151 

l) .- SUS EFECTOS •• , , •• , •••••• , •• , • • • • • • • • 151 

2) .- EL CIJHPLI!IIEHTO E INClll!PLIMIE!fro DE LA SEllTF.llCIA • • • •••• 152 

3) .- MEDIOS DE IMPUGNACION CONTRA EL INCIJKPLOOENTO DE LA SENTENCIA 152 

a).- EL INCIDENTE DE INEJECUCION DE SENTENCIA , • • • • • • •• , • 153 

b) .- EL RECURSO DE QUEJA POR DEFECTO EM EL CUKPLrnIEHTO DE LA 
SEllTEllCIA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 153 

e).- OPINIOH PEllSOllAL • • • • • • • • , ••• , • • • • • • • ••• 155 



C,- LA SUSPENSION EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL CONTRA LA FORMAL 
PRISIOH , • , , • , •••••••• , , , •••• , • , •• 

1) .- EF&:T0S DE LA SUSPENSION , 
2) .- LA LIBERTAD PROVISIONAL DENTRO DE LA SUSPEHSION , 

• 156 

• 158 

160 

3) .- LAS PRUEBAS DEL INCIDENTE DE SUSPEHSION • • • • • • • , • • • 161 

a),- OPINION DE DIVERSOS TRATADISTAS • , •• , • , , , , • • • , , 162 

b) .- EL DERECHO POSITIVO •• , • • , • , • , , • , , • , • , • • • 163 

e) , - OPINION PERSONAL • • • • , • , • , , • • • • , , , , • • • • .. 163 

CONCLUSIONES 166 

BIBLIOGRAFIA 174 

DICCIONARIOS CONSULTADOS 177 

VOLUMEHES DE JURISPRUDENCIA CONSULTAIXlS , , • • • , , • , • • • • 178 

LEGISLACION CONSULTADA , • , • • • • , • • • • • • • , • • • • • • 180 



INTRODUCCIOH 

Es para mi un honor, placer y satisfacci6n el haber podido plasmar una

inquietud jurídica pragmática procesal del derecho público intitulada -

"El Juicio de Amparo Contra el Auto de Formal Prisi6n11
1 bajo la superv! 

si6n del Licenciado en Derecho y Profesor por Oposici6n de la Materia -

Garantias y Amparo de la Escuela Nacional Estudios Profesionales Arog6n 

Manuel Plata García. 

El presente trabajo se integra de cinco capitulas de los cuales se pre

tende encontrar en el primer tema un antecedente remoto del juicio de -

amparo en el ámbito nacional como internacional, de tal manera que la -

fuente de inspiraci6n que tuvo el amparo mexicano en las legislaciones, 

desde la Epoca Romana con sus interdictos, los procesos forales de Ara

g6n en España, y los Rit Corpus Ingll!s, el Rit of Error Injuction, Man

damus y Certiorari Norteamericano, tales teorlas han apasionado a dive!. 

sos tratadistas, sin embargo el emparo mexicano sigue su linee 11Brcede

en la Constitución de 31 de enero de 1824 y sus demás Constituciones -

Vigentes (1824, 1857 y 1917). y si bil!n ea cierto, que el omparo mexic!! 

no tuvo un antecedente del juicio constitucional norteamericano, l!ste -

si al menos ful! punto de inspireci6n en nuestra institución. 

En el capitulo segundo se enfoca directamente donde emana le naturaleza 

del juicio de aaparo, siendo esta le Constitución, y que se integra por 

las normas de mayor supremacia, la naturaleza del amparo mexicano tien

de a hacer efectiva la Constitución, cuando existe un acto de autoridad 

contrario a la Carta Magna que afecta la gerantles de un gobernado per

mitiendo ejercer el respectivo control constitucional en beneficio del

gobernedo por medio del juicio de empero. 

En nuestro medio pragmático y en la doctrina juridica nacional, el amp.!, 

ro es el medio de control constitucional teniendo como objeto principal 

la preservación del texto constitucional que se ejercita por órgano ju

risdiccional en vis de acción emanando su naturaleza de los articulas -

103 y 107 Constitucionales, as! como 1 o de la Ley Reglamentaria de és

tos. 



En el capítulo tercero, se enfoca el tema del Juicio de Amparo y sus -

Vías, el concepto legal y pragmático del juicio de amparo, la bifurca-

ci6n del mismo, la competencia de los órganos jurisdiecicnales, tales -

como El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Salas -

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados 

de Circuito, los Juzgados de Distrito, los Tribunales Unitarios de - -

Circuito. 

En el capitulo cuarto, se hace una reflexión al procedimiertto penal del 

orden común y federaL Los autos de término constitucional y sobre t.2_ 

do las requisitos constitucionales del auto de formal prisi6n. 

Y por Último enfatizo el tema central de este trabajo qué es el juicio

de amparo contra el auto de formal prisi6n, que como una inquietud ju-

ridic.a procesal debe conocer todo profesionista que se dedique a la vi

da pragmática defendiendo los intereses de aquellos que por una u otra

c.ircunstancia se han visto privados de su libertad. 



CAPinJLO PUHF.RO.- ANTECEDENTES D!!L AMPARO. 

A. - EN EL AHBITO INTERNACIONAL 

e) • - EL PUEBLO ROKANO 

b).- EL PUEBLO ESPAÑOL 

e).- EL PERIODO INGLES 

8.- EN EL AMBITO NACIONAL 

e).- CONSTITUCION DE 1824 

b) • - COHSTITUCION DE 1836 

e).- EL VOTO DE RAMIREZ 

d). - PROYF.CTO DE LA CONSTITUCION DE YUCATAN 1840 

e).- PROYF.CTO DE LA MINORIA DE 1842 

f) • - EL ACTA DE REFORMAS DE 184 7 

g) .- CONSTITUCION DE 1857 

h).- COHSTITUCION DE 1917 

C.- OPINION PERSONAL 

a). - E.~ EL AMBITO INTERNACIONAL 

b) .- EH EL AMBITO NACIONAL 



A.- EN EL AIIBITO INTERNACIONAL 

a) • - EL PUEBLO ROMANO 

En el derecho romano tonto la libertad civil como la libertad politica

alcanzaron gran incremento, más en el campo de las relaciones entre el

poder público y el ciudadano romano, no como depositaria de una cierta

actividad politice, sino como mero particular, como simple individuo, -
11 La Libertad Humana como Derecho Público era desconocida 11

• La única -

garantía del pueblo frente a las arbitrariedades posibles de la autori

dad, radicaba en la acusaci6n del funcionario cuando expiraba el térmi

no del cargo, lo que de ninguna manera implicaba un derecho público in

dividual, pues éste es un obstáculo jud.dico, cuyo titular es el indiv! 

duo, frente al poder público, el cual siempre tiene que respetarlo, - -

mientras que la mencionada acuseci6n ere el acto inicial de una especie 

de juicio de responsabilidad incoado en contra de la persona física que 

encarnaba a la autoridad de l!sta, la cual en dicha hipótesis se presu-

mia ya desplegada su única finalidad que era la de sancionar al funcio

nario público y nunca implicaba una verdadera protección al gobernado -

frente al gobernante, como es la garantía individual. 

La Intercesi6n Tribunicia, se regia por medio de un procedimiento para

proteger la libertad y los bienes de los ciudadanos de Roma en contra -

de actos arbitrarios del poder público y que se consideraba como un de

recho y un deber que se ejercía por medio de Tribuno(!), Esta figura -

jurídica revela ciertas peculiaridades que no coinciden con nuestro ju.!_ 

cio de amparo y sobre todo que puedan usar los medios jurídicos de que

el gobernado puede disponer para defenderse contra los actos del poder

público, im'plic.ando no la tutela del gobernado en particular, sino a t.Q. 

da una clase social de la plebe, contra los actos del estado. 

(1) TRIBUNO.- Magistrado Romano, encargado de defender los derechos de 
la plebe y con facultad de poner el voto a las autorida
des del Senado (los tribunos se constituyen en 493 A. de 
J.S.C.)Tomo 111,Pas. 3891, Nuevo Dice. Encic16pedico La
rousse. 



ºEl Interdicto de Homine Libero Exhibendo11
• Cabe señalar que uno de los 

más remotos antecedentes que se pretenden ver del juicio de amparo mexi

cano, lo es, sin duda alguna, el interdicto romano denominado "De Homine 

Libero Exhibendo 11
, el cual era creado mediante un edicto del PretorC2) -

que contenía las bases conforme a las que dicho funcionario dictaba su -

sentir en los casos concretos que se le planteaban, interdicto que se -

intentaba contra actos de los hombres libres que se vieran privados de -

su libertad. 

La diferencia de los tratadistas referidos radica en que, a decir del -

Maestro Burgos, procedía Únicamente contra actos de un particular, en -

tanto que Arellano García, sostiene que procedía contra cualquier perso

na que retuviera a los hombres libres sin indicar si esa persona era o -

no autoridad. Este interdicto se sustentaba en diversas disposiciones -

que se contienen en el titulo XXIX del libro XLIII del digesto del empe

rador Justiniano, las cuales son del tenor literal siguiente: 

.. Dice el Pretor: Exhibe al Hombre libre que retienes. Con dolo malo. -

Este Interdicto se propone por causa de defender la libertad, l!sto es, -

para que ninguno detenga hombres libres. Este interdicto no impidi6 la

ejecución de la ley favia (es decir de la que emanaba el procedimiento -

penal)¡ dice el Pretor: exhiba, exhibir es sacar al público y permitir 

que se vea y que se toque el hombre. Exhibir es propiamente lo que está 

oculto. Este interdicto compete a todos porque a ninguno se le ha de i.!!l 

pedir que favorezca la libertad, este interdicto es perpetuo, si alguno

detuviese" al hombre libre ignorando su estado, si lo retiene con dolo tlll!. 

lo, se le precisará a que lo exhiba". 

En lo personal, considero más atinada la posici6n del doctor Burgoa y -

por lo tanto, participo de dicha teoda apoyado esencialmente en el he-

cho de que en la época romana no existían debidamente reconocidos los d~ 

rechos del hombre a grado tal que 1 la esclavitud en esa l!poca ha tenido-

(2) PRETOR.- Magistrado que ejercia funciones judiciales en Roma. Tomo 
JI, Peg. 694, Nuevo Diccionario Larousse. 



uno de los más grandes indices y no es posible que en una época y lugar 

en que exista la esclavitud se pueda hablar de derechos del gobernado -

y de medios para su impugnaci6n. A mayor abundamiento 1 la persona afef. 

tada en su libertad por otra persona podia a su vez entablar en contra

de éste procedimiento criminal de acuerdo a la Ley Favia )' ésto induda

blemente que no acontece en los casos en que las autoridades en ejerci

cio de sus funciones realicen actos que pudieran transgredir algún der~ 

cho fundamental. 

b) .- EL PUEBLO ESPAÑOL. 

En el periodo español en su historia resalta una figura muy importante

que su encomienda era tutelar los fueros, la cual era ejercida por un -

alto funcionario judicial denominado Justicia Mayor; sus funciones las 

realizaba tanto en Castilla como en Arag6n, especialmente en esta Últi

ma ciudad. La obliaci6n principal de este funcionario ere la de velar

por la observancia a las disposiciones forales en favor de las personas 

que denunciasen alguna transgresi6n a dichas disposiciones. 

El fundamento del Justicia Mayor data del siglo XII 1 contenido en el -

Pacto de Sobarbe, en la cláusula V, que decia: Para que nuestras li-

bertades no padezcan detrimento ni daño habrá: juez medio sobre el -

rey y sus súbditos, a quién sea licito apelar el que recibiere agravio 

o de los que recibiese la República o sus leyes para su remedio, así -

podemos desprender que el Justicia Mayor de Arag6n se encargaba de ve

lar por la obser\'ancia de los fueros contra los actos y disposiciones

de las autoridades, incluyendo al rey mismo que los violase en detri-

mento de cualquier súbdito. Por ende el Justicia era un verdadero ór

gano de control del derecho foral aragonés y, por ello, bien podria -

ser un antecedente de nuestro raedio de control constitucional, 

El privilegio general, ya en este tiempo consagraba derechos fundamen

tales en favor del gobernado oponibles éstos en contra de las arbitra

riedades de las autoridades del poder público en lo que concierne a la 
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libertad personal. Las garantías de Seguridad Jurídica que contenía -

en beneficio de la libertad, se hacían valer por medio de distintos me

dios procesales que él mismo insti tuia, los cuales reciben los nombres

de "Procesos Forales", contituyendo algunos de ellos ·verdaderos antece

dentes o preceptos hispánicos de nuestro juicio de amparo, los cuales -

citaremos enseguida. 

Elevando a cetegode de fuero en 1348, se consign6 en él, el respeto a

las garantías individuales, llegando e la perfecci6n en diversas leyes

implantadas, 

Los procesos forales más usuales en esa &poca; comenzando por el proc.!_ 

so foral denominado de la "manifesteci6n de personas", que consi&tia en 

que si una persone hebia sido preso, sin haberse encontrado en flasran

te delito o sin instancia de parte legitima o contra ley o fuero o si -

a los tres dias de la prisión no se le ha comunicado la demanda, poc -

mis que pesase sobre l!l acusación o sentencia capital debia ser puesto

en libertad por espacio de veinticuatro horas. 

El Proceso Foral de Jurisfirma: Consistía en que el Justicia Mayor se

avocaba al conocimiento de cualquier causa incoada ante otro Tribunal -

garantizando los efectos de la condena impuesta por éste de 1011 que re

currían a asistencia, 

El Proceso Foral de Aprehensión: Se destinaba solamente para asegurar

los bienes inmuebles de todo acto de violencia, mientras se ventilaba -

el derecho entre las partes. 

El Proceso Foral de Inventario: Servia para asegurar los bienes mue--

bles y papeles. 

De manera que los procesos forales citados, las personas y los bienes -

de los aragoneses esteban garantizados en contra de toda suerte de vio

lencia. 



e).- EL PERIODO INGLES. 

Con la desaparici6n de la Vindicta. Privatia, se crearon los prímeros -

Tribunales que eran el 11Witar 11 o Consejo de Nobles, el Tribunal del -

Condado y el Consejo de los Cien, se concretaban a vigilar el desarro

llo de las ordalías o juicios de dios. Por la imposibilidad del rey -

de poder impartir justicia en todo el reino se establecieron 11La curia 

regis", o Corte del Rey t que disponía de atribuciones de di \'ersas ind.Q. 

les, teniendo como consecuencia que los diferentes tribunales que se -

rigieron tenían que someterse a la jurisdicción de la autoridad cen--

tral, la que siempre respetaba lás costumbres y tradiciones jurídicas. 

Así fué y es un conjunto de normas consuetudinarias enriquecido y com

plementado por las resoluciones judiciales de los tribunales. 

El articulo 46 de la Constitución de Inglaterra, no se puede pasar --

indavertido por ser un antecedente de nuestro articulo 14 y 16 Consti

tucionales, asi como del artículo 50 1 en cuya disposición establecía -

una verdadera garantí.a de legalidad 1 ya que ningún hombre libre podia

ser arrestado, expulsado o privado de sus propiedades, sino mediante -

juicio de sus pares y por la ley de la tierra. 

El Writ of Heabeas Corpus.- Pué creado como recurso consuetudinario -

con mucha anterioridad a la ley de 1679, creado por el COMMON LAW y -

definido por la Jurisprudencia de los Tribunales Ingleses. Una vez --

elevado a categoría de ley en el mismo año, su objetivo principal era

de prote8er la libertad personal contra toda detenci6n y prisi6n arbi

traria, independientemente de la categoría de la autoridad que hubie-

se dictado u ordenado, teniendo el privilegio de someter a los jueces

ª un procedimiento consuetudinario en el que se hacia un examen de las -

6rdenes de aprehensi6n ejecutada y la calificación de su legalidad de -

las causas~ 

La importancia que reviste esta institud6n juddica estriba en que -

implica ya un derecho garantizado, en virtud de que no se concreta o-
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enunciar las garantias individuales, sino que se traduce en un procedi

miento para hacerlas efectivas, estas y otras garantias¡ en relaci6n -

con la libertad personal, frente a las autoridades que la vulneren. 

De esta forma podemos afirmar que el Writ of Habes Corpus tiene una fu.!!. 

ci6n similar al juicio de amparo, porque en su Constituci6n en el ar--

ticulo 46, evidentemente es un antecedente remoto en el que se basaron

nuestros grandes Juristas para lograr consagrarlo y adoptarlo en los -

dispositivos de nuestra Carta Magna que son los preceptos primarios 14-

y 16, siendo estos medios juridicos de tutele, el primero concretamente 

a la garantia de libertad y el segundo de todas las garantías individU!, 

les del gobernado. 

B.- EN EL AMBITO NACIONAL. 

a).- CONSTITUCION DE 1824. 

En el periodo de emancipaci6n del Ht?xico independiente se crea un segun. 

do C6digo Politico Mexicano, siendo éste la Constituci6n Federativa de-

4 de octubre de 1824, considerado como el primer documento jurídico - -

constitucional que estructur6 a nuestro pais. Para los fines de este -

tema solamente enfatizaremos a las constituciones que estuvieron vigen

tes y a las que posiblemente contengan algún antecedente o recurso de -

lo que fué y es actualmente nuestro juicio de amparo. 

En este periodo resalten dos corrientes politices y juridicas que pre-

tendían estructurar el incipiente Mhico, que son el Centralismo y su -

principal sustentador era Don Fray Servando Teresa de Hier y el Federa

lismo que uno de sus tantos exponentes era el que posteriormente se co.!!. 

virtiera en el padre del Amparo Mexicano Don Manuel Crescencio Rej6n. 

El Centralismo pugnaba y se apoyaba en que México deberla de adoptar -

la forma de une República Centralista, por su tradici6n politice de - -



nuestro país. El Federalismo pretendía que la Repúblic.a Mexicana se diyj. 

diera en Estados Federados debido a sus grandes extensiones de tierra y 

por los problemas que presentaba trasladarse a les cabeceras o hoste la 

capital, opinando los centralista que ésto traería graves consecuencias 

para el país y junto con ello traería la miseria y un gran atraso inte

lectual, así como una disminuci6n de la potencialidad y progreso. 

Lo más sobresaliente del régimen federal en la Constituci6n de 1824 no

fué del todo desacertada siempre que se le considere "La creadora a la

distribución competenciel11 lo que en México s6lo podía establecerse por

medio de la creaci6n oficial de los estados federados. 

La principal preocupaci6n de los autores de la Constitución de 1824 fué 

la de organizar políticamente a nuestro país y establecer las bases del 

funcionamiento de los órganos gubernamentales. 

Pero lo que hay que recalcar en está Constituci6n que los constituyentes 

cometieron un aberrante e imperdonable error, en que las garantías o d~ 

rechos del gobernado los dejaron en un segundo plano, ni tampoco plaslll:!!. 

ron algún medio jurídico para tutelar y hacerlas valer esas garantías -

individuales. 

Más sin embargo, otras de las cosas sobresalientes de esta Constituci6n 

es que en su articulo 137, frecci6n V, le otorga una facultad a la Su-

prema Corte, para que conozca de las infracciones de la Constitución y

Leyes Generales siempre que prevenga el acto de una ley media que po--

dría considerarse como un \'erdadero embri6n del Control Constitucional

sin que con ésto se pueda considerar algún antecedente de nuestro ampa

ro. 

b), - LA CONSTITUCION DE 1836, 

La Constitución Centralista de 1836, conocida en nuestro medio jurídico 

como las siete leyes constitucionales, al entrar en vigor la presente -
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constitución cambia el rhgi~en que exisda del federal y como su nombre 

lo indica, centralista, siendo su vigencia efimera por haber creado un

Cuarto Poder deno1X1inado "Supremo Poder Conservador"• el cual estaba -

constituido por cinco miembros del gabinete y sus facultades eran de5m!, 

didas al grado de constituir una \·erdadera ol!garquia, creado con el o]!. 

jeto de sostener el equilibrio constitucional entre los otros poderes -

existentes y el de mantener o reestablecer el orden constitucional en -

los casos que fuera necesario. 

En el contenido de las fracciones I. Il, III del articulo 12 de la se

gunda ley su primordial función consistía en resguardar la conservaci6n 

del r~gimen constitucional ds su ejer~icio dista mucho de asemejarse -

al desplegada por el Poder Judicial Federal en las Coaatitucionea de -

1857 y la vigente, 

Su efecto del control de la Constitucionalidad que ejerció el Supremo -

Poder Conservador 1 no es como el que ejercen en los Tribunales de la F!!. 

deraci6n que de índole jurisdiccional (porque juzga), sino que era mer.!!. 

mente de índole politico. Al no contar con todas las virtudes con que

cuenta el juicio de amparo principalmente a los principios de cosa juz

gada motivo suficiente para que se desequilibrarán los demás poderes e

incluso llegar a combatirse mutuamente éstos al ejercitar la acci6n del 

poder supremo, porque sus resoluciones eran desmedidas y absurdas desa

pegadas a derecho e ilógicas, arawnentando y fundándose que tales reso

luciones sometidas a su conoc:imiento se debían resolver confonne lo dif, 

taran los ciudadanos revolucionariamente. 

En lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación el Supremo Po

der Conservador, le asigna en una de sus muy pocas atinadas decisiones

la facultad de conocer de los "Reclamos" que el agraviado o ciudadano -

tuviera por una erronea calificación de las causas de utilidad pública

en los casos de expropiaci6n podía intentar directamente ante la Supre

ma Corte o ante los Tribunales Superiores de los departamentos en sus -

respectivos casos, contenida en la Ley Quinte, articulo 12 1 fracci6n --

!!!L. 
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El reclamo.era una especie de "amparoide" circuscrito a la protección -

del derecho de propiedad no de todos los atentados de que pudiere ser -

este objeto, sino solo a lo que se referia a una equivocada califica--

ci6n de utilidad pública en caso de expropiaci6n. 

En mi opinión considero a este recurso, no se puede comparar con nues-

tro amparo, debido a la reducción de su protecci6n por lo que no se pu~ 

de considerar como conservador del régimen constitucional no solamente

reducido a la integridad de sus preceptos sino aún en le más importante, 

en las garantias individuales circunstancies que no pueden colocar al -

Poder Judic:ial en una situación de órgano controlador del sistema creado 

por la Constituci6n de 1836. 

e).- EL varo DE RAMIREZ. 

En el año de 1840 aún bajo la organizaci6n politica de una República -

Centralista, el Diputado José Fernando Ramirez 1 miembro de la Comisión

de Reformas a la Constituci6n de 1836, present6 su voto particular que

puede resumirse en los siguientes términos: 

Se mostraba partidario de la divisi6n de poderes. 

Como consecuencia de tal divisi6n, propugnaba por la dotaci6n de -

autonomia e independencia de la Suprema Corte al Ejecutivo y Legis

lativo. 

Pretendie la desaparici6n del ex6tico Supremo Poder Conservador y -

en consecuencia¡ 

Sostenía que le Suprema Corte, era a quién correspondía conocer de

la constitucionalidad de las leyes o actos de las autoridades, señ!!_ 

lañdo como titulares de tal derecho a pedir esta declaraci6n, a --

cierto número de Diputados, Senadores o Junta Departamental contra

alguna ley o acto del Ejecutho, denominándola con el nombre de - -
11 reclamo11 cuyo trámite admite un matiz contencioso. 

Es oportuno hacer notar que en Voto Particular del Diputado José fema.!!. 



10 

--do Ram!rez 1 se pretende por primera vez establecer un medio de control 

constitucional por 6rgano jurisdiccional 1 idea que conten!a ya los mati

ces propios de nuestro juicio de amparo, lo que es un mérito para el - -

ilustre jurisconsulto. Resultando para los juristas de su tiempo un pr.2, 

yecto y un mero deseo que no se plasme, pero que demuestra la tendencia

cada vez más fuerte en esa época de establecer un medio de control de -

constitucionalidad. 

d) .- PROYECTO DE LA CONSTITUCION DE YUCATAN DE 1840. 

Seria imperdonable dejar de mencionar en la elaboraci6n del presente tra

bajo a nuestro jurista Don Manuel Crescencio Rej6n y su proyecto de la -

Constituci6n YucateCa del año de 1840. 

A pesar de las discrepancias surgidas entre los diferentes tratadistas -

de esta materia 1 respecto a quién debe considerarsele el Padre de Nues-

tro Juicio de Amparo ye que unos dicen que tal mérito corresponde al i-

lustre Don Manuel Crescencio Rej6n, concretamente en lo que se refiere 

al establecimiento de un sistema de control constitucional totalmente J.!! 
risdiccional, fincando la procedencia del juicio de amparo contra actos

de autoridades legislativas o ejecutivas y que fueren contrarias a la -

Constitución, tal como puede verse en los articulas 53, 63 y 64 del cit!_ 

do proyecto que a continuaci6n transcribo literalmente: 

"Articulo 53.- Corresponde a le Suprema Corte de Justicia, 1° .- Amparer

"en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección, contra las 

"leyes y decretos de la legislatura que s~an contrarios a la Constitu--

"ción o contra las providencies del Gobernador o Ejecutivo reuniodo, - -
11 cuendo en ellas se hubiere infringido el Código fundamental o las leyes 

"limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que és--

11tas o la Constitución hubiesen sido violadas". 

"Articulo 63,- Los Jueces de primera instancia ampararán en el goce de -

"los derechos garantizados por el ard.culo anterior 1 a los que no corre!, 
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"ponden al orden judicial decidiendo breve y sumariamente las cuestiones 
11que se susciten sobre los asuntos indicados". 

"Artículo 64.- De los atentados cometidos por los jueces contra los cit.!!_ 

"dos derechos conocerán sus respectivos superiores, con la misma prefe--

11rencia de que se ha hablado en el articulo precedente, remediando desde 

"luego, el mal que se les reclama, enjuiciando inmediatamente al concul-

11cador de las mencionadas garantías", 

Del contenido de los preceptos antes transcritos se deduce que el juicio 

de amparo creado por Rej6n, perseguía la siguiente finalidad. 

Controlar ID Constitucionalidad de los actos de las legislaturas. 

Controlar la legalidad de los actos del ejecutivo y; 

Proteger las Garantías Individuales contra cualquier acto de autoridad. 

Asimismo, el autor que se comenta, en los artículos de referencia aporta

dos de los principios fundamentales del juicio de amparo que son: el - -

principio de instancia de parte agraviada y el principio de la relativi-

dad de las sentencias de amparo. 

e).- PROYECTO DE LA HINORIA DE 1842. 

En el año de 1842, se formó una comisi6n compuesta por siete personas pa

ra formular la Constitución Centralista de 1842. Esta comisión atendien

do a las inclinaciones que cada uno de sus integrantes tenien respecto al 

régimen centralista o federalista, se dividió en dos grupos, uno integra

do por tres personas y el otro por cuatro; el grupo minoritario se iden

tificaba con el centralismo. 

La importancia que reviste la comisión, se centra en .el grupo minoritario 

que estaba integrado por los Ilustres Juristas Es;:iinoza de los Monteros,

Muños Ledo y Mariano Otero, quienes presentaron un proyecto en el que se

pugnaba primordialmente por la protección de los derechos del individuo -
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declarando que ello debería ser el objetivo de laa instituciones conet! 

tucionales. El proyecto en cueati6n, que distaba mucho de ser una 

copia al presentado por Don Creacencio Rej6n, establecía un Sistema de

Control de carácter mixto, es decir 1 una mezcla del jurisdiccional y -

del político, con consecuencias totalmente desventajosas, ya que por -

una parte se encomendaba a la Suprema Corte de Justicia la función de -

conocer únicamente de reclamos con motivo de los violaciones cometidas

por los Poderes Ejecutivos y Legislativo a las garantías de los dere--

chos individuales; por otra parte, se facultaba a las legislaturas lo

cales o estatales, para hacer la declaraci6n de la inconstitucionalidad 

de las leyes emanadas del Congreso General a petición del Presidente, -

de acuerdo con un Consejo de dieciocho Diputados, • • seis Senadores o -

tres Legislaturas, fungiendo la Suprema Corte de Justicie únicamente -

como órgano de escrutinio. 

Este sistema de control constitucional híbrido, lejos de ser lo ideal -

para la configuraci6n jurídica de nuestro juicio de amparo, ya que su -

protecci6n será confusa e incompleta, solamente aporta ya en forma cla

ra y precisa el principio de la relatividad de las sentencias de amparo 

conocido también como "la f6rmula de Otero" 1 en honor a su creador y -

que se encuentra consignado en le fracci6n segunde del articulo 107 que 

literalmente se traduce: 

"Articulo 107 .- Fracci6n II.- La Sentencie será siempre tal, que s6lo -
11se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y prote-

11gerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una-

11declaraci6n general respecto de la ley o acto que la motivaré", 

Esta aportaci6n hecha por el distinguido Jurista Mariano Otero, le ha -

valido para que algunos autores lo consideren como el creador del jui-

cio de amparo. 
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f) .- EL ACTA DE REFORMAS DE 1847. 

En el período de 1846 a 1857 de consecuencias funestas para nuestro país, 

en que además de las discordias por obstentar el poder. soportnmos una -

guerra injusta por parte de los Estados Unidos y en medio de esta trági

ca anarquía se convocó y sesion6 un congreso constituyente ordinario¡ -

dicho Congreso cuyo inicio de sesiones fué el de diciembre de 1846, sol!. 

cito se decret3ra la vigencia de la Constitución de 1824, sin reforma al 
guna¡ sin embargo, la opinión de algunos de sus componentes era en el -

sentido de estudiar y aprobar ciertas modificaciones n ese Código. 

Y es aquí donde brilla la figura de Don Mariano Otero, quién siendo mie.!B_ 

bro de la Comisión de la Constituci6n presentó a la asamblea un voto Pª.!: 

ticular, que al decir de los enterados, es uno de los documentos de - -

trascendental importancia de nuestro derecho constitucional¡ dicho voto 

con ligeras modificaciones fué aprobado el 18 de mayo de 1847 con el "º!!!. 
bre de Actas de Reformas. 

Es en la exposici6n de motivos del \'Oto particular de Don Mariano Otero

donde puede encontrarse su pensamiento respecto al Poder Judicial Fede

ral al expresar¡ "Yo no he vacilado en proponer al Congreso que eleve -

a grande altura al Poder Judicial de la Federaci6n, dándole el derecho -

de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de sus de

rechos que les asegure la Constitución y las leyes constitucionales con

tra los atentados del Ejecutivo y del Legislativo, ya de los Estados de

la Unión11 (J}. 

Este razonamiento lo consign6 en el articulo 19 de su voto particular -

y que posteriormente, pasó a formar parte del Acta de Reformas, estable

ci~ndose en el articulo 25¡ es as! como nace el juicio de amparo en - -

nuestras instituciones con dos características fundamentales¡ la inter

vención de la Justicia Federal en los casos en que fueren \'iolados los -

derechos del hombre, declarados en la Constitución J como decía Otero en

las leyes constitucionales, tanto par el Ejecutivo como por el Legislat! 

(J) Fix Zamudio, Héctor. El amparo y la enseñanza del derecho procesal 
en revista de la Fscultad de Derecho, NO. 77-78 T. XX p.p. 114-415, 
Enero-Junio, 1970. 
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va de la Federación o de los Estados; fijAndose de esta manera, la exte.n. 

si6n del juicio de amparo y ademb, se estableció que la protección que -

se concediera para el quejoso y el caso concreto de que se tratad. sin h!, 

cerse declaraciones de carácter general (4), 

Como se he manifiestado al aprobar el Congreso esta disposici6n, nacía -

una de nuestras instituciones más caractedsticas y que tanta admiraci6n

ha causado en el extranjero y el Poder Judicial Federal, en consecuencia, 

adquiri6 le trascendental funci6n, distinción por lo que es considerado -

como un verdadero poder, defensor de la Constituci6n y de los derechos hy_ 

manos. 

Y respecto de este articulo 25, Arellano García, opina que consagra el -
11 principio de la relatividad de las sentencias de amparo en el sentido de 

que los Tribunales de le Federaci6n se limitarán 'el proceso, sin hacer -

ninguna declaraci6n general respecto de la ley o del acto que lo motiva-
ré"(5), 

Juventino V. Castro, expresa que dentro del articulo 25 del Acta de Refo.!. 

mas, que creo la "f6rmula de Otero", al manifestarse que al otorgarse la

protecci6n debe hacerse limitándose dichos Tribunales a impartir su pro-

tecci6n en el ceso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer -

ninguna declaraci6n general respecto de la ley o acto que la motivar/?, 

fórmula que hasta la feche persiste en le fracci6n II del articulo 107 de 

la Constituci6n VigenteC6), 

La vigencia del Acta de Reformas, fue mU)" corta y el juicio de amparo, -

creado en el mencionndo articulo 25 no pudo desenvolverse de acuerdo con

los ideales de su creador, por le falto de una ley reglamentaria de dicho 

articulo, aunque hubo intentos de gran valla como la que elabor6 Vicente

Romero y que en opinión de Don Santiago Oñate e 1 tedo por Arellano Garc!a -

(4) Noriega Alfonso Op. Cit. Pag. 96 

(5) Arellano Garcia, Carlos, Op. Cit. Pag. 116 

(ó) Castro Juventino V., OP. Cit. Psg. 273. 



en su libro Lecciones de Amparo. Página 22, fué el primer proyecto que 

se formul6 y que se ley6 en la sesi6n de la Cámara de Diputados el 3 de 

febrero de 1849. 

Manifiesta Arellano García, que el "Segundo Proyecto de Amparo se prod_!!. 

jo en el mes de febrero de 1852, durante el gobierno de Monuel Arista,

siendo Ministro de Justicia y autor de ese proyecto José Urbano Fonseca 1 

quién present6 al Congreso Reformas del 18 de mayo de 1847"(7). 

En sus articulas se reglamentaban el medio de defensa de los derechos -

constitucionales y por primera vez, se denomin6 esta defensa Recurso de 

Amparo y se establecia, asimismo el procedimiento para combatir las le

yes o actos violatorios de la Constituci6n emanados de los poderes le-

gielativos y ejecutivo de la federaci6n de los Estados. 

Sobre el particular, interviene y concluye Emilio Rebasa que; 11 El acto 

no tuvo aplicaci6n real en los tiempos turbados que siguieron hasta el

año de 1856¡ pero la obra hecha la semilla que habla de germinar y dar 

frutos en la Constituci6n de 1857, con le consagreci6n de los derechos

del hombre y le f6rmula del juicio constitucional que los garantiza(8). 

g) .- CONSTITUCION DE 1657. 

Terminada la Revoluci6n de Ayutla, iniciada el 1 12 de marzo de 1854 se -

convoca al Congreso Constituyente que elabor6 la carta federal de 1857, 

en la cual se consagr6 definitiYamente el juicio de ampero(9). 

Y sobI"e la participaci6n del constituyente de 1856, Emilio Rabasa nos -

dice: los autores de la Constituci6n de 1857 1 hicieron viable la insti

tuci6n mexicana, que segurnmente no lo eI"a como se planteaba en el Acta-

(7) Arellano Garcia, Op. Cit. P. 122. 

(8) Rebasa, F.milio, "El articulo 14 Constitucional y el juicio Const,i 
tucional origcnes, Teoria y Extensió, 4a. Ed. !iéxico, Edit. Porrúa 

1858, Pag. 235. 

(9) Fix Zamudio, Hhctor, La Protecci6n Juridice y Procesal de los Der~ 
rechos Humanos ante las JuI"isdicciones Nacionales, P. Civ. Pag. 98 
V 99. 



lb 

de Reforma; pero son exclusivamente de Otero las ideas fundamentales -

siguientes: hacer de la querella contra una infracci6n, un juicio eSP.!, 

cial y no un recurso¡ dar competencia en el juicio s6lo a los Tribuna

les Federales; prohibir toda decleraci6n general sobre la ley o acto -

que dio las lineas maestras del procedimiento. Arria ge y sus compañe-

ros manifestaron al copiar modestamente esa f6rmula, que eran bastante 

altos de espiritu para no pretender modificar lo que no podia hacerse -

mejor (10). 

Al decir de Tena Ramirez, la instituci6n del emparo de Rej6n de Otero -

estuvó a punto de naufragar en el constituyente de 1856 y si se salv6 -

fué merced a la habilidad y entereza de los pocos diputados que lo en-

tendieron como Arriaga, Mata y Ocampo(ll), 

Y precisa Poncieno Arriege y José Maria Mate, pugnaron porque fuese la

autoridad judicial la que proveyese a la protecci6n de la ley fundamen

tal en los casos concretos en que se denunciase por cualquier particu

lar alguna violaci6n a sus mandamientos y mediante la instauraci6n de -

un verdadero juicio, en que los fallos no tuvieron efectos declarativos 

generales. 

Mate y Arriage defendieron además, de la idea de implantar en le Ley -

Fundamental el sistema de control por vie jurisdiccional contra las le

yes secundarias que la violasen sin tema que con el tiempo se lleg6 a -

conocer con el nombre de Juicio de Amparo. 

Con todo este acervo de ideas los constituyentes del año de 1857 1 cons!.. 

graron en los artículos 101 y 102 de la Ley Fundamental de 5 de febrero 

de 1857 1 los principios esenciales que sirvieron de punto de partida P!. 

re la evoluci6n del juicio de amparo, que literalmente transcribo; 

(10) Rebasa Emilio, Op. Cit. P. 237. 

(11) Tena RBlllrez Felipe Derecho Constitucional Mexicano, ~xico, Ed.
Porrúa, 17 a Ed. 1980, P. 499. 
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Articulo 101.- Los Tribunales de la Federaci6n resoJverán toda controver. 

sia que se suscite. I. Por leyes o Actos de cualquier autoridad que -

viole las garantlas individuales. II. Por leyes o actos de la autori

dad federal que vulneren o restrinjan la soberania de los Estados. III. 

Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de -

la autoridad federal, asimismo 1 el articulo 102 de esta Constituci6n en

relaci6n al juicio de amparo, consagr6 los principios de parte agraviada 

y el de prosecusi6n judicial, asi como tarnbilm la fórmula de Otero, es -

decir el principio de la relatividad de las sentencias del juicio de am

paro el que se cita textualmente, 

Articulo 102.- Todos los juicios de que habla el articulo anterior, se -

seguirán a instancia de parte agraviada, por medio de procedimiento r -
formas del orden juridico que determinará una ley 1 la sentencia será - -

siempre tal, que s6lo se ocupe de individuos particulares limitándose a

protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre el que verse el proc~ 

so, sin hacer ninguna declaraci6n general respecto de la ley o acto que

la motivar#!, hasta alcanzar el alto grado de perfecciona.miento con el -

que lo conocemos en la actualidad(l2). 

Durante la vigencia de la Constituci6n de 1857 el amparo cobro realidad

y fué evolucionando con base a las condiciones econ6micas, sociales y po

litices de México 1 en los fallos de la Suprema Corte y en la influencia

de Juristas como el señor Ignacio V. Vallarta, José Maria Lozano Miguel

y Silvestre Moreno Cora, quienes estudiaron los variados problemas jurí

dicos que la Constituci6n lleg6 a plantear en la práctica. 

h) .- CONSTITUCION DE 1917, 

En sesenta años 1857, los articules 101 y 102 fueron reglamentados por -

diversas leyes como¡ a) Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribuna

les de la Federeci6n, que exige el articulo 102, de le Constituci6n Fed~ 

ral de 30 de noviembre de 1861; b) Ley Orgánica de los artl.culos 101 y 

(12) Fix Zamudio, Hhctor, El Juicio de Amparo, Héx. Ed. Porróa, 1864, 
Pag. 374. 
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102 de la Constituci6n de 30 de enero de 1869, e) Ley Orglinica de los -

artículos 101 y 102 de la Constituci6n de 14 de diciembre de 1882; d) -

C6digo de Procedimientoa Federales de 6 de octubre de 1897, Titulo II, -

Capitulo VI, articuloa 745-849 y e) C6digo Federal de Procedimientos -

Civiles de 26 de diciembre de 1908, Titulo JI, Capitulo VI, articules- -

661-796. 

Con la Constituci6n de 1917 se ampliaron todos los preceptos referentes

ol juicio de amparo, asi las reformas introducidas al articulo 102 de la 

Constituci6n de 1857 1 pasaron a formar parte del articulo 107 de la Con.!!, 

tituci6n de 1917, debatido )' aprobado el 22 de enero de ese año, mismo -

que es fuente directa de la Ley de Amparo, el isuel que el articulo 103-

Constitucional. 

Una de las principales innovaciones que introdujo el articulo 107 de le

Constituci6n es el haber consignado en su texto, los rasgos esenciales -

del procedimiento de ampero 1 negándose a que fuese una le~· reglamentaria 

le que los precisare por temor e dejar sin resguardo a las garantías in

dividuales. 

Iniciada la vide de nuestra Constituci6n Vigente, se expidi6 la Ley Re-

glamentaria de los articulas 103 y 107 Constitucionales 1 con fecha de 18 

de octubre de 1919 dand6sele el nombre de Ley de Amparo promulgada por -

Don Venustiano Carranza con 175 artículos, 

El 13 de diciembre de 1935, el Presidente Constitucional Lázaro Cárdenas 

promulgo otra ley conteniendo 234 articulas y es la ley que ectualmente

está en vigor 1 sufriendo hoy en dia algunas reformas. 

Por lo tanto la legisleci6n de emparo está constituida por la ley orgán! 

ca de los articulas 103 y 107 Constitucionales de 30 de diciembre de - -

1935 publicada el 10 de enero de 1936, en el Diario Oficial de la Feder!. 

ci6n que entr6 en vigor el mismo d(a y la Ley Orgánica del Poder Judi--

cial de la Federación, 
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C.- OPINION PERSONAL. 

a). - EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

Considero que cualquiera que sea el origen o al menos el punto de origen 

de inspiraci6n que tuvo el amparo mexicano en las instituciones extranj~ 

ras desde el célebre interdicto "de Homine Libero Exhibendo", los proce

sos forales de Arag6n hasta el Rit Habes Cor pues Ingles, el Rit of Error, 

Injuction, Mandamus y Certiorari Norteamericano, lo cierto es, que tal -

cucsti6n ha despertado posiciones diversas de los constitucionalistas -·

unos se inclinan por la corriente romana, otros por la hispánica, otros

y otros más por la norteamericana, sin embargo, considero atinado soste

ner que el amparo mexicano, siguió el desarrollo de aquella constitución 

concretamente en el Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 

1824, asi como en las tres constituciones de vigencia real y auténtica -

que se han suscitado en México, o sea la de 1824, la de 1857 )' ln de - -

1917, es indudable que el amparo mexicano si bien no tuvo un anteccdente

directo en el juicio constitucional norteamericano, este si al menos fue 

punto de inspiraci6n de nuestra instituci6n del drnparo. 

Por lo que hace a las corrientes romana e hispánica, que pretenden sus-

tentar el origen del amparo y antiguas instituciones de esos pueblos, me 

pronuncio en el sentido de estudiar que las mismas no son un antecedente 

directo del amparo, ya que mientras en el Homine Libero Exhibcndo se tu

telaba a la libertad y los derechos del individuo, no contra autoridades 

romanas sino contra un particular, es indudable que este interdicto dis

ta por completo de la particularidad peculiar de nuestra institución co.!!. 

sistente en que ésta solo procede contra actos autoritarios. 

Por lo que hace a los procesos forales de Arag6n, cabe señalar que, és-

tos guarden similitud parcial con nuestro derecho de amparo, pero de ni.!!. 

guna manera considero que sea el origen del juicio constitucional mexic!!. 

no en virtud de que tales procesCls o juicios, solo el de manifestación,

jurisfirma, tutelaron el derecho de la libertad civil, pero de ninguna -
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manera abarcaba todos los demás derechos que pueden ser materia del am

paro mexicano, ya que éste es bihn sabido que no sólo tutela lo liber

tad del horobre, sino tM>bién su 19ualdad jur!dica. 

b) .- EL AHBITO NACIONAL. 

Considero en le Constitución de 1824, se establec.16 por vez primera en

la historia constitucional mexicana un medio de control constitucional

que si bién no fué denominado con notDbre alguno, si en cambio estable-

ci6 le procedencia esencial de un medio de impugnación contra las in--

fracciones a la Constitución, pero cabe señalar, que como en dicha Con_! 

tituci6n en su articulo 37, fracción V, inciso VII no se estableci6 si

tas infracciones que se refer!a dicho dispositivo eran cometidas por un 

particular o por las autoridades, resulta indudable que no existe raz6n 

validera alguna que sea nuestro antecedente de amparo mexicano. 

A diferencia de lo anterior, considero que el proyecto de la Constitu-

ción Yucatece de 1840, elaborado según dice por Don Manuel Crescencio -

Rejón, pues como se mencionó a los otros Juristas que integraron la co

misi6n que present6 el proyecto de la Constituci6n Yucateca de 23 de di 
ciembre de 1840, o sea, Don Dario Escalante, consider6 que este aconte

cimiento hist6rtco jurídico, es el antecedente nacional de nuestro amp!!, 

ro ya que en los articulo& 53 y 63 adem&s de hablarse por primera ve:z. -

en el derecho mexicano del_d:rmino amparar, se hacia referencia a las -

partes esenciales que intervienen dentro de nuestro medio de control -

constitucional jurisdiccional o sea el gobernado y gobernante. 

Por otro lado, en mi opini6n personal, considero al Ilustre Juriscónsul 

to político Don Manuel Crescencio Rejón, el padre de nuestro juicio 

de amparo, pues él cristaliz6 en su proyecto de la Constituci6n Yucate

ca de 1840 un medio de control constitucional jurisdiccional e introdu

j6 el vocablo amparo en vida juridica t11exicana, siendo innegable que 

sus ideas eran adelantadas pera 6poca e influyeron en la estructura que poste

rionnente se le dio al juicio de emparo, ..Ss lo que verdader-nte coostituy6-

un prosreso en el derecho público mexicano fu~ la creeci6n del medio contro-
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lador o conservador del régimen constitucional o amparo, ejercido o de

sempeñado por el Poder Judicial con la ventaja de que dicho control se

hacia extensivo a todo acto (lato sensu) controlando la con~titucionali 

dad de los actos del ejecutivo y proteger las garantias individuales -

contra cualquier acto de autoridad. 

Del proyecto de lo minoria de 1842, jurídicamente hablando el sistema -

adoptado por Don Mariano Otero, fué inferior al implantado por Don Cre.§_ 

cencio Rej6n, ya que en este proyecto Otero, solo estableció el reclamo 

de inconstitucionalidad por violación de las garantías individuales, a

diferencia del sistema de Rejón que se hacia extensivo a todas las in-

fracciones constitucionales. 

Sin embargo, a pesar de ser para mt muy inferior el sistema implantado

por Don Mariano Otero, se le reconoce un mérito 1 crea la f6rmula juridi, 

ca que encierra los efectos de las sentencias recaidas en un juicio de

am.paro implicando la característica de un régúren de control jurisdiccional. 

En las Actas de Reforma de 1847. 

Lo más sobresaliente de estos actos es que esboza ya una idea de crear

un medio del control constitucional a través de un sistema jurídico que 

hiciera efectivo las garantias individuales al disponer que para asegu

rar los derechos del hombre que la Constituci6n reconoce, les fijaré las 

garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan to

dos los habitantes de la República y esteblecera los medios para hacer

las efectivas. 

También es en estas actas respectivamente en su articulo 25 donde cris

taliza las idees de Don Mariano Otero, acerca del amparo, otorgando co.!!!. 

petencia a los Tribunales de la federaci6n para proteger a cualquier h.!!, 

bitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que

le concede la Constituci6n y las le)·es constitucionales contra todo at!_ 

que de los poderes tanto 1..egislati\'o cmo Ejecutivo, ya de la federaci6n 1 -
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ya de los estados, creando con esta idea el sistema de control jurisdic

cional, pero sin dejar de comentar que era incompleto en comparaci6n con 

el ideado por Don Hanuel Crescencio Rej6n. 

Por lo que se refiere al Congreso Constituyente de 1857, estimo que este 

fuh el acontecimiento hist6r:f co en el que la institución del amparo alca!!. 

za su mayor brillantez y c6mo no habría de serlo si en dicho Congreso i.!!. 

tervinieron como constituyentes los más brillantez juristas de la época, 

dos de los cuales, incluso, precursores del amparo. Intervinieron en e~ 

te Congreso, Don Ignacio Ramirez "El Nigromante11
, Ponciano Arriage, Ma-

riano Otero 1 Le6n Guzmán y Don Manuel Crescencio Rej6n, entre otros. La 

figura jurídica del amparo alcanza tal perfección que a la fecha, a más

de una centuria, permanece textual en la constituci6n vigente, la proce

dencia del amparo creada por el Constituyente de 1857, con la única dif~ 

rencia de haber cambiado el número de los preceptos en que se estableci6 

dicha procedencia y algunas formalidades del juicio ya que mientras en -

la Constitución de 1857 se estableci6 en los artículos 101 y 102, en la

Constitución Queretana se hizo en los artículos 103 y 107. 

Es indudable que los constituyentes de 1857 han sido quienes, en toda la 

historia jud.dica del amparo, han captado con mejor visi6n a esta insti

tución que tanto honra a nuestro pais y, por lo mismo quienes mayor gra

do de perfección lograron para el amparo. Cebe hacer notar, no obstante, 

que en ese mismo Congreso estuvo en gran peligro el florecimiento del -
amparo, concretamente cuando a propuesta de Ignacio Ramirez se pretendió 

establecer que una junta de vecinos aprobara en su casa las sentencias -

de amparo, lo cual fue remediado y superado por el constituyente Don - -

Le6n Guzm.án 1 percibido con una aberración, quién tuvo el acierto de omi

tir la propuesta del "Nigromante" que ya había sido aprobado por el con.§. 

tituyente, lo cual a la postre le provoc6 ser procesado por fraude parl!!, 

mentario. Este proceder de Le6n Guzmán 1 pra\'ocó que se le considerara -

posteriormente como "El Salvador del Juicio de Amparo", 

Cabe aquí, anotar quienes junto con Le6n Guzmán integran ºLa Tetrarquía-
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quia del Amparo" a fin de clarificar quienes han siúo los pensadores de 

la materia que le dieron vida y perfeccionamiento a nuestra institución; 

aa! tenemos que esta tetrarquía lo integran Don Manuel Crescencio Rej6n, 

Don Mariano Otero, Don Le6n Guzmán y Don Ignacio L. Vallarta. 

La Constitución de 1917 

La Constitución Vigente y la de 1857, adoptan diferentes formas frente

º todos los gobernados, que la Constituci6n de 1857, se basa en los pri.!! 

cipios liberales los que regulan los relaciones respectivas, mientras -

que en la vigente los postulados son de tendencias sociales también va

ria la concepci6n de las garantías individuales en ambas leyes constit,!! 

cionales y las relaciones entre el estado y sus miembros, no acontecie.!! 

do lo mismo en lo que se refiere al medio de control o protecci6n de -

los derechos del hombre principalmente, pues su procedencia general, C.2, 

1110 ya he señalado es exactamente igual en ambos ordenamiento constitu-

cionales, con la sola diferencia que la Constitución de 1857 1 es muy -

concreta en la normación explícita conteniendo una regulación completa

rle su pragmático regulado por la Ley de Amparo. 
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CAPITULO SEGUNDO.- NATURALEZA JURIDICA DEL AMPARO. 

Es del conocimiento de todos los que de una manero o de otra tenemos rel!. 

ci6n con el amparo {autores, litigantes, funcionarios, estudiantes, etcé

tera) que uno de los problemas que desde la instituci6n de nuestro medio

de defensa constitucional se ha manifestado como materia de especulacio-

nes interminables, lo es el relativo a su naturaleza juridico , lo que i.!!. 

variablemente nos induce en este análisis a tratar el referido problema -

a fin de esta.reo posibilidad de pronunciar un punto de vista personal. 

A.- EN LA DOCTRINA JURIDICA. 

Para cumplir con el cometido señalado, en el sentido de escudriñar la ve!. 

dadera naturaleza del amparo, es pertinente tratar, en primer lugar, la-

posici6n doctrinal respecto de la naturaleza del amparo. 

El amparo siempre ha sido concebido como un instrumento protector y gara.!!.. 

te de los derechos del gobernado frente a los actos autoritarios y por - -

tal raz6n resulta indudable que de una forma o de otra es un medio de con 

trol constitucional. 

1) .- LOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. 

La palabra "control u, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, proviene del idioma francés, concretamente del término -

"Controle" que significa; inspecci6n fiscalización, intervención, domi-

nio, mando, preponderancia. Pare efectos jurídicos resulta id6neo el em

pleo de la expresión "controlº, puesto que, e un órgano del propio Estado 

se le encomienda la misi6n de supervisar los actos de la autoridad con -

suficiente mando para ello, a efecto de determinar si tales actos están -

apegados al texto constitucional. 
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En la doctrina jurídica mexicana el amparo se ha revelado como un instru

mento o medio de control de la constitucionalidad, pues siempre ha tendi

do a tutelar r preservar el orden constitucional, inclusive desde el amp.!!_ 

ro de la Constituci6n Yucateca de 1840 que no s6lo protegia los derechos

del hombre, sino la Constitución en su integridad. 

En la generalidad de los regimenes jurldicos estatales de diversos paises 

los derechos públicos individuales o garantías de los gobernados frente a 

las autoridades formaron parte integrante del orden constitucional del El!, 

tado, que por medio de la costumbre y prácticas en textos legales supre-

mos o fundamentales, como aconteció en los paises constituidos legislati 

vamente conforme al sistema Franc~s Pos-Revolucionario y en los Estados -

Unidos de Norteámerica 1 fueron el principal objeto de las instituciones -

de control historicamente dados dentro de los mismos textos constitucion!_ 

les. 

El juicio constitucional norteamericano es considerado en la doctrina -

como un medio que preserva el régimen constitucional de ese pais, ya que

el conjunto en los cuales se verifica, tienden a hacer efectivo el prin

cipio de la supremacia de le ley fundamental de recursos. El Juicio Cons

titucional norteamericano es procedente por cualquier violaci6n a la Con!_ 

titucibn, el Cual se hace valer en la Via de Excepción mediante los Writs 

el Habes Corpus, El Of Error sustituido por el Cetiorari, el Mandamus y -

el Injucti6n, a diferencia del amparo mexicano QUe se inicia en Via de A.E, 

cibn. 

El control de la constuucionalidad tiene una triple funcibn: 

la.- La de proteger las garantías individuales. 

Za.- Mantener dentro de sus perimetros respectivos a las jurisdicciones -

Federales y Locales. 

3a.- La ordinaria de interpretar y aplicar las leyes. 

Es importante que en el control de la constitucionalidad se protejan los

derechos fundamentales del hombre frente a los embates del poder públito

y al mismo tiempo se mantegan a las autoridades federales y locales den-

tro de sus limites constitucionales de competencia respectiva. 
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Por tanto en el género Control de la Constitucionali.Jdrl existen diversas

especies de control de los actos de las distintas autoridades estatales

pero entre dichas especies existe una en cuya virtud se concede a los 8.2. 

bernados el privilegio de combatir a los actos de la autoridad estatatal

contrarios a las normas constitucionales y que les afecta su esfera jur.!. 

dice. En el medio mexicano, es el juicio de amparo, consignado por los ar. 

ticulos 103 y 107 Constitucionales, el instrumento jurídico y constituci.Q. 

nal que permi~e a los gobernados intervenir directamente en el control de

la constitucionalidad de los actos de la autoridad estatal para defender

se de ellos y para que se preserve el d9cumento supremo. La doctrina jurJ. 

dica mexicana sustenta que el amparo es un medio de control de la const1-

tucionalidnd de los actos o leyes de la autoridad estatal, siempre que la

cuesti6n suscitada encuadre en alguno de los supuestos que fijan los art.!.. 

culos 103 de la Constituci6n Federal y 1° de la Ley Reglamentaria del ju.i 

cio de Garantías. 

Asi pues, este medio de control operará en los casos que textualmenteseñ~ 

la de la siguinte manera el articulo 103 constitucional: 

11 Los Tribunales de la Federaci6n resolverán toda controversia que se sus

cite11; 

I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individua

les; 

II .- Por leyes o actos de la Autoridad Federal que vulneren o rcstrinjan

la soberanía de los Estados y¡ 

III.- Por Leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera 

de la autoridad Federal. 

a primera Lectura de lo anterior, parecería que no he tomado en consider~ 

ción todas las demás garandas consagradas en los primeros 29 articulas de 

la Constitución y da la apariencia que no se protege toda la Constituci6n 

por la redacción que se transcribe del articulo 103 Constitucional, pero, 

dado que entre les garantías individuales, los articulas 14 y 16 constit]. 

cionales, establecen la garantía de legalidad y de acuerdo a ella indirec 

tamente se protege toda la Constitución a travéz del amparo. 
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a) , - POR ORGANO POLITICO, 

Los sistemas de defensa constitucional pueden clasificarse en dos grupos

desde el punto de vista de la naturaleza politice o judicial del 6rgano al 

cual se confiere la defensa. 

Cuando se trata de un Organo Politico, la Constitucibn se coníia para su

guarda a algún Organo de los ya existentes dentro de la divisibn de pode

res o puede crearse un Organo especialmente para que sirva de Protector -

de la Constituci6n, En México, se cita el ejemplo del Supremo Poder Con

servador1 instituido por la Constituci6n Centralista de 1836¡ otro ejem-

plo de este medio del control es el de Sieyes. 

El inminente Maestro Mariano Azuela, observa que los sistemas de control

pol!tico implican la creación de un 6rgano de poder e1:1pecial del Estado

que se asregs como un cuarto poder a los tres tradicionalistas y a él se

encomiende como misi6n principal o exclusiva la de anular las leyes o ac

tos inconstitucionales. 

El Maestro Ignacio Burgoa Origuela, enfatiza las carácteristicss que debe 

reunir el sistema de control político. 

Se trata de un Organo diferente de aquellos en los que ~e depositan los -

tres poderes del Estado, Tambien puede encomendarse el control a alguno -

de ellos. 

La petici6n de inconstitucionalidad no la formula el gobernado interesado 

sino que la fórmula un órgano estatal o un grupo de funcionarios públicos 

No se ventila ningún procedimiento contencioso entre el peticionario de -

la inconstitucionalidad y el órgano que realiza el acto impugnado. Los -

efectos de le declaración de constitucionalidad en el control por 6rgano

Pol!tico, conforme a las experiencias mencionadas. se generalizan }' se ne!!. 

tralizan para siempre la ley impugnada de inconstitucionalidad. Los efec

tos son Erga-Omnes, esto es generales y absolutos. 
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b) .- POR ORGANO JURISDICCIONAL. 

Las carécteristicas de este sistema son opuestas al sistema de control por 

6rgeno politico, en raz6n de que la protecci6n de la constitucionalidad se 

encomienda al 6rgano jurisdiccional que actúa a instancia o a petici6n de 

parte agraviada, que por medio de un acto de autoridad o ley sufre un agr!!_ 

vio personal y directo en su esfera juddica, siguiéndose por tal motivo -

un verdadero proceso en el que figuren como partes contendientes el sujeto 

agraviado y la autoridad de quién proviene el acto reclamado o que se im-

pugna y las resoluciones que se dictan en este proces
0

0 sui-generis, vincu

lan exclusivamente a quienes intervinier6n en la controversia sin extender.. 

se fuera del caso concreto que sucit6 la cuesti6n de inconstitucionalidnd 

La principal ventaja que ofrece el sistema de control por órgano jurisdic

cional (se dice jurisdiccional porque juzga), es que mediante él se logra

un equilibrio del poder eliminándose toda posibilidad de pugno entre los -

poderes del Estado, en virtud de que la defensa _constitucional se encarga

ª un 6rgano especializado en dirimir controversias, cuyas resoluciones que 

emite se concretan al caso particular, sobre el que versa la queja, sin h.!!. 

cer ninguna declaraci6n en general. 

e).- LAS VIAS DE CONTROL CONSTITUCIONAL POR ORGANO JURISDICCIONAL. 

El sistema de control por órgano jurisdiccional asume dos formas que son: 

por via de acci6n y por via de excepción. 

El sistema de control constitucional por via de acción y sus elementos, P!!. 

ra el Maestro Ignacio Burgoa Origuela 1 significa que la vla de acción con~ 

titucional se desarrolla en forma de un verdadero proceso judicial, que se 

sigue ante una autoridad judicial distinta de aquella que incurrió en 1a

violaci6n. Como nota distintiva que el propio gobernado afectado en su es

fera jurídica por un acto de autoridad o ley quién a través del procedimi~ 

nto constitucional que se ventila ante autoridad distinta que incurrió en 

la violación de garantías individuales, persiguiendo que se declare la in. 
constitucionalidad de ley o acto de la autoridad. En la vida pragmática en 

nuestro sistema jurídico, le encargada de conocer este sistema de vía de -

acci6n, es la Suprema Corte de Justicia de la Sación 1 por ser el 6rgano -



30 

represntativo del Poder Judicial, a quien se le encomienda la tarea de res

guadar el imperio de nuestra Carta Magna, la cual al ser vu.lnerada en pe.!, 

juicio de los gobernados por actos de las autoridades,. da pauta a la int!_I' 

posici6n del juicio de amparo. 

Las caracteristicas de le tutela constitucional por V!a de Acción sm las

siguientes: 

En v!a de acci6n como su nombre lo indica, se concede el derecho público

subjetivo de acción a un gobernado, a efecto de que pueda plantear ante -

un 6rgano judicial de control la presunta inconstitucionalidad de un acto

º ley procedente de autoridad estatal, quien sustenta el carácter de deme¿ 

dado, frente al gobernado quien tendrá la calidad de actor. 

Ante el ejercicio del derecho de acción se excitará la actividad jurisdic

cional del 6rgano judicial de control, quien desplegará sus funciones para 

decir el derecho sobt"·e el problema de cad.cter controvertido que se plan

tea alrededor de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto de 

autoridad estatal impugnado. 

La acci6n dará inici6 a un procedimiento jurisdiccional aut6nomo indepen

diente de aquel procedimiento judicial o administrativo o legislativo del 

que se haya demandadoel acto de autoridad estatal impugnado. 

La sentencia que se dicte en el procedimiento aut6nomo constitucional Ple!!. 

teado se limitará a la decisión de la cuestión constitucional planteada

y no resolverá casos en general pués l_a acci6n que se ha ejercitado s6lo

respecto-de la..afectaci6n presunta al titular de la acción. 

El sistema de control constitucional Por Vía de Excepción, se inica prec! 

semente a travéz de la oposición de une excepci6n y no mediante el ejerci 

cio de una acción. Asi tenemos que si una determinación de la autoridad o 

alguna ley que se aplique se reputa inconstitucional, ante la propia au

toridad judicial del conocimiento puede plantearse la excepción de incons

titucional.idad de todo esto es facll advertir que la Via de Excepción ti~ 

ne las siguientes características; 

No se inicia un procedimiento especial en que se resolverá el planteamien-
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to de acto o ley inconstitucional. 

Se esta en presencie de un procedimiento controvertido ante una autoridad 

judicial en el que el propio juzgador está facultado para hacer un pronu.!!. 

ciamineto sobre la constitucionalidad de acto o ley tildados de inconsti

tucionales. 

El tema central controvertido en el procedimiento planteado no es consti

tucional. El puente de constitucionalidad es sólo accesorio al principal

controvertido. 

No se requiere intentar el ejercicio de una acci6n, basta que a petici6n

del interesado se oponga la excepci6n de inconstitucionalidad. 

d) .- POSICION DEL AMPARO MEXICANO Y SU NATURALEZA JURIDICA. 

La Constituci6n está integrada por les normas de mayor valor jerárquico 

desde el punto de vista del derecho interno de un país, tal supremacia de 

este tipo de reglas jurídicas está consagrada en el articulo 133 de la -

Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanas. Esta constituci6n

las leyes del Congreso de la Uni6n que emanan de ella y todos los trata

dos que estlm de acuerdo con la misma celebrados y que celebren por el -

Presidente de la República, con aprobaci6n del Senado de la República se

r&n la Ley Suprema de toda la Uni6n. Los JUe.ces de cada estndo se arregl!_ 

rán a dicha constituci6n, leyes, tratados, a pesar de las disposiciones

en contrario que pueda haber en la constituci6n o leyes de los estados. 

El amparo mexicano tiende e hacer efectiva esa supremacia. Cuando existe 

un acto de autoridad contrario a la Constituci6n, incluyendo una ley de -

ese medio de defensa de la constitucionalidad de los actas de autoridad -

estatal permitirá ejercer el respectivo control en beneficio de los gober, 

nadas afectados. 

En épocas remotas constituy6 un avance y una conquiste jurídica importnn

t1siraa darle el carácter de norma constitucional a los derechos de los &2. 

bernados oponibles al poder público, en la actualidad resulte romántico -

limitarse a establecer los derechos del gobernado sin proporcionar un m~ 

dio eficaz y práctico de obtener forzosamente el respeto a esos derechos

del gobernado. 
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En el pais mexicano, es el amparo el medio de conlro:il respectivo tenie.!!. 

do como objcti\'o principal la preservaclón del texto constitucional. 

En estos términos, resulta evidente la posic16n del amparo mexicano de,9. 

tro de la doctrina de los medios para controlar la Ley Primaria se rev~ 

la como un medio de control constitucional por órgano jurisdiccional en 

via de acci6n procedente en las h:1p6tesis que señala el artículo 103 -

constitucional , 

El artículo 103 de la Constituci6n que establece los supuestos de proc~ 

dencia de nuestro medio de control, es del tenor liberal siguiente: 

"Articulo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda contro-

11versia que se suscite": 

I .- Por leyes.o actos de la autoridad que violen las garantías individu~ 

les. 

II .- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o rcstrin-

jan la soberanía rte los Estados, y, 

III .- Por leyes o actos de las autoridades de éstos que im·adan la es(~ 

re de la autoridad federal. 

A su vez 1 el artículo 107 constitucional determina que todas las contr~ 

versias de que habla el articulo 103 se sujetarán a los procedimientos

y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las b,!. 

ses que dé el propio articulo 107 en sus fracciones de la I a la XVIII. 

Es decir el articulo 107 de la Ley Reglamentaria de la Constituci6n do

los bases a que deberé de apegarse el amparo y que en obvio de exten--

si6n de este trabajo los doy por reproducidos. 

B • - E~ EL NECIO PR.\GMATICO PROCESAL. 

En el medio pragmático proesal. los autores que hablan sobre el nmparo

coinciden en que el objeto de tal figura jurídica, esta delimitado de -

manera expresa y clara en el articulo 103 constitucioo.al y en el artículo

! • de la U.y de Amparo reglamentaria de rru. art!culos 103 y 107 constituc.ia-..Jes 
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afirmaci6n con la cual estoy plenamente de acuerdo. 

En efecto, el articulo lº .de la Ley de i\mparo, establece lo siguiente: 

Pr&cticamente lo ley ordinaria se encarga de reproducir textualmente -

el precapto constitucional, tan no es le misi6n de una ley ordinaria -

ya que a l!sta le compete desarrollar lo norma constitucional y en su -

caso esclarecer su alcance. Resumiendo que en el medio práctico proc! 

sal el empero es un sistema de la defensa de la constituci6n y de las

gerentias individuales de tipo jurisdiccional que se ejercita por vie

de ecci6n que se tramite en forma de proceso ante el Poder Judicial f~ 

deral y que tiene como materia les le)•es o actos de les autoridades -

que violen las gorant!ee individuales o impliquen una invasi6n de com

petencia de la federaci6n en los estados o viceversa y que sus efec

tos son que se declare la inconstitucionalidad del acto o le)• dictado

por les autoridades. 

Es manifiesta la naturaleza jud.dica del emparo del simple texto del -

articulo 1° de la Ley de la materia, pues en tol dispositivo se habla

del término (juicio) y pera nada se in\•oca ec:epci6n "recurso", de ahi

que en el derecho positivo mexicano está calificada la naturaleza jurl 

dice del amparo como un juicio. 

A mayor abundamiento 1 r con apoyo en los razonamientos doctrinales pr!, 

cedente1 1 considero que el amparo ante lo. disyuntiva de que sea un re

curso o un juicio, me pronuncio de mo111ento 1 en que es un juicio, pues

al requerir su inicio del ejercicio de une acci6n (a.cd6n constitucionnl) 

y como toda ec.ci6n da origen a un juicio y no existiendo juicio alguno 

que se encuentre generado por una acci6n 1 es indudable que, como ya i,!l 

dique, el Amparo resulte tener la naturaleza juddica de juicio; no -

obstante esta afirmaci6n, posteriormente, en mi opini6n personal a es

te tema, emito mi verdadera posici6n. 

1) .- OPINlON DE DIVERSOS AllíORES. 

Don Mariano Azuela.- Hace un señaltlmicnto en su tcorln del objeto quP-
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corresponde al amparo y dice¡ que le corresponde la finalidad de garan

tizar las libertades públicas 1 como objetivo fundamental, al lado de tal 

fin le asigna otros dos objetivos; el primero de ellos, es el de coadyJ! 

var a que los poderes se mantengan dentro de la esfera constitucional de 

sus funciones porque el amparo procede en caso de extralimitaci6n fede-

ral o local, el segundo de ellos 1 es el de proporcionar a la Suprema Cor. 

te de Justicia la oportunidad de establecer con obligatoriedad mediente

la jurisprudencia la interpretaci6n de las normas constitucionales y la

interpretaci6n de las leyes secundarias en relaci6n a la Constituc16n ( 1). 

Don Eduardo Pallares.- Considera al amparo que tiene un doble objeto que 

es mediato y general y que consiste en mantener el orden constitucional

y el principio de la legalidad. Otros de los objetivos más pr6ximos e

inmediatos estriba en conceder a la persona que lo solicita la protec

ci6n de la Justicia de la Uni6n la cual se realiza con referencia al ca

so particular sin hacer declaraciones de carácter general. A pesar de

que el articulo 103 constitucional y el articulo lº de la Ley de Amparo

parecen limitar el objeto de é:ste, también manifiesta el profesor Palla

res que la protecci6n del amparo solo debe de proteger al solicitante -

sin hacer declaraciones generales de inconstitucionolidad o de legalidad 

esta relatividad de la sentencia de amparo esta consagrada en la propia

constituci6n en el articulo 107 Fracci6n II, cuyo texto literal determi

na¡ la sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos parti 

culares limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre 

el que verse la queja sin hacer una declaraci6n general al respecto de -

la ley o acto que la motivé. 

H~ctor Fix Zamudio.- Enfatiza que el amparo tiene por objeto que todos -

los actos de autoridad que afecten los derechos constitucionales u ordi

narios de todos los habitantes del país de los que excluirán aquellas -

excepciones que establezca le propia constituci6n, también limita el ob

jeto del amparo con el alcance que de el articulo lº de la Ley de Amparo, 

(1) Mariano Azuela. hijo, lntroducci6n al Estudio del Amparo, Ob. Cit.

Pag, 1 
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pues para que se pueda pedir amparo es necesario que el gobernado se ha

lle dentro del territorio nacional. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito han establecido las Tesis Jurispru

denciales de las que el amparo controla la legalidad de los actos de los

gobernantes y no la legalidad de los actos de los gobernados. 

Ignacio L. Vallarta .- Expone y concluye que se trata de un juicio difere.!!. 

te y no de un recurso más, pretende con está teoría que el amparo surta -

sus e fetos de un recurso común como la apelaci6n, y hacer creer ésto, es

desconocer la naturaleza jurídica de ambos y más aún es confundir los de

rechos y hacer una mostruosa mezcla de derecho constitucional y del dere

cho civil. El amparo no juzga más que la inconstitucionalidad de las le

yes o actos de las autoridades y del recurso común solo tiene la misi6n -

de corregir las injusticias que los jueces puedan cometer. 

José Maria Lazo.- Le 11~ al amparo 11 recurso11
, aclarando que no confunde 

la naturaleza del amparo porque manifiesta bien claro el objeto del amp.!!_ 

ro que es diferente al de un recurso ordinario. 

F.milio Rnbasa.- Alrededor del artículo 14 Constitucional, plantea el pro

blema de la naturaleza del juicio de ampara, considera un jui.cio de acue!. 

do con la evoluci6n legislativa y sus conceptos propios. 

Romero Led6n Orantes.- Le niega al amparo el carácter de recurso y le afi

na el carácter de juicio, el amparo no es un recurso, el recurso en su -

concepción clásica es el medio por el que la misma jurisdicci6n o una de

la misma naturaleza aunque de grado superior revisa una providencia y la

confirma1 modifica o revoca, en el recurso no se inicia contienda cntre

la parte inconforme y la autoridad que la di.ctó mediante la interposición 

de él, el superior jerárquico de aquella autoridad, se avoca al conoci--

miento de ln controversia iniciada entre los particulares y la resuelve -

Usa y llanamente. El amparo es una controversia absolutamente distinta

e independiente de la que dih lugar a la violacibn constitucional, la 11c-
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ci6n ejercitada es originaria de naturaleza juridica distinta de aquella 

y tiende a lograr fines que no coinciden con las de configuracibn, revo

caci6n o modificaci6n perseguidas por el recurso. 

El juicio de amparo no se revisa en su totalidad el acto considerado co

mo inconstitucionalidad simplemente se le somete a prueba de la constit_y_ 

cionalidad. 

El maestro Ignacio Burgos Orihuela.- Determina en su teoría que el ampa

ro es un juicio negándose desde luego la calidad de recurso estricto se.n_ 

su, la interposici6n del amparo no provoca una nueva instancia procesal

sino suscita un juicio 11sui-generis0
, diverso de aquel en el cual se en

tabla por su diferente teologia como habiaJDOs dicho, tan es asi que las

relaciones jud.dico procesales que se forman a consecuencia de la inter

posici6n del amparo y del recurso son distintos, en efecto, en la suste.n. 

taci6n de este Último, los sujetos activo y pasivo de la relaci6n proce

sal son los mismos o sea el actor y el demandado tratándose de un proce

dimiento judicial que se desarrolla de una primera instancia; en cambio 

en el amparo el demandado es la autoridad responsable quién tiene la - -

obligaci6n y el derecho procesal de contestar la demanda, ofrecer prue

bas, formular alegatos, Etc., como si trataré de un reo de derecho común. 

2).- RESUMEN DE TEORIAS AL RESPECTO. 

De todos los tratadistas que hemos aludido con anterioridad en el rcsu-

men de todas y cada una de sus teorias concluyen que el objeto del ampa

ro está constituido por actos o leyes de cualquier autoridad que vulne-

ren o restrinjan las garantías individuales, asi como por leyes o actos

que interfieran reciprocamente la distribución de competencia entre aut!!,. 

ridades federales o locales. Dado el alcance de los artículos 14 y 16 -

constitucionales el amparo protege no solo en contra de les violaciones

constitucionales sino en general contra todos los actos contrarios a las 

leyes secundarias, por tanto enfatiza que el amparll tiene por objeto to

dos los actos de autoridades que afecten los derechos constitucionales -

u ordinarios de todos los habitantes del pais. 



37 

Tambilm de las-anteriores teorias de estos autores, asi como del C6digo 

Vigente Federal de Procedimientos Civiles de aplicaci6n supletoria con

el articulo 2º de la ley de amparo, le dá el carácter de juicio, en vi!. 

tud de que se confunde en la vida procesal al juicio de amparo que se -

podria intentar ante el 6rgano jurisdiccional ~· sustanciándose como un

verdadero juicio auton6mo y no como el recurso en el que no hay contro

versias, siendo también parte demandada la autoridad que haya emitido -

la ley, decreto u acto que restrinja gerantias de los gobernados, de t9_ 

das las teorias antes desarrolladas se discuti6 si el omparo es un re-

curso o un juicio y la respuesta a esta cuestión depende necesariamente 

de lo que se debe entender por juicio. Si por recurso comprende en gen~ 

ral, a cualquier medio de impugnación de naturaleza judicial, que tenga 

por objeto revocar, modificar una resoluc16n judicial, el amparo podrá

incluirse en esa categorla, pero si se entiende por recurso el medio de 

impugnaci6n que se ejercita en un juicio con el objeto mencionado, sin

dar nacimiento a un nuevo proceso y por ende a un nuevo juicio, en ton-

ces hay que resolver que el amparo no es un recurso porque no cabe la -

menor duda de que se promueve fuera del juicio cuyas resoluciones se i!!!, 

pugnan mediante un nuevo proceso. 

Concluyendo que el amparo no tiene la finalidad que corresponde a los -

recursos, de revocar, modificar o confirmar las resoluciones impugnadas. 

En el amparo no se exa.1Dina otra vez la cuesti6n debatibo, se analiza el 

aspecto de constitucionalidad del acto reclamado. No figuran en el am

paro las mismas partes¡ la autoridad jurisdiccional se convierte en -

autoridad responsable y deja de ser la juzgadora¡ los recursos se in-

terponen contra resoluciones del Órgano jurisdiccional el amparo puede

hacerse valer contra actos diversos de una resoluci6n judicial, en el -

amparo interviene una jurisdicci6n distinta que es la federal. 

C.- EN EL DERECHO POSITIVO MEXICA~O. 

De todas las teorias que hemos redactado en los capitulas anteriores -

cabe hacer la anotación que en el Derecho Positivo Mexicano, su natura

leza juridica, se encuentra consagrada en los articulas 103 y 107 de la 
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de la Ley Reglamentaria de los mismos, asi como l", 4°, 114 y demás rel,!! 

tivos y aplicables a le Ley de Amparo, así como los preceptos del C6digo 

Federal de Procedimientos CiViles de aplicaci6n supletorio con el artÍc!!, 

lo 2° de la misma Ley de Amparo y que en el derecho positivo mexicano,-

se considera por los mismos autores el medio de control constitucional -

que se ejercita par órgano jurisdiccional que funciona por \•Ía de acción 

ejercitada por el agraviado o gobernado que por medio de un acto de auL,2. 

ridad o ley sufre un agravio personal y directo en su esfera jurídica, -

en el que se seguirá un proceso en el que los actores van a ser el agra

viado (quejoso) y la autoridad comPetente, que haya emitido el acto re-

clamado 1 el Ministerio Público Federal y el Tercero Fer judicado si lo -

hay, y que también de las diversos teorias tratadas coinciden en llamar

lo juicio de amparo, que se ejercita también ante un 6rgano jurisdiccio

nal, sustanciándose como un \'erdadero juicio autónomo, tal como lo pre

ve nuestra Constitución. 

d).- OPINION PERSONAL. 

Es tan importante la isntitución del amparo, como medio de defensa cons

titucional, que resulta obligado exponer algunas ideas respecto a su na

turaleza. 

En cuanto a la naturaleza del amparo, algunos tratadistas lo consideran

un recurso, y otros 1 la mayor ia un juicio. La propia Ley de Amparo, Re

glamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, lo denomina -

"juicio de amparo" 1.:.>n su articulo 1 o. 

Estimamos que el amparo no es un recurso y si un juicio¡ pues estos téL 

minos se emplean incorrectamente, ya que el amparo es en realidad un - -

juicio que sigu~ las normas de un proceso. Sostener que se trata de un

juicio, es contundir el concepto de éste con el de proceso, no obstante

que técnicamente tienen significados diferentes. 

La exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

1897, también reconoce la naturaleza de juicio que tiene el amparo y en

el pasaje relativo dice: 
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ºComo la interpretación \'idosa de ciertos \C·:iccpv• '·;· dado lugar a in

"sistentes controversias a la ve~ que al e~tablP.cir.w·H·• r!e bases que -

"falsean el pensamiento constitucion:il, ha sido necr·~w.rio ~·j jar de un m.Q_ 

"do terminante la naturalei:a del amparo, llamándolo julcio, co~c.· reelmen. 

"te lo llama la Constitucibn f procurando sostener este c:<:1r.kt1~r en todo 

"el capitulo. Así quedarán extinguidas las discusiones c:oln e ui el amp-ª.. 

"ro es un recurso principal, accesorio o subsidiario y no tendrán razón-

11de ser las consecuencias que de semejante duda se r!erivnn''. 

Por su parte, en la fracción XIV del articulo 27 Constituci0nnl se empleo 

también la locución: "Juicir. de amparo", 

También se ha considerado que el amparo puede revestí r las dos forma.~: -

recurso, cuando versa sobre 1.1 garant!a de la exacta nplicaci6n de la -

ley (\•iolaci6n del articulo JI, constitucional) para la satisfacci¿n del

derecho violado, y juicio cuando tenga por objeto el conocimient1J \" rcs_Q 

lución de violaciones a las garnntías individuales, que no sea F>l t1rtic.!.!.. 

lo 14. Sin embargo, no deja de reconocerse que desde el punt r) de v istA

formal siempre será un juicio, que técnicament~ dt!berá seguir las normas 

de un proceso. 

Orantes, dice que el amparo es una controvr-rsia alisolutam<=nte distinto -

e independiente de la que dio lugar u Ja vinlación constituc::,ona1. Tam-

bíén es objetablc esta opinión, porque la controvesia es el ob )eto del -

proceso, el tema discusión. 

Lo ~ue ocurre es que se ha generalizado la tcndenria dü consldi:rar el -

amparo co:no un juicio, siguiendo las propias expresiones de la Ley. Los 

misrnos tratadistas bautizan sus obras co~ estos nombres: "Juicio de :\'!!

paro" f "Juicio Constitucional". I lo que sucede e!-! que por una t.radj.-

ción errónea algunos autores y las leyes equiparan el juicio al pror::eso· 

olvidando que el primero es un acto intelecti\"o del juez y el segunde P.s 

un conjunto de actos procesales de las partes r de los tribunales que -

culmina con una resolución jurisdiccional. 

El amparo es, pues, un juicio constitucional que debe seguir las r.orm;is -

del proceso para su substanciación siendo un juicio autónomo. 
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A.- CONCEPTO LEGAL Y PRAGMATICO DEL JUICIO DE AMPARO. 

El maestro Luis Bazdrech dice que: En la legislación mexicana el jui

cio de amparo es el proceso instituido en la constitución con el cará!:, 

ter de controversia judicial, para que las personas puedan obtener - -

el que las autoridades de todo orden con las excepciones que la ley -

consigna respeten y hagan respetar la efectividad de las garantías - -

constitucionales (1). 

Para Don Ignacio Burgoa Orihuela, dice: Que el amparo es una institu

ción procesal que tiene por objeto proteger el gobernado contra cual-

quier acto de autoridad (lato sensu) que en detrimento de sus derechos 

viole la Constitución (2). 

1) .- OPINION DE DIVERSOS AUTORES. 

Para el doctor Ignacio Burgos Orihuela, rodea este concepto, agregando 

que el juicio de amparo se ha revelado como un medio jurídico de pro-

tecci6n o tutela de la Constitucionalidad, concepto que en si, aporta

un elemento de suma importancia tanto en el aspecto práctico como en -

doctrina se desprende que tiene una naturaleza jurídica propia, al CO.!!. 

sidererlo como una instituci6n procesal aut6noma, Al respecto, este

mismo criterio es utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Na

ci6n al sentar jurisprudencia en los siguientes términos: 

ºJUICIO DE AMPARO, NO ES UN RECURSO.- El amparo no es un recurso con -

"el contenido que a tal concepto se confiere la doctrina procesal: és

"to es una instancia o procedimiento utilizado por las partes para - -

"impugnar una resolución y así obtener su renovaci6n, reforma o modifi

"caci6n ¡ sino que es un procedimiento de gerarquia constitucional, te!!. 

"diente a conservar a los individuos en el disfrute de sus garnntias --

(1) Bazdrech, Ruiz.- El juicio de amparo, E<lit. Trillas, México, 1983, 
Pag. 12. 

(2) Burgos, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional Garantías 
y Amparo. E<lit. P6rrua, S.A., ~léxico, 1984, Pag. 28, 
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''individualt!s 1 incluso las '1e exacta aplicaci6n de la ley. As{ pues, -

"los efectos jurídicos de una ejecutoria aún cuando tiene semejanza con 

"los de una sentencia de segunda instancia o pronunciada en el recurso

"de apelación porque este pronunciamiento constituye un grado de cono

"cimicnto del conflicto o controversia, son diversos, pues la ejecuto

"ria de amparo tiene entidad propia y funciones de restituir al quejoso 
11en el goce de la garantía violada". 

T. CXXVIII, Pag. 91, Amparo Directo 2468/55, Camiones y Maquinaria, 

S.A., 6 de abril de 1956, 5 \'otos. Sa. Epoca. 

Para el autor Octavio A. Hernández, manifiesta que el amparo es una de 

las garantías componentes del contenido de la jurisprudencia constitu

cional mexicana, que se manifiesta y realiza en un proceso judicial -

extraordinario, constitucional y legalmente reglamentado, que se sigue 

por via de acci6n y cuyo objeto es que el Poder Judicial de la Federa

ción o los órganos auxiliares de éste vigilen imperativamente la Acti

vidad de las autoridades a fin de asegurar por parte de éstas y, en b~ 

neficio de quién pida el amparo, directamente el respeto a le constit.!!, 

ci6n e indirectamente a las leyes ordinarias en los casos que la propia 

constituci6n y su ley reglamentaria prevccn (3). 

Para el MaesLro Alfonso Noriega, el amparo es un sistema de defensa -

de la constilución y de las garantías individuales de tipo jurisdic

cional, por vía de acción, que se trámita en forma de juicio ante el

Podcr Judicial Federal y que tiene como materia las leyes o actos de

la autoridad que violen las garantías individuales o impliquen una -

invesi6n de la soberanía de la federaci6n de los estados o viceversa

y que tiene como efectos la nulidad del acto reclamado y la reposici6n 

del quejoso en el goce de la garantía violada, con efectos retroacti

vos al momento de la violación (4) 

(3) Hernández 1 Octavio A. Curso de Amparo, Edit. Porrúa, S.A .. México, 
1983, Pag. 6. 

(4) Noriega, Alfonso, Lecciones de Amparo, Edit. Porrúa, S.A. ~xi
co 1980, Pag. 56. 
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2) .- OPTNIO~ ?ERSO~AL. 

Lo que para mi la procedencia subjetiva del juicio de m.1paro se contrae 

a cualquier gobernado que ha sufrido un agravio personal y directo en -

su esfera juridica y valla en detrimento de sus garantlm~ individuales

puede promoverlo ~· su proc.edencin objetiva se concretiza contra quién -

o porque se promueve. En este orden de ideas y atendicmlo a las notas

enunciadas con antelación podemos decir, tal como lo apunta el rnacstro

Burgoa Orihuela que el Amp1uo es un juicio que se inicia por la acci6n

que ejercita cualquier gobernado ante los 6rganos jurisdiccionales led.f:. 

tales contra acto de autoridad (lato scnsu) que le cause un agravio en

su esfera jurídica )' que considere contrario n la constitución, tenien

do por objeto invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia por su -

inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto que lo origine. 

De tal manera que las notas esenciales )' descriptivas del mismo son pa

ra mi crcterio¡ que el juicio de amparo es un sistema de control por -

6rgano jurisdiccional y que se ejercita por vía de acci6n (género pr6xi 

mo). 

Se ventilará ante los 6rganos expresamente establecidos para su conoci

miento, que en el caso concreto de nuestro derecho, corresponde al Po-

der Judicial Federal, tal como lo preceptúa los arttculos 103 constitu

cional y lo. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

La acci6n de amparo corresponde al particular gobernado quu sufra, que

este sufriendo o tema sufrir un agravio personal r directo en .;u esfera 

jurídica, por cualquier acto de autoridad que vulnere o restrinja sus -

garantias individuales, o bien que interfieran en el sistema competen-

cial existente entre las autoridades federales y locales o que se vio-

len las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los

articulos 14 y 16 constitucionales, através de los cuales se rcsguarda

todo el cuerpo de la constitución. 

El juicio de amparo se traduce en un proceso autónomo y las sentencias

que se dicten en el amparo tratará.o siempre de personas. 
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B.- LAS VIAS O B!FURCACION DEL JUICIO DE AMPARO. 

Pera delimitar este tema es preciso apuntar algunas definiciones en --

cuanto a la vía. 

Para el autor Hans Kelsen, dice que la vía es una funci6n 6rganica que

se compone de varios actos parciales, se hace necesario regular el he-

cho en el que los actos incompletos se integren en u~ todo, se habla -

aquí de un proceso o procedimiento. 

Para Guillermo Caballenas dice que la vía, es un ordenamiento procesal, 

un medio de hacer efectivo un derecho. 

En mi opini6n considero que por vía se debe de entender al procedimien

to señalado por la ley que debe seguirse en el ejercicio de las atribu

ciones de los Tribunales tanto del Fuero Federal como del Común. 

En el Pequeño Larousse Ilustrado define la BIFURCACION como la división 

de dos partes 1 la bifurcaci6n de un camino (sin6nimo del verbo cruce) -

y por bifurcarse (del latín bifurcus, ahorquillado) ,dividirse en dos -

una cosa. Para el caso de este tema diremos que la bifurcación es la -

forma en que se divide nuestro amparo ya sea en su forma directa o indi 

recto, que en el ámbito teórico, práctico y jurídico, conocemos. 

1) .- AMPARO DIRECTO O UNI-INSTANCIAL. 

A partir de la Constitución de 1917 1 la cual innovando el sistema de -

amparo que prevalecía con anterioridad a su vigencia, lo declaró en la

f racci6n 7a. del artículo 107 constitucional, manifestando que cuando -

el acto reclamado consistiera en una sentencia defenitiva dictada en -

los juicios civiles o criminales, la acción constitucional se deduciría 

ante la Suprema Corte de Justicia. 

Por decreto de 30 de diciembre de 1950, al reformarse de nue,·a cuenta -

el articulo 107 de nuestra Carta Magna, conservó que el amparo directo-
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bifurcado, su pocedencia ante la Suprema Corte de Justicia y ante los -

Tribunales Colegiados de Circuito en sus respectivos casos estuviera vi

gente en sus fracciones V, \'l y VII. 

Con antelaci6n a nuestra ley fundamental del juicio de amparo en su int~ 

gridad era bi-instancial o tal como sucedía y se encontraba reglamentado 

en los ordenamientos correspondientes y excepcionalmente tri-instancial

según la ley de amparo de 1861 en la que el conocimiento del juicio de -

amparo en segunda instancia estaba encomendado a los Tribunales de Cir-

cuito. 

En síntesis el amparo directo o uni-instancial es aquel que se promueve

ante la Suprema Corte de Justicia de le Naci6n o ante los Tribunales 

legiados de Circuito ~· conocen en única instancia o en jurisdicción origi 

naria. 

La procedencia del juicio de amparo directo diremos¡ que al tratar oce.r.. 

ca de la competencia dijimos que se interpondrá contra los sentencias -

definitivas civiles, penales, administrativas o laudos arbitrales definl. 

ti vos 1 según lo establecido en los preceptos antes aludidos, 

Asimismo, en los preceptos que a continuación cito determina que para -

que sean reclamables en amparo directo o uni-instancial a través del fa

llo definitivo que en ellos se pronuncien deben ser substanciales 1 es d~ 

cir 1 deben trascender el resultado de dicho fallo según se establece en

el articulo 158 de la Ley de Amparo y en sus artículos 159 y 160 consa-

gra la hipótesis en que consideran "violadas las leyes del procedimiento 

y que afecten la defensa del quejoso" en los juicios civiles, laborales, 

administrativos y penales, respectivamente otorgando a la Suprema Cortc

de Justicia y los Tribunales Colegiados Circuito, amplia facultad para -

apreciar fuera de los supuestos especificas legalmente previstos por an~ 

logia con éstos los casos en que se produzcan dichos fen6menos, fraccio

nes XI del articulo 159 y 191 de la Ley de Amparo. 



A dl ferencia de lo que sucede en cuanto a las sentencias civiles y admi

ntstrativas y laudos laborales en material penal, la procedencia del am

paro directo es más ar;iplia 1 puesto que, se puede promover en todos aque

llos en que no halla sido exactamente aplicable le Ley Adjetiva o Susta!!. 

ti va, en los fallos penales según el articulo 14 Constitucional. 

Para este trabajo, solamente enunciaré en que tiempo conocen tanto la S.!! 

prema Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito, para ir delineando

sobre la materia que nos ocupa. 

El amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia en materia penal se

pide cuando, la sentencia definiti\'a se pronuncie por TRIBUNALES JUDICI! 

LES DEL FUERO FEDERAL, incluyendo los pertenecientes al ejércilo no cas

trenses o militares, independientemente del morito de la pena que en di-

cho fallo se imponga al quejoso, artículo 107 Constitucional 1 frncci6n -

V, inciso a) y 24 fracción 11, inciso b) en la Ley Orgánica del Poder J.!!. 

dicial de la federoci6n. 

Cuando se dicte por autoridades judiciales del orden común. siempre que

imponga la ptna de muerte o comprenda un:i snnci6n prí\•uti\'a de la liber

tad que exceda rlcl término de cinco años, Idem., artlculos 24, frocción-

111, inciso a) de dicha Ley, 

El amparo directo se pedirá ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

Tienen la compctenci.a abierta que prevee la fracci6n IV del articulo 107 

Constitucionnl, es decjr 1 que conocen de dicho juicio cuando se trata de 

cualquier fallo de[initi\'o o dictado en juicios civiles o penales, admi

nistrativos, laborales, que no se comprende dentro de ninguno de los ca

sos que configuran la competencia dentro del mismo juicio de la Suprema

Corte de Justicia, especHicamente lo:; mencionados Tribunales conocen -

del Amparo Directo o L'ni-Instancial. 

En materia penal cuando la t;entenc.:.a definitint su pronuncie {IOT autori

dades judiciales del orden común y en !a que no se impongan al quejoso -

la pena de muerte ni la privación de la libertad por un término que no -

exceda de cinco uños de prisi6n. 



47 

Cuando el acto reclamado cons1sta en una scntenc.1a cictada en los inci

dentes de reparaci6n del daño exigible a personas distintas de los incul 

pados o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos Tri

nales que conozcan o hallan conocido de los procesos respectivos, o por

Tribunales diverso~ 1 o en los juicios de responsabilidad civil, cuando -

ln accción se funde en la comisión del delito de que se trate, siempre -

que 'dichos incidentes o juicios se relacionen con los procesos penales -

en que el fallo definitivo halla sido pronunciudo por autoridades judi-

ciales del orden común y no condene a la pena dt• muerte ni señale una -

sanción privath·a de la libertad que excede del término medio aritmétia, 

fijado por el artículo ~O de la Constituci6n parn el otorgamiento de lu

libertad causional (ambos casos se refieren al articulo 7o. Bis, frac--

ci6n la,, inciso a) de la Ley Orgánica. 

2) .- AMPARO HiDlRECTO O Bl-INSTANClAL. 

En la práctica procesal el juicio de amparo que se inicia ante un Juez -

de Distrito se le suele lldmar "Amparo Indirecto11
, lo que i,c deblf de en

tender en el concepto de Indirecto o mediato lo determina la raz6n de la 

idea contraria, Lo directo o inmedi<:1to implica una relación entre dos -

elemi:ntos, un nexv entre cuyos puntqs de enlace no existe ningún interm~ 

dio. 

La existencia del juicio de amparo indirecto o bi-instancinl y del dire.f_ 

to o uni-instancial es una innovación como lo señale en hojas principales 

de este tema, introducida por lA ley de amparo de 1915 )' que en todos los 

ordenamientos anteriores se aprecia que la Suprema Corte de Justicia de -

Nación, nunca conocía directamente del juicio de amparo, nunca tenía com

petencia originaria, sino siempre derivada establecida en virtud de la -

revisión forzosa u oficiosa que tenía lugar contra las sentencias de los

jucces de Distrito, con la excepci6n de la Ler de Amparo de 1861 en l.i -

que la Suprema Corte de Justicia, conoc.ia del juicio de amparo en. tcrcern 

instancia cuando se interponia ant'-" ella el recurso de súplica contra las 

resoluciones definitivas de los Tribunales Colegiados de Circuito o re .. ·o

carán las sentencjas de primera instancia pronunciadas por los Jueces de

Distrito, 
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Todos los demás ordenamientos orgánicos del amparo anteriores a la Ley

de 1919 concedían a la Suprema Corte de Justicia jurisdicci6n derivada

en segunda instancie para que conocieren de dichos juicios de amparo -

que en primera se establecían ente los Jueces de Distrito. Por tal m.2. 

tivo podemos afirmar sin temor a equivocarnos que antes de la ley de am

paro de 1919 no hubo juicios de amparo directo o sea, aquellos que la -

Suprema Corte de Justicia conoce en única instancie y que debido a les

reformas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, -

por decreto de 21 de diciembre de 1987, publicado en el Diario Oficial

de la Federaci6n, le Suprema Corte de Justicia de la Neci6n se convier

te en un Orgeno de Control Constitucional. 

3) .- OPINION PERSONAL EN CUANTO A LAS DENOMINACIONF.S ANTERIORF.S. 

Analizando el amparo en cuanto a los términos uni-instencial y bi-ins-

tancial, considero que tales denominaciones resol tan inapropiadas para

calif icar al amparo directo e indirecto, ya que, tales denominaciones -

dan la idea de exclusividad de una instancia y de dos instancias; sin

embargo, el amparo uni-instancial que se presume de una sola instancia

se puede turnar bi-instancial en las dos hip6tesis que prevee el arde.!! 

lo 83, fracci6n V de la Ley de Amparo y por su parte el amparo bi-ins-

tancial es posible que se derima y concluya en una sola instancia. De

ésto se infiere y asi lo sostengo, que no es adecuado calificar al amp!_ 

ro por el número de sus instancias pues las misinas, como ya señale pue

den variar y no son exclusivas del amparo directo ni del indirecto. 

En estos términos me pronunci6 porque a los dos tipos de al!lparo regla-

mentados por la ley de la materia se les denomine exclusivamente con -

los términos de ampai'o directo y amparo indirecto. 

C.- COMPETENCIA DE LOS ORGANOS JURISDICC!ONALF.S FEDERALF.S EN MATERIA DE 

AMPARO. 

Antes de abordar el tema enunciado, es necesario someramente señalar -

alaunaa definiciones ccmo sigue: 
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Por lo que hace al Diccionario 11Pequeño Larousse Ilustrado", tenemos -

que juridicci6n dice es el poder o derecho para juzgar. (5). 

El Maestro Caballenas considera que jurisdicción es.,. lo potestad de -

conocer y fallar en asuntos civiles, criminales o de otra naturaleza, -

según las disposiciones legales o el arbitrio concedido, agregando la -

palabra jurisdicción se forma de jus y decere·, aplicar o declarar el d!_ 

recho • 

Por funci6n jurisdiccional, según Ca ballenas, aparece ho}' en día como -

una actividad del Estado que a su vez derh·a de la prohibición explici

ta de utilizar la autodefensa y de la exclusión de jurisdicciones part! 

culares. Esa actividad constituye a la vez una facultad y un deber en

caminado a la resoluci6n de los conflictos litigiosos, mediante la de

claraci6n de la voluntad de la ley efectuada por el 6rgano jurisdiccio

nal corno tercero imparcial y eventualmente al cumplimiento de las deci

siones recaides. 

Para el Maestro Alfonso Trueba, dice que es la funci6n jurisdiccional -

en "términos generales, es la potestad de administrar la justicia11 (6) 

Considero en mi opin16n, que debemos entender por jurisdicción al con-

junto de atribuciones que conforme a lo dispuesto por la ley fundamen-

tal corresponden a los 6rganos estatales de determinado fuero, para co

nocer de ciertas materias, ahora bien, esta atribuci6n deb~ ser ejercida 

de conformidad con las reglas establecidas en la ley procesal aplicable, 

Y por funci6n jurisdiccional, considero que es el ejercicio del conjun

to de atribuciones del juzgador establecidos en la ley o conforme las -

facultades discrecionales concedidas en la misma, encaminadas a la res.Q._ 

luci6n de los conflictos que ante él se plantean y que tiene por objeto 

(5) Pequeño Larousse Ilustrado. Pas. 487. 

(6) La suspensi6n del acto reclamado o la providencia cautelar en el -

derecho de amparo. Pag. 21. 



50 

que a través de la actividad del estado se constituye la autodefensa de 

los particulares guardándose de esta forma el orden público y tendiendo 

con ello a garantizar la soluci6n justa de los conflictos . 

La actividad jurisdiccional forma parte de la relación jurídica procesal 

y se encuentra limitada por la actividad de las partes, sin la cual no

es concebible y por las disposiciones .del derecho procesal objetivo que 

regulan el desarrollo de la actividad del 6rgano judsdiccional en el -

proceso al emitir la sentencia correspondiente. 

Asimismo, cito algunas definiciones de los diferentes tratadistas de am

paro sobre lo que es competencia y tenemos que: 

Para el tratadista Hugo Alsina considera a la competencia como la apti

tud del juez pare ejercer su jurisdicción en un caso determinado(?), 

Prieto Castro alude, que es la facultad y el deber de un juzgador o -

tribunal para conocer determinado asuntoCS), 

El Doctor Octavio Hernández, al referirse a le competencia en materia -

de amparo indica que es la facultad o el conjunto de facultades que de

scuerdo a la constituci6n y con sus leyes orgánicas y reglamentarias -

respectivas tienen ordinariamente cada uno de los órganos que integran

el Poder Judicial de la Federación o algunas de las autoridades comunes 

en casos extraordinarios, para conocer tramitar y resolver los juicios

de amparo que los mismos ordenamientos determinanC9). 

Reflexionando sobre las definiciones anteriores diremos que la co!'lpete.!!. 

cia es el conjunto de facultades que la normación jurídica otorgª a de

terminadas autoridades estatales con el fin de establecer el control --

(7) 

(8) 

(9) 

Tratado histórico práctico de derecho procesal civil, T. I. Pag. -
583. 

Diccionario te6rico y práctico del juicio de Bl!lparo. Pag. 34. 

Teoría seneral del proceso. Pag. 141. 
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constitucional previstos por el articulo 103 de la lt?y suprema, también 

determinando la cuantía del asunto, materia y territorio. 

Una vez delimitada la competencia, diremos que los Tribunales Federales 

y algunas veces los Tribunales del Fuero Común conocen del juicio de -

amparo tal como lo preveé la ley orgánica del Poder Judicial de le Fed~ 

raci6n en su capítulo I, articulo l; por: 

l.- La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n; 

II.- Por los Tribunales Colegiados de Circuito¡ 

III.- Por los Tribunales Unitarios; 

lV .- Por los Juzgados de Distrito; 

V.- Por el Jurado Popular Federal, y; 

VI.- Por los Tribunales de los Estados y el Distrito, en los casos pre

vistos por el articulo 107, fracci6n XII de la Constituci6n Poli t.!. 
ca de los Estados Unidos Mexicanos y de los demás en que por disp.Q. 

sición de la Ley deban actuar, en auxilio de la Justicia Federal. 

La competencia vista desde el Wnbito territorial, induce e tratar la -

forma en que se encuentran distribuidos y divididos los Tribunales Fed~ 

rales de lo cual se ocupa el capitulo VII, de la referida Ley Orgánica

del Poder Judicial de la Federaci6n en los siguientes términos: 

Articulo 79.- Para los efectos de esta ley el territorio de la República 

se dividirá en el número de circuitos que determine el Pleno de la Supr~ 

ma Corte de Justicia, señalando los limites territoriales de cada uno de 

ellos. 

Articulo 80.- Cada uno de los circuitos a que se refiere el articulo an

terior comprenderá los distritos judiciales cuyo número y limites terri

toriales determine el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. 

Articulo 81.- En cada uno de los circuitos a que refiere el articulo 79-

de esta ley, se establecerán el número 1 especializaci6n y l!mites terri

toriales de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juz

gados de Distrito que determine el Pleno de la Suprema Corte de Justicie. 
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En cada uno de lo~ Distritos Judiciales se establecerá, por lo menos,

un Juzgado de Distrito. 

A manera de ejemplo, cabe citar el conjunto de Tribunales que integran 

el primero de los Circuitos, determinados antes de las últimas refor-

mas por la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y actualmente por -

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Asi tenemos que, el pri

mer Circuito comprende todo el territorio de la ciudad de México y los 

siguientes Tribunales: 

(2) Tribunales Colegiados en Materia Penal. 

(6) Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, 

(5) Tribunales Colegiados en Materia Civil. 

(7) Tribunales Colegiados en Materia del Trabajo. 

(3) Tribunales Unitarios de Circuito. 

(10) Juzgados de Distrito en Materia Penal. 

(3 ) Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo. 

(10) Juzgados de Distrito que conocen en Materia Administrativa y con

las últimas reformas en Materia Agraria 

(6 ) Juzgados de Distrito en Materia Civil. 

Todos estos Tribunales con residencia en la ciudad de México. 

1).- EL PLENO DE LA SUPROO CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, 

En el capitulo II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa--

ci6n en su articulo segundo, determina que la Suprema Corte de Justicia

se compone de 21 Ministros Numerarios y de hasta 5 Supernumerarios, fun

cionando ten alto Tribunal en Pleno o en Salas; y de más funciones. 

El Tribunal en Pleno se compone de los Ministros Numerarios que integran 

la Suprema Corte 1 pero bastará le presencia de 5 Miembros para que pueda 

filncionar: los Ministros Supernumerarios formar6n parte del pleno - - -

cuando sustitu1an a los Ministros NUMrarios y adem.&s desempeñar6n funci.2, 
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nes de igual forma que contiene esta ley. 

En materia de amparo corresponde conocer al Pleno de la Suprema Corte de 

Jus.ticia de la Nación exclusivamente del recurso de revisión de amparos 

directos e indirectos cuando en ellos subsiste el problema de constitu

cionalidad por haberse impugnado una ley federal o local o un tratado -

internacional por estimarlos viola torios de un precepto constitucional 1 

y tratándose de la revisi6n de amparos indirectos fundados en las frac

ciones segunda y tercera del articulo 10. de la Ley de la materia, esto 

es, tratándose del amparo soberanias y del amparo por invasión de esfe

ras. 

2) .- LAS SALAS DE LA SUPRIMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. 

En la referida ley orgánica del Poder Judicial de la Federación en su -

articulo 15, determina que: 

La Suprema Corte de Justicia, funcionará además en cuatro Solas numeradas 

progresivamente de 5 Ministros cada una: pero bastará con la presencia

d e 4 para que pueda funcionar. 

Cada Sala eligirá de entre los Miembros que la componen un Presidente -

que durará en su cargo un año y podrá ser reelecto. 

Cada Sala tendrá los Secretarios de Estudio y Cuenta, un Secretario de -

Acuerdos, un Subsecretario de Acuerdos, los Secretarios Auxiliares de -

Acuerdos y Actuarios que fueren necesarios para el despacho y personal -

subalterno que fije el presupuesto, que serán designados por la respecti 

va Sala, la que estará facultada para conocer licencias que excedan de -

15 dias, por causa justificada con goce de sueldo o sin él y, sin goce -

de sueldo por más de 6 meses, cuando sea procedente con arreglo a la ley 

por causa de servicio público, asi como, para removerlos y conocer de -

sus renuncias. 
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Durante los periodos de sesiones las audiencias se celebrarán diariamente 

excepto los sábados y domingos y los dies que legalmente est'n declarados 

inhábiles, Las audiencias serlm públicas, sal va los casos en que la mo-

ral o el interés público exijan que sean privadas. 

Las Salas de la Suprema Corte conocen por materia; La Primera Sala es -

competente en asuntos penales: la Segunda Sala conoce asuntos administr!. 

tivos (lato sensu)¡ La Tercera Sale es competente de asuntos civiles - -

{lato sensu). y la Cuarta Sala conoce de asuntos del trabajo. 

Por cuantia: De acuerdo con las reformas que tuv6 la ley orgánica del -

Poder Judicial Federal por decreto del 21 de diciembre de 1987, publicado 

en el Diario Oficial de la Federaci6n del die 23 del mismo mes y año, des!. 

parece la competencia por cuan tia de les Salas de la Corte, pues hasta -

antes de tales reformas, si existia la competencia por cuantia. Actual

mente las Salas de la Corte solo van a conocer en materia de amparo, del

recurso de revisi6n y del amparo directo por atracci6n, de acuerdo con -

la trascendencia que reviste el negocio y con las caracteristicas especi!. 

les que la ameriten. Asimismo, conocerán las Salas de la Corte, de la -

alzada del amparo indirecto cuando en el juicio se impugne un reglamento

del Presidente de la República o del Gobernador de un Estado. 

Finalmente conocerán también de la alzada del amparo directo en los casos 

en que las ejecutorias que pronuncien los Tribunales Colegiados, se deci

da sobre la constitucionalidad de un reglamento local o federal, o se e!!. 

tablezca la interpretaci6n directa de un precepto de la Constituci6n. 

Todas estas modalidades competenciales podrán ser calificadas como de gra 

do atendiendo a la importancia que revisten y ya no por cuantia, como - -

acotencia antes de las últimas reformas. 

3) .- LOS TRihllllALES COLF.GIADOS DE CIRCUITO. 

Los Tribunales Colegiados de Circuito 1 se integran de 3 Magistrados y del 

número de Secretarios, Actuarios y F.mpleados que determine el presupuesto 
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cada Tribunal nombrará un Presidente que durará un año en su cargo Y podrá 

ser reelecto. 

Los Tribun~les Colegiados especializados conocerán de las moterias pro

pias de especializaci6n la cual se regirá por lo dispuesto en los ar--

ticulos del 24 al 27 de esta ley. Los Tribunales Colegiados de Circui

to que no tengan jurisdicci6n especial conocerán de todos los asuntos -

a que se refieren los articulas citados. 

Cuando se establezca en un circuito en materia de amparo varios Tribun.2_ 

les Colegiados con residencia en un mismo lugar, que no tengan juri~di.f. 

ci6n especial o que deban conocer de una misma materia, tendrán una ofi 

cialia de partes cOllÚn que recibirá las promociones 1 las registrará por 

orden numérico riguroso y las turnará inmediatamente al Tribunal que c.Q_ 

rresponda de conformidad con las disposiciones que dicte el Pleno de la 

Suprema Corte. 

Los Presidentes de los Tribunales de Circuito tramitarán todos los asu.!!. 

tos de la competencia de los mismos hasta resolverlos. 

En caso de que el Presidente estime dudoso o trascendente algún trámite 

dispondrá que el Secretario respectivo dé cuenta al Tribunal Colegiado

para que éste decida lo que estime pertienente. 

En los Tribunales Colegiados, se listarán de un din para otro cuando m.!!. 

nos por los Magistrados ponentes los negocios que habrán de despacharse 

en las sesiones ordinarias del Tribunal y se irán resolviendo sucesiva

mente en el orden que aparezcan en listados. Cuando los proyectos se re .. ... . -
tiren para mejor estudio, volverán a listarse y discutirse un negocio -

más de una vez. 

Cuando en el Tribunal se encuentre que un amparo directo que deba re-

solver tiene conexi6n con un recurso de revisi6n de los que establecen 

las leyes en términos de la fracci6n 1-B del articulo 104 Constitucio

nal 1 que haga necesurio o conveniente que se vean simultáneamente a --
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noción de alguno de los !'tagistrados quién dé cuenta con ellos para que

se resuelvan simultáneamente, 

Los Tribunales Colegiados de Circuito 1 conocerán por exclusión de todos 

los juicios de ampnro directo y de los recursos de revisión del amparo

indirecto 1 cuyo conocimiento no corresponda a la Suprema Corte de Just,!. 

cia de la Naci6n. 

4) .- LOS JUZGADOS DE DISTRITO. 

El personal de cada uno de los Juzgados de Distrito se compondrán de un 

Juez y del número de Secretarios, Actuarios y F.mpleados que determine -

el presupuesto. En el Distrito Federal habrá 30 Juzgados de Distrito -

y están divididos de la siguiente forma, en materia penal habrá 10 Juz

gados en Materia Administrativa 1 habrá 10 Juzgados en Materia de Traba

jo habrá 3 Juzgados, en materia civil habrá 6 Juzgados de Distrito y en 

base a las reformas de la Ley de Amparo, todos los Juzgados de Distrito 

en Materia Administrativa conocerán del Amparo en Materia Agraria. Los 

amparos que se tramitan ante los Juzgados de Distrito reciben el nombre 

de amparo indirecto o bi-instancial porque consta de 2 instancias, la -

primera de ellas se promue\•e ante los Juzgados de Distrito y la segunda 

instancia ante el Superior que es el Tribunal Colegiado de Circuito o -

la Suprema Corte de Justicia, según el caso. 

Los Jueces de Distrito para conocer de los asuntos de su competencia se 

establece en el artículo 114 de la Ley de Amparo y es cuando el acto r~ 

clamado no se trata de una sentencia definitiva civil, administratha o 

un láudo de una junta de conciliaci6n y arbitraje. 

Asimismo 1 es competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Penal -

para conocer¡ de los delitos del orden federal, considerados éstos en

lo previsto en la Le~· Federal y en los tratados¡ los señalados en los -

articulas 2o. y So. del código Penal, los cometidos en el extranjero -

por los Agentes diplomáticos, personal oficial de las Legaciones de la

República y c6nsules mexicanos; de los cometidos en las embajadas y 1~ 

gaciones extranjeras 1 aquellos que la federeci6n sea sujeto pasivo; - -
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los cometidos por un funcionario o empleado federal en ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas. 

Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público -

federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado¡ tQ 

dos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten en ejercicio de al. 

guna atribución o facultad reservada a la federaci6n; de los juicios de 

amparo que se promueven contra resoluciones judiciales del orden penal¡ 

contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad penal 1 sal

vo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio -

o impuestos fuera de procedimiento penal y contra los actos que impar-

ten peligro de pri vaci6n de la vida, deportaci6n 1 destierro o alguno -

de los prohibidos por el articulo 22 de la Constitución Federnl. Cuan

do se trate de le violación de les garantías consagradas en los articu

las 16 en materia penal 19 y 20 fracci6n la., Ba, lOa., párrafo primero 

y segundo de la misma Constitución, el juicio de garantías podrá promo

verse ante el Juez de Distrito respectivo o ante el superior del Tribu

nal a quién se impute la violación reclamada¡ <le los juicios de amparo 

que se promuevan conforme al articulo 107, fracción 7a, 

De la Constitución federal 1 en los casos en que sea procedente contra -

resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daiio exigible 

a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad ci

vil por los mismos Tribunales que conozcan o hayan conocido de los pro

cesos respectivos o por Tribunales diversos en los juicios de responsa

bilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito r -
de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposi

ciones de observancia general en materia penal, en los términos de la -

ley reglamentaria de los ar tic u los 103 y 107 de la Constitución Federal. 

5) .- BREVE REFERENCIA A LOS TRIBUNALF.S UNITARIOS DE CIRCUITO. 

En el articulo 94 determina que también se depósita el ejercicio del P.2,. 

der Judicia1 de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tri

bunales de Circuito, Colegiados en Materia de Amparo y Unitarios en Ma

teria de Apelación que se interponga contra alguna resolución de los -
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Juzgados de Distrito. 

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, deter

mina el número y división de Circuitos, asi como la jurisdicciOn terri

torial >· la especialización por materia de los Tribunales Unitarios de

Circuito. 

En el capitulo tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe-

deraci6n, enuncia que los Tribunales Unitarios de Circuito se compon--

drAn de un Magistrado y del número de Secretarios, Actuarios y Emplea-

dos que determine el presupuesto. 

Cabe señalar, QUE> dentro del capitulo s~ptirno de la Ley Orgánica del P.2, 

der Judicial de la federaci6n, determina la divisi6n territorial con -

que cuentan estos Tdbunales en el Distrito federal y como es de saber

le corresponden al primer Circuito y dentro de éste, se encuentran dos

Tribunales Unitarios. 
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EL PROCEDIMIENTO PENAL 

Pera abordar el anAlieis del procedimiento penal y entender su conteni

do resulta conveniente antes que nada, dejar bien establecido, qué es -

el procedimiento, qué es el proceso y establecer la diferencia que exi.! 

te entre uno y otro. 

Asi pues, por razbn de ml!todo procede pasar enseguida a definir la ins

tituci6n del procedimiento penal y posteriormente la del proceso penal. 

Juan José González Bustamante, manifiesta 11 
••• el procedimiento penal -

estA constituido por un conjunto de actuaciones sucesivamente ininte--

rrumpidas y reguladas por las normas de Derecho Procesal Penal, que se

inicia desde que la autoridad tiene conocimiento de que se ha cometido

un delito y procede a investigarlo y termina con el fallo que pronuncia 

el Tribunal. .• " (1) 

Tomlss Jofrl!, en cite de Guillermo Colin SAnchez, define el procedimien

to penal como 11
.,, una serie de actos solemnes, mediante los cuales el

Juez natural, observando formas establecidas por la ley 1 conoce el del.! 

to y de sus autores a fin de que le pene se aplique a los culpables"{2) 

. Manuel Rivera Silva, nos dice que el procedimiento penal es 11 
••• el co11 

junto de actividades reglamentadas por preceptos previamente estableci

dos, que tienen por objeto determinar qub hechos pueden ser calificados 

como delito para, en su caso, aplicar le sancibn correspondiente ••• 11(3) 

Del examen de estas ideas eutorales se advierte que las mismas coinci-

den en que el procedimiento penal es un conjunto de actuac.iones ininte

rrwnpidas, que se inician desde que la autoridad tiene conocimiento de-

(1) Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, 7a. Ed. Edit. Porrlla,-
14'xico 1981, Paa. 57. 

(2) Principio• de Derecho Procesal Penal Kexicano, 8a. Ed., Edit. Po-
rr6a, 14'xico 1985, Pag. 122. 

(3) El Procédimiento Penal, l2a. Ec!. Edit, Porr6a, Hbico, 1982, Pag.-
23. 
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que se ha cometido un posible delito que debe investigarse y termina -

con la resoluci6n que dicta el Tribunal, es decir 1 se hace del conoci-

miento del Ministerio Público que se ha cometido un hecho que se consi

dera que es delito, ésto lo investiga y si encuentra reunidos elementos 

suficientes para proceder en contra de una persona ejercita acc16n pe

nal ante el Organo Jurisdiccional, para que sea éste mediante una reso

luci6n judicial el que establezca de una manera clara si efectivamen

te la persona que se encuentra sujeta a su jurisdicci6n es responsa ble

de los hechos de que se le acusa. Esto lo hará siguiendo todos y cada

una de les formalidades establecidas en los ordenamientos legales. 

En este orden de ideas si no existen elementos suficientes para consid,g, 

rar responsable a una persona de la comisi6n de un delito que le es - -

atribuido por el Ministerio Público, dicha persona deberá quedar en in

mediata libertad. 

En esencia el procedimiento penal, es el medio que u ti liza el derecho -

penal para lograr hacer efectivas sus normas 1 es decir 1 el derecho pro

cesal penal es la técnica del derecho penal. 

En otros términos, el procedimiento penal mexicano se integra por un -

conjunto de actividades previamente reguladas en la Constitucibn y Le-

yes Adjetivas, abarcando desde la denuncia o querella hasta la senten-

cia definitiva ejecutoriada. 

Definiendo lo. que es el procedimiento penal es pertinente abordar lo -

que se entiende por proceso. 

En el Enciclbpedie Juridica Omeba, define la palabra proceso que ésta -

deriva del latín 11procedere" que significa, en una de sus acepciones -

avanzar, camino a seguir 1 trayectoria a recorrer hacia un fin propuesto 

o determinado. En la acepci6n jurídica tenemos que consiste en el fen.Q. 

meno o estado dinfilnico producido para obtener la aplicaci6n de la ley -

a un ceso concreto y particular (4) 

(4) Editorial Argentina, Anclosa, Tomo XXIII, Pag. 291, Ed. 1976. 
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Pare afirmar el contenido de lo que es el proceso penal citaré dos dcf.!. 

niciones de los Juristas Giuseppe Bettiol, nos dice que el proceso pe

nal ea: Aquel conjunto de actos originados por varios sujetos (.Juez, -

Ministerio Fiscal, imputado) con el fin de establecer las condiciones -

de hecho de las cuales deriva el Ius Puniendi a favor del estado y el -

deber de sujetarse a la pena por parte del reo(5). 

_Pera el Licenciado Manuel Rivera Silva, establece que el proceso es el

conjunto de actividades 1 debidamente reglamentadas y en virtud de las -

cuales los 6rgenos jurisdiccionales 1 pre\•iomente excitados paro su ac-

tuaci6n por el Ministerio Público, resuelven sobre une relaci6n jud.di

ca que se les planteaC6), 

De las definiciones citadas desprendemos, que el proceso penol, es aqu~ 

lla étape d~l procedimiento 1 en ls cual el 6rgano jurisdiccional •;a a -

resolver sobre un asunto "delito", que le es puesto bajo su jurisdic--

ci6n y tratar de re.,olver sobre le responsabilidad del sujeto que es -

puesto a su disposici6n, mediante une rnsoluci6n debidamente fundada )'

moti\•ada, es decir, prevto el desarrollo de lJ étapa indagatoria, que -

uno \"CZ a¡;otada la misma, el representante social ejercita la acción p~ 

nol ante el 6rgano jurisdiccional cvrrespondicnte y éste previo el an,! 

lisis de que haga de dicha consignación que se encuentren cumplidos los 

requisitos marcados por el articulo 19 Constituc.:ional, en otras pala--

bras que se encuentre comprobado el cuerpo del delito 1 asi como, la pr~ 

sunte responsabilidad del inculpado, dictará un auto llamado de formal

prisi6n, en el caso de que la pena aplicable al delito sea privativa de 

la libertad; o auto de sujeci6n o proceso, cuando la sanci6n que se -

puede imponer al inculpado sea alternati\'a (prisi6n o multa) con el cual 

y con fundamento en el precepto con!>titucional citado anteriormente, se 

inicia el llamado periodo del proceso, el que finalizará cuanJo el juz

gador dicte sentencio, resolviendo sobre la pleno responsabilidad del -

sujeto que se encontraba inmerso dentro del proceso o por el contrario, 

dejarlo libre por no estor plenamente probada su part1c.ipaci6n en el --

(5) Instituciones de Derecho Penal y Procese!, Ed. Bosch, S.A.¡ Barc! 
lona, España, 1977, Pegs. 204 y 205. 

(6) Op. cita; Pag, 183. 
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(5) Instituciones de Derecho Penal y Procesal, Ed. Bosch, S.A.¡ Barc~ 
lona, Espnña, 1977, Pngs. 204 y 205. 

(6) Op. cita; Pag. 183. 
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ilicito penal por el cual se le sigui6 el proct~so. 

A CJayor abundamiento, tralaré de diferenciar el significado de lo que 

se debe entender por procedimiento penal y lo que es el proceso penal¡

el procedimiento se desenvuelve a través de periodos que vienen a cons

tituir como una cadena de eslavones, de tal manera, que al terc!'r esla

v6n presupone la existencia de los primeros, por lo que no se puede pa

sar al segundo eslav6n sin haber concluido el primero y asi sucesivame.n.. 

te. Es decir, el procedimiento forma todo el camino que se debe seguir 

agotando sus instancias hasta lograr la &:ent~nc ia, 

Entonces diré que el proceso, es uno de los tres períodos en que se di

vide el procedimiento, es decir el proceso forma parte del procedimien

to. 

El procedimiento puede existir sin que exista el proceso, 

En el Derecho Procesal Penal, no puede haber proceso sin que el proce-

dimiento lo anteceda. 

El procedimiento se inicia a partir de que existe una denuncia o qt1ere

lla 1 que pone en conocimiento del :-tinísteri'J Público la comisión de un

deltto. 

El proceso inicia de acuerdo con nuestro artículo 1 q Constitucional, a

partir del auto de formal prisión o de sujeción a proceso. 

De todo lo expuesto cabe concluir, que el procedimiento y el proceso -

no son lo mismo y no debe de existir confusi6n en este aspecto_, en ra

z6n de que el procedimiento es el todo y ~l proceso es solamente un pC!

ríodo del mismo, por ello, no deben utilizarse ambos términos como sin.2, 

nimos el uno del otro. 

Establecido lo anterior 1 es viable a continuaci6n hacer el análisis de

las étapas o periodos en que se encuentra dividido el procedimiento pe-
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nal en M6xico, para lo cual estudiaremos en primer lugar la que nos es

tablecen los C6digos Procesales de la materia en este aspecto (Federal

y Distrito Federal), para posteriormente establecer el criterio, que a

nuestro entender debe de prevalecer. 

A.- DE ORDEN FEDERAL. 

El Cbdigo Federal de Procedimientos Penales, divide el procedimiento en 

las siguientes l!tapes o periodos, que son los que entran propiamente en 

la étapa de la primera instancia, 

- El primero que va de la Averiguaci6n Previa a la consignaci6n a los

Tribunales¡ la que tiene por objeto que se investigue el delito o -

delitos y se aseguren las pruebas indispensables que en el lugar de

la comisi6n del delito se encontraren 1 para que el Ministerio Públi

co se encuentre en condiciones de ejercitar la accibn penal o resol

ver su no ejercicio. 

- El segundo de la lnstrucci6n, que va, en una primera étapa del auto

de radicaci6n al auto de término constitucional, en el cual el Juez

con las constancias enviadas por el Ministerio P6blico acompañando -

la Averiguaci6n Previa, va a resolver si los hechos expuestos en lo

misma son suficientes y bastantes para poder sujetar al individuo a

un proceso, es decir, dictarle la formal prisión o la sujeci6n a pr~ 

ceso o bien su contrapartida, el auto de libertad por falta de ele-

mentas para procesar. La segunda btepa se inicia con el auto de fo!. 

mal prisi6n y términe con el euto que declara cerrada la instrucci6n. 

- El tercero 1 de juicio y comprende desde la formaci6n de conclusiones 

del Ministerio Público hasta la sentencia. 

- El cuarto, es el llamado de ejecuci6n de sentencia, el cual conside

ramos ya no deberla de tomarse como un periodo del procedimiento pe

nal 1 sino que l!ste ya deberla de entrar en lo que es propiaaente ya

una actividad adainistrativa, es decir, yo. no corresponde al Juzga

dor determinar el lugar en donde deber4. de· compursar su pena el sen-
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tenciado, ésto es más bién una función que est.í rc:scrvada al Poder -

Ejecutivo y por lo tanto consideramos que este cuarto periooo sale -

sobrando en nuestro C6digo Federal de Procedimientos Penales y debe

ria ubicarse en el Derecho Ejecutivo Penal, 

B. - DE ORDEN COHUN 

En el C6digo Procesal del Distrito federal, no encontramos disposición

que establezca la divis6n del procedimiento, pero de su estudio global

nos encontramos que él mismo se divide en : 

- Periodo de Diligencias de Policia Judicial que termina con la con--

signaci6n a los Tribunales, lo que en el procedimiento federal se -

denomina Averiguación Previa. 

- Periodo de Instrucción, que inicia cuando el detenido está a dispo-

ci6n de la autoridad judicial y termina con la resolución dictada en 

el plazo de setenta y dos horas. 

- Periodo de juicio que va desde el auto de formal prisi6n o sujeci6n 

a proceso, hasta que se dicte sentencia. 

Por mi parte y compartiendo el criterio de Rivera Silva, considero ciue

el procedimiento Penal Mexicano, se encuentra dividido en tres peri.odas 

y que son a saber los siguientes: 

Primera Etapa: De preparación de la acción penal. 

Que dá inicio con la Averiguación Previa y termina con la consignación

ª los Tribunales. 

Que en esencia coincide con el primer periodo del procedimiento Federal

y del Distrito Federal. 

Seguada Etapa: lle preparacibn del proceso. 

Inicia este periodo con el auto de radicaci6n y termina con el auto de -
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formal prisi6n o sujeci6n a proceso. 

Lo que en el orden federal se llama instrucci6n en su primera étapa y -

en el Distrito federal se denomina instrucci6n. 

En este periodo, lo que se busca es reunir los datos que van a servir -

de base al proceso, es decir 1 comprobar la comisi6n de un delito y la -

posible responsabilidad de un delincuente. 

Tercera Etapa: Del Proceso. 

Que dá inicio, de acuerdo con nuestro articulo 19 Constitucional, con -

el auto de formal prisi6n o de sujeci6n a proceso y finaliza con la se~ 

tencia que dicta el Organo Jurisdiccional. 

Dentro de esta fase se abarca lo que los dos c6digos procesales de la -

mteria (Federal y Distrital), han denominado 1nstrucci6n y juicio. 

Como ya se indic6 con anterioridad 1 se considera que le ejecuci6n de la 

sentencie, ya no entra propiamente ni dentro de la esfera de lo que es

el proceso, ni tampoco del procedimiento, sino que le misma, es ya -

propiamente una funci6n del Derecho Ejecutivo Penal, por lo cual no se

comprende' dentro de la divisi6n que del procedimiento se he hecho. 

Establecidos de manera clara las diversas fases en que se encuentra di

vidido el procedimiento penal en M~xico, pasaremos a analizar la estre

cha relaci6n que existe entre el periodo de preparaci6n al ejercicio de 

la acci6n penal y el periodo de preparacibn al proceso penal. 

Una vez que el Agente del Ministerio Público tiene conocimiento de la -

comisi6n de un delito, previa presentaci6n de una denuncia que puede -

ser iniciada por el mismo ofendido o par cualquier otra persona ajena -

al delito o mediante la presentación de une querella que es necesario -

que sea presentada por el ofendido en el delito o por sus legitimas re-
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presentan tes ante el Organo Investigador, éste procederá a la investi&!!,. 

ci6n de los hechos y si de las investigaciones realizadas, se concluye

que los hechos denunciados constituyen delito y resulta la prcsunta

responsabilidad de un individuo, el Ministerio Público ejercita su der.2_ 

cho (acci6n penal) ante la autoridad judicial reclamando la aplicacibn

de la ley. 

Es decir, se ejercita la acci6n penal o lo que es lo mismo, se excita -

al Organo Jurisdiccional para que aplique la ley al caso concreto. 

En este momento es donde termina el periodo de preparación del ejerci-

cio de la acci6n penal y surge el inicio del ejercicio de ella. En - -

otras palabras, el nacimiento de la acci6n procesal penal 1 la cual no -

s6lo abarca a la consignación ante los Tribunales, sino por igual com-

prende a las actuaciones posteriores como son: aportación de pruebas,-

6rdenes de comparecencia, Etc., llegando a su culminaci6n en la formul!,!. 

ci6n de conclusiones por parte del Ministerio Público. 

Entendiendo con lo anterior, que existe diferencia entre la acci6n pe-

nal y la acción procesal penal¡ ya que la primera se origina con el d~ 

lito y la segunda se de cuando principian les actividades ante el -

Organo Jurisdiccional, con la finalidad de que se declare el derecho en 

el caso concreto, extinguiéndose cuenda cesan eses actividades. 

Ahora bien, agotada la étapa de preparación del ejercicio de la acción

penal, el Agente del Ministerio Público puede llegar a las siguientes -

conclusiones: 

Que estime que con las diligencias practicadas todavía no se ha ca.!!!_ 

probado la existencia de un delito, o la responsabilidad de un suj~ 

to. 

En· este punto podemos distinguir dos aspectos: 

De las diligencias practicadas no se comprueba la existencia de un

delito a la responsabilidad de un individuo, pero aún Caltan dili--
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gencias por realizar, las cuales todavía no se han realizado por -

existir una raz6n de hechos que lo impide o existe una dificultad -

material para practicarlas. Cuando se trate de una situaci6n de h.!, 

cho, las diligencias pendientes de desahogo se deber6.n de llevar a

cabo por el Ministerio Público, en materia federal, tal y ca.o se -

desprende de lo preceptuado en el articulo 134 de la Ley Adjetiva -

de la materia, el cual ordena que la consignaci6n se hará una vez -

que se hellan reunido los requisitos del articulo 16 Constitucio

nal (existencia de una denuncia o querella, o acusaci6n de un hecho 

que la castigue con pena privativa de libertad y que estén apoyadas 

por declaraci6n bajo protesta de persona digna de fé u otros datos

que hagan probable la responsabilidad del acusado), pero no contett

pla el caso especial en que se consigna la averiguación para perfe~ 

clonarla. En el orden común y según se desprende de lo establecido 

en el articulo 4' del cbdigo de Procedimientos Penales del Distrito 

Federal 1 las diligencias que aún faltan las puede realizar el Mini,! 

terio Público, o solicitar éste, que las practique el Orpno ~ur;is

dÍ.ccional. 

. .. ·, 
Al respecto Carlos Franco Sodi 1 citado por Manuel Rivera Silva nos dice, 

en relaci6n con este articulo 4g que: ". oeDesgraciadaaente en esta di,! 

posici6n se faculta al Ministerio Público para solicitar de los jueces

que practiquen diligencias de averiguaci6n en auxilio del 6rgano de la

acci6n penal, lo que menoscaba su respetabilidad convirtiéndolos en Bit!. 

nuenses de una autoridad administrativa, contraria la naturaleza de la

averiguaci6n previa que es función exclusiva del Ministerio Público, C.Q. 

mo lo destaca la Jurisprudencia de la Corte que puede consultars~ en el 

Tomo I del Semanario Judicial de la federaci6n y, por Último, da un ca

rácter híbrido al proceso, contrariando el texto del articulo 21 de la

Constitución General de la República que previene como función única del 

juez, la aplicación de la ley y no la persecución del delito, que
1 
ha d!_ 

jedo privativamente en manos del Ministerio Público .•• n(7) e 

(7) Ob. Cit., Pag. 144 



69 

Si les diligencias no se han practicado por que existe una dificultad -

material que impide la práctica de las mismas, de momento se dictará r~ 

soluci6n de "reserva" y se ordenará a la policía judicial haga las aver,! 

guaciones tendientes a esclarecer los hechos. 

Une vez que se han practicado todas las diligencias de averiguaci6n 

previa y de las mismas se desprende que el delito no se ha comprob!!. 

do o no se acredita la presunta responsabilidad del acusado, acord!!. 

rá el 6rsano investigador el no ejercicio de la acci6n penal. Res.Q. 

luci6n a la que en la vida gregaria del litigio se conoce como la -

reserva. 

Que de las averiguaciones practicadas estime comprobada la existen

cia de un delito sancionado con pena privativa de libertad la re!_ 

ponsabilidad de un sujeto que no se encuentre detenido. 

En este supuesto existe le obligaci6n del Ministerio Público de so

licitar a la autoridad judicial la orden de aprehensi6n, dicha peti

ci6n se bad. dentro del _pliego de cqltsignación sin detenido. 

De las averiguaciones llevadas a cabo, estiml! comprobadas la existe,!!_ 

cia de un delito que no merece pene restrictiva de libertad y la -

responsabilidad de un sujeto. 

F.n este caso, el órgano investigador ejercitará la acción penal sin 

solicitar orden de aprehensión, pues l!sta s6lo es procedente en el

caso de que el delito tenga señalada pena privativa de libertad. En 

este supuesto pedirá se gire orden de comparecencia, 

De las averiguaciones efectuadas se estima que se halla compraba-

do la existencia de un delito sancionado con pena privativa de li

bertad y la responsabilidad de un sujeto que se encuentre detenido. 

En este caso, nos encontremos que una persona esta deteni-

da, sin que halla existido previa.8ente una orden de aprehensión &!, 

rAda por una autoridad judicial, es decir, esta privado de-
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su libertad en el periodo de preparaci6n de la acci6n penal y este

supuesto se dá, en los casos urgentes cuando no existe en el lugar

una autoridad judicial y en el caso de delito flagrante. 

Agotado el periodo de preparaci6n del ejercicio de la acci6n penal

y ejercitada la misma por el Ministerio Público, por considerarse -

que se encuentran reunidos los requisitos que marca el articulo 16-

Constitucional ¡ Existencia de una denuncia o querella: que éstas

se refieran a un delito que sea sancionado con pena privativa de l.!. 

bertad y que la denuncia esté, apoyada 11por declaraci6n bajo prote!_ 

ta de persona digna de fé 11
, o por otros datos que hagan probable le 

responsabilidad del inculpado, ante el Organo Jurisdiccional; con

lo cual se est6 dando fin a dicho periodo y propiamente comienza la 

preparación del proceso penal, al cual da inicio con el auto de ra

dicaci6n y finaliza con el auto de Término Constitucional. 

Es importante señalar 1 que la actividad que desarro~la el Miniterio Pú

blico en el periodo de preparación del ejercicio de la acción penal, la 

desempeña la mis~ como autoridad y el terminar y ejercitar la acción -

penal ante el Organo Jurisdiccional, culmina su función como autoridad 

y al dar inicio el periodo de preparación del proceso penal, adquiere -

el carácter de parte dentro de éste. 

La función que desempeña el Organo Jurisdiccional, será la de ser el e.!! 

cargado de aplicar el derecho al caso que se le está poniendo a su con

sideración. 

Una vez que ya tenemos una idea general de lo que son en si las étapas

o periodos en que está dividido el procedi•iento penal en nuestro pais, 

pasemos ahora a analizar el periodo que es tema de nuestra Tesis, cons1. 

derando la trascendencia que re\oiste para todo el proceso penal, ya que 

será lo que en esta étapa se determine, lo que dará origen a un proceSo 

penal o por otro lado el que se resuelva que no existen elementos sufi

cientes para dar nacimiento al mismo y por consiguiente que tampoco el

proceso penal se d6 y ~1 mismo quede truncado precismnente en este pe

riodo de donde se dicta el auto de formal prisi6n. 
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Auto de Radicaci6n. 

Al entrar al estudio de este punto, se hace necesario antes que nada, -

dejar bien establecido qué son las resoluciones judiciales y dentro de

ellas, qué es un auto, qué es un decreto y qué es una sentencia, para -

de ahí partir al análisis de porqué la denominación de " auto ", que se 

les da a las diversas resoluciones que se dictan en la étapa de prepar,!_ 

ci6n del proceso penal. 

Sergio García Ramirez nos dice: Las resoluciones son actos de decisión 

o manifestaci6n de voluntad, por medio de los cuales se ordena la mar-

cha del proceso, se dirimen las cuestiones secundarias e incidentales -

que en éste se planteen o se le pone término, decidiendo en cuanto a la 

cuesti6n principal controvertida. (8) 

Miguel Fenech establece que: Se entiende por acto de resoluci6n la de

claraci6n de voluntad, es decir, el acto procesal del juez o tribunal -

encaminada e producir una determinada consecuencia jurídica dentro del

proceso en que se emite. (9) 

Jemes Goldsmith estatuye: Resoluci6n es le decleraci6n de lo que el -

Juez estime justo al caso concreto. (10) 

Para Leo Rosemberg: Resoluci6n es el pronunciamiento de la consecuen-

cia jurídica producida o que se manda cumplir en el caso individual. (11) 

(8) Derecho Procesal Penal, 2a. Edi., Edit. Porrúa, México, 1977 1 Pag. 
275. 

(9) Teoría General del Proceso, Edit. Labor, S.A., España 1936 1 Pag. 
13. 

(10) Teoría del Proceso, Edit. Labor, S.A., España 1938, Pag. 195. 

(11) Tratado de Derecho Procesal Civil, Edit. Ediciones Jurídicas Eur,2. 
pe-América, Argentina 1955, Tomo I, Pag. 313. 
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Eduardo Pallares en relación a ello indica que: Todas las ,declaracio

nes de voluntad producidas por el Juez o el Colegio Judicial, que tien

de a ejercer sobre el proceso una influencia directa e inmediata. (12) 

Rafael de Pina determina que: Son la exteriorización de los actos pro

cesales de los jueces o tribunales mediante los que estos preven a las

exiaencias del proceso en su desenvolvimiento hacia la sentencia. (13) 

Al analizarlas podemos discernir ciertos elementos coincidentes entre -

ellas, asi tenemos que en las definiciones de García Ramirez, Fenech y

Pallares se estatuye que la resoluci6n judicial en primer t~rmino es -

una declaraci6n de voluntad que emana de un Juez u Organo Jurisdiccio-

nal, entendi6ndose por declaración de voluntad el proceso cognocitivo -

a través del cual el juzgador valora el caso concreto mediante un razo

namiento 169ico jurídico que le permite establecer la resolución judi-

cial a dictar no s61o coeo el acto formal de señalarlo (pronunciamiento) 

tal y como lo refiere Roa•bera en su definici6n, ya que para darse di

cho pronunciu.iento se tiene que llevar con antelaci6n el proceso cog-

nocitivo sefiel•do. por medio del cual el juzgador emite su resoluci6n,

la que refleje au voluntad y que no es arbitraria, si no c011pletamente

apegada a derecho, ya que de no hacerlo as!, se sei\alarln en la ley me

dios de impugnaci6n para revocarlos, aclarando que no obstante ello, -

dichas resoluciones producto de todo el proceso antes mencionado ten-

dr4n el car4cter de resolucionee judiciales. 

Por lo que respecta a las definiciones de Gold .. ith y de Pina, el pri~ 

ro al seft.alar el concepto de decia16n y el segundo de exteriorizaci6n -

•4n cuando no hablan de manifestaci6n de voluntad en foraa textual con

sideramos ~ue lo hacen en dicho sentido, ya que si mencionaaos "decidir" 

COtlO una loraa particular de llevar a cabo una actividad, entende110s -

que para lle1ar e ella se debe de prlcticar con antelación un proceso -

(12) Derecho Procesal Civil, Edit. Porr6a, Ho\xico, 1977, Paa. 318, 

(13) Inetltucionee de Derecho Procesal Civil, lSa. Ed., Edit. Porrúa, 
llbico 1977 , Pag. 335. 
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cognocitivo 1 que cOnduce a externar una voluntad, constituyendo ello -

una decisi6n, consecuencia de dicha actividad cognocitiva. Por otro !!!_ 

do, el hablar de una exteriorizaci6n de la conducta, implica que hubo -

previamente la existencia de un proceso cognocitivo, que nos permite -

llevar a efecto dicha exteriorizaci6n. 

As!, podemos distinguir como carecteristicas de las resoluciones judi-

ciales tomando en cuenta los conceptos transcritos que éstos llevan en

si mismos, ciertas repercusiones como: el control del proceso, la dec..!_ 

si6n de cuestiones principales 1 secundarias e incidentales; situaci6n

reconocida por cada uno de los autores en sus manifestaciones y que ese 

acto de voluntad que realiza el órgano del Estado para decidir, produce 

efectos jurídicos a aquellos que se ven relacionados con el asunto, 

Podemos decir que hemos encontrado tres elementos característicos en t.Q. 

dos las definiciones enunciadas, sin embargo, considero que los referi

dos elementos no bastan para dar autonomía a las resoluciones judicia-

lcs que nos da la especificaci6n de éstas¡ considero que este elemento 

podemos encontrarlo en las definiciones analizadas y se refiere a que -

ese proceso cognocitivo que implica un acto de voluntad que lleva a re

percusiones jurídicos, encierra en su contenido la aplicaci6n de la "º!.. 
ma abstracta al caso concreto o dicho en t~rminos jurídicos, comprende

una declaraci6n de derecho, lo que conlleva a que las resoluciones jud!. 

ciales tengan que cumplirse e6n sin estar de acuerdo con ellas, siendo

ésto lo que distingue a la resoluci6n judicial (especie) de cualquier -

otro acto judicial (género). 

Los elementos característicos de las resoluciones judiciales son: 

Una declaraci6n de voluntad. 

Dictada por el Juez u Organo Jurisdiccional. 

Que tiende a declarar el derecho, )' 

Genera consecuencias juridicas dentro del procedimiento, 



74 

Por lo que podemos definir convencionalmente el concepto de resoluci6n

judicial como aquella declaraci6n de voluntad dictada por el Juzgador u 

Organo Jurisdiccional que aplica la norma abstracta al caso concreto y

tiene consecuencias jurídicas dentro del procedimiento penal. 

La naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales es la de ser actos 

procesales, tal y como lo señala Rafael Pérez Palma el manifestar: Las 

resoluciones judiciales forman parte de los actos del órgano jurisdicci~ 

nal, aunque sin comprenderlos todos puesto que dentro del proceso exis

ten de hecho infinidad de actuaciones que no constituyen resoluciones -

del Juez o Tribunal. (14) 

Caballenes nos dice que: Auto ea el derecho judicial dado en alguna -

causa. Se trata de una resolución contenciosa, aunque fundada, de me-

nor trascendencia y solemnidad que la sentencia, pero de mayor importa!!. 

cia que le providencia, Entendiendo el mismo autor por providencia la

resolución judicial no fundada expresamente, que decide sobre cuestio-

nes de trámite y en cuant.:> a peticiones secundarias y accidentales.(15) 

En la EnciclÓpedia Jurídica Omeba se establece que decreto es: La man! 

festaci6n formal pronunciada durante el trámite de la instrucción del -

juicio o de la ejecución encaminada a la aplicación de una norma que no 

da lugar a cuestiones contradictorias y que no requieren de motiva----

ci6n.(16) 

El Diccionario de la Real Academia Española, define los anteriores con

ceptos de la siguiente forma: Providencia es la resolución judicial a

la que no se exigen por la Ley 1 fundamentos y que decide cuestiones de-

(14) Guia de Derecho Procesal Penal, 2a. Ed. Edit. Cárdenas Editor y -
Distribuidor, México 1975 1 Pag. 85. 

(15) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit. Heliasta, S.R.C. 
Argentina 1977, Paga. 491 y 416. 

(16) Ob. Cit. Vol. VI, Pea. 438. 
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trámite o peticiones accidentales y sencillas no sometidas a tramita--

ci6n de mayor solemnidad. Por auto la forma de resoluci6n fundada, que 

decide sobre cuestiones secundarias, previas o accidentales, para los -

que no se requiere sentencias. (17) 

De donde podemos inferir que los conceptos "providencia" como "decretoº 

se refieren a resoluciones judiciales que no requieren fundamentación -

y que únicamente resuelven cuestiones de trámite, por lo que considero

que dichos conceptos son sin6nimos utilizados para denominar le misma -

resolucí6n judicial~ 

Por igual encontramos, que la resoluci6n judicial denominada 11auto" se

distingue de la resoluci6n judicial denominada 11decretoº en que la pri

mera si requiere fundamentación y que resuelve sobre cuestiones secund!!, 

rias 1 previas o incidentales. 

Establecido lo que a nuestro entender consideramos qué es auto y decr_! 

to, podemos señalar que en nuestro derecho po~iti vo, el Código de Prot.Q. 

dimientos Penales para el Distrito Federal laS: clasifica en autos, de

cretos y sentencias, as1 tenemos que el articulo 71 del Código citado -

establece: Las resoluciones judiciales se clasifican en: decretos, -

sentencias y autos¡ decretos si se refieren a simples determinaciones

de trámite; sentencias, si terminan la instancia resol\'iendo el asunto 

principal y autos en cualqui,er otro. caso. Por su parte el C6digo Fede

ral de Procedimientos Penales asienta en su articulo 94: Las resolucio

nes judiciales son: sentencias si terminan con la instancia resolvien

do el asunto principal y autos, en cualquier otro caso. 

El C6digo de Procedimientos Penales pare el Distrito federal nos señala 

las características especificas que debe con~e.ner una resolución judi-

cial para que pueda llegar ª·concebirse como un aut.o; dejando al arbi

trio dicha consid.eraci6n por lo que se suscita cierta controversia para 

determinar cuándo se estl en presencia de un auto y cuándo en presencia 

(17) Diccionario de la LenQua Española, 19 Ed., Edit. Espasa-Calpe, -

S.A. ,España 19?0• 'Paa• 4'5. 
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de una sentencia o de un decreto, lo cual viene a acarrear que en la -

práctica se presenten dudas y confusiones y por consiguiente el plante!!,. 

miento de problemas de difícil solución, repercutiendo con ello en que

al no poder determinar la clasificación especifica de determinada reso

lución judicial no se pueda tampoco saber que recurso o medio de impug

nación procede contra ellas. 

En cambio el Código Federal de Procedimientos Penales hace una clasifi

caci6n bipartita que facilita la clasificaci6n de las distintas resolu

ciones judiciales, ya que s6lo toma los rasgos más generales de dichas

resoluciones para elaborar la referida clesificaci6n, sin entrar en COfl. 

troversia de índole doctrinario que como ya se dijo con entelaci6n 1 s6-

lo hacen que no se puede señalar con precisi6n la naturaleza específica 

de la resoluci6n judicial. 

Una vez definido lo que entendemos por resoluciones judiciales y dadas

las características de ellas, entremos a definir el auto de radicaci6n, 

Radicaci6n viene de 11 radicar", que significa arraigar, fijar, estable-

cer, por lo tanto, atendiendo a su significado, podemos decir, que el -

auto de radicaci6n es la primera resoluci6n judicial pronunciada por el 

Juez, y mediante la cual fija su jurisdicci6n, sujetando a las partes a 

la misma }' adquiriendo a partir de ese momento el poder y lo obligaci6n 

de "decir el derecho" en todas y cada una de las cuestiones que se le -

planteen durante el procedimiento. 

Decimos que es la primera resoluci6n judicial, en raz6n de que a partir 

de que se ha dada la consignación de la averiguación previa (con o sin

detenido), por parte del Ministerio Público ante el Organo Jurisdiccio

nal, éste lo primero que órdena, antes de llevar a cabo cualquier otra

actividad, es el de radicar dicho asunto fijando desde ese momento su -

jurisdicción y por tanto adquiere la obligación de resoher todas y ca

da une de las peticiones que le sean formuladas por las partes. 
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Decimos que es una resolución judicial, en raz6n de que es la primera -

disposici6n dictada por una autoridad judicial, ya que todo lo actuado

ante el agente investigador del Ministerio Público, no constituyen pro

piamente resoluciones judiciales, sino que son más bien siroples invest!, 

gnciones tendientes n comprobar la existencia de un delito y la presun

ta responsabilidad de un sujeto. 

Hecha le consignación por el Ministerio Público ante el Organo Jurisdif. 

cional, éste debe de actuar de inmediato, dictando el auto de radice--

ci6n. 

Este auto no tiene señalado en la Ley Adjetiva ningún requisito de for

ma, pero por su misma naturaleza y por los fines que persigue, necesa-

rin e indudablemente debe de contener: 

El lugar 1 el año, el mes, dia y hora en que se hace la consignaci6n. 

La hora se hará constar solamente en el caso de que la consignaci6n 

se hubiere hecho con detenido. 

Nombre del presunto responsable. 

Número de la Averiguaci6n Previa. 

La Orden de que se inscriba en el libro de gobierno. 

Que se le de al Ministerio Público la intervención que legalmente -

le corresponda. 

La orden pai;-a que se tome al detenido 1 de acuerdo con lo preceptua

do por el artículo 20 Constitucional, fracción 11!, su declaración

preparatoria. Esto 5e ordenará sólo en el caso de que la consigna

ci6n se hubiere realizarlo con detenido. 

La orden de que se practiquen todas las diligencias necesarias para 
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establecer si está o no comprobado el cuerpo del delito. 

Señalamiento del reclusorio preventivo donde el procesado se encue!l 

tra detenido y el delito por el que se le detuvo. Esto se dará el

ceso de la consignaci6n con detenido. 

Resol ver por parte del Juzgador, les peticiones que halla formulado 

el Ministerio Público en su consignaci6n, 

Si no hay detenido y el delito tiene señalada sanci6n privativa de

libertad 1 pedirá el libramiento de la orden de aprehensi6n; en el

caso de que el delito na tenga como sanci6n pena privativa de libe!. 

tad, si no alternativa de prisión o multa, pedirá el libramiento de 

la orden de comparecencia pare efecto de tomar al sujeto su dccler!l.. 

ci6n preparatoria. 

Nombre del Juez que lo pronuncia y del Secretario que lo autoriza. 

Ya que hemos hecho menci6n de la orden de aprehensi6n, se hace necesa-

rio hacer un análisis de los casos en que es procedente su libruiento 

cuando no existe una persona detenida, es decir, ver los casos de su -

procedencia y, las excepciones que a la misma se dan. 

La palabra aprehensi6n proviene del lado "prehensia", que es la acci6n 

que consiste en coger, prender o asegurar; por lo tanto considero que -

la orden de aprehensi6n es una resoluci6n o mandato judicial, mediante

el cual, previa la satisfacci6n de los requisitos, que marca el articu

lo 16 Constitucional se priva legalmente de la libertad a una persona. 

Esta orden se solicita, en el caso de que la consignación se hubiere -

realizado sin detenido y además el delito por el que se ejercita la ec

ci6n penal, tenga señalada senci6n privati1;a de libertad. En caso de -

que el delito por el que se ejercita acci6n penal tenga señalada una p~ 

na no privativa de libertad o alternativa de sanci6n o multa, se dictª

rá orden de comparecencia y la misma deberá de cumplir con los mismos -
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Para dictarla el Juez, debe de observar que se encuentren reunidos los

requisitos marcados por el articulo 16 Constitucional, 132 del C6digo -

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal l' 195 del C6digo Fe

deral de Procedimientos Penales, con lo que el Organo Jurisdiccional -

evitará incurrir en responsabilidad y cometer alguna injusticia, tales

requisitos son: 

Debe de ser librada por una autoridad judicial 1 aquí debemos enten

der el concepto de ºautoridad judicial'', en su sentido formal y ma

teriol1 es decir, que por autoridad judicial debemos de entender al 

órgano estatal que fot"ma parte del poder judicial, bien sea local -

o federal, según sea el caso y al efecto de que se libre la orden de 

aprehensibn, no se pide que la autoridad judicial que la dicte sea

competente. 

Debe de ir precedida de una denuncia 1 acusaci6n o querella de un -

hecho determinado que la ley castigue con pena corporal. 

La autoridad judicial está impedida para proceder de oficio al dictar -

una orden de aprehensi6n. Se exige asimismo que la acusaci6n, denuncia 

o querella tengan como contenido un hecho intrínsecamente delictivo, -

aunque la denominaci6n técnica que el ofendido le atribuya no correspo.n_ 

da propiamente a su naturaleza y además el delito deberá de estar san-

clonado con pena privativa de libertad en los términos que establezcan

las normas penales generales o especiales de que se trate. Con lo cual 

la autoridad judicial se encontrará impedida de librar una orden de - -

aprehensfon cuando se tenga como antecedente una denuncia, acusación o -

querella, cuyo contenido sea un hecho delictho que no sea punible con

sanci6n privativa de libertad. 

La denuncia, acusaci6n o querella, deben de estar apoyadas por d!_ 

claración bajo protesta de persona digna de fe o por otros datos

que hagan probable la responsabilidad del inculpado. 
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Estos datos no deben de ser de ningún modo aquellos que comprueben el -

cuerpo del delito, en raz6n de que no es necesaria la comprobaci6n de -

éste, para que sea constitucional una orden de aprehensi6n, pues son s_y_ 

ficientes, por una parte !o5 indicios de la existencia Je un hecho de-

lictivo y por la otra, la5 circunstancias que presuman l::i probable res

ponsabilidad de la persona en contra de la cual se dirige el acto de la 

aprehensión, aún cuando esta responsabilidad se desvanezca durante el -

proceso. 

Se complemcntd este ardculo constitucional, con lo dispuesto por el -

articulo 132 del Código A<ljetivo del Distrito Federal y el 195 del Códi 

go Federal de Procedimientos Penales, al establecerse en ellos, que pa

ra poder girar orden de aprehensi6n en contra de una persone por partc

del juzgador, es requisito indispensable que el Ministerio Público ha-

lla aolic.itado la aprehensión. 

Se desprende de lo antes sei\elado, que para que sea ~rocedente el libr!!_ 

miento de la orden de aprehensi6n, no es necesario que se encuentren i.!!. 

tegrados los elementos del cuerpo del delito, sino que se deberá de dc

Lerminar por el .Juez la calidad delictuosa del acto (no la comprobaci6n 

de sus elementos), para librar dicho mandato y se necesita que el hecho 

esté sancionado con pene privativa de libertad, Por otro lado, también 

es cierto, que el Ministerio Público al ejercitar la acción penal en -

contra de un presunto responsable, debe de haber previamente reunido -

los elementos suficientes para tener integrados los elementos que fer-

man el cuerpo del delito, aunque ésto sea en carácter de indicios y co

mo consecuencia de t>llo la presunta responsabilidad del inculpadc. - -

Pues así lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la N'ac.ión en

Jurisprudencía definidil, en la cual considera que no es n~cesaria la -

comprobaci6n del cuerpo del delito para el libramiento de la orden de -

aprchen~i6n 1 concretamente PO la Tesis Jurisprudencial publicada con ·el 

número 2l': que aparece en LA página 430 de 11-1 Segunda Parte del penúlt.!. 

mo apéndice al Semanario Judicial de la FeUeroción 1 que dice lo siguie.!!. 

le: 
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Para dictarla, no es preciso que esté comprob<l'lu r~l cuerpei ~el delito, 

sino s6lo que se llenen los requisitos prevcnidus por el articulo 16 -

constitucional. 

Quinta Epoca: 

Toma III, Pag. 83.- Olvera José C. 

Tomo IV, Pag. 540.- Savarro José Trinidad. 

Tomo IV, Pag, 1233, - Guevara .I. de la Luz. 

Tomo XIII, Pag, 6~1.- ~'ieto Lcopoldo F. 

Tomo XIV, Pag. 128. - >~o U íla l.adislao. 

En síntesis si el Organo Jurisdiccional no encuentra debidamente reuni

dos los requisitos del articulo 16 constitucional, 13:? <lel Cód:.¡;v de -

Procedimientos Penales parn el Distrito íederal, para el ~dso ·~.: ilíci

tos del orden común y 195 del C6digo de Procedimientos Per1a~e=- ~r. ;nat.e

ria Federal, negará el obsequio de la orden de aprehensión, ·.::':Jando - -

abierta la averiguaci6n para que el ~injsterlo Público aricrte :1LIC\'üS -

elcmtntos o solicite la práctica de las di11Jencias encuminadds a sati_2. 

facer las exigencias legales y una \'N~ cumJ.ilidus ést::is se pu+"dil dictar

la misma, pero en el caso de que la orden dt aprehensión 111:1 sea girada

- por no estar reunidos los requisitof> del artículo lb c:cnstitli·~ional, 

sino " por no haber delito que perseguir ", en este caso la negati\·a es 

apelable, de acuerdo con la frecci.6n III del artículo 419 del Código de 

Procedimientos Penales p"'ra el Distrito Fcdcr:J.~, pura e! e-: ~·e to ~+' 1p1e

sen el Superior del Organo Jurisdiccional el que revoque, cvnfir::;e o 

niegue la procedencia de dicha deterrninnci6n por parte del inferior. 

En otro orden, si el juez considera que la solicitud de· l:i orGen je -

aprehensión hecha por el fünisterio Público, reune los -2:.equ::.sitos e..;;te

blccidos por los artículo~ rn citado.s, procederá a libr,H" ~~ :..:.sr:d, f.l 

randa al efecto oficio al ProcuI"ador General de Jusuci:.i a.:!. Z•isr1·itc·

Federal para el orden corr:ún y al Procurador General de lci Rep\::;: i.e;1 ~:.!. 

ra el Orden Federal, para que sen la Po licia Judicial a su 1:4nifo ~uién 

ejecute dicha orden y una vez lograda,· sea puesto el i.ndiciJ..!0 J. disp.Q 



82 

sici6n del Juez, para el efecto de proceder a tomarle su declareci6n -

preparatoria. 

En contra del auto que ordena la orden de eprehensi6n no cabe ningún -

recurso, ni ordinario, ni extraordinario, con excepci6n del juicio de -

amparo, el cual tiene procedencia, en rez6n de que el quejoso alega vi,2_ 

laciones directas a la Constituci6n, por considerar que no se encuen-

tran reunidos los requ~sitos del articulo 16 constitucional y recurre -

ante la autoridad constitucional, para que sea ésta la que resueha so

bre la legalidad de la orden de aprehensi6n girada en contra del quejo

so; y de no encontrar satisfechos los requisitos del articulo 16 cons

titucional, conceder al quejoso 11 El Amparo y Protecci6n de la Justicia

Federal" de forma total y no para que sean subsanadas las deficiencias. 

La orden de comparecencia y le de aprehensión se entregarán al Ministe

rio Público. 

De lo indicado desprendemos que existe diferencia, entre lo que es la -

aprehcnsi6n y lo que es le detención, Así 1 tenemos que la aprehensi6n

es un acto material de apoderarse de une persona privándola de su libe!:. 

tad 1 es el momento en que una persona es capturada. Es como dice J.uan

José González Bustamante. El acto material que ejecuta la Policia Jud!_ 

cial encargada de cumplir los mandamientos judiciales y que consiste en 

asegurar o prender a una persona, poniéndola bajo su custodia con fines 

preventivos, conforme lo amerite la naturaleza del proceso. 

En tanto que la detenci6n es el estado de privaci6n de la libertad que

sufre una persona y que es posterior a la aprehensi6n y además se en--

cuentra el individuo depositado ~n una prisi6n o cárcel que presta la -

seguridad necesaria tendiente a la no evasi6n del inculpado, 

Ahora bien, existen casos de excepción, en que no se hace necesario, 

que exista el previo mandato dictado por una autoridad judicial, para -

poder proceder a la aprehensi6n de un individuo y esta excepción se da

en dos momentos, mismos que se deducen de lo estatuido en el articulo -
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16 constitucional, que en lo conducente establece: Hecha excepci6n de

los casos de flagrante delito en que cualquier persona puede aprehender 

al delincuente y a sus c6mplices, ponilmdolos, sin demora, a disposi--

c16n de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no 

halla en el lugar ninguna.autoridad judicial y tradndase de delitos -

que se persiguen de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su

más estrecha responsabilidad, decretar la detenci6n de un acusado, po

niéndolo inmediatamente a disposici6n de la autoridad judicial. 

Por lo que inferimos, que para aprehender a un individuo, invariableme.!! 

te se necesita una orden de aprehensión y s6lo en los casos de flagran

te delito o de un caso urgente, se dispensa de la satisfacci6n de dicho 

requisito. 

El delito será flagrante cuando el responsable es aprehendido en el mo

mento de estarlo perpetrando, en el instante en que está resplandecien

do el delito y sin que el autor halla podido huir. 

Por igual dentro de la flagrancia~ encontramos que existe la cuasiflo-

grancia, la misma se presenta en el momento en que al responsable, des

pués de ejecutar el delito es materialmente perseguido sin interrupci6n 

hasta lograr su captura, o bien cuando alguien lo señala como responsa.-. 

ble y se encuentra en su poder el instruinento u objeto del delito o pr~ 

senta huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su culpabili-

dad (flagrancia probatoria). 

Asimismo, el artlcuo 267 del C6digo de Procedimientos Penales para el -

Distrito Federal, nos dice: Se entiende que el delincuente es aprehen

dido en flagrante delito¡ no s6lo cuando es arrestado en el momento de 

estarlo cometiendo, sino también cuando, después d~ ejecÚtSdo el acto -

delictuoso 1 el deli.ncuente es materialmente perseguido. 

Rivera Silva, nos dice que se distinguen tres situaciones acerca de la

aprehensi6n sin orden judicial, en referencia con la flagrancia, éstas 

son: 
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La que corresponde a cualquier sujeto. El particular debe de poner 

al delincuente y e sus c6mplices sin demora a dispoaici6n de la autori

dad inmediata. 

La que alude al Ministerio Público y a la Policía Judicial del orden 

común, y 

La que se refiere a la Policia Judicial y al Ministerio Público de

carácter Federal, 

En lo que alude a cualquier sujeto, éste puede aprehender en el mo

mento en que se está cometiendo el delito (flagrancia típica). 

El Ministerio Público y la Po licia Judicial del Orden Común, pue

den aprehender: primero, en el momento en que se está cometiendo

el delito (flagrancia típica en que como cualquier sujeto, pueden

aprehender: y segundo, en el momento posterior a la comisi6n del

delito, en que el delincuente es materialmente perseguido (cuasi-

flagrancia). 

En lo que alude e la Policía Judicial y Ministerio Público Fede-

ral, pueden aprehender: 

F.n el momento en que se está cometiendo el delito (como cualquier -

particular); 

En el momento posterior a la comisi6n del delito, en que el delin-

cuente es materialmente perseguido¡ y 

F.n el momento en que cometido el delito se señala a un sujeto como

responsable y se encuentra en su poder el ojbeto del mismo, el ins

trumento con que aparezca cometido, o huellas o indicios que hagan

presumir fundadamente su culpabilidad. (18) 

(18) Op. cit., Paga, 153 y 154. 
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En caso urgente se presenta, cuando tratándose de un delito que se per

sigue de oficio y exista temor fundado de que el responsable se sustra! 

ga a la acci6n de la justicie (caso de urgencia), por la hora o por la

distancie del lugar en que se pdctice la detención 1 no hay ninguna au

toridad judicial que pueda expedir la orden de aprehensión, debiendo la 

autoridad administrativa que llev6 a cabo la aprehensi6n, poner al det~ 

nido inmediatamente a disposici6n de la autoridad judicial. 

Entre los efectos que produce el auto de radicaci6n tenemos: 

Al dictarlo el juez está sujetando a las partes a su jurisdicci6n 

desde ese momento tiene la facultad, el poder y la obligación de d~ 

cir el derecho en todas y ca.da una de las cuestiones que se le pre

senten relacionadas con el asunto sobre el cual dict6 el auto de r-ª. 

dicaci6n. 

Establece un vinculo entre las partes, por lo que en lo sucesivo, -

tanto el Ministerio Público, como el Defensor, asi como el indicia

do deben desarrollar y promover todas las diligencias que juzguen -

pertinentes, ente el Organo Jurisdiccional, que ha radicado el asu.!l 

to y no podr6.n hacerlo ante otro sobre el mismo delito. 

Mediante el auto de radicaci6n o de inicio, se abre el periodo de -

preparación del proceso penal. El auto de radicaci6n señale la ini 

ciaci6n de un periodo con término máximo de 72 horas 1 que tiene por 

objeto el fijar una bese segura para la iniciaci6n del proceso. 

Entre los deberes de mayor importancia que se señalan al Juzgador está

el de tomar la declaración preparatoria al inculpado dentro de las 48 -

horas siguientes a la radicaci6n del asunto, cuando la averiguación se

consigna con detenido, ast como las 72 hor8s que tiene el juzgador para 

dictar el auto de formal prisi6n, el de sujeci6n a proceso, o en su ca

so el de libertad por falta de elementos para procesar. 
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C.- U DECURACIOM PREPARAroRIA. 

Declarar viene del latin "declarare", que significa hacer, conocer. 

Luego entonces cuando el procesado declara, lo que hace es externar una 

manifestaci6n de voluntad, con el fin de enterar al juzgador de la rea

lidad hist6rica, de et.o, d6nde y cuándo se ca.eti6 el delito, por.ene

rizando hechos y circunstancias que lo obligaron o indujeron a delin

quir, señalando al mismo tiempo a los coparticipantes si los hay. 

Señalamos que es una manifestac.i6n de voluntad, en virtud de que debe -

de ser rendida en forma espontánea, pues nadie puede obligarlo a hacer

la en contra de su voluntad e incluso los preceptos legales y constitu

cionales que la rigen señalan que se puede guardar silencio si se desea. 

Asi tenemos que el articulo 20 constitucional fracción 11, señala que:

No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rifu. 

rosé.mente prohibida toda incomunicaci6n o cualquier otro 1tedio que tie,!!. 

da a aquel objeto. 

Sergio Garcia R.aairez, al entrar al estudio de la declaración preparat.Q. 

ria la define col!DO: El acto de la declaración preparatoria atiende, -

por encima de cualesquiera otras consideraciones, al propósito de que -

el imputado conozca puntualmente los cargos y pueda preparar en t~nai

nos hábiles su defensa. (19) 

Por su parte Guillermo Borja Osorno dice: Que es el acto procesal en -

que la persona a quien se imputan la comisión de un delito, comparece -

por primera vez ante el Juez a explicar su conducta, sea en su aspecto

de exculpación. (20) 

Carlos H. Oronoz Santana, estable que: La declaración preparatoria es

la que rinde el indiciado ante la presencia del órgano jurisdiccional -

que conoce de su caso, dentro de las 48 horas, revistiendo ciertos re-

(19) Op.cit., Pag. 375. 

(20) ·0erecho Procesal Penal, 3a. Reillpresi6n, &lit. Cajic.a, Puebla, -
Pue., 1985, Pq. 191. 



\_ 

87 

quisitos que pueden ser de orden procesal o bien constitucional. (21) 

Por último Manuel Rivera Silva nos manifiesta que la declaraci6n prepa

ratoria es: La rendida por el indiciado ante el Juez de la causa. (22) 

En las definiciones anteriormente citadas, ninguna comprende en si lo -

que es el acto de la declaraci6n preparatoria, pues en unos casos se -

concretan a decirnos que en ese acto el inculpado conozca los cargos -

que se le imputan, otros hablan de que explique su conducta ya en acep

taci6n del !licito o ya en la negativa de la comisi6n del mismo, más no 

establecen de manera clara lo que ésta es 1 y en qué consiste la misma e 

incluso nos hablan de que debe de cubrir ciertos requisitos de índole -

constitucional y procedimental, pero sin establecer lo qué es la misma, 

por lo que no se comparte ninguna de las defihiciones citadas anterior

mente. En consecuencia y por nuestra parte, nosotros consideramos que

la declaración preparatoria es el primer acto preprocesa!, a través del 

cual comparece el inculpado ante el Juez del conocimiento, para explicar 

y enunciar los móviles de su conducta, por los cuales el Ministerio Pú

blico ejercitó acción penal en su contra y, al mismo tiempo, el Juzga-

dar le informe sobre el hecho punible, a fin de que pueda preparar todo 

lo relacionado con su defensa, 

Cabe señalar que hay diferencias entre la declaración preparatoria }' la 

indagatoria, ya que en la declaración preparatoria se hace una manifes

tación de voluntad ante el Juez para enterarlo de lo acontecido en los

hechos de que se le acusa, no es un medio de investigación del delito,

ni tiende a provocar su confesión sobre los hechos gu_.e se le atribuyen. 

Porque de hacerse así, estaríamos en preSenda de la declaración indagi!, 

torio o declaración con cargoa., en ta que se impone al juez la obliga-

ci6n de formulW:' preguntas, cargos y reconvenciones sobre la participa

ción que el inculpado halla tenido en el delito. Y la misma consiste -

(21) Manual de Derecho Procesal Penal, Za. Ed., Cárdenas, Edit. 1 ~léx.i 

xico, 1983, Pag. 28. 

(22) Op. cit., Pag. 137. 
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en preguntar al inculpado nombre, naturaleza, vecindad, oficio, edad, -

actividades que llev6 a cabo el die que cometi6 el ilicito, quienes lo

acompañaron, qué hablaron, quién cometi6 el delito, si ha estado preso

º procesado, es decir, todo aquello tendiente a la averiguaci6n de la -

verdad y este tipo de declaraci6n es propia de los tiempos en que el -

juzgador tenia a su cargo la dirección y marcha del procedimiento. Es

una verdadera inquisici6n del delito, en la cual el inculpado estaba -

inerme y a merced de los jueces que completaban su inquisición con la -

confesión con cargos a que los autorizaban las leyes, 

La declaración preparatoria 1 en su desarrollo debe de cumplir con cier

tos requisitos, de indole constitucional y procedimental )' asi tenemos

que: 

Los de indole constitucional son: 

El señalado en la fracci6n III del articulo 20 de nuestra Constitu

ci6n, que se refiere al tiempo en que se debe de tomar la declara

ci6n preparatoria al inculpado y que será dentro de las 48 horas -

comput.adas desde el momento en que el inculpado ha quedado e dispo

sici6n del Orgeno Jurisdiccional. 

Está misma fracci6n, nos dice, que dicha declaración deberá rendir

se por parte del inculpado en audiencia pública, es decir, en un l~ 

gar en donde el público tenga libre acceso, por supuesto tomando en 

cuenta, los casos en que se pueda afectar la moral y les buenas co,!!_ 

tumbres, en cuyas circunstancias se hará a puerta cerrada. 

Asfmismo, establece dicha fracción, la obligaci6n que tiene el Juez 

de dar a conocer al inculpado, la naturaleza y causa de la acusa--

ci6n 1 con la finalidad de que conozca bien el hecho imputado )' pueda 

preparar su defensa debidamente. 

Por igual le señala la obligación de darle a conocer al inculpado,

el nombre del acusador 1 a fin de que pueda reunir todas las pruebas 

y datos que le puedan servir para su defensa dentro del proceso. 
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La misma fracci6n 1 señala otro requisito al establecer: ''y pueda -

contestar el cargo11
, de donde inferimos que el Organo Jurisdiccio-

nal tiene la obligación de oír en defensa al presunto responsable -

ya sea por sí o por medio de su defensor, pues la fracción IX del -

articulo 20 Constitucional nos dice que: "se le oirá en defensa -

por si o por persona de su confianza, o por ambos, según sea su vo

luntad. 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 

de ser requerido para hacerlo, al rendir su declaración preparato-

ria, el Juez le nombrará uno de oficio11
1 es decir, aún y cuando el

inculpado no quiera nombrar defensor para que lo asesore en la cau

sa, es obligaci6n del Juzgador, y así, lo establece este precepto,

que aún y en contra de su voluntad le deberá de designar un defen-

sor para que él mismo le ayude e demostrar sus defensas que pudiere 

hacer valer el inculpado 1 no hacerlo de esta forma, implicaria vio

laci6n de garantías en contra del inculpado y se hace procedente el 

juicio de amparo en contra de la conculcaci6n de garantías que se -

está dando en la esfera jur!dica del inculpado. 

Establece la misma fracción III, del artículo 20 Constitucional, la 

obligación del juzgador, de tomarle en ese mismo acto su declara--

ción preparatoria. Lo. anterior, se deduce de la frase 11 rindiendo -

en ese acto su declaraci6n preparatoria11
• Y la misma se le tom8rá

siempre y cuando él desee llevarla a cabo, en raz6n' de que si el -

mismo no quiere declarar, no puede ser obligado a hacer lo contra-

ria y así se desprende de 
0

10 estipulado en la fraccUn 11 del artÍc.!!_ 

lo 20 Constitucional que estatuye: ºNo podrá ser compelido a decl!!, 

rar en su contra, por lo cual queda. rigurosamente prohibida toda i.!l 

comunicación o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto11
• 

Los de ·índole procedimental son: 

De acuerdo con la concordancia que se desprende del estudio de los ar-

ticulos 290 del C6digo Procesal Penal para el Distrito Federal y 154 ·--
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del Código Procesal fenal en materia federal, los requisitos de orden -

procedimental son: 

Hacer saber el presunto responsable el nombre de los testigos que -

declare en su contra. 

El Legislador al señalar esta obligaci6n, tuvo la intenci6n de que

con ello se ilustre al presunto responsable, sobre los pormenores -

de la infracción penal y de esa forma prepara adecuadamente su de-

fensa. 

Dar a conocer el indiciado la garantía de la libertad cauciona!, en 

los casos en que proceda y el procedimiento para obtenerla. 

Este requisito tiene por objeto que el inculpado conozca y sepa de le -

garantía que tiene que otorgar ante el Organo Jurisdiccional para poder 

lograr su libertad bajo cauci6n, ya que 1 siendo precisamente la liber

tad uno de los dones más preciados del hombre 1 el legislador al establ~ 

cer esa garantía, tuvo la intenci6n de proteger este bien¡ al señalar

como una obligación al Juez, el deber de dar a conocer al inculpado la

posi bilidad que tiene pera recuperarla 1 mediante la exhibición de una -

cauci6n que garantice la buena administraci6n de le justicie, la no ev.!_ 

sión e la misma y la sujeción del propio inculpado el Organo Jurisdic

cional. 

Pare que al inculpado se le pueda otorgar su libertad bajo caución, se

necesita: 

Que la sanción máxima, que como pena merezca el delito, no exceda del -

término medio aritmético de 5 años (articulo 20 constitucional, fracción 

I y concordantes con la misma los a.rtículos 556 del Código de Procedí-

mientes Penales para el Distrito federal )' 399 del Código Federal de -

Procedimientos Penales). 
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El articulo 20 constitucional 1 en está misma fracción, establece que -

para otorgar dicha libertad se deberán tomar en cuenta "las circunstan

cias personales del indiciado y la gravedad del delito que se le impute 

siempre que dicho delito, incluyendo sus modalidades merezca ser sanci.2. 

nado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de 5 años de -

prisi6n", de donde desprendemos que al incluir las modalidades de los -

delitos que hallan sido cometidos por el inculpado, como requisitos si

ne quanon para poderle otorgar su libertad, prácticamente se le está -

coartando el derecho que la propia Constitución le otorga de disfrutar

su libertad caucional 1 asimismo consideramos que al inculpado se le es

tá prejuzgando de la supuesta comisi6n del delito, puesto que al tomar

en cuenta sus calificativas le privan del derecho de pedir su libertad

provisional caucional, pues al incluir el legislador en este artlCulo -

20 constitucional fraccibn 1 las modalidades del delito 1 en esencia le

impone al juez la obligacibn de que aún antes de comenzar un proceso p~ 

nal ya se esté presumiendo la plena responsabilidad del inculpado en la 

comisi6n de un determinado delito y esto viene a dar al traste con las

garanties establecidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constituci6n 

ya que sin haber sido previamente oido y vencido en juicio y sin habér

sele seguido las formalidades esenciales de un procedimiento, se le es

tá imputando la responsabilidad de haber cometido un delito calificado, 

cuando en la especie apenas se está tratando de comprobar la comisi6n -

del delito por parte del sujeto y presunta responsabilidad. Por lo - -

cual consideramos que la reforma hecha a la Constitución en su artículo 

20, fracci6n 1 1 es una violaci6n a las garantías de Legalidad y de Au

diencia que ella misma establece en su articulas 16 y 14 respectivamen

te y por lo tanto consideramos que es procedente se intente contra di--

. cha disposici6n el juicio de amparo, para el efecto de que dicha dispo

sici6n sea debidamente analizada por el Juez. de Distrito y la misma sea 

declarada inconstitucional. 

Que sea otorgada una cauci6n, que no excederá de le cantidad equivalen

te a la percepci6n de dos años de salario m!nimo general vigente en el

luger en que se cometi6 el delito¡ pero le autoridad judicial mediante 

resolución motivada y tomando en cuenta la gravedad del delito y las --
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circunstancias particulares del individuo o de la victi.aa, podrá incre

mentar el monto de la cauci6n hasta el equivalente a la percepci6n de -

cuatro años de salario mínimo vigente en el lugar donde se ce>11eti6 el -

delito. 

Tratándose de un delito que represente para su autor un beneficio econ.2_ 

mico o cause a la victima un daño y perjuicio patrimonial, la garantia -

será cuando menos tres veces mayor al beneficio obtenido o a los daños

y perjuicios patrimoniales causados (articulo 20 constitucional, frac

ci6n I). 

Que sea solicitada por el inculpado, su defensor o su legitimo represe.!!. 

tente. 

Hacerle saber al indiciado el derecho que tiene para defenderse por 

sí mismo, o para nombrar persona de su confianm que lo defiende, advi!. 

tiéndole que si no lo hiciere, el Juez le nombrará un defensor de ofi

cio. 

En contradicci6n con lo expresado en este Último inciso encontramos que 

el articulo 294 del C6digo de Procedimientos Penoles para el Distrito -

Federal, establece: Terminada la declaraci6n u obtenida la manifesta-

ci6n del detenido de que no desea declarar, el Juez nombrará al acusado 

un defensor de oficio, cuando proceda, de acuerdo con la fracci6n III -

del artículo 290. 

Existiendo una clara contradicci6n, ya que por un lado la fracci6n III

del artículo 290, nos señala que se le debe de hacer saber antes de re!!. 

dir su declaración preparatoria, el derecho que tiene para nombrar a -

persona de confianza para que lo defienda ·Y por su parte el articulo --

294 nos habla de que, se le nombrará un defensor de oficio, al terminaC" 

de declarar, a lo que nosotros concluimos que el pC"ecepto que debe de -

seC" aplicado es la fracci6n III del artículo 290 del Código Procesal -

citado, por virtud de que es el que establece más garantías para el in

culpado, y éste es concordaate con lo que dispone la fracci6n IX del -
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articulo 20 constitucional, que nos establece que el inculpado puede -

nombrar defensor desde el momento de rendir su declaración preparatoria. 

La declaración preparatoria comprende dos partes, en la primera se deb~ 

rá cumplir con todos los requisitos señalados anteriormente y en una -

segunda parte se empezará con los generales del inculpado, es decir 1 -

nombra apellidos, nacionalidad, domicilio, estado civil, incluyendo los 

apodos si es que tu\•iere, se le examinará sobre los hechos que se le -

imputan, para lo cual el Juez adoptará la forma, términos y demás cir-

cunstancias que estime convenientes y adecuadas al caso 1 a fin de escl.:!, 

recer el delito y las circunstancias de tiempo y lugar, en que se concJ.. 

bi6 y ejecutó. 

El agente del Ministerio Público y el defensor podrán interrogar al in

culpado, el cual podrá redactar sus respuestas y de no hacerlo, el Juez 

las redactará 1 procurando interpretarlas fielmente y si a su juicio al

guna pregunta fuere capciosa la desechará 1 todo lo anterior 1 deberá de 

quedar asentado por escrito en el acta que a ese respecto se levante. 

Si el ~etenido se negase a rendir su declaraci6n preparatoria, el Ju_z:E@, 

dor no lo puede coaccionar a efecto de poder lograr la misma, en virtud 

de que la fracci6n 11 del articulo 20 constitucional expresamente se lo 

prohibe y por lo tanto se deberá concretar a estudiar las constancias -

que en el expediente se encuentren para el efecto de que al vencerse el 

término constitucional de las 72 horas pueda resolver sobre la situa--

ci6n jurídica del detenido. 

La violaci6n tanto de las garantías constitucionales señaladas antcrio!. 

mente, como de las Procedimentales igualmente enunciadas, de acuerdo -

con la fracción XII del articulo 107 Constitucional: se reclamará ante 

el superior del Tribunal que la cometa o ante el Juez de fü.strito que -

corresponda, por lo que el juicio de amparo es procedente en esta etapa 

pre-procesal de la declaraci6n preparatoria y la concesión del mismo se 

dará para que la autoridad responsable subsane las omisiones comet ida5-
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Público al momento de la consignación resolviendo sobre la procedencia

º no procedencia, de iniciar un proceso penal en su contra, es decir, -

el juzgador dentro de este término de las 72 horas 1 debe resol ver si -

existen elementos suficientes para sujetar al indiciado a un proceso P!!. 

nal. 

Al vencerse el plazo de las 72 horas, el Juez deberá de resolver la si

tuaci6n juridica del inculpado, de la siguiente manera: 

- Dictará auto de formal prisi6n, cuando la pena que se aplicarla al-

inculpado sea prh·ativa de libertad. 

- Resolverll con auto de sujeci6n e proceso, cuando la pena que se - -

aplicaria sea alternativa, de prisión o multa. 

- Dictará auto de libertad por falta de elementos para procesar cua.!l 

do de las constancias procesales que existen, se desprende que no -

hay elementos suficientes para sujetar a una persona a un proceso -

penal. 

1) .-EL AIITO DE FORMAL PRISION. 

Existen diversidad de opiniones acerca de lo que se comprende por euto

de formal prisi6n, asi tenemos que: 

Para Sergio Garcia Ramirez: Es la resolución jurisdiccional dictada -

dentro de las setenta y dos horas de que el imputado queda a disposi--

ci6n del juzgador, en que se fijan los hechos materia del proceso, esti 

mlmdose acreditado plenamente el cuerpo del delito y establecida la pr.Q. 

bable responsabilidad del inculpado. (23) 

Colln Sánchez lo define como: La resoluci6n pronunciada por el Juez -

pare resolver la situaci6n jurídica del procesado al vencerse el térmi-

(23) Op. Cit. Paa. 376. 
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no constitucional de las 72 horas por estar comprobados los elementos -

integrantes del cuerpo de un delito que merezca pena corporal y los da

tos suficientes pare presumir la responsabilidad siempre y cuando no es

té probada a favor del procesado una causa de justicicaci6n o que exti.n. 

ga la acci6n penal, para asi determinar el delito o delitos por los que 

ha de seguirse el proceso. (24) 

Rafael Pérez Pelma establece que: Es la determinaci6n judicial que -

pone fin a la privaci6n de la libertad que result6 de una detenci6n ad

ministrativa o de la ejecuci6n de una orden de aprehensi6n y cuyo efec

to será el que el detenido quede en libertad o inicie su prisión prcve11 

ti va con motivo del proceso que se le siga por el delito imputado. (25) 

Para Javier Piña Palacios es: La decisi6n judicial que fija esa situ!_ 

ci6n estableciendo los elementos que determinan, la forma en que se han 

probado y el valor probatorio de los elementos de que hizo uso para que 

quedaran probados. (26) 

De lo anterior, se puede afirmar que en todas las definiciones citadas

con anterioridad, encontramos un elemento básico, )' es el que todas ca.u. 

cuerd~n en señalar que el auto de formal prisi6n es una resoluci6n jud! 

cial 1 pues aún cuando no utilizan ese thrmino creemos que García Ram.1.

rez y Colín Sánchez al hablar de resoluci6n, Pérez Palma al hablar de -

determinaci6n y Piña Palacios al hablar de decisi6n, lo hacen en el se!!, 

ti do ind !cado y como es de recordarse, ya con anterioridad hemos esta-

blecido el significado literal de dichas expresiones y comprobamos que-

(24) Op. cit. Pag. 288. 

(25) Fundamentos Constitucionales del Procedimiento Penal, E<lit. Cár
denas Editor y Distribuidor, México 1974, Pags. 227 y 228. 

(26) Apuntes para texto y notas sobre amparo penal, Edit. Talleres - -

gráficos de la Penitenciaria del D.F., México 1948, Pag. 142. 
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en el fondo concuerdan con el término resoluci6n judicial. Otra pecu

liaridad que señalan las definiciones citadas, es el indicar que este -

auto tiene como fin resolver la situaci6n jurídica del inculpado dentro 

de las setenta y dos horas en que es puesto a disposici6n del Juez. 

Nosotros consideramos, que es importante pera poder emitir un concepto

de lo que es el auto de formal prisi6n, acudir al significado mismo de

las palabras que lo constituyen, teniendo que este concepto se integra

por tres elementos: 

Auto. 

Formal; 

Prisi6n. 

Definiendo cada uno de ellos tenemos, que auto es según De Pina: La r~ 

soluci6n judicial dictada en el curso del proceso que no siendo de mero 

trWnite, ni estar destinada a resolver sobre e~ fondo, sirve para prep.!!_ 

rar la decisi6n, pudiendo recaer sobre la personalidad de alguna de las 

partes, la competencia del Juez, o le procedencia o no edmisi6n de pru~ 

bas, por ejemplo. (27) 

Juan José Gonz&lez Bustemante apunte: El uso de la nominaci6n auto es 

de uso esencialmente del proceso civil y que es aquella providencia que 

dicta el Juzgador pera que se ejecute y se diferencia de la sentencia -

en que esta resolución judicial termina con la instancia y decide sobre 

el objeto principal y accesorio del proceso, en tanto que los autos son 

en ocasiones determinaciones de trámite o contienen cuestiones que ha-

cen causa o suspenden el curso del procedimiento o en ocasiones tienen-

la fuerza de una sentencia como es el caso del auto de sobreseimiento. (28) 

(27) Diccionario de Derecho. Edit. Porrúa, México 1965, Pag. 36. 

(28) Op. Cit., Pag. 181. 
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El término "formal" es definido por Piña· Palacios como el que: Indica 

la existencia de requisitos o rle determinadas condiciones de mero for-

ma. (29) 

Es importante hacer mención de lo que González Bustamante establect al

respecto, diciéndonos que: Dicho uso tiene sus antecedentes en los - -

principios de la legislación mexicana. para distinguir a estos procesos 

de los que se acostumbraba a fallar en partida, ésto es 1 para distin--

guir los procesos formales que requerían de unn tramitación especial y

más dilatada, atendiendo a la gra,·edad J' complejidad del delito que, 

para su índole su tramitación reclamaba mayor rápidez. (30) 

En cuanto al tercer elemento, llamado "prisión", De Pina nos señala que 

es: La sanci6n penal consistente en la privación de la libcrtad.(31) 

Por su part.e Piña Palacios dice que: Es la privaci6n de la liber----

tnd. (32) 

2).- EL AUTO DE SUJECION A PROCESO. 

Este auto es una resolución dictada por el Organo Jurisdiccional 1 al -

concluir el término constitucional de setenta r dos horas, cuando el -

cuerpo del delito ha sido comprobado y se encuentran datos suficientes

.Je la probable responsabilidad del inculpado, sobre los delitos sancio

nados con pena no privativa de libertad o alternativa y mediante la - -

cual, sujeta al inculpado a su jurisdicción, fijando al mismo tiempo la 

materia por la que ha de seguirse el proceso. 

Par su parte Colin Sánchez 1 establece que: A dicho auto se le debe -

de denominar auto de formal prisión con sujeción a proceso, en razón de 

que dice, que nuestro articulo 19 const..itucional habla claramente de --

(29) Op. Cit., Pag. 135. 

(30) Op. Cit., Pag. 182. 

(31) Op. Cit. 1 Pag. 2'.ló. 

(32) Op. Cit., Pag. 135. 
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formal prisi611 1 por lo que la denominaci6n correcta dl d-...cho auto, debe 

de ser, auto de formal ¡.orisión con sujeción a proceso, ya que de no ha

cerlo asi ir.iplicad.a hacer gala de una ignorancia supina, abismal e in~ 

narrable del contenido 3}cance de nuestro articulo 19 Constl.tucio---
nal. ( 33) 

Estimo que carece de sentido hablar de outo de formnl prisión, sabiendo 

que lo caractertstico de está determinación es precisamente el decretar 

la r1risión prcvent1va ) al no haberla resulta por demás imponerlo. 

Por lo que considero, que el auto de sujeción a proceso es el que se -

deberá de dictar, en virtud de que el inculpado Únicamente queda sujeto 

a la juristlicción del juzgador y a un proceso, que se le seguirá por el 

delito o delitos señalados en dicho auto y el privarlo o no de su libe!.. 

tad será materia de la sentencia, pero paro no \'iolar garantias indi\•i

duales, el auto de sujeción a proceso 1 debe dictarse con todos los re-

quisitos, tanto de fondo como de forma, necesarios para dictar el auto

de formal prisión, con excepción del de la prhación de la libertad r -
por consecuencia la prisión preventiva. 

Se dictará si se hallan reunidos los datos necesarios para comprobar -

el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del inculpado

)' se dicta porque el delito o delitos por los que he de seguirse el prg_ 

ceso, no merecen pena privativa de libertad o son castigados con pena -

alternativa de prisión r, multa. 

· Interpretado en sentid.:> opuesto el art~culo 18 Constitucional que esta

blece: Sólo por delito que merezca pena corporal 1 habrá lugar a pri--

si6n preveotiva 1 quedaría: cuando el delito no merezca pena privativa

de libertad, no habrá prisión pre\·entiva y l!l decretar ésta dentro de -

este auto seria una ildgrante \·iolaci6n de garantías individuales y por 

tanto dada paso al juicio ·Je control constitucional, para el fin de -

que se h.• restituya en é"l goce de su libertad personal. 

(33) Op. Cit., Pag. 291. 
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Podemos afirmar que este auto produce los mismos efectos que el auto -

de formal prisión con excepci6n de el que hace referencia a la prisión

preventiva y estos efectos son: 

Fija terna o materia al proceso, es decir, precisa los hechos por -

los que éste debe seguirse y sobre los cuales las partes (Hiniste

rio Público, Procesado, Defensor y Juez}, deberán en lo sucesivo -

desarrollar su actividad. 

Al dictarlo la autoridad comprueba haber dado cumplimiento a su - -

obligación de resolver sobre la situación juddica del inculpado, -

es decir, cumple con la obligación de dictarlo a las 72 horas si

guientes de que compareció a declarar. 

Se inicia el cómputo de los plazos señaladas por el articulo 20 - -

constitucional, en su fracci6n VIII, respecto a que el procesado, -

ser& juzgado entes de cuatro meses, si se trata de delitos cuya pe

na má.xima no excede de dos años de prisi6n y antes de un año si ex

cediere de ese tiempo. 

Se abrirá el procedimiento sumario, de acuerdo con lo establecido -

por el articulo 10 del C6digo Adjetivo para el Distrito Federal. 

Termina el período de preperaci6n del proceso y se da inicio al - -

Proceso. 

Cabe hacernos por último una pregunta: ¿ Será procedente el juicio de

amparo en contra del auto de sujeci6n a proceso? 

De acuerdo con la JuriSprudencia de la Corte, misma que es citada por -

Sergio García Ramirez, no es procedente. Así tenemos, que la Corte a

dicho: Es improcedente el amparo que se solicita contra el auto de -

sujeci6n a proceso, dado que la violaci6n que en el mismo se puede com~ 

ter no está comprendida en el caso previsto por el articulo 107, frac-
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ci6n III Constitucional, por lo que no siendo dicho auto restrictivo de 

la libertad y adritiendo por otra parte el recurso de apelaci6n, que no 

fue agotado, debe decretarse el sobreseimiento del juicio (Informe 1970, 

Colegiado del Sexto Circuito, Toca R-392/70, Fmiliano Harroquin). 

"Es improcedente el amparo contra el auto de sujeci6n a proceso si no -

"se agota previamente el recurso de apelaci6n" (Informe 1975 1 Colegiado 

del Noveno Circuito, Toca 121/75, José Adolfo Muñiz)(34). 

Criterio que no se comparte 1 en raz6n de que el mismo articulo 107 Con.§_ 

titucional en su fracci6n XII, establece: "La violaci6n de las garan-

tías de los articulas 16 en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el 

Superior del Tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito que co

rresponda, pudiendo recurrir en uno y otro caso, las resoluciones que se 

pronuncien en los términos prescritos por la fracci6n VIII'', de donde -

desprendemos que no es necesario agotar los recursos, para el fin de S.Q. 

licitar amparo en contra de dicho auto, ya que esta fracci6n es muy el!_ 

ra y como por fuerza los requisitos que debe de cumplir este auto de -

formal prisi6n, con excepci6n de la prisi6n preventiva, de no cumplir -

la autoridad con ellos al momento de dictarlo, traería como consecuen-

cia una violaci6n directa a un precepto constitucional y por tanto ante 

estA violaci6n es optativo para el procesado, alegarla agotando todos -

los recursos ordinarios o intentar de una manera directa el juicio de -

garantías, a efecto de que le sean respetados los derechos que le otor

ga nuestra Constitución. 

3).- EL AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. 

Gonzlllez Bustamante, establece: Está resoluci6n procederá dictarla 

cuando no se hubiesen satisfecho los requisitos de fondo que son indis

pensables para el auto de formal prisi6n y sus efectos son restituir al 

inculpado en el goce de su libertad de que disfrutaba antes de su capt~ 

ra. (35) 

(34) Op. Cit., Pag. 384. 

(35) Op. Cit. Pag. 194. 



102 

Guillermo Colin Sánchez, lo conceptúa en la siguiente forma "El auto -

de libertad por falta de elementos para continuar el proceso, también -

llamado auto de libertad por falta de méritos, es la resoluci6n dictada 

por el Juez al vencerse el téroino constitucional de setenta y dos ho-

ras, en donde se ordena que t!l procesado sea restituido en el goce de -

su libertad en virtud de no estar integrado el cuerpo del delito ni la

presunta responsabilidad o que habiéndose dado lo primero, no exista lo 

segundo, ( 36 l 

Se difiere de los concep::os antes vértidos, en raz6n de que, si tomamos 

en cuenta que la consignación µuede ser hecha con detenido o sin él r -
como ya se ha enunciado en pá¡tinas anteriores el juez al dictar el auto 

de radicnci6n deberá de analizar las diligencias practicadas y consig-

nadas por el representante sedal, pare estar en aptitud de dictar la ar. 

den de aprehensión (en caso de que el delito por el que el Ministerio -

Público ejercita acción penal tenga señalada pena µri,·oti\'a de liber--

tad) o de comparecencia., en su caso, si el delito tiene señalada pena -

alternativa de prisión o multa, por lo que resulta impropio hablar de -

restituir la libertad a un indi\'iduo que en el supuesto riel auto rle su

jeción a proceso no se encuentra privado de su libertad personal. Par

lo que los autores Únicamente se concretan a analizar el supuesto de -

los delitos que tienen señalada· una pena privati\'a de libertad, y dejan 

de lado lo referente a los delitos que tienen señalada una pena altern"ª

ti\'B, 

En com.luoión, Lvus.ii.!crc ,1ue un ccnccpto :r.ás complete es t..•1 siguiente: 

Auto de Libertad por Falta de Elementos para Procesar 1 es la resoluc i.6n 

que dicta el Organo Jurisdit-:ll•nal al término de las setenta y .Jos ho-

rns, cuando no se ha :J;r;.prob.1dv t:l cuerpo J.el delito, ni la probable -

rcsponsab"ilidad o habiéndose cor.i¡.irobado el pnmtro de los requisitos -

señalados, no se ha int.t'grddo el segundo, restituyendo con L>l 1 o l!l 1 i -

bertad del c¡!.lc: se cnc~•ntraré detenido o en su defecto, deteniendo el --

(36) OP. Cit., Pag. 292. 
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curso del procedimiento, sir. ¡.ier juicio de 4ue posteriormente pueda con

tinuarse el mismo, porque ap¡irecieren nue.,.os datos para proceder. 

Por lo anteriormente dcfini:: ~- a.di:más cor1 bese en lo dispuesto en los

articulos 302 y 303 del Códi~c C.e Procedimiento!:> Penale~ paru el Distri 

to Federal y 167 del C6d::.gc .l.ojetno Federal, el auto de libertad del -

inculpado se fundará en la ic.1 ta de pruebas relativas a la existencia 

del cuerpo del delito !:: i.! :a ;.-robable responsabilidad del acusado, y no 

impedirá que posterionr.ena:, ce¡: nce\'ns datos, se proceda en contra del 

indiciado, Por lo t;ue die.tac otra re~ol ución, como ] a formal prisión

º la sujeción a proLeso, 5eda •:iolatoriv de garanLÍrts constitucionales 

y la autoridad lncunHie1 e-;-. :-cs:pvnsabilidad, pue~ com0 SE> ha establec_i 

do, estds dos Últimas re~ül..lc::.ones s6lo deberán dictarse cuando se reu

nan los requisitos estabitciaos ;.-vr el articulo 19 constitucional. 

Los requ1sitos esenciales e :e :ondo que debe de contener este a;,¡to - -

son: 

~o se encuentre comprobado el ::uerpo del delito, ni se pudo integrar la 

probable responsabilidad del ini.:.ulpado o hahiéndose comprobado el prim~ 

ro de ellos, no se ha integrad'-' el segundo, y por consiguiente, no exi§. 

te persona determinada en centra de :d cual enderezar la acción penal,

~· resultada aberrante dictar otra resolución. 

Otros rc>quisi.tos que debe .:i.e contener este auto son, los llamados de -

forma o no esenciales: 

La fecha y hora exacta Cíl 1UE-·<:e jicta. 

La expresión del delito i:::p'..ltadc ul inculpado por el '.-!inisterio Pú

blico y como con~ecuen:ia el análisis hecho por el juzgadcr, con -

base en el <..uul L<Jnsi.::t:.;1 ¡._·, .:vr.,¡:robadi.; Pl dc>!ito i~putadn al pn1b,:!, 

ble rcspons.Jble. 

Los nombres tid Jue1 t1Uf :_.. ·,:icte y del St:cretario que la autorii:e. 

Entre los cfecLos que produce, tene1:1os: 
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- 51 el inculpado se encontraba privado de su libertad, al dictarse e_!!. 

te auto inmediatamente se le restituirá la misma, aun y cuando el -

Ministerio Público llegase a apelar dicho auto, pues como se despre.n. 

de del articulo 304 del C6digo Adjetivo de la materia para el Distri 

to Federal, esta epelac.i6n seda admitida en el efecto devolutivo lo 

que no es 6bice para que el inculpado pueda recuperar su libertad. 

- Si no está privado de su libertad, cesan de inmediato les medidas -

que se hallan establecido para que pudiese gozar de su libertad. 

- El Juez deja de tener jurisdicci6n sobre este asunto, hasta en tanto 

no aparezcan nuevos datos. 

- Quedan reservados los derechos al Ministerio Público 1 para que con -

posterioridad puPriEi aportar nuevos datos que satisfagan las exigen-

cias legales y proceder nuevamente en contra del sujeto probable re..!!_ 

ponsable de un delito. 

Siguiendo con el desarrollo de nuestro trabajo de tesis nos corresponde 

ahora entrar al análisis de las garantías que se deben de observar, - -

desde el momento mismo en que una persona es puesta a disposici6n de un 

Juez, hasta el momento en que dicha autoridad debe de resolver sobre la 

situaci6n jurídica en que deberá .de quedar la persona que se encuentra

sujeta a su jurisdicci6n, ya dictando auto de formal, ya auto de suje-

ci6n a proceso o ya auto de libertad por falta de elementos pera proce

sar, prorrogativas que se encuentran establecidas en los artículos 14,-

16, 19 y 20 fracciones 1, II 1 111 y IX Constitucionales. 

Es decir 1 las llamadas garantías de audiencia, de legalidad y de segur,! 

dad jurídica, y aún cuando dichas garantías abarcan un mayor campo de -

estudio, nos concretaremos a· analizar aquellos incisos o fracciones que 

tengan íntima relaci6n con nuestra investigaci6n. 

Pero antes de entrar de lleno al desarrollo de dicho capitulo, trataré

de establecer una dcfinici6n de lo que se debe de entender por gerantía

individual, 
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Así tenesos que las garantías individuales son las seguridades de resp~ 

to e inviolabilidad que nuestra Constituci6n Politica otorga a los Der.!:,_ 

chos Hu.asnos de todos sus habitantes. Por extensi6n, escas seguridades 

se otorgan tambi~n a las agrupaciones del hombre¡ familia, organismos

intermedios, asociaciones y sociedades licitas de toda Índole. 

En sentido gramatical 1 significa la acci6n y el efecto de afianzar lo -

estipulado¡ cosa que asegure y protege contra algún riesgo o necesi--

dad. (37) 

Nuestra Constituci6n Federal no concede esos derechos (afianzar lo esti 

pulado): lo que otorga es la seguridad, la protecci6n, la garantía, de

que todo hombre las disfrutará 1 por que le son propias, en raz6n de la

naturaleza1 es decir, por el hecho de ser 1 un ser racional y la viola-

ci6n de las mismas, darán pauta al agraviado para que exija de las aut.Q_ 

ridades que le están violando dichas garantlas, la restitución o el re~ 

peto de estás en su goce y disfrute. La Constitución actual, acorde -

con la de 1857 1 establece en su articulo lo. la frase "Garantías que -

otorga está Constituci6n" y al comentarla el maestro Mariano Coronado,

nos dice: No significa que concedaderechos que el hombre tiene radica].., 

mente de la naturaleza, sino que establece medios ·para garantizar el -

goce de los derechos fundamentales y secundarios que ha creido deblen -

proteger de un modo señalado. (38) 

Los derechos del hombre, en un sentido rigurosc se remontan a un orden

de ideas más elevado 1 son lOs carácteres esenciales de la propia netur!!_ 

leza humana, aceptados y reconocidos en el medio juddico que !;¡e llama

Estado. Por otra parte el jurista José Haría Lozano al referirse a es

tas garantias nos dice que ºson derechos naturales 1 recibidos por el -

hombre, con total independencia de la Ley Vigente en el lugar de su na

cimiento, e importan las facultades necesarias para su conser\'ación, --

(37) Cfr. OP. Cit., Pag. 654. 

(38) Elementos de Derecho Constitucional Mexicano, la. reimpresi6n, 

V.N.A.H., México 1977, Pag. 16. 
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desarrollo y perfeccionamiento. No hay que preguntar cuando se trata -

de alguno de estos derechos, si el que lo reclama es hombre o mujer, -

natural o extranjero, mayor o menor de edad, simple ciudadano o funcio

nario público; basta que sea hombre, es decir, un individuo de la esp~ 

cie humana .(39) 

En contrario, los derechos del ciudadano, no son propios o naturales -

del ser humano, por el simple hecho de pertener a la humanidad, sino -

que exigen ciertas condiciones de aptitud que la Ley extiende o restri,!! 

ge según las necesidades y la ilustraci6n de cada pueblo. 

Por su contenido las Garanties Individuales implican: 

- Una relaci6n jurídica entre el gobernado (sujeto activo) y los 6rga

nos de autoridad (sujeto pasivo). 

- Una relaci6n jurídica entre el particular y los demás particulares,

que también están obligados a respetar las garantías individuales. 

- Las garantías implican un derecho público subjetivo, cuyo titular es 

el particular o gobernado. 

- La obligaci6n correlath•a a ese derecho del particular, consiste en

el deber de respetar esa garantía, tanto por los Organos del Estado, -

como por los demás particulares. 

(39) Tratado de los Derechos del Hoabre, 2a, Ed. Facsimilar, Ed. Po=== 

rr6a, Hbic:o, 1972, Pag. 12:l. 
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E •• RF.QU!SITOS CONSTITIJC!ONALES DEL AUTO DE FORMAL PRIS!ON. 

Haciendo una conjunc16n de las definiciones y de los elementos que for

man el término "Auto de Formal Prisión", podemos establecer, que se en

tiende por auto de formal prisión: aquella resolución judicial dictada 

por el Organo Jurisdiccional al fenecer el plazo de 72 horas, y median

te el cual, previa la reunión de los datos que sean suficientes para -

comprobar el cuerpo del delito y hacer prob..i.ble la responsabilidad del -

inculpado, se emite prisión preventiva en su contra y por lo tanto se -

le sujeta a un proceso penal y al mismo tiempo fija la materia por la -

que se ha de seguir el mismo. 

El fundamento constitucional de este auto lo encontramos en el artículo 

19 de nuestro máximo ordenamiento jurídico, el cual nos establece que -

ninguna "detención excederá del término de tres días sin que se justif.i 

que con un auto de formal prisión". El fundamento adjetivo del mismo -

se desprende de la lectura del articulo 161 del Código Federal de Proc,g_ 

dimientos Penales, que nos dice "dentro de las setenta y dos horas si-

guientes al momento en que el inculpado quede a disposición del juez, -

se dictará el auto de formal prisión". 

El tiempo en que se deberá de dictar el mismo, será dentro delas 72 ho

ras siguientes en que el inculpado quede a disposición del Organo Ju-

risdiccional. 

El auto de formal prisión sólo se dictará cuando: 

- Se encuentren reunidos los datos suficientes para comprobar el cuer

po del delito y hacer probable la responsabilidad del inculpado •. 

- Cuando el delito o delitos por los que se siga el procedimiento me-

rezcan pena privativa de libertad. 

Si sucediere lo contrario 1 es decir, s1 el auto mencionado fuese dicta

do sin haber sido reunidos estos requisitos, ello seria violatorio de -

Garantías Individuales, tal criterio ha sido sostenido por la Suprema -
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Corte Je Justicia, en innumerables ocasiones y al respecto citaremos -

las siguientes Tesis Jurisprudenciale!".: 

".\'.Jt0 'l~ F"orr.ial Prisión.- Para. r:1oti\·arlo, la Ley no ell.ige ~uc se tengan 

"pruebas :or:ipli:tar.iente claras que estable:zca."": dC' modo indudable la cul

"pabi U.da.i del reo: requiere únicm;,ente, que los datos a1rojados por -

"la averiguación, seiJn hast~mtes para co:r.probar el cuerpo del delito y-

''hacer probable la responsabilidad del inculµado''(t.0) . 

"Autc de Formal Prisión (Pena Alternati\'a). - Es violatorio de garant!as 
11el auto de formal prisi6n, si el del ita que se imputa al acusado se -

"castiga con pena alternativa de prisión o multa". 

C.o:r.ple:i:entandn lu dnterior, el artículo lS Constitucional, párrafo pri

:;iero, :ic.s dlce: "Solo por delilo QUl· 11erezt<t pena corporal habrá lug.ir 

u pnsión preventiv1:1". 

Asimismo, se establece que el auto de formal prisión debe lleniir requ1-

s1 tos de fondo y de forma, como se desprende Je la Tesis Jurispruden--

cial sustentada cun el número t.O por la Prir.:!;0-ra Sala de la Suprema Cor

te de Justicia de la :.;ac1ón 1 que dice: 

"Auto Je Formal Prisión, efectos del Amparo que se concede contra él: -

"Para dictar un auto de formal prisión, son indispensables requisitos -

"de fondo y de forma que la Constitución señ.:ila; y si faltan los pri-

"meros, ésto bui:;ta pllra la concesi6n absclut:i del amparo; pero si Jos

"or::itit1os son los de fotma, liJ protección debe otorgarse para el efecto 

''dt.• q•Je se su~sanen las detil:1enc1as reldt .. -.¿i;;", 

l l.- DE l'ONDO 

Por requisitos de fondo o cscnClclles, enU'n~emci~, esas condiciones n1ed~ 

lores o printipales, sin las cuales el auto Je formol prisión 1:0 podría 

(40) Apéndice al Semanario Judicial de 19. federación de la Suprema Coi-
te de .lusticin de la Naci6n 1 Quinta E¡ioca,Tomo ll. Tesis 309, Copi 
i.i~ 1ún tlt• 1··:17 .1 l'J7), Paµ . .:.J... 
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dictarse y de hacerlo provoca ria violaci1)n a las ¡¡:<ir;~,: '.as conct·Jidas -

por el articulo 19 Constitucional, 

Para ohterwr ios requi.t·,;j tos de fondo r) rr.0du~ure::, ::l~ta con '-1'ª-' ..?r.alicf._ 

rnts ~l artíc.ulr1 19 Constitucional que en le c.c.c~-:c,:c ¡;r-.s r~1r:-t- ·1ue, se 

debe de tener p0r comprobado el cuer[Jú 11el deli:·: :a probable respon

sabilidad del acusatlo 1 por lo que los demb req .... ::::'..té.is que se .sefialan -

en tlicho articulo sednn integrante"' de éstos, ·a:es como ~on: la rx-

presi6n del delito que se impute al ucusadc·, le·:: t:lernentos l'JUe constit!!_ 

yan la c<.improbación del cuerpo del rleljttJ; €:n ta!ltO ...¡ue, lugar, ti~mpo 

y circunstancias de ejecución y los datos arroj'.'!1~·:.s ;:ior 1a a\"erigu:lción 

previa, a la probable responsabilidad. Po,. lo:-;:..!:::, es nccesar10 1 QU(' -

los mismos sean debidamente señalados en el auto de referencia, va que

c.omo se dr.jf. asentado en el concepto que :;¿ dié· del auto de formnl pri

sión. Este íija la materia por la que ha dé se~·.;.:.rse el proceso y por

ende ~on requ1silos indispensobles par<! poder jcaH<1r la prisió:i rre-

vcnti\'fl de uno persona, ya que de no hac.:erl.:1, ~'s.:,· it~rin uno !1:lr.r<rnte

violación de garantías y por lo tonto dicha \·i • .:.l;;.:1ón es susceptible -

de ser restituida al incul11ado 1 es decir, que sé :e :onceda el :.lmp:uo -

de forma absoluta, tal y como lo señala nue5ll.1 :1..;irerna Coree de Justi

cia, en la Tesis 337 que con anterioridcid hP1:.os r.:encionudo. 

Los requisitos que exige el artículo 19 ConstitucL:inal para todn auto -

de formal prisión, se encuentro pcricctn:r.cnte ::e:"1r.id.o en la Primera T!: 

sis, relacionada con la Jurisprudencia 40 1 ante~ ~:-.1nscnta, de la Se-

gunda Parte del Penúltimo Apéndice al SemJna.rl(,,, _· ... .:::1..:!al de lu f'edera.-

ción, Tesis relacionada que es del tf:!nor literdl ::-i;uiente: 

''Auto de Forxral Prisión.- El articulo 19 constitucional, señala como -

"elementos de torr.m que deberán expresarse tn h'~ au:c.s de formal pri-

"sión: o) e] delito ifUP se imputa al .1cusac!o \. sus t'.'lcmenlos cunstitU

''ti\•os; b) las circunsl.incias de ejecución, de r.:t::;tio y de lugilr, y,

"c) los datos que arroje la averiguaci6n pre\·ia; ~- como requisitos de

ufondo, que los datos sean suficientes para cc.mrrobar el cuerpo del de

''lito ). hacer probable la rcspons~bilidad del inculrado". Quinta Epoca 

Tomo XXIX, Paf.!.. 1012.- Antuñani Santiago, 
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La expresión del lugar 1 tiempo y circunstancias de ejecuci6n y de-

más datos que arroje la everiguaci6n previa que serán bastantes -

pera tener por comprobado el cuerpo del delito¡ de no reunirse los

elementos suficientes para tener por comprobado el cuerpo del deli

to, no se podrá dictar en contra del probable resp~nsable el auto -

de formal prisi6n. 

Todos los datos que arroje la averiguaci6n previa, que hagan proba

ble la responsabilidad del inculpado; ya que de no estar acredita

da su probable responsabilidad, no se le podrá mantener privado de

la libertad, y 

Loa nombres del Juez que dicte la resoluci6n y del secretario que -

la autorice, este requisito por si solo se entiende, ya que dichas

personas en un momento dado, pueden ser autoridades responsables en 

el juicio de amparo, amén de estar haciendo uso de la facultad con

cedida por le Ley, desde el punto que ante ellos se hace la consig

naci6n. 

De acuerdo a los artículos 305, 306 y 314 del C6digo Adjetivo de la ma

teria, el auto de formal pri.Si6n además de los requisitos señalados~ -

debe de contener o señalar el procedimiento que ha de seguirse, sumario 

u ordinario según el caso. 

Los efectos que produce el auto de formal prisi6n son: 

Pone fin al periodo de preparaci6n del proceso y da inicio el mismo 

a partir de este momento el Juez tendrá una i"1tervenci6n sistemática 

a efecto de resolver el caso concreto. 

Fija tema al proceso, una vez comprobado el cuerpo del delito y da

da la probable responsabilidad, todos los netos subsecuentes que -

desarrollen las partes, serán en torno a la materia fijada por el -

auto de formal prisi6n. 
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Justifica la prisión preventiva. 

Pues el articulo 19 Constitucional establece: "Ninguna detcnci6n podr! 

exceder el término de tres días, sin que se justifique con un nuto de -

formal prisi6n", 

Con anterioridad hemos señalado que para dictarlo es necesario tener -

por comprobado el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad 

del inculpado, pero además que el delito sea de los que se castiguen -

con pena privativa de libertad, por lo que tomando en cuenta el ilícito 

cometido, se hace necesario sujetar al individuo para que no se evada a 

le acci6n de la justicie 1 cambiando su situaci6n jud.dica de detenido a 

procesado y la detenci6n en prisi6n preventiva. 

- Justifica el cumplimiento del Organo Jurisdiccional, de la obliga--

ci6n de resolver sobre la situaci6n jurídica del indiciado dentro de 

las 72 horas. De hecho la detenci6n del individuo se justifica sin 

auto de formal prisi6n 1 hasta por 75 horas¡ pues el articulo 107 -

Const~tu.ct®el, fracci6n XVIII, obliga al alcaide a esperar tres ho

ras mlls, de las 72 señaladas en el articulo. 

- Con dicho auto se inicia el computó de los plazos a que hace refere.!!. 

ci.,a el articulo 20 constitucional, fracción VIII para el juzgamicnto 

del inculpado y que dice: ''.Será juzgado antes de cuatro meses si se 

t.rateré de delitos cuya pena mAxima no exceda de dos años de prisi6n 

y antes de un lile si la pena máxima excediere de ese tiempo11
• 

- Abre el procedimiento sumario u ordinario según corresponda. 

En el mismo, se deberá de dejar constancia de: 

La orden de que se decreta la formal prisi6n, especificándose contra 

quién y porqué delito; 

- Orden de que se identifique al procesiido por e~ procedimiento edmi-

nistrativo adoptado. 



Orden de que se solicite informe de anteriores ingresos¡ 

Orden de que se expidan las boletas y copias de ley, en donde se 

hace constar la situaci6n jurídica de 11 formalmente preso", 
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La orden de que se notifique al procesado la resoluci6n, haciéndole 

saber el derecho que tiene para apelar. 

Si el procesado solicita amparo en contra del auto de formal prisi6n, -

solicite la suspensi6n del acto reclamado 1 ésto produce los efectos de

que las cosas guarden el estado en que se encuentran, en el momento de

dictarse el mismo y como consecuencia, quedarán en suspenso los efectos 

que produce dicho auto al momento de dictarse, hasta en tanto no S'! -

resuelva sobre el mismo, ésto se da en el caso de que el individuo ten

ga derecho a gozar de le libertad caucional 1 pero si la pena que se le 

podria aplicar excede del término medio aritmético de cinco años 1 no se 

podrá. decretar la suspensi6n privisional por lo que hace a su libertad

personal, pero si se le puede conceder dicha suspensi6n, por lo que h.!!, 

ce al lugar en donde se encuentra recluido, en cuyo caso se le concede 

para el efecto de que no sea trasladado del mismo, asimismo, impide que 

se le identifique ·hasta en tanto no se dicte resoluci6n definitiva por

parte del Tribunal Federal, respecto a si se le concede o se le niega -

la protecci6n federal, y por lo mismo la interposici6n del juicio de -

amparo en este caso 1 pero si llegase a concederse el amparo al procesado 

por no encontrarse comprobado el cuerpo del delito o su probable respo.!!. 

sabilidad, ésto da origen a que el procesado quede inmediatamente en -

libertad y el proceso se dé por concluido, pero si solamente concede -

para subsanar requisitos no esenciales, ésto no da fin al proceso, sino 

s6lo a que se subsanen las omisiones cometidas, 



113 

2) .- DE FORMA 

Los requisitos de forma o no esenciales, son los que le van a dar con-

formaci6n o estructura el auto de formal prisi6n y que los procesalis-

tas tienen divergencias al establecer, por lo que nosotros seiialaremas

lo que a nuestro criterio constituyen estos elementos de forma )' asi t!:, 

nemas que son los siguientes: 

Fecha y hora exacta en que se dicte; es necesario que este elemen

to se anote, para de ese manera comprobar si el Juez ha cumplido -

con le obligaci6n que tiene de dictarlo a las 72 horas de consigna

do el inculpado. 

La expresión del delito imputado al indicado por el Ministerio Pú-

blico¡ con este eler:lento de forma se trata de evitar que el Juez-

vaya más alla de los limites establecidos por el representante so-.: 

cial al ejercitar la acci6n penol. 

El delito o delitos por los que deberá seguirse el proceso y la CO§. 

probeci6n de sus elementos¡ e.orno se dijó con anterioridad uno de -

los efectos del auto de formal prisi6n 1 es fijar la materia por la

que ha de seguirse el proceso, 
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3). - EL CUERPO DEL DELI1U. 

La comprobaci6n del cuerpo del delito debe de hacerse de manera plena 1 -

pues de ningún modo puede ser presuncional, pues ocurre con frecuencia

que al dictar sentencia definitiva, el Juez absuelve en raz6n de no ha

ber cuerpo del delito, ocasionando con ello una privación de libertad -

que no debi6 de ocurrir de haberse analizado debidamente las constan-

cías procesales que acreditaban la comprobaci6n del cuerpo del delito-

antes de dictar el auto de formal prisi6n. 

Complementando lo anterior 1 encontramos lo apuntado por Castillejos Es

cobar que establece: La comprobaci6n del cuerpo del delito tiene como

motivo prelegislativo la necesidad de que si alguien va a ser procesado, 

se demuestre desde un principio que en el mundo de los fen6menos se re.!!_ 

liz6 o se llev6 a cabo la ejecución de un !licito independientemente

que se le pueda atribuir materialmente a una persona determinada, por -

ello versa sobre el problema de la responsabilidad penal, por que justo 

es observar, que en tanto la noci6n de cuerpo del delito es impersonal, 

la noci6n de la responsabilidad penal es inminentemente personal. (41) 

Ahora bién 1 para poder entender y analizar le forma de comprobaci6n del 

cuerpo del delito, es importante establecer lo que cooprendecoospor tal -

concepto, asi 1 tenemos que Franco Sodi asevera que no hay un criterio -

uniforme de lo que es cuerpo del delito, unos afirman que cuerpo del d~ 

lito es el propio delito, es decir, que se halla constituido por los -

elementos materiales e inmateriales, más circunstancias específicas, e~ 

tableciendo además, que quienes opinan ésto, no hacen la distinción e.!l 

tre cuerpo del delito y el delito mismo; que otros estiman que, el - -

cuerpo del delito es su resultado y de allí se derive por ejemplo, que

consideren que el cuerpo del delito de Homicidio sería el cadáver y que 

aún otros autores engloban dentro del cuerpo del delito las instrumen-

tos que sirvieron para su consumación, más su objeto material, rechaza.!!. 

do Sodi todas estas teorías y opinando que desde su punto de vista el -

( 41¡ Dinémica del Derecho Mexicano, No. 6, Ed, Procuraduría General de 
la Re~6bU~a. Mhico J975, Pag. 13:J. 
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cuerpo del delito se encuentra formado por los elementos materiales que 

constituyen el hecho delictuoso conforme a la ley (42) 

Es de señalar que cuando Franco Sodi estableció el anterior concepto, -

nuestros C6digos de Procedimientos Penales también señalaban que la coE! 

probaci6n del cuerpo del delito se establecería con la existencia de -

los elementos materiales del hecho delictuoso. Esto ha hecho que va--

rios autores consideren que de acuerdo a lo establecido anteriormente, -

la comprobaci6n del cuerpo del delito no requiere la demostraci6n de la 

existencia de los elementos de carácter subjetivo o normativo, cosa que 

no es acertada y corroborando ésto, tenemos a Rivera Silva que señala -
11Por elementos materiales debe entenderse todo lo que es materia de la_ 
definici6n del delito"(43) 

Asimismo, Rivera Silva señala que el cuerpo del delito es parte de un -

todo, manifestando que el "todo" lo constituye el delito real formado -

por la intenci6n, proceder, cambios en el mundo exterior 1 Etc. Indica.!!. 

do que dentro de ese maraña que constituye el delito real, sólo una par. 

te es la que empotra correctamente dentro de la descripción legal, que

de la conducta hace la ley (delito legal) y es ~sto lo que va a const!, 

tuir el cuerpo del delito. Señala por igual que por " delito legal 11
1 -

se debe de entender aquellas definiciones que la ley da de los delitos

en particular y que se encuentran constituidos por el tipo penal, indi

cando que dicho "delito legal11 no alude ningún delito real en particu

lar, sino a todos, expresando que es el molde cuyas aristas están forro!!_ 

das por lineas de conducta de los actos que el legislador ha estimado -

delictuosos. <44 l 

Por otra parte Arilla Bas, manifiesta que el cuerpo del delito se halla 

integrado por "la realizaci6n hist6rica espacial y temporal de los ele

mentos contenidos en la figura que describe el delito11
• (45) 

(42) El Procedimiento Penal Mexicano, Ed. Talleres Gráficos de la Pe-
nitenciaria del Distrito Federal, México 1937, Pag. 235-241. 

(43) Op. Cit. Pag. 167. 

(44) Op. Cit. Pag, 161-163. 

(4:J) El Procedimiento Penal Mexicano, Edit. Kratos, 9a. Ed. México, --
1982, Pag. 138. 
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Colin Sánchez manifiesta: el cuerpo del delito se integra únicamente

con la parte que empotra con precisi6n en la definición legal del deli
to, (46) 

De las definiciones que hemos citado, inferimos que todos autores coin

ciden en que la base o molde que nos va a indicar lo que debe de consi

derarse como cuerpo del delito lo constituye la descripción que le ley 

hace de la conducta delictiva, o sea, el tipo penal y es dicho tipo pe

nal el que nos va a delimitar las fronteras que constituyen el cuerpo -

del delito, ya que como acertadamente señala Rivera Silva en su concep

to ºdelito real" el hecho delictuoso se encuentra conformado con un -

sin número de conductas, pero que ese gran número de conductas no siem

pre van a quedar comprendidOs dentro de les descripci6n que la ley pe

nal hace, pues es únicamente aquella parte del delito real que empotra

dentro de la definici6n legal, la que constituye el 'cuerpo del delito -

y corroborando lo anterior, encontramos a Arilla Bas y Colin Sánchez -

que nos señalan que el cuerpo del delito se constituye con los elemen

tos de la conducta que colman el tipo penal presupuesto necesario del -

delito. 

Ahora bién, Rivera Silva nos indica, que en el delito real se presentan 

motivos, element(Já.,!!.orales, actos y·consecuencias¡ señalando que los m.Q. 

tivos son el conjunto de circunstancies externas o internas que provo

can el acto¡ los elementos morales, la intenci6n o la omisi6n espiri-

tual que se·-tuVOta~~actuar; el acto, el proceder, la forma como se ac

ciona y, la consec~encia, el cambio que en el munto exterior produjo el 

acto, manifestand~· que en general el delito legal está configurado con

el acto y las coOsecuencias las cua1es objetiviza )' desprende de los -

moti vos y elementos morales y que en ocasiones, cuando el legislador -

incluye elementos morales o elementos valorativos, éstos pasan a formar 

parte del delito legal: de lo que se desprende que existen delitos co..!!.. 

forma.dos únicamente con elementos materiales y otros que en la defini

ci6n legal se constituyen con elementos morales o normativos; éstos ú.1 

(46) Op. Cit., Pag. 280. 
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timos de carácter subjetivo y los que se denominan delitos calificados-

en oposici6n a los delitos simples formados por elementos materiales. <47) 

Es de vital importancia señalar que existen entre los conceptos de' tip!. 

cid8d y cuerpo del delito una estrecha relaci6n, ya que se puede afir-

mar que existirá el cuerpo del delito cuando halla tipicidad, en razón

de que la tipicidad viene a constituir un elemento para definir lo que

es el cuerpo del delito. 

Por otra parte el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Fe

deral, señala en su articulo 12 que: "El cuerpo del delito se tendrá -

por comprobado cuando se acredite la existencia de los elementos que i!l 

tegran le descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo dete.r. 

mina la ley penal 11
• 

En cuanto al C6digo Federal de Procedimientos Penales señala en su - -

articulo 168: 11El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se

acredite la existencia de los elementos que integran la descripci6n de

le conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal". 

De donde concluimos que ambos c6digos apoyan la postura señalada por -

los diversos autores que se han estudiado respecto a la vinculaci6n en

tre la conducta y la ley (tipo pemü) en donde la primera constituye el 

hecho delictuoso formado por una multitud de actos y de los cuales par

te de los mismos empotran dentro de la descripci6n legal que constituye 

el cuerpo del delito. 

Pasemos, ahora a analizar la forma de comprobación del mismo, para la

que y entes de entrar a su estudio, es importante señalar que la legis

laci6n mexicana habla de integíaci6n y comprobaci6n del cuerpo del del.! 

to, ya que son conceptos, que aunque intimamente relacionados, compren

den actividades distintas, al respecto Colín Sánchez dice: "Integrar -

significa componer un todo con sus partes; en cambio, comprobar es -

evidenciar una cosa, cotejándola con otra, repitiendo las demostraciones 

que la prueban y acreditan como cierta11 • (48) 

(47) Op. Cit. Pag. 163-166. 

(48) Op. Cit. Pag. 280. 
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Quilm debe de iniciar la integraci6n del cuerpo del delito, es el Mini!, 

terio Público, auxiliado por la Policía Judicial, en cumplimiento de un 

deber jurídico, tal como lo establece el articulo 21 Constitucional - -

cuando establece: "La persecuci6n de los delitos incumbe al Ministerio

Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y ma.!!. 

do inmediato de aquél 11
• Par& lo cual ordenará sean practicadas las di

ligencias que tH considere necesarias, según los hechos narrados, ya -

sea en la denuncia o en la querella, para que en estas condiciones es

tar en aptitud de ejercitar o no la acción penal, bese de le que se - -

origina el auto de formal prisión. 

Como se dijo con anterioridad 1 comprobar significa vertificar o confir

mar una cosa cotejándola con otra, de donde partimos, que para compro-

bar el cuerpo del delito, se lleva a cabo una actividad racional de par. 

te del Organo Jurisdiccional (articulo 21 Constitucional), consistente

en apreciar todas y ceda una de las pruebas aportadas, mismas que deben 

ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito. 

El demostrar el cuerpo del delito, significa de acuerdo a los conceptos 

anteriores, aplicar la norma abstracta al caso concreto }' por ello se-

requiere de un sistema a fin de obtener los resultados deseados, de - -

acuerdo con Rivera Silva, estos pueden ser directos o indirectos al in

dicar la comprobaci6n del cuerpo del delito. Será directa cuando lo -

que se prueba es el acto mismo e indirecta cuando lo que se prueba se -

hace a trao;~s de algún elemento, median~e el cual podemos presumir le -

existencia del acto delictivo, ya que los medios indirectos nunca com-

prueban de mañera inmediata o directa la conducta prevista en la lPy -

sino que la hacen de manera mediata o indirecta, que bien podría llamar. 

se probable y que dicha forma de comprobaci6n se justifica ya que en la 

práctica se presentan algunos hechos en los que se dificulta la compro

bación de las elementos de esos ilicitos. 

En nuestros ordenamientos procesales, lo relativo o la comprobación del 

cuerpo del delito, se puede clasificar en tres grupos: los que el cuer

po del delito se comprueba en forma directa; los que se hace en forma

indirecta y las que se comprueba con cualquiera de las formas señaladas 
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manifestando que al primer grupo pertenecen aquellos ilícitos cuya com

probaci6n del cuerpo del delito. se hace a través de lo dispuesto en -

los artículos 122 del C6digo Adjetivo para el Distrito Federal y 168 -

del C6digo Federal que como sabemos, señalan que el cuerpo del delito -

se comprobará cuando aparezcan acreditados los elementos que integran -

la descripci6n legal, señalando que al segundo grupo pertenecen en mat~ 

ria federal: el homicidio, lesiones, el aborto e intanticidio, perten~ 

ciendo al grupo de comprobaci6n indirecta y por lo tanto de regulación

esped.fica, Rivera Silva, nos señala que eso es falso, ya que de la le.s_ 

tura de dicho Código se desprende que el legislador en ningún momento -

en forma expresa señala formas de comprobaci6n especificas del cuerpo -

del delito de tales ilícitos y por lo tanto debemos atender a la regla

genernl del articulo 12l. 

Por otra parte tenemos 1 que al tercer grupo pertenecen el robo. pecula

do, abuso de confianza y fraude, quienes señalan que el cuerpo del del_i 

to se comprobará atendiendo primero a la regla genérica prescrita por -

el articulo 12'i del fuero común y 168 del fuero federal 1 y de no ser -

posible señala reglas especificas de comprobaci6n, incluyendo además -

dentro de éste grupo los ataques a las vías de comunicación. 

Concluyendo que a pesar de hacer una división tripartita de grupos de -

comprobación del cuerpo del delito, manifiesta que en realidad son dos, 

y que el grupo que alude a reglas especiales no elimina la posibilidad

de que se compruebe el cuerpo del delito con los propios. elementos del

delito, aun cuando el legislador señale reglas especiales, se debe dar

por comprobado el cuerpo del delito, pues dichas reglas especiales son

de carácter supletorio,49) 

En apoyo a lo anterior, encontramos que el C6digo de Procedimientos Pe

nales para el Distrito Federal y el C6digo Federal de Procedimientos P~ 

nales indican en sus artículos 124 y 180 respectivamente que 11 Para la -

comprobación del cuerpo de delito11
, los Tribunales gozarán de la acción 

más amplia para emplear los medios de investigación que estima condu--

(49) Cfr. Op. Cit. Pags. 168-170. 
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centes, según su criterio, aunque no sean de los que define y detalla -

la ley, siempre que estos medios no sean contrarios a la ley. 

De lo que desprendemos que en general el juzgador, tiene facultad dis-

crecianal para allegarse los medios necesarios para la comprobaci6n del 

cuerpo del delito, aún cuando no sean establecidos en la ley¡ llámense

reglas especificas de comprobaci6n, siempre y cuando no contravengan a

la misma¡ dicha facultad no es arbitraria y por el contrario, tiene -

como finalidad prevenir que cuando se compruebe el cuerpo del delito de 

un ilícito, por otros medios distintos a las reglas especificas señala

das por la ley, se tenga por no comprobado habiendo elementos suficien

tes para suponerlo. además de estar lo anterior apoyado por el conteni

do del articulo 21 constitucional al prescribir "La imposicibn de las -

penas es propia y exclusiYa de la autoridad judicial. La persecuci6n -

de los delitos incumbe al Ministerio Público". 

Feª·nanda Arilla Bas, manifiesta al respecto en la legislaci6n mexicana -

se establecen dos formas de comprobación del cuerpo del delito, la gén!. 

rica y la especifica, la· primera de las mencionadas esta establecida en 

el articulo 122 del C6digo Adjetivo del Distrito Federal y 168 del C6d!. 

go Federal 1 los que indican que el cuerpo del delito quedará comprobado 

cuando se acredite la existencia de los elementos que integran la des

cripci6n de la conducta o hecho delictuoso r que cuando se encuentre e_!!. 

tablecida una regla especifica de comprobaci6n, se debe atender a la -

misma, agregando que tanto el C6digo del Distrito, como el Federal señ!!_ 

lan reglas especiales para la comprobaci6n del cuerpo del delito de le

siones, homicidio, aborto, infanticidio, robo, abuso de confianza y - -

fraude, señalando además que el C6digo Federal señala reglas específi-

c:aS para el caso de la posesión de drogas y para el de ataques a los -

vías de comunicacibn (50). 

(SO) Op. Cit., Pags. 80-86. 
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Por otra parte Colín Sánchez nos indica que tanto el C6digo Federal co

mo el del Distrito Federal señalan para la comprobaci6n del cuerpo del

delito 1 una forma génerica y otra específica para los delitos de lesio

nes, aborto, homicidio e infanticidio, atendiendo a ello, al carácter -

externo e interno de ellos, señalando que en cuanto al robo, ambos C6-

digos fijan una serie de reglas para la comprobaci6n del cuerpo del de

lito de éste, asimismo, ambos preceptos estatuyen une regla espec!fica

para el delito de robo de energía eléctrica, de gas o de cualquier otro 

fluido. También en los delitos de abuso de confianza, fraude y pecul!!_ 

do ambos C6digos señalan comprobaci6n especifica, Asimismo, el daño en 

propiedad ajena como producto de incendio 1 también tendrá comprobaci6n

especifica, indicando que el C6digo federal estatuye además reglas esp~ 

cificas de comprobaci6n del cuerpo del delito a los ilicitos de ataque

ª las vias generales de comunicación y a la posesión de droga 1 semilla

º plante enervante. (51) 

Es importante señalar que Colin Sánchez 1 nos hablo de daño en propiedad 

ajena por incendio, cuando en realidad en el C6digo Penal no existe ni.!!. 

gún delito con esta naturaleza, puesto que incendio puede considerarse

en uno de dos aspectos jurídicos: como una circunstancia del delito o

como un medio comisivo del delito desde el punto de vista de la circun!! 

tancia, seria inadmisible hablar de incendio en el estudio de la demos

traci6n del cuerpo del delito, ya que como antes qued6 establecido, és

te s61o se integra cuando se ha probado todos y cada uno de los elemen

tos del tipo que puede contener elementos objetivos y/o subjetivos y/o

normativos, de acuerdo con esta situación y teniendo en cuenta el cont~ 

nido del articulo 399 del Código Penal aplicable al Distrito Federal en 

el fuero común y a toda la República en el fuero federal, claramente -

puede verse que sus elementos no contienen el delito de incendio a que

nas estamos refiriendo 1 pero si acudimos a la Teoría General del Delito 

encontraremos que el daño en propiedad ajena cuando se comete a través

del medio comisivo 11 incendio" constituirá un delito complementado, 10 -

anterior lo inferimos en virtud de la definición que por delito comple

mentado nos dá Fernmdo Castellanos Tena cuando estatuye "estos tipos -

(tipos complementados) se integran con el fundamental (daño en propie--

(51} Op. Cit., Pags, 282-286. 
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dad ajena) y una circunstancia y peculiaridad distinta (incendio)"(52). 

De lo que inferimos que dichos delitos complementados no excluyen la -

aplicaci6n del tipo básico, sino que por el contrario, presuponen su -

presencie y s6lo se les agrega una circunstancie, cosa que sucedería -

en el caso 11\entionado por el autor que comentamos. 

En síntesis, de lo manifestado por los autores antes citados podemos -

concluir, que en general existen dos formas de comprobaci6n de cuerpo -

del delito, la directa o g6nerica e indirecta o de reglas especifi

cas, ya que Colin Slmchez y Arilla Bes desde un principio señalan esta

divisi6n bipartita, en tanto que Rivera Silva aún cuando hace una clasi 

ficaci6n tripartita, al final admite que en estricto sentido sólo exis

te una división bipartita por las raz.ones expuestas con antelación. 

Es importante señalar que tanto Colln Sánchez. como Rivera Silva señalan 

que el robo de energia eléctrica tiene una regla de co•probación espe-

cífica, en tanto que Arilla Bases ociso. Por otro lado Colin Sá.nchez -

y Arilla Bas señalan que en los delitos de posesi6n de droga, semilla o 

planta enervante y de ataques a lm vías generales de comunicaci6n, tie

nen forma de comprobaci6n especifica, en tanto que Rivera Silva acerta

damente manifiesta que el hecho de que un delito tenga señalada regla

especifica no imposibilita que éste se pueda coe.probar con otros medios 

y en apoyo a ~sto encontramos lo que señalan los articulas 124 y 180 -

del Código Adjetivo Penal para el Distrito Federal y del Código Federal 

respectivBl>t?nte, que indican que el Juez tiene acción amplia para com

probar el cuerpo del delito. 

Una vez que hemos fijado el concepto de cuerpo del delito y su com.prob!, 

ci6n 1 pasaremos a analizar el segundo elemento de igual trascendencia -

jurídica que el anteriormente estudiado, el cual Se refiere a la proba

ble responsabilidad. 

(52) Uneaaientos Elementales de Derecho Penal, 16a., Ed. FAit. Porrúa 
México 1981, Pag. 169, 
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4) .- LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO. 

La responsabilidad, 11es el deber jurídico en que se encuentra el indiv!. 

duo imputable, de dar cuenta a la sociedad del h;cho imputado 11 (53) 

Es decir, la responsabilidad del individuo, no se podrá establecer de -

una manera plena 1 hasta que previamente se halla agotado el proceso por 

todas sus fases y en sentencia se establezca la misma, de una manera -

irrebatible y será sólo entonces, cuando un individuo se le podrá. seña

lar de une manera firme, coma responsable de le comisión de un delito 1 -

antes de ésto, no se podrá hablar de una responsabilidad plena, sino -

que se estará hablando de una probable responsabilidad y a efecto, de -

poder justificar la existencia de la responsabilidad, en su fase de pr.Q. 

habilidad, previamente y en principio se deberá demostrar el cuerpo del 

delito como presupuesto jurídico ineludible y sólo entonces, se justifi 

cará la existencia de la probable responsabilidad. 

Nuestra Constitución, al referirse a la responsabilidad del delincuente 

nos habla de probable responsabilidad, en tanto que los Códigos Adjeti

vos utilizan las denominaciones "probable" o "presunta" responsabilidad 

en forma sin6nima, que denota supuesto verdadero con arreglo a la Ley -

siendo por ello que Franco Sodi concluye: "Que habrá indicios de respo!!. 

sabilidad y por tanto responsabilidad presunta, existe cuando los 

hechos o circunstancias accesorias al delito permiten suponer fundada-

mente que la persona de que se trata ha tomado participaci6n en el del!. 

to ya concibiéndolo, preparándolo o ejecutándolo , ya prestando su coo

peraci6n de cualquier especie por acuerdo previo o ya induciendo a al

gunos a cometerlo". (54) 

Por lo que, para poder demostrar la probable responsabilidad se deberá -

de emprender: "el estudio análitico de las pruebas y la v.inculaci6n de

éstas a la conducta ilicita de la persona que la realizó, lo que lleva-

(53) Rivera Silva, Manuel, Op. Cit., Pag. 171. 

(54) Op. Cit. Pag. 259. 



124 

a concluir fundadamente en razón prudente una rcsoluci6n consisten---

te" • (SS) 

c-onclu!mos que s! no se tiene plenamente comprobado el cuerpo del delito 

y no está dada la responsabilidad probable el inculpado, no se podr& -

dictar auto de formal prisi6n en su contra, ya' que hacer lo contrario -

serla violatorio de garantías y al intentarse el juicio de amparo, su -

concesi6n seria procedente y por lo tanto el inculpado quedarle en une

libertad absoluta. 

(55) Rosas Romero, Isaac. Sergio F.nrique, consideraciones jurídicas en

torno al Corpus Delicti, E<lit. UNAH, EEP Arag6n, ~x. 1986 , Pag. 2S, 
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EL AUTO DE FORMAL PRISION Y EL JUICIO DE AMPARO. 

A.- La procedencia del juicio de amparo contra el auto de formal pri-

si6n. 

La procedencia genérica del juicio de garantias se encuentra estableci

da en el articulo 103 de la Constituci6n Federal, y en el articulo 107-

de la propia ley primaria, se reglamenta la sustanciaci6n de las hip6t!, 

sis en las que procede la acci6n constitucional. 

En efecto el articulo 103 de la Constituci6n General de la República -

dispone lo siguiente: 

"Articulo 103.- Lo Tribunales de la Federaci6n resolverán 

"toda controversia que se suscite: 

111.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las ga

"rantlas individualesl 
1111.- Por leyes o actos de la autoridad federal que vulne

"ren o restrinjan la soberanla de los estados; 

"III.- Por leyes o actos de la autoridad de éstos que inv!. 

"dan la esfera de la autoridad federal." 

Ahora bién, por lo que hace la Fracci6n 1 del precepto transe.rito de--
be señalarse que ésta hace referencia a dos situaciones concret.ente -

a la procedencia del aaparo, contra leyes y contra actos provenientes -

de autoridad, abarcando las leyes autoaplicativas y eteroaplicativas y

cualquier acto positivo o nesativo atribuible a una autoridad. 

Para la mejor comprensi6n de las hip6tesis a que alude la Fracci6n I -

de referencia, es pertienente precisar que se entiende por leyes autoa

plicativas y leyes eteroaplicativas. .\SÍ, una ley será autoaplicatha 

cuando con su simple vigencia y sin que todavla se aplique causa un - -

asravio o al menos se presume ésto en perjuicio de un sobernado, esta -

ley no necesita de su aplicación para producir sus efectos ya que su sg 

la entreada en vigor implica obligatoriedad para determinadas personas. 
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Por su parte las leyes eteroaplicativns, son aquellas que no producen -

sus efectos inmediatamente, ésto es, que no causan agravio alguno sino

hasta el momento en que se aplican yo que su simple vigencia no produce 

afectaci6n alguna. 

Concluylmdose, qu~ el amparo contra leyes, contra actos de autoridad -

(lato sensu), creadores modificativos o extintivos de situaciones jurí

dicas abstractas, generales e impersonales, procede cuando se trata de

leyes autoaplicativas, siendo por exclusi6n improcedente cuando lo que

se trata de impugnar consista en disposiciones legales que requieran de 

un acto concreto de eplicaci6n posterior para producir un agravio 1 en -

rez6n de que en estos casos el amparo se dirige contra ese acto comba-

tiéndolas simultáneamente al través del juicio de amparo. Lo anterior, 

en virtud de que uno de los principios rectores juridicos constituciona

les que rigen el juicio de amparo es precisamente al que se refiere de

que un gobernado reciba un agravio personal y directo, de tal forme que 

cuando exista ese agravio personal y directo, traerá como consecuencia

que el ampara sea procedente. 

Por lo tanto, si una ley, por su propia naturaleza en QUt! está concebi

da no produce por si sola ningún agravio, lógico es que, contra ella no 

puede ejercitarse la acci6n de amparo, pues falte el elemento esencial

que es el perjuicio o daño individual que reciba un gobernado en su es

fera juridica de una forma concreta y directa. 

Por otra parte la Suprema Corte de Justicie de la Nación ha sustentado

Jurisprudencia en el sentido de que: 

Tanto el articultl 103 Constitucional como el articulo lo. 1 de la Le)' -

Reglamentaria de los articulas 103 y 107, establecen la procedencia del 

juicio de amparo contra leyes, asl como, cualquier acto de autoridad -

que restrinja las garantias individuales de los gobernados )' que el ju.!, 

cio no puede iniciarse por si solo, sino debe de ser a petición de la -

parte que reciba el agravio, ésto es, de parte de quien la le)' o el 

acto le causa un perjuicio, fundándolo en algún derecho garant1zado por 

nuestra Constitución. 
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Ahora bién, lcuándo puede estimarse una violaci6n constitucional o una

ley que dé origen al juicio de garant!as? 

La doctrina y la jurisprudencia dicen que son tres estados de la ley,

según la diversidad de efectos que producen: en el primero de estos -

casos la ley tiene un carácter de mandamiento que no daña ni afecta, ni 

causa agravio a persona alguna, por su sola promulgaci6n, puesto que -

sus fundamentos son generales, sin designar a persona o gobernado algu

no; la Suprema Corte de Justicia determina que el amparo es improceden

te contra la sola cxpedici6n. de una ley que contenga únicamente dispos!, 

ciones de carácter general, ye que mientras no se ejecute o aplique es

te ley, se debe de considerar como letra muerta, ya que a nadie, me re

fiero a gobernados ofende ni causa agravio y por lo tanto la demanda -

de amparo que se enderece contra una ley de este naturaleza no prospera 

aunque se pida solamente contra la declaración de que el quejoso queda

comprendido dentro de sus disposiciones¡ lo que se debe de considerar 

que no prospere dicho amparo contra una ley 1 la circunstancia única -

de que las autoridades administrativas se nieguen e declarar que aque-

lla no es aplicable al quejoso, porque no se encuentra comprendido en -

tre las persones a quienes afecta el cumplimiento de la ley; el ampa

ro no es apto para obtener la dispensa de una ley de carácter general -

y entre tanto permanezca en ese estado, no puede ser impugnada en la -

v!a constitucional. 

El segundo estado es el de las leyes de acci6n autom&tica, es decir, -

cuando los preceptos de la ley tienen un carácter illlll!diatnmente obli8!. 

torio, por la sola promulgación de ésta, siendo el caso de las leyes que 

en sus preceptos revisten la forma general de obligatoriedad y designan 

personas o gobernados y nominados, pero bien. definido~ por .. las coodiE._i.2,. 

nes, circunstancias y posición de gobernados en que se encuentran y en

tonces quienes demuestren o mejor dicho a quienes les cause un agravio

personal y directo la promulgaci6n de la ley, tienen el carácter de - -

agraviados por el ta y que dicha personalidad les serviré a los agravia

dos para promover el juicio de amparo contra la ley. Las leyes en al&!!, 

nas ocasiones designan a personas determinadas por circunstancias con

cretas que las determinan de manera clara, ejemplo: cuando se refieren

ª los acreedores hipotecarios, sin hacer designaci6n tte nombres concre

tos y que en este caso los acreedores hipotecarios estarén obligados a-
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hacer o dejar de hacer y si intentan ejercitar sus derechos 1 haciendo -

caso omiso de la ley, los jueces tendrán que denegar a sus peticiones,

puesto que deben obedecer la ley y por lo mismo de su expedición afecta 

a los designados, causándoles perjuicio y siendo-necesario que se base

en un principio de derecho que se denomina principio de instancia de -

parte agraviada, en el que se basa para solicitar el amparo contra una

ley, y el de su aplicaci6n (amparo contra leyes). 

El tercero y último estado se refiere a las leyes de carácter general -

puestas en acto de ejecución, es decir, cuando por medio de un acto de

autoridad distinto del legislativo, se ejecute un acto que se considere 

contrario a la constituci6n, o mejor dicho cuando la ley se aplica a d.!:!_ 

terminadas personas mediante actos concretos y son ejecutados en contra 

de los gobernados por alguna autoridad. La actividad de un 6rgano del

poder público hace que la abstracta constituye un ultraje a las garen-

t:l.es individuales de los gobernados, siendo entonces cuando la ley ad-

quiere una existencia real y es cuando un agraviado tiene el derecho -

de pedir uparo contra su aplicaci6n y que el término para pedir el am

paro transcurre a partir del conocimiento del acto de aplicaci6n de la

ley. (1) 

La segunda hip6tesis se refiere a que en cualquier acto de autoridad -

que tran~greda las garenties individuales de los particulares sin habe.r. 

se seguido procedimiento legal alguno, la autoridad responsable le est!!_ 

rá privando de sus derechos que le confiere nuestra Constituci6n sino -

ajusta sus actos a los ordenamientos de ésta misma y concretándose la -

conducta de la autoridad de una manera positiva o sea cuando realiza - -

actos prohibidos, ejemplo: cuando una persona es detenida de manera -

arbitraria, es decir, no se cumplen los requisitos de legalidad y segu

ridad jur:l.dica que para tal efecto señala el articulo 16 Constitucional 

o la conducta será negativa cuando en algún caso concreto el juzgador -

deja de observar los actos ordenados en la ley, ejemplo: cuando en un -

procedimiento del orden penal el Juez del conocimiento no cumple con la 

obligaci6n de dictar el auto rle término constitucional al vencerse el -

plazo de setenta y dos horas que señala el articulo 19 Constitucional -

(1) Semanario Judicial de la Federacl6n. So. Epoca. Tomo LXI, Pag. 466 

Tomo XVTil, Pag. 483; Tomo Y.XX, P•B•· 2245 y 2246. 
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es decir, se concretizan las faltas de los requisitos constitucionales

º mejor dicho se dan los supuestos para que proceda el juicio de amparo 

y sea la autoridad federal que en este caso es le que se encarga de vi

gilar que se respete nuestra carta magna la que resuelva si efectiveme.n. 

te el acto de le autoridad que reclama el quejoso mediante el juicio de 

amparo se considera violatorici de garantías o si por el contrario estos 

actos son perfecta.11ente fundamentados. Trayendo como consecuencia, que

en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo se decretará si se

concede la protecci6n de la justicia de le uni6n, tendrá el efecto de -

restituir las cosas el estado que tenian antes de efectuarse la viole-

ci6n reclamada. Si el acto es de carácter positivo obligará a la aut.2. 

ridad responsable que respete la garant!a violada dando cumplimiento a

lo que ésta le exise si es de carácter negativo. 

Las dos fracciones del articulo 103 constitucional transcritas literal

rpente con anterioridad nos mencionan cuando se trata de las invasiones

de soberanía que puede cometer la autoridad federal en contra de un es

tado o viceversa, que un estado miembro del pacto federal vulnere la -

soberanía de la federaci6n, pero tales actos no son encuinados a vuln~ 

rar la esfera jurídica de ellos, sino que los actos o leyes que vulne-

ran la soberanía llevan implicitos actos que van en contra de los par -

ticulares, siendo el motivo suficiente para que estén legitimados para

pedir ante la autoridad federal la protecci6n y amparo de la justicia -

federal y no asi, el estado como ente político, pues las controversias

de constitucionalidad de sus actos y los conflictos que surjan entre la 

federaci6n o uno o más estados es competente pera resolver sobre ellos

Y no mediante la acci6n de amparo la SupretllB Corte de Justicia de la N.!!_ 

ci6n tal como lo pre\·e el articulo 105 de 1!1 Constitución. 

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Seci6n con la -

interposición de les dos fracciones citadas sustente: 

"AMPARO POR INVASION DE LA FEDERACION EN LOS ESTADOS Y VICEVERSA.- El -

juicio de nmparo fue establecido por el articulo 103 constitucional, no 

para resguardar todo el cuerpo de la propia consti tuci6n, sino para pr,g_ 

U!9er la11 garantfas individuales, y las fracciones U y III del precep

to mencionado, deben entenderse en el sentido de que solo puede recla--
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marse en el juicio de garantías una ley federal, cuando invada o res-

trinja la soberania de los estados, o de éstos, si invade la esfera de

la autoridad federal, cuando exista un particular quejoso, que reclame

violaci6n de garantías individuales en un caso concreto de ejecución -

o con motivo de. tales invasiones o restricciones de soberanía. Si el

legisledor constituyente hubiese querido conceder le facultad de pedir

ampero para proteger cualquier violación a la constitución 1 aunque no-

se tradujese en una lesión al interés particular, lo hubiese estableci

do de una manera clara, pero no fué así, pues al través de las constit,!!. 

cienes de 1857 y 1917, y de los proyectos constitucionales y actas de -

reforma que las precedieron, se advierte que los legisladores, conocie.!!. 

do ya los diversos sistemas de control que pueden ponerse en juego para 

remediar las violaciones a la Constituci6n no quisieron dotar al poder

judicial federal de facultades omnimodas, para oponerse a todas las prE, 

videncias inconstitucionales, por medio del juicio de amparo, sino que

quieieron establecer liste, tan solo para la protecci6n y goce de las &.!! 

rantlas individuales'1 • (2) 

Asimismo, el articulo 107 constitucional de la ley primaria reglamenta la 

sustanciaci6n de las hip6tesis que procede el amparo 1 determinando que: 

todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los 

procedimientos y formas del orden juridico que determine la ley de - -

acuerdo con las bases siguientes: 

I.- El aaparo se seguir6 siempre a inStancia de parte agraviada, 

Si la persona o personas a quienes afecta la ley o el acto de autoridad 

se encuentran legitimados para pedir el amparo y protecci6n de la justi 

cia federal en contra de las leyes o actos que consideren vl.olatorios -

de garantías individuales. Si existe algún individuo o varias personas 

a los que no se afecta su esfera jurídica por la expedici6n de la ley -

o acto de alguna autoridad, éstos estarán impedidos para pedir el ampa

ro y protecci6n de la justicia federal, pues dicho acto no les causa un 

agravio personal y directo. 

(2) El juicio de B11paro r el write of habeas corpus, Ed. 1881, Pag. 39. 
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1),- La Via, 

La via de empare procedente contra el auto de formal prisi6n es la de -

amparo indirecto, llamado también bi-instancial, el cual se tramita an

te los jueces de Distrito 1 pues éste se actualiza cuando el acto que se 

reclama no sea una sentencia definitiva civil, penal o administrativa -

ni un láudo dictado en materia laborn1(3), 

En efecto la referida via serA procedente cuando se trate de actos en -

juicio; fuera de juicio o después de concluido¡ actos que afecten a -

personas extrañas a 61; actos de autoridad administrativa distinta de

los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo; actos dentro 

de juicio cuya ejecuci6n sea de imposible reparaci6n¡ y actos o leyes

que extrañen una interferencia competencia! entre las autoridades fede

rales y las locales conforme al articulo 103 constitucional, fracciones 

1I y III (Articulo 114 de la Ley de Amparo), 

De tal forma y tratándose de la víolaci6n de les gerantias de legalidad 

y seguridad jurídica que entraña el articulo 16 Constitucional, 19 y 20 

de la misma, y en materia penal se reclamará ante el Superiordel Tribu

nal que cometa tal violaci6n oante el Juez de Distrito que corresponda

pudiéndose recurrir en uno y otro caso las resoluciones que se pronun

cien. Pues asi lo determina el articulo 107 Constitucional, Fracci6n

XII, del que se desprende que el juicio de amparo conocerá el Juez de -

Distrito en Materia Penal cuando ataque les garantias del articulo 16 -

Constitucional y que es procedente contra los actos que emita el juzga

dor del fuero común o del fuero federal al dictar el auto de formal pri 

si6n en un proceso penal. 

2).- La competencia. 

Cada Juez de Distrito se le asigna una jurisdicci6n territorial dentro

de la que ejerce sus funciones, establecidas en la ley orgánica del -

Poder Judicial de la Federaci6n en su articulo 73 que literalmente se

transcribe: 

(3) Burgoa Ignacio. El juicio de d8paro, l9a. Ed. Porrúa, ~xico 1983,
Pag, 385, 
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"Articulo 73.- La juri~dicci6n de los juzgados de distrilo es la si---

guiente; Fracci6n la.- Los Juzgados de Distrito n:sidentes en la cap,!_ 

tal de la República ejercerán jurisdicci6n en el Distrito Federal. 

Por otra parte 1 el articulo 36 de la Ley de. Amparo 1 en relación a la -

Fracci6n 7a., del articulo 107 Constitucional, establece las reglas de

competencia entre los Jueces de Distrito. Los que cito a continuación: 

La primere 1 establece que es competente pare conocer de un juicio de -

amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicci6n se ejecute o trate de -

ejecutarse el acto reclamado. 
11 

La segunda, determina: si los actos ejecutivos reclamados son sucepti

bles de realizarse materialmente en diferentes lugares comprendidos d<?.!!, 

tro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de 

distrito, le competencia para conocer del ll!Dparo respectivo se surte en 

favor del funcionario judicial que hubiere prevenido. 

La tercera, establece que: cuando el acto reclamado consista en una res2 

lución que no requiere ejecución material, lo que determina la compete.!!. 

cia del Juez de Distrito es el lugar donde resida la autoridad respons11 

ble. 

La cuarta, dice que: si la resolucibn reclamada, amérita ejecucí6n ma-

terial con su sblo dictado viola alguna garantia individual y se recla

ma antes de que haya comenzado a ejecutar el amparo debe interponerse -

ante el juez de distrito dentro de cuya jurisdicción resida la autori-

dad ordenadora. 

La fijac.i6n de competencia entre los juec.es de distrito por razón del -

territorio y de acuerdo cori las reglas que tiene el articulo 36 de la -

Ley de Ampa;O, se est~bi;ce ~i·~xaminaf·'1á':f:femanda de ampara en el mo-

mento de su presentaei6n o ~n la audiencia constitucional. 

En los preceptos 42 y 43 de la Ley de Amparo, determina reglas especia

les para fijar la competencia entre los jueces de distrito, )' la que se 

basa en la calidad o indole de ciertos 6rganos judiciales que pueden -

ser señalados como autoridades responsables. A.si tenernos que: 



Si la acción. de •pÚ'o se ejercita contra ectos de aa J.-z. 4le Disttito

realizados coo atiwo de un procediaieato o .te.tro tle Este. t;W! • ._ 

de aaparo 1 la competencia surte en f8\"Dr de t'UO je.& de la ~ ca~ 

goria dentro del aismo distrito• si lo hubiere. o a ia!t..• R éste. e. -

fa•or del -'s i.-ediato dentro de la jvrisdicciém del Trl.....i ~~ 
do de Circuito a que pertenezca el juez responsable {Art .. 42, frw:ción-

I). 

Cuando el aiparo se pra.ueYa contra actos de un Ttibuaal t:aitario de -

Circuito, distinto de las sentencias civiles o penales qoe en la segun

da instancia federal pronuncie 1 es Juez. de Dist.ri to competente el que -

sin pertenecer a su jurisdictióo 1 est~ llls pr6s:im a la res.iff9cia de -

dicho Tribunal (Articulo 42, segundo pirnúo). 

Respecto de actos de la autoridad. que a_uri.lie a la J11Sticia Fejeral o -

diligencie requisitorias, despachos o eahortos, el mpe.ro no debe Pral!!! 

verse ante Juez de Distrito que hubiere librado éstos o q.e delll. ªTirC.a.!:. 

se al couocisiento del asunto en relaci&a con el cual se ._..¡~ despl.!!_ 

gado la actuacióa audliar sino 8nte el J~ Federal .as ,córi.m al la

gar de residencia de dicha autoridad (Articulo 43 de la ~ 4le t.pero) .. 

Asimi.!90 1 la Le7 de Aaparo en 3US artículos 38 y 40 ~ ~Ja ~ la ~ 

petenc.ia con que están in•estidas las autori~es j.Uciales lle ~ 

instancia, en los lugares donde no res.!cia Juez ~ Distrito y c.,. f-

cibn es coadyuvar, Rdiante la preparacih del jllicio ~-. coa -

los jueces de Distrito, ~ los lugares en qm? éstos DO tne- sa nsi

dencia ·y a la coo.l se le denaai.oa jurisdicción mo:iliar .. 

El &rtículo 38 regl881!ntario de la fracción Ill. párrafo ~. 4e.1 -

articulo 107 Constitucional, dispone que: en los Ji.pres ~ .eo resida 

Juez de Distrito, los Jueces de Pri•ra lnsS:..Cia deatro tle cwya jaris

dicción radique la autoridad que ejecuta o trate de eja::.iar el meto ~ 

clamado, tendrán facultad para recibir la demencia de -..ro. pi91tieMo -

ordenar que se oantengan Jas cosas en el estado ea qae .91! ~tra - _ 

por el tér•ino de setenta y dos horas, que ~rá de ampliarse ea lo -
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que sea necesario, de acuerdo a la distancia que se ubique el Juez de -

Distrito ús cercano; ordenar6 que se rindan a éste los informes res

pectivos y procederá confonie a lo prevenido por el articulo 144. He

cho lo anterior, el Juez de Primera Instancia remitirá al de Oistrito,

sin de90ra alguna, la deunda original con sus anexos, complementándolo 

el articulo 39 de la Ley en cita que establece: La facultad que el ar

ticulo anterior reconoce a los jueces de primera instancia para suspen

der provisional.ente el acto reclamado, s6lo podrá ejercerse cuando se

trate de actos que importen peligro de privaci6n de la vida, ataques a

la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportaci6n o - -

destierro, o de algunos de los prohibidas por el articulo 22 de la Can.§_ 

tituci6n Federal. 

La raz.6n de ser 'de estos artículos que mencionan a la jurisdicción auxi 

liar, radica en la urgencia de la concesi6n de la suspensibn provisio-

nal en los casos que señala el articulo 39. consideraci6n que se ve co

rroborada por lo estatuido en el articulo 40, que hace extensiva esta -

coapetencia a cqalquier autoridad judicial local, independientemente de 

su categoría jurídica, en los casos en que el amparo se entable con,tra 

un Juez de Pr!Jlera Instancia y no haya en el lugar otro de la misma. ca

gada o que reclamándose contra. diversas a.utoridades, no resida en el -

lugar Juez de Primera Instancia o que no pueda ser habido y siempre que 

se trate de alguno de los actos enunciados en el articulo 39. 

El articulo 37 de la Ley Regla.entaria de los articulas 103 y 107 cons

titucionales nos menciona que en los amparos indirectos en que se recl!. 

me exclusivamente· la violación de los articulas 16. en material penal,-

19 y 20 de acuerdo con la fracción XII del articulo 107 Constitucional

se pueden interponer ante el Superior del Tribunal que la cometa, o an

te el Juez de Distrito que corresponda -a elecci6n del agraviado-, pero 

el articulo en c:oeento nos menciona que tratándose del articulo 20 Con_! 

titut:ional sólo será procedente el amparo ~uando se trate de \•iolacio-

nes a las fracciones [, VIII y X párrafo primero y segundo de dicho ar

tículo e Circunstancia que consideramos que es inconstitucional en ra-

zón de que va más allá de lo que el precepto constitucional en su frac

ci6n XII regula. 
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En el casu que se estudia nos encontrnmos er; prescuci:t d~ la ,::urisdic-

ción concurrente, que- es aquella en líl 1¡ue puede conocer b1en sea el -

Superior J*!rárquico de la autoridad respon."abll' o un Juez de D1strltu -

del Juicic de amparo, que en contra de léi rcsponsalile se intente ¡ior --

{1<1rtt: dt•l ;.¡:.ieJoso, pero slt:-~¡.in: v tu<indo se trate de las 1r.:rai::c iones -

prc\istas ¡.i<;:' el articulo Ji d.: la Ler de l<i :Oluter:i 1 1 íuera :l- ln cual

no e~ posible hatilar ·1e jurisdü.ción c.oncurrente, tcnlenrl(I los superio

res Jerárquicos de dicha~ ;:iutoridades una competencia absolut3 en cuun

to ;:¡J conoc11:1ii¿.r.:(J il1tegral dL"l amparo, inclusive las resoluciune~ quc

<:·llos dicte~ fluedcn recurrirse en revisión, pues así, lo prect:ptúa el -

¡..¡:-1rr.;_·r rf:rr3fro 1Je la fracción \1 l del articulo 107 (onstituci·Jnal, en 

relación C\JO d artículo 83, irac.:cjones 11 y !\' de la 1.ev de Am¡.iaro. 

f.l juicio de dF..paro directo Sl' promoverá, cuando el acto reclamado es -

una sentencia definitiva dictada en materia civil, penal o J.dministrnti 

va o un laudo arbitral también dt..>finitivo y se interpondrá ante la - -

autoridad resp1msablc (artícuif) 4~ Ler de Amparo), la cuol enviará di-

cha demanda ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o -

bien a la Suprnm.'.l Corte de Justicia de la Nación, según surta la compe

tencia ¡iara cllcJS, 

TantQ la Sl1rrema Corte de Justicia Je la Unión, como los Tribunales Co

legiados de Circuito, dentro d~ su respectivo <Í.mbito de '.:ompetenda, '.!! 

nacen Jel Jn:pdr:J d i.r1.:cto r,or lo que respecta o las víolac1ones cometi-

d.1~ durante el procedimiento (h~l juicio c.i.,.il, penal, administrati\'O o

laboral t.'!"i i.¡ut= se ha)an µro11unc.:1odo la sentencia o lnudc. rec lac::odos, y

r.or lo que c1t.ü;e 1i las dolnclcines rnli<!adus en ~stns misma~ res1Jlucio

n1~s •. \SÍ ¡,· ~,ef:.1lon las tracciones\' :·· •;¡ tlel artii.do 1U1 .._onslJtuCl.!:!_ 

nal. 

Dt lo i1nt.e1 i»r, ~oncluí:no~ qm• c-1 tipo do amparo que t"s pn'(.t•dl'nte pro

mo\•er en el período de prcpnral1Ón del proch10 penal, es el iuicio ,Je -

amparu in.~trect•_:., que puede ~er prumoddo ante.• f~I .Juc7 de Oi.sLrit-:i o -

ontr: et Sur(>dor del tribunal que t·.Jy1..1 t.:omctii!n l<l \'lt)lal i .~n. 
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El ar.ipnro def:nith'rJ (de plano), ~e otorg:u6 cuarn· .: .. se ':'m:u('ntre - -

comprobadt..• ~lNidmcnte el cuerpo del deJ iln, G no s~· · •1t0gr&n los e leme!!. 

tos const~ti..i':.l'.''15 dí· é!;;tC o Lomprr•b::ldos plenam~nlC:' Ls -:lerrent.os de él

no se com¡Jruebt: de: m<HJ('í!l presunti\'8 l.i probable respuns.:i:.,i:.iad del i!!, 

cul jlari0. 

Se concederá tl am¡.iaro ¡iara el eiecto de que se rur.:plan ~ds formalida-

des éll el preprocesr• penal, r.n el caso de que no .se har3 J ictado auto -

de r<.Jdicuci6n, :-iu se ha.,.<i tui::ado ld .:l.ecl.ir,ici)r, íirepar;ltorid al presun

to rc·SIJrmsotilf:: i-?ntrn di: l~s cu<:irenta '· orhr; horas t'c·steriores al auto

d<· f<Jd1c;1uó11, ~<= huya hc1..ho uso dé id incomunicación para r.,bJ i~iJr al -

presunto resp<:r.sable a rc·ndir s11 t!cclarnci.Ón pr('paratoria, en el CélSQ -

del auto de sujeción a proceso para que no- se le prüe de su libertad -

r si está prüado de elln se órdene su inmediata libertad, si no exis-

ten elementos para procesar, ordenar se le restitu~·a en su libertad al

incul pado, Etc. 

3) .- La Sustanciacibn. 

El juicio de ganmlias conlla el auto de fonnal prisión se debe de sus

Lanciar por esct ito, agotando todos los requisitos de forma que impone

el aítkulo llb de la Ley de Ampnro. Puc::: no se artualizn ninguna de -

las excepciones a que se refiere el rJrtic:ulo siguiente o sea el 117 que 

eslablece solattentc los requisitos que Jelie de contener une demanda de

ampuro contrn incomunicado ~· que es del tenor literal siguiente: Art.-

117.- Cu;¡ndo se trate de uctrJs que importen peligrG de pri\·ación de la

·:ida, ataques a :..l ~ibcrt.1d ;icrsonal fur:.'r..l 'le rrocedimiento judicial, -

i.leportación, de~tierro o nlguno d~ Jos prohibidos por el articulo 22 de 

la Constitución Federal, basLaró parn In ;1dmisión de la demanda que se

exprcsen en ella el acto rcclnr.ir1tJ,,; lcl ,iuturídad quf.' lo hubiere orden!!. 

Jo, si f11ere r:.'si~~le el promow~nLP; el lu~ar en que se cncur-ntre eJ -

dgrnviadu, ~ !J. autnridmi o cq~entc 1¡ue ejecute o trnte de ejecutar el -

~1Cto. 

En estos casos la de::iancia podrá formularse por comparecencia, le,«mtán

dnse al efecto, act.'.l unte el Juez. 
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a).- El término para ejercitar la acción constitucional. 

La acci6n constitucional por regla general debe ser intentado dentro de 

cierto lapso de tiempo y es precisamente a ese lapso con que cuenta el

quejoso o agraviado para presentar ante el Juez de Distrito su demanda

rle amparo a lo que se le denomina término de acuerdo con el Profr. Art.!!. 

ro González Casio¡ las dos primeras leyes reglamentarias no estable-

cicron término o plazo perentorio dentro del cual debería de ejercitar

se la acción de amparo, y e.ra por ello, qµe Vallarta se preguntó si la

acción de amparo era prescriptible o no y, en caso afirmativo, qué tie.!!!_ 

po necesitaba transcurrir para que se diera la prescripción. (4) 

No fue sino hasta la ley de 1882 en que se reconoció por primera vez la 

prescripción de la acción de amparo en la que se fijaron términos rela

: tivamente amplios. Y como nota distintiva de la ley de amparo del año 

de 1919 en la que se establece el término general para interponer el -

juicio de garantias es de 15 dias, consagrado en su articulo 43, frac-

ción V 1 en la que determina la prescripción de esta acción. 

En la Ley actual se contemplan diversos términos para la presentación -

de la demanda de garantías, según sean los actos de autoridad que se -

traten. 

Se hace indispensable definir lo que es y se debe de entender por 11 tér

mino", y que esta palabra significa fin, conclusión o consumación de al 
go. 

Juddicamente tenemos que es el periodo o lapso de tiempo, durante el -

cual se puede ejercitar un derecho o realizar validamente cualquier ac

to procesal. 

(4) EJ. juicio de amparo, segunda edición; Edit. Porrúa. México 1985, -

Pag. 96. 
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Los términos se encuentran divididos en prejudici.:~·~~ ' judiciales. 

Los términos prejudiciales son los que tienen los ~i.:.e_¡osos para ejerci

tar la acción de amparo. 

Los términos judiciales son aquellos que la ley señala p~ra impugnar -

proveidos, autos o sentencias en el procedimiento. 

Los términos prejudiciales se establecen en los artículos 21 y 22 de la 

Ley de Amparo, conteniendo las reglas generales del término para prese.!! 

tar la demanda de amparo. 

El articulo 21 de la Ley Reglamentaria de los articulo~ 103 y lOi Cons

titucionales, establece que el término para presentar la demanda de am

paro será de 15 días, que empiezan a computarse desde el día siguiente

en que se notificó al quejoso la resolución o acuerdo que se reclame -

o cuando haya tenido conocimiento de ellos o je su ejecución o cuando -

se hubiere hecho sabedor de los mismos. 

En la primera hipótesis de este numeral se refiere aquellos actos que -

de acuerdo con la Ley que los rige, deben ser notificados personalmente 

y que a partir de que comience a surtir sus efectos la notificación, C.Q. 

rrere el término de los 15 dias para interposición del amparo. 

En las dos hipótesis siguientes hacen mención a aquellos actos que son

previstos por les leyes que no exigen la notificación o no se verificO

ésta o bien se trata de un tercero extraño n juicio en que no incurrió

al procedimiento, o finalmente se alega que jamás fue emplazado a jui-

cio, raz6n suficiente para que se interponga demanda de amparo por fal

ta de emplazamiento a juicio. 

El articulo 22 de la Ley en cita 1 se establecen las excepciones en las

que el término de 15 días para presentar la demanda de garantías no se

aplica y son: 

Cuando se trate de leyes autoaplicativas 1 el agra\'iado contará con

un plazo de 30 dias para reclamar en la via de amparo los que se co.!!, 

tarán a partir de que entra en vigor la Ley. 
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Trutándosc de ley~5 Eteroa¡ilicativas y su vigencia, el té-rmino para 

impugnarlas por medtü ócl .J.::iparo será de 15 días, que corren a pnr

t tr de la notific.aci6n de éste a del momento que e 1 quejoso se haga 

sabrdor o tenga c.onoc.1c::iento de él y sii.!ropre que sea el primer acto 

étplicati\•o del {¡rdcna::iiento legal que se combata. 

La fracci6n rI, del artl:.ulo 22 r.o contiene uno cxcepci6n nl t/:>rmino de 

15 días a que se re~it·re el :ir1 le u lo 21 Je esta Le}· 1 siuo q11c contient·

una exclusión dF todo térr.ino c:1;rndo se trata de actos que importen pe

ligro de privación Je ia vida, ataques a ld libc.•rtad p~rson<'l, Jcporta

ción, destierro ~· cualquiera de lo!:i octos prohibidos por el artículo 22 

Constitucional o la incorporación forzoza al scr\'ido del ejército o -

armada nacional, en estos casos el amparo podrá interponerse tm cual--

quicr tiempo, es decir, la acción de amparo en materitt penal en los co

sos ant~s re fer ldc!= no es pre ser iptible, pues la misma puede ser inten

tada t"n cualquier tiempo, tal como se despre11de de la fracci6n en estu

dio. 

La fracción 111, se refiere a las sentencias definitivos dictados en -

materia ci \'il o laudo en E'l que !>l agraviado que no f11~.· d tado lcgulme.!l 

te para comparecer a juicio, é5te tendrá un Llrminu dt' ')Ü diiis para pr~ 

~cntar su demanda si reside fuera de! lugar del juicio, pero dentro de

la Repúblicn ~lexicena y de 180 días, si residi1?-re fuera de ella que se

empiezan a computEff Jesdc el die siguiente en que ha)'D tenido conoci--

miento de la sentencia. 

Conclu{mos rle este pequeño estudio que en materia penal la interposi--

ción del amparo puede ejercitarse en cualquier tiempo y t.f.UC en bdse o -

nuestro trabajo que se rt'fierc ...:. la étapa en que se die t3 el auto de -

formal prisi6n, C"S 1ndispensnblP presenlar la riemnnda de garantías en -

el momento mismo en que no se C'J!Tlplen lus requisitos del artículo 19 -

Const ituc.ional 1 dando pauta a Ju \'iolaci6n de garnnt.ías, pues el no ha

cerlo ns.í imp lic.:lda prúct icamente un consl'ntimiento tóci to de lo~ hc-

chos que se le imputan, Jdt.~m3s de que en la secuela Je1 procedimiento -

la situAC'i6n juddica Jel quejoso ,.a cambiando y ésto haría nugaturio -

el ejercido dl! la acción de iimparo, raz6n por la cuol considl•ro 11uc en 

el periodo de que se dicta el auto de formal prisión el ejercido de la 



acción de amparo tlí>l.ie e1ercitors~ t•n f-1 ~i·imo i"' t.rntE• <.'11 que· se~ está -

notificrmdo dt'l e! todr.1 autú de término constitucic; .1 l. h<1t iéndolE: 'ier a 

la autoridad Judiciul la 1,·iolación t'lLlgrante en quv .:·::.t ;i •ncurrie!ldo -

sino observe las dis¡iu::.ic1ones constllucionales dl pt~ de Ll letrn v -

lrJ::. de ¡.ruceJibilidad y ulillgarselP.s por 1:ie<lio del juiri.· ~L' .;;.pdro a -

que a los qu~jusos recurrent-:s les sean re::ipl•taCos todos ·, 1. ~r!::: unn é!E:

::;us garar.tia~ .indinduali:s t:' incluso se ordcni: iu llbctL·1i ':1rl'diatL1 -

del inculpado, en el rnso de '1UC l.;1 autoridad respons.iLfo no cuente con 

los elementos suficientes ;.iJr,i dictar el auto de for:n3l ptisi.ón con - -

restricción de su 1:bertad;.: obligarlas a que lr fij0n g.irantia si es -

que proc.ede, la gu•· dt?bi:rñ r!(' exhlbir r>l quejoso para quE goce del ben~ 

ficjo dt: la libt!rldJ bajo c:aución o fianza o c:.ualquicru di:; las fr.rrna~: ·

establecidas por ln ley y se resucl\•a en el término de las setenta 

y dos horas su situación jurld.ica rersonal. 

b) .- Réquisitos legales de la demanda. 

Los requisitos que debe contener la demanda de amparo contra eJ auto de 

formal prisión se disponen debidamente en el articulo 116 de la Ley de

Ja ~latcrio, lo.s C•Jílles con algunos comentarios inherente!-., son los si-

guirntes: 1.- i\ombre y Domicilio del quejoso y de quien promuc1,•11 en -

nombre. En lo que se refiere a estn perso11a en este caso concreto - -

cuando se dicta el auto di'.! formal prisión lo será el inculpado que le -

este nfectando el acto de la autoridad judicial emitido en el desarro-

llo del pedodo de preparación del proceso penal, en lo que se refiere

ª ::;u domicilio si goza de libertad será el del lugar donde reside el de 

su familiar, el que señale para oír y recibir notificaciones, y si se -

encuentra µri\'allo de su libertad lo será el lugar donde se encuentre r!_ 

cluido y al encontn:irse en esta posición el inculpado se hallard imped.!. 

<lo para ocurrir ante el Juez de Distrito o ante el Superior del Tribu-

na! que la cometa la \'iolación de garantías nl solicitar el amparo y -

protección de ld ju~tici& federal 1 pudiéndolo hacer en este cdso en --

términos c!el ..irticulo 17 de la l.er de Amparo a través de.> ~u defenstir t1-

cualquier otra persona, el cual deberá proporciomir su nombre y domici-

1 i o particular manifestando que ocurre a solicitar el amparo a nombre -

y representación de su defensa. 
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II .- El nombre y domiciliu (.!el :~rcen:.1 perjudicHdo, En materia pernal, 

el tercero perjudicado no exis:e, saho en los casos señalados en el 

inciso b) de la fracción 111 ~el ar:..iculo 5 de la Ler en cita el que al 

tenor literal dice lo si12.uw;;t•::: t.,.- E:l oft.:ndid1_• o las personas qut>,-· 

conforme d la ley, tenga:-: r:!<:::t:: :: ' ::": ~ '1 reparación del daño o a exigir -

la responsnbilidgd civ:il ~·rr.•-.E-:-.:~r;t!:: de la co~isiln de un delito, en t;u 

coso, en los juicios de amparo prowovidos contra actos judiciales del -

orden penal, siempre que éstas dtccten dicha reparación o responsabili

dad, concluyéndose que en l'.S ~ui.:::.!os de amparo cuando se promue\'Cn CD!!. 

tra actos de violaciones íll' !;C::-antias individuo.les contenidas en el ar

ticulo 19 Constitucional y que :w 1leterminun los requisitos estableci-

dos por éste al dictarse el autv de formal prisión, nunca existirá en -

este caso tercero perjudicado. 111.- La Autoridad o Autoridades Res-

ponsables. Es el 6rgano jurisdiccior.al (porque juzga) que emite los -

actos \'iolatorios de garandas, en el periodo de dictar el auto de for

mal prisión. As1 como las lleven a cabo o pretendan ejecutar los - -

actos emitidos por dicha aut\Jridad. I\' .- La Ley o Acto que de cede ---

Autoridad se reclame. l.a palabra acto, es une deri\·ación del \·ocablo -

·iati~· ;,ñCtu~" que s}gniiica hecho u acción. El término acción de - -

Actio, actionis es el eft-cto dL hacer. La expresión "reclamado" es el 

participio pasado de reclamar, reclamar que prodene del latín reclama

re que significa clamar contra una cosa o ponerse contra el la de pala-

bra y por escrito. 

El profesor Carlos Arellano Gan::ía define al Acto reclamado como la con 

ducta imperati\•a, positj\·a u C:•rJüiva Je una autoridad estatal, nacional, 

fedr!ríll 1 ]Qcnl o municipal, prt.'suntamcnte violatoria de gdrantias indi

viduales o t.le lu distribut..i~•:1 cc::-petendal establecid;1 entre la federa

ción }' estaiJos de la repúbl lCt! J l.1 que ~e op.one el quejoso. (5) 

Ln conducta es imperativa, r•crq .. e la dutoridad estatal, n<::i.cic.nal, fedP

ral, local o municipal, act·J:i ':'('Jh!iantr la trf'.'ílLiÓ11 de una r~gla que --

(5) Op. Cit. Pag. 538. 
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unilateral i obligatoriat:ente le irr.purie al gobern< ,: 1, con la amenaza de 

obligor el cumplindentei forzado en caso de desacati: nl deber impuesto.-

I:s positin1 o omisiva, p•xquc ül acLo ¡:uf'de con.c.:istir t!O tll1 hacer e en-

un hncer, 

El quejoso también debe de manifestar bajo protesta de decir verdad -

cuales s1m los hechos o abstenciones que le constan, constituyendo antE_ 

cedentes del (jeto reclamado o fondamentos de los conceptos de doloción, 

Se r.1~nciona que si: Lrata de :JOB autoridad estatal porque el dmparo ~clo 

opera contra los actos de autorjdades que forman parte de la estructuru 

u organización del poder público, pues, el amparo es improcedente cor.-

tra actos de los particulares. 

La autoridaíl estatal !;Ola es la nacional. So se puede solicitar ampn

ro en México contni actos de autoridades de otros paises, en virtud del 

principio juridico de inmunidad de jurisdicci6n. Las autoridades jud.!. 

ciales que integran el Poder Judicial de la Federación, control!.d"ares -

de la constitucionalidad ;· legalidad de los actos de autoridad, solo -

ejercen su jurisdicción, respecto de autoridades que tienen imperio en

t>l territorio nacional. 

La autoridad estatal nacional puede ser fP.deral, local o municipal. 

Pues conforme a la organización jur1dico constitur.:iunal exisLe LcJetJ-· 

ci6n, estados 'j munic.1pfos que actú::m o deben nctuar, dentro de sus re_§, 

pectivos limites competenciale!'i y deben respelar las garantfas indi\'i-

duule~. put:.s si fdltan a esos df.C>beres pueden ser encausados a la ccins-

titucionalidad y legoliJad mediant~ el juicio de cimparo. 

El acto reclamai.lo ('S presuntirnmentc violatorio d(' garantías individua

l es, ¡mes si í uese siem¡:re violatorio, bastAría que hubiern acto rccla

mndo, para que el amµ.:iro :;e ~once•Hern., por el solo hecho de existi1 di 

cho Acto. 

Se mcmcionan la~ garantías indiddualt>s y el régimen de distribución --
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unilateral i ubUgatoriao&nte le irr.pune al gobern1:•i.i, con la amenaza de 

obligar et cumplimiento fono:ad!J en cuso de desacato nl deber impuesto.-

'Cs pusitivf1 o CJmisha, porque e} :.iclo ¡;uede conF;i.st ir en un hacer e en

un 110 hacer. 

El quejoso tambil-n debe de manifestar bajo protm;ta de decir verdad -

cuales son los hechos o abstenciones que le constan, constiluyendo ant~ 

cedcntes del acto reclamado tJ fundamentos de los c.onceptos de violacibn. 

Se menclona que SI! trata de: una autoridad est..ital porque el amparo ¿cll1 

opera contra los actos de autoridades que [orma11 parte de la esuw.:turu. 

u organizaci6n del poder ¡1úblico, pues, el amparo es improcederftp con-

tra actos de los particulan•s. 

La autoridad estatal ~ola es la nacional. No se puede solicitar ampa

ro en Mhxico contra actos de autoridades de otros paises, en virtud del 

principio jurídico de inmunidad de jurisdicción. Les autoridades judj_ 

ciales que integran el Poder Judicial de la Federación, controlsdOres -

de la con~titucionalidad y legalidad de los netos de autoridad, solo -

ejercen su jurisd1cci6n, respecto de autoridades que ti'cnen imperio cn

el territorio nacional. 

La autoridad estatal nacional puede ser f cderal, local o municipal. 

Pues conforme a la organizttciÓn juddicv constitucionol exíi=;te [edcru-

ci6n, estados y municipios que actúan o deben actuor 1 Jentru de su~ re.§. 

pectivos límites COmpetcnciales :> deben respetar las garantÍc1S indi\'i-

duules, pues si fultan a usos deberes pueden ser encausados a b Cüns-

titucionalidad r lcgal.iJad mediante el juicio de umparo. 

El acto reclélmaJc l'S presuntivamente vfolatorio de guruntÍ1:1s indiddJü

lcs, pues si iueSL' siem¡.Te dolatorio, bastado que hubiern neto redo

mado, pum que el amparv se conce~ierJ, por el solu hl'cho de f'Xist~r d,,i 

cho acto. 

Sl~ mencionan las garantía:; indi\·iduales y el régimen de 1tistribuc-i6n --
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competencial entre la federaci6n y estados, pues tri: ~::; el alcance del

amparo de acuerdo con la establecido en las tres fr :i~.CH•ues del artícu

lo 103 Constitucional. 

Se indica que el acto reclamado, es reclamado porque hay une oposición

del quejoso a la conducta positiva u omisiva de la autoridad estatal -

en tanto no se fórmula la oposición por el agraviado o afectado, existe 

la conducta, pero es reclaoada, hasta que surge Ja oposiciún del quejo

so, que puede ser formulada ante el órgano correspondiente en forma es

crita o verbal. 

En el periodo de preparación del proceso penal, el inculpado podrá r~-

clamar en la vía de amparo, violaciones a sus garantías individuales -

consagrada en los artículos de legalidad y seguridad juridica 14, 16, -

19 y 20 Constitucionales y demás correlativos de los Códigos Procedice.!l 

tales de 111 materia, que cometa el juzgador en el desarrollo de las - -

actividades llevadas a cabo en el preproceso, y esas violaciones, será -

lo que el inculpado haga valer como acto reclamado al intentar el jui

cio de amparo indirecto, bien sea, ante el Juez de Distrito que corres

ponda o ante el Superior del Tribunal que le haya causado perjuicio en

sus garantías individuales, Lo anterior con la finalidad, de que sea -

restituido el inculpado en el goce de sus garantías constitucionales -

que le fueron transgredidas por el Organo Jurisdiccional o en su defec

to si no se encuentra integrado el cuerpo del delito o la 11 probable 11 
-

responsabilidad del inculpado se ordene su libertad de inmediaco y como 

consecuencia de ello que el proceso penal no se inicie, pues al no exi~ 

tir los requisitos esenciales que señale el articulo 19 constitucional

para dictar el auto de formal prisión, cuando el delito amerite pena -

alternativa de prisión o multa, que son la base para el inicio del pro

ceso penal, él mismo no se podrá iniciar y por consiguiente el procedi

miento llegará únicamente a la étapa denominada del período de prepara

ción del proceso penal, en el cual r previa la comprobación de que no -

existe la responsabilidad probable por parte del inculpado o no se int!_ 

gran los elementos del cuerpo del delito, el juzgador se encontrará im

pedido para ordenar el inicio del proceso penal, hacer lo contrario, -

significada una flagrante violación de las garantías individuales del-
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inculpado, el cual solicitará su respeto y restitución en el disfrute -

de ellas, mediante el juicio de amparo indirecto. 

El quejosa al indicar los actos que reclama del Organo Jurisdiccional a 

cuya competencia se encuentra sometido, manifestará en su demanda de -

amparo Bajo Protesta de Decir Verdad, cuales son los hechos o abstend.2,. 

nes que le cosntan y que constituyen los antecedentes del acto reclama

do o fundamentos de los conceptos de violaci6n, lo cual viene a ser pr.2, 

piamente una anticipacibn del requisito de la siguiente fracción <lel --

. artéiulo 116 de la ley en comento •• 

En la demanda de ampara, sólo se narrarán los hechos que le consten al

quejoso, no se pueden narrar los hechos que no le sean propios, y se º!!. 

rrarán solamente los hechos que constituyan antecedentes del acto recl!,_ 

medo, es irrelevante señalar hechos que no están relacionados con éste• 

y se narrarán, asismimo, los hechos que sirven de fundamento a los con

ceptos de violaci6n. 

los conceptos constitucionales que contengan las garantías indi.,.iduales 

que el quejoso estime violadas, asi como el concepto o conceptos de las 

violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del -

artículo l de esta Ley. 

En la demanda debe de haber, "un señalamiento de los precE"ptos constit.Q. 

tionales que en concepto del quejoso han sido violados en su perjuicio, 

y además una motivaci6n de cómo el acto concreto de autoridad debe en-

tenderse que se opone o contradice a ln disposición precisada en la de

manda de amparo, que es lo que la ley denomina concepto de violaci6n 11 
-

(6). 

Reunidos los requisitos anteriores, el quejoso o su defensar podrán pr~ 

sentar la demanda ante el Juez de Distrito competente o ante el Supe--

rior del Tribunal que haya cometido la violación, nunc:ala demanda de --

(6) V. Castro, Juvcntino. Garantías y Amparo, 4a. Ed. 1 Erlit. Porrúa, -

Mexico 1985, Pag. 390. 
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amparo indirecto se podrá presentar ante la propia autoridad responsa-

ble. 

e),- Las pruebas en el juicio. 

En el juicio de amraro, de acuerdo con lo djspucsto por el articulo - -

150 de la Le!y de Arn1mro, "e.s admisible toda clnse de pruebas, excepto-

la de posiciones y las que fueren c.onrra b mrJral o cotrs derecho". El 

quE:"joso habrá de demostrar los hechos constitutivo~ de la acción de am

paro que ha ejercitado, la autoridad rcsponzablc, el terct:ro pcrjudicn

do en su caso, tendrán que demoHrnr los hechos que constituy.1.n ~xcep-

ciones o defensas a las pretenciones del actor de amparo, podrá aportar 

pruebas que tienden nl descuhrirniento de la verdad para que el amparo -

se resuelva en forma favorable a los intereses sociales que representa. 

En materia de amp1:Sro, C'Omo en todas lRs materias exist¿n tres étapas -

del período de pruebas: 

- La l:tepa de ofrecimiento de pruebes, en la que el quejoso, la eutor.1 

dad responsable, el tercero ¡N!rj•dicndo. (en los CdSOs que exista 1 -

pues los actos que se reclaman en el periodo de p1eparaci6n del pro

ceso penal no existe), y el Ministerio Público rendirán pruebas, las 

cuales se "ofrecerán en la audiencia constitucional", articulo 151 -

de la Ley de Amparo. 

Por igual establece, el numeral citado, que 11 la prueba documental podrá 

presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga rela--

ción de el la en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aun

que no existd gesti6n expresa del interesado''. 

Cuando se hubieren exhibido los docw:ientos con anterioridad a la audie,!l 

cia, es recomendable que se mencionen éstos, al momento de hacerse el -

ofrecimiento de pruebas. 

En relaci6n con le prueba documental, existe en la Ley de Amparo en su

articulo 152, disposic16n en el sentirlo de que se obliga a las nutorid.!!,. 

des a facilitar a los quejosos la obtención de las pruebas que rcquie-
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1·an para la audiencia ccr:stituc ional, ¡,t:es nos ,i l. "A fin de c¡ue las-

partes puedan rendir sus pruebtls en la aud1~ncia del JUH.io, lo;i funt.:i.Q. 

narios o autori.dades l1ent! obligación rle exped~t con tvd<.! upurtunidad a 

aquéllas las copias o documentos que :>oliciten; si diclia.o:: dUtoridadcs -

o funcioi1arios no cumplieren con esa obligación, la parte lnteresada S.2, 

licitará Cel juez que :-equ1era él 1c.s o;::is .. is. El juez h:irf: ,,.1 rt!queri

miento y aplazará la aud ic1w is. por :..in término l]Ll~ no cxcedn <le diez - -

d1as: pero .::;i nr) ob:itnnte dicho requf?ririiento durante ej rérmin•.i de lu 

expresada prórrcza no se <:xpidieren las copias o rlocumcntos • e} juez, -

a petlr:ión ·u.e parte, si lo estima imJispt·nsable, podrá transferir la -

audiencia hasta en tnnto se eXJJÍÚdn, y hará uso de 10s ·r.eJios de apn:-

mio, consjgnando en su casu a lri autor.t,iad cm.isa por desobL•dienciu a so1 

mande to. 

"Al interesado que informe al Juez que se le hu deneg1:1do una copia o d,2 

cwuento que no hubiese solicit:J.do, o q•Je ya le hubiese sida expedido, -

se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario. 

"Cuando se trate de actuaciones concluídad pondrán pedirse or.iginales,

a instancia de cualquiera de las partes". 

Si alguno de las documentos presentado por las partes, es objetado de -

falso, se inicia el respectivo incidente Je falsedad de documento, pre

visto en el artículo 153 de le Ley de Amparo: "Si al presentarse algún 

documenta por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el 

juez suspenderá la audiencia para continuarla dentr"o de los diez dius -

siguientes; en dicha audiencia se presentarán las pruebas y contrapru!:!_ 

has relativas· a la autenticidad del documento. 

"Lo dispuesto en este artículo s6lo da competencia al juez para apre

ciar, dentro del juicio de amparo, la autencidad con relaci6n a los - -

efectos exclusivos de dicho juicio". 

Por cuanto hace a la prueba testimonial, lle acuerdo con lo dispuesto -

por el articulo 151 de la Ley de la Materia, se deberá de anunciar con

cinco días de anticipacibn al señalado para le audiencia, 11Cuando las -

partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial pnra acreditar -

algún hecho, deber&n anunciarla cinco dias hábiles del señalado para la 
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celcliraot'>n ce la audienc!a r.:unsti~ucior.al, ~in contar Pl dP! ofrP.ci.--

miento :d e:: señi:dado f13ril la prupi:.i éluC:•·nci.a, ext1Lb1endo copi" úe los-

1nterrc.gator 1os al t~nor de los cualrs deban ~er ex::i::iinados los testi-

g0..-, o del ::·Jest1oanri•J ;•ara lo~ peritns. El Juez ordi:11.1r.1 que se en--

Ltt prur> 1•i.! pcrit'.idl •!~be ... munc1arsr: ci.ncu dfo:-: antes del seil•tbdo pü.rn -

\.:: auJ:enc1.i, c.st·•S dÍ.1s 'let11m ,\'..! .;er hjbJ!t:::, igucd qtH' per<'! lff re::;ti

:::Qn1~t, :::e r:x:.1bLrrl un;.:i u.-;·1,:, r1eJ cie.,.t1r.nnri•, pur<1 l'.:s pcritr·'.'> ¡::iru r~ 

tlu una de ~.:;s partes, ins cuel<.:!s s ... ~·.ln entregJdas µor el JUCZ a cada -

una de ellas :· estén en posibilidade::> de formular por escritu o de mun~ 

ra verbal reµreguntas, al tener \•erif1cativo la audiencia. 

Su regul3cil;n se complP.menta en lo dispuesto en los párrafos tr.rcero, -

cuurto y qt1into dc>l articulo 151 rie la ley CitHda, que nos establece: -

"Al promo•:~rse la prueba pericial, el juez hará ln des!gnación de un p~ 

rito o de !os que estime couvenientes para la próct.ic.:i <le la diligencia¡ 

si perjuicio rlt= que cnda parte puc.fa designar también un perito para -

'J'tt'! se u~ocic al nornbra~o por el JUc.•;: o dni..la di<..tdmen por separado. 

"Lo:. peri~os no s .. n recusables, pt"rC' i;>! n•>r..~r~ido por el ju1n úeberá ex

cusarse· 1ie co!'·~-.:~r cuando r.n él Loncurr.1 aiguno '.le los impedir.:e:ntos o -

4uc se retier ... el artículo 66 de esta L~y. A ese etecto, al .aceptar -

:o..i l!u:nbra: .. .!.;::,':·:- Cdnifí'c::::;tarrl, ha.io prutest3 de decir vcrJaJ. 4ue no tie

ne nl! niq.u111.i JE' lo:; ir.ir•edirnent1.1s t~g:ile~. 

"!.~ pru¿b,i pN1ci.,;l ~l'rá ..:alificada pDr ..:l )ue?. ~e;ún prudt!n!..e l~Slimn-

ción''. 

d1· ,:i,J::Jil.:· L\.?' pruplJ.,.::., ;;.~..ih qi:e: .O,t~ rr:·J\!l~. t.!1 1~ ll\;1{~cncir1 CPn:,;titl!· 

cional. A1!n.11.iJ..is las ptueb·1~, e~ l!r!).d.111.• 'uri::;1\HLiunal, J&h·!á h:J11•1 

n•la.:-;f.o .;..: c1 : .. ~ d\ 1.1 .:<!lii•-:.da y ~<'.'l.~r.l 1...t· ,,_;;::itida~ 1.1:: Jon1111Pnt·l 



La Audiencia Co11stitucior.;_i!. f.l t.,'.rmino "'!···:i!:r" pro\•ii:ne del .·er-

bo latino "uudirP 1
' 1:.:e signHica oír. 

Jurídicamente significd, un dercchu púhl~C•• :::ub_1.;:t1\o • !_\•~filatia in;Ji--

Constituci<:mal, '2'.3 dt:t.Ir, r_·q~n·:alc a 1:: oDl¡gar.i.'111 1.¡uc tienen las aut·.•

ridnrlt!s Je! E::.tndo rle u1 r a l=i. pers<:>na a quién se YH o afectar para que 

se defi1:onda, adu~ca pruE'btts, dlegue, Etc. 

Por lu que :rndien:.;i<: const1tur111r,d. es: a dPo;ir, ·! ... !t;,m1rü_, Burgo:i", 

un acto prtl([!Si.!:, '...!n me;:nt:-.to ·~tic tü•r:.e 1u~'1! rl.:·t:tl'\; Jel proccúir.iii:nt.-,·· 

er. el r:-uul se oi rC'cen, rJesH.í1ogan las pn1Pbas adud das por 1 as ¡1nrtt:~ -

(oralidad), se formulan por éstas los ale~atos en B!JO)'O de sus res;1ect,i 

vas pretensiones ; se dicta el fallo correspondiente por el órgano de- -

control que r~sueh•e el juicio de amparo en el fondo, que solucionñ la

cuestión constitucional suscitarla o que decrE'ta el sobreseimicnlo del -

mismo" ( 7) 

Recibe el nombre de constitucic1ílal 1 porque es en ella en donde se efec

túa la 3porlaci6n, por las tJartcs 1 de lo ... elementos que den al juzgador 

los datos para la solución dP1 a:rnnto constituciunal o Je la improcericn. 

r.:Jd de la acción de dr.1paro, así U·i:JO la pr<.!nunciJciún de la sentencia

consti tuc1onn1. 

Lo audiencia c:onstituciunal será publ.!cadi:t, tnl y comfJ lo determina cl

urtículo 154 de L.1 l.cy de Amparo. 

F.1 articulo l':i5 J;; l.1 citada Ley, establece .i.a. fcrm;J ~n que se Jebf!r.:'i -

de desarroJ lar la <'lUdlenc:ia ronstituciona1. 

"Abit!fLü la audil"::.__,¡,¡1 !>"" pruc.cl;f'r.~ a re·~iLi1·. ~úr "'l• nrr!en, 1ns prueL'l::, 

lns.nlel-!at.__•s ¡.or P:. .. rtlu v. en si; ca~o. el pC\i~rncntu del :•linisterio ft'.:

lilico: ·!''l'; L.C.nti11uo se dirt•iríl t:l tnl lo que rorn:•sµu11da, 
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11 El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que impo!. 

ten peligro de privacibn de la vida. ataques a lo libertad personal 1 -

deportaci6n, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de 

ln Constituci6n Federal, asentándose en autos extractos de sus alege.ci.2. 

nes, si lo solicitare". 

De lo anterior concluimos, que en la audiencia constitucional se reali

zan tres aspectos procesales 1 que son: 

- El período de pruebas, que abarca el ofrecimiento, su admisi6n y el

deshogo de elles. 

- El periodo de alegatos, en el que se reciben los alegatos verbales -

o escritos de las partes y el pedimento del Ministerio Público Fede

ral. 

- El periodo de sentencia, puesto que el Juez de Distrito puede sen-

tenciar en la misma audiencia constitucional. 

Por cuanto a las pruebas, )'O se han onulizado c.on antcrioridnd, 

d),- Los Alegatos. 

En lo referente a los alegatos, que son lee argumentaciones que hacen o 

que pueden hacer las partes, aisladamente 1 con fundamento en la lhgica

y en el derecho, para sostener que los hechos aducidos en sus caritas -

(demanda, ifnorme justificado o escrito del tercero perjudicado), qued!!. 

ron acreditados con los elementos de prueba que aportaron y que los pr!!_ 

ceptos legales invocados por ellos producen consecuencias fa,.orables al 

alcgatonte y que debe resolverse conforme a las µretenciones que les -

partes dedujeron. 

e).- Lo Sentencia. 

Concluido el periodo de alegatos, tiene lugar el tecer perlado de dicho 

momento procesal, que es la pronunciaci6n del fallo o senter.cin consti-
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tucional, la que debe ajustarse a la regla lógico-y.: '..dica de que el -

Juez de Distrito analice y resuelva, previamente al e:immcn de los con-

ceptos de violaci6n y, por ende, a la consideración soke cnnstitucion.!!_ 

lidad o inUJnstitucionalidad de los actos rcclaaadc.,s, l: ::.:t-F-ti6n rela

tiva a la improcedencia del juicio por str la.s c~usas rt>spe.:: ~ 1·:as de -

orden público. Pues en la sentencia deben anal izarse d::.c:·13~ ctrnsas de 

improcedencia y si alguna de ellas 1 generalmente alegada . .,; poz· lüs auto

ridades responsables o por el tercero perjudicado, resulta fundada, el

faUo decreta el sobreseimiento, bajo el entendido de que tales causas

también pueden hacerse valer oficiosamente por el órgano de control. 

Si los motivos de improcedencia no fueren probados o sean inoperantes -

y no existiendo nignuno que pueda invocarse de oficio, en l3 sentencia

se entra al estudio de los conceptos de violación, para conceder o ne-

gar la protección federal, según el caso supliéndose ld .j~ficiencia de

la demanda. 

B.- La Sentencia que concede la protección constitucional contra el - -

auto de formal prisión, 

El Juez de Distrito o el Superior del Tribunal responsables al dictar -

la senLencia en la audiencia constitucional debe consirlcr.:ir la protec-

ción de la justicia federal, cuando no exista razón alguna para sobre-

seer el juicio y al abordar el examen de fondo o de los conceptos de -

violación se advierte que el auto de término constitucional resulte co.!!. 

trario a las garantías individuales. Asi, al realizar dicho examen o

análisis el Juez de Amparo considerando la eficacia de los conceptos de 

agravio esgrimidos podrá otorgar le protección constitucional para di-

versos efectos. 

1) .- Sus Efecto•· 

De acuerdo con la jurisprudencia publicada con el número 40 en la pági

na 92 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Fed~ 

ración de 1917 a 1975, relativu a la Primera Sala de la Suprema Corte -

de Justicia de la Naci6n, los requisitos que debe reunir todo ·auto de -

formal prisi6n, como el ahora reclamado, son de dos tipos, los primeros 

DE .FORMA y los segundos DE FOND0 1 y como consencuencia de su inobserva.!!. 
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cía e inccmplimterto, los efectos de Jl::l conce~d6n del a:n¡uffo, serán rli2._ 

tintos. La jurisprudencia en cita die.e teictualmente lo siguiente: 

"Alrro DE FORMAL PRIS!O~. EFECTOS DEL A~l'ARO Ql'E SE CO~CEDE CON

"TRA EL.- Parn rJit...Lu! un sute de formal µri~ión, son indi.,.pens!! 
11 bles J·equi~:itns rle fnndo :-· de fl"Jr!;Ja que l:J Constituci611 señala¡ 
11

)' si faltan los primeros ésto basta para lo concesión absoluta 
11 del amparo¡ pero si los omitidos son los de forma 1 la protcc-

11ción debe otorgarse para el efecto de que se subsanen ltts de-

"ficiencias relativas". 

En cuanto al contenido de los referidos r~quisitos de lo jurisprudencia 

transcrita, éste se detalla }' explíca debidamente en la primera Lesis -

relacionada o ella, en lo& siguientes términos: 

"AllfO DE FORMAL PRISION.- El artlculo 19 constitucional señala

"como elementos t.le forma que deberán expresarse en los auto~ -

"dC' formal prisi6n: a) el delito que ~e impute al acusado y -

"sus elcmentns· c."tun:•tuti.vos¡ b) los circunstancias de ejecu--

11ci6n1 de tiempo y de lugat, y, e) los datos que arroje la ave

"riguación previa; y como requisitos de fondo que los datos su

"f icicntes pata comprobar el c.uerpo del delito }' hacer proba--

"blc>mente la responsabilidad riel inculpado", 

2) .- El cumplimiento e incumplimiento de la sentencia. 

Conct>dlda la protección constitucional cor.trA el nuto de formol prisión, 

el Jue>z msµon!>nble debe úar cabal t.:umplirniento a la eje<'utoria rcsprc

th·d en un término de vcjnticuatro hcra~ de acuerdo con lo dispuesto -

por e) articulo 105 de lo Ler de Amparo en la Materia., estando siempre

rclocionado tRI cumplimJP.nto a los términos que contenga la i:;entcnc.ia -

respectiva 1 pues en ..:.aso d~ que no se cumrla c<1b<Jlmentc en sus rPferi-·

Uos térmjnof: t~lnrt~""-'·S e11 prt!s~ncia Jt! una ::.ltuaLión de incur.iplimlento -

de la senteud a. 

3).- Medios df:' trnpu~rnnción ,·on el inr.utlplimiento de¡,--. :.;cntenria, 

Cabe deRtncar que cJ incumplimit;>nlo 11e una ~;cnt~nc1u dt.• ;;m1pa~·u pul•dl•. 



ser parcitJ.l o tl)tal :la~:!v origen ::i •Jru .• •.'lrd ,;, · ~..., :>i L11i1cioncs a tli, 

versos medios de ii:-.pug:iaci6n debidamente reguhF! f"r L1 lr-y <le los ---

art:!culos 103 .1 i 1)7 C..in.::.titucionales. 

a).- El ;r¡c;dente do::- ::-.<:· .f~::.u.:::ié:in de sentencia. 

Procede lniciru incidente de inejecución de sentl'ncia cuando después de 

agotados los rl'qul'rimit-ntos a que se refiere al articulo 105 de la Ley

de Amparo, no se obtiene ob!.'len·ancia alguna al fallo del amparo ni pri.!!, 

cipio :ilguno pan a~:Hr.:-::..1 en cuyos supuestos Pl .lut•7 de Distrito, rle -

oficio, debr:rá remitii el expediente a ln Suprema Curte de Justic.LJ lll' 

Lo :~aci6n para los efectos del articulo 107, fracción X\'l rle lo. Consti· 

tuci6n Federal, est1; es, para 4ue la autorir:luJ rebelde y contumili' sea -

separada inmediatamente de su cargo ~· con!;;ignada por Ja falta cometido. 

Este incidente se tramita ante la Presidencia de la Suprema Corte de -

Justicia de la Nación '/ corresponde su conocimiento y resolución nl Pl_g_ 

no del máximo Tribunal de lu República de ucuerdo con lo dispuesto por 

el artículo 11, Fracción \'III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de

la federación, por lo que hace 8 Ju SélOCiÓn [1f0Cedente por el desacato-

8 una ejecutoria de amparo, a ella se refjerL• el :irtéiulo 208 de la J.ey 

de la ~lateria )'el art:.cul0 215 del Código Penal Federnl, y finulmente, 

en cuanto al término pa.ra S'J trámite, e:.:: de señalaise que puede hacürse 

valer en cualquier momento y, por lo mismo, no existe pla.<:o pnrn su Jnj_ 

ciaci6n, 

b).- El recurso de liue¡:::i. por defecto en el cumplimiento de la sentencia. 

De acuerdo con lo diSf'.JCS[O por el atdculu 95, Fracoón rv, de !a Lt?~

de Amparo procede el recursc de queja contrd lus autoridades re-sponsa-

bles cuando incurran en exceso o deter.:to en ln ejecución dt.- In senlen-

cia dictada en Id J.mparo inJ1recto en el quu se> lmya concedido la pro-

tecci6n :.onstit:¡ci-i:i;:l ~ ~.J ;.iartc agrílviada, procedL~rá b ·~m:ja por"'"'> 

ce~o cmrndo la dl.it-'H i·:.1.~ ~tO- c:-:cede en el cumpl iminntu, esto es, <]lle h.:i

ce r.iás de Jo que orJt:nd !~ ejecutoria de nmparo, l'lltrP tanto que ül rc-

1 urso de queja por deiet.:t~ en el cumplimiento l!S proccdcnt(' cuando las

nutuddaric:s rcspor.snb'.l.;>s prl."'tendiendo cumplir con la sentC'rcin que L".Or.

cedc el amparo solo .id:.u; en pJ.rte Id sentencid c-n csl(' rn:->o ...,icmpre d~ 

be exislir un pr111cipÜ• .!.: ejccucic'.1n ya qu<.: cu.indo cx1::;te tol<tl nPjCCJ! 
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ci6n del fallo federal lo procedente no e~ la queja por d¡:.fecto sino -

el inc.i.dente de ini:ojecución rle sentencia ti que se refiere el artkulo -

lOj de la Ley de Ampo.ro. En estos términos $CfÓ procedente la queja por 

defecto en el cumplimiento ¡:i una sentencia que ct..nccdc la protecc.:.i6n -

c..onstitucional contra el auto de formal pris16n cuan.Jo la autarid<:td re§_ 

pensable no cumple en su integridad los efectos de la ejecutoria de am

paro, el término común que ~u tiene para promover este recurso será de

un año de acuerdo con lo dispuesto por el artic.ulo 97, Fracción III 1 de 

la Lev de Amparo 1 sin embargo, como en la especie se analiza este recur. 

so u la luz de dctos que afectan la libertad personal de acuer-do c.on el 

prorio tlisposi ti va no eXi:;;te !.érmino para prc.mo\•er tal recurso. 

Es aplicalilv para ilustrar la procedencia del recurso de quejo por dc-

fecto en el cumplimiento a una ejecutoria de emparo y la procedencia de 

inejec.;ución de sentencia la Tesis Jurisprudencia! que aporl!ce publicada 

con el número 237 en la página 405, de la Octava Parte del Apéndice Al

Semanario Judicial de la Federaci6n de 1917 n 1985, Tomo Común al Pleno 

y. a las Salas q4t19cs del tenor literal siguiente: 

"QUEJA IMPROCEDF.~TE CUANDO SE RECLAMA TOT,\L INEJECUC!ON O A~ 

"SOLUTA DESOBEDIENCIA DEL f"ALl.O CONSTITUCIO~AL O CUANDO SE -

"ALEGA REPETIC!ON DEL ACTO CU.~B,\TIOO.- Si el promovente de -

"un juicio de garantías aduce lo absoluta desobediencia o el 

"total incumplimiento del fallu constitucional o bien alega

'1la relteraciún Jel acto que reclomo 1 ~u instancia no debe -

"edmitirsc ni trumltarsc- en la vio ni mediante el procedi--

"miento que seflolan los artículos C)5, Fracci6n IV, y tJ~ de -

''la Ley de Amparo. Cunndo hay inejecucilin o ~e produce la

''rcpt>lición del acto que se reclama, el promoventc del jui-

"cio de amparo esta plennmente facultado p3ra exigir que sc-

11dicten todas las medid11s del c:.lso, en los t~rminos de lo.;; -

"ardculos 104 a 113, 225 y 2.08 a ..:10 Úf.:' la Ley de Amparo; -

" 5in embdrgo, de ello no put>de inferirse que sea ¡_1rocedente 

"el recllrso de queja. Mientras 'll!t! la instancia del interc

"sado con moti..-o de la total inPjccución del fallo federal -

"puede presentarse en cualquier tiempo (Art. 113 de fa Ley -
11 de Amparo), la queja por defecto de ej(:cución h:l de promo--
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( .-=trt. 9--;, - -

Ss igualmente aplical;lf.~ para i}usLtar la prnccdt'ncia d~ l.::. '-¡".:t.'j<I por -

defecto en lo ejecuc.i6n dt> lA sentencia de arr.fJ<líC• 1L1 Tes:.s rc:acionada-

1,\Ue aparec.t• publicada Ni la ~ágina .:'.25, ·Je la parte y Jpén''.ir . .:' lii•:todas 

anteriormente, la cunl d1c.e lo ~i¡;uiente: 

"EJECUCIO~ DE SE.\"fENCIAS DE AMPARO, DEFECTO E.~ L~.- El defe_s 

"to de ejecución consiste en dej<ir de hacer ..:i.gc. de lo que -

"la resol1lción de cuya ejecución se trJte, d1;>p•·11~.:i quL se -

"lleve a e.abo o se realiLe y no en efectuar una e3t•c11ción -

"que? por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo --

11defec.to11, no está empleado en este segundo sentidc. µar ln -

"I.cy de Mlparo, sino en el primero 1 ya que dicho ordenamicn

"to, al hablar de exceso o defoct<.1 en la ejt>C 1Jción 1 emplea -

"el segundo de esos términos, en contraposición al primero,-

11queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo-

11quc mande la sentencia de amparo, extr.:llimitar :;;u ejecución 

"y con el vocablo 11defecto" 1 realiza1 una ejecución incompl~ 
11 La, que no comprenda todo lo d1~pue~to en el follo ... 

c).- Opinión Personal. 

Considero que el desacato total o parcial a unJ senLeucia que concede -

el ;imparo constituye una Yerdadera burla a la autoridad de r:-.aro1· jcrnr

qula jurisdiccional ~n uuestro paí., 4ue :!c:be:rb ser s .. mcionadu real r -
po~it1'.'amentc .1plicar;do todo el rigor dl' L.1. l.ey hílSti;t S'!.l úlLÍ!ild consc-

c.uencia contrn. las autoridades que son rebeldes y contumases: sin em-

bargo1 lamentnblemente ésto en la práctica juddica no acontece puc~ la 

Corte desde su existt:ncia legal jami!s hu nplic..<tdo lns sanciones; que pr~ 

·;en en lrt ler c.-oncrctrnnl'nte en nues.tra :...ey iundamcntal 1 en su ;;?rticulo-

107, Fracción XVl, í-'lt!11S.u 1 ..¡ue quú:~1 nuestra Suprema Corte Jf' just idn

sea tibill rn virtud t!e la Joµcn·fonci.:i que gi.rnrd,111 lo:. '.·!ini':'~!'O:> Je ta -

Suprema Corte de> .Tus;tici.1 L'.On el titular del [jei.:utivci de la ('ni11n, en

virtud éste Último PS r¡uit!n los Oúmbre de ílcuerdo con lo dis~1uesto l'O -

el Artículo 96 de la Constitución Federal: st?da reloracnd11ble cstr11c:l!!. 

rar un nuevo sistema de nombrnmi~ntus 1it-- lo~ ~tinlstros de ln Corte n --
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fin de 11ue no guarden esa dependencia con el l-'oder Ejecutivo federal. 

C.- La suspensión en el juicio ~r;nstitucional i:ontra. la forrr.al pr isibn. 

La teoda jurídica del amp;Hc se tiasu ~n el objeto de la institución: -

qut: las cosa.:: \"u€h·an al estnéo r¡ue tenía1, dOtcs de la \'iolación que se 

reclama en el Rmparo )' que =>é restituya al quejoso en C"l goce de la gn

rontla v !olada. 

Pero para que el juicio de amJiaro cumpla con su objeti'.·o .mencionado cn

el párrafo anterior, sin que se consume el acto o que se causen daños y 

perjuicio dl quejoso con la realización de dicho acto reclamado, se ha

reglamcntndo tanto en la Constitución Política de los Estad.os Unidos N~ 

:<icanos como en la Le)' de Amparo vigente el incidente de Suspensión del 

actQ rer..lamado. 

Y usi uno pecu1 iaridnd que su le ha atribllido a dicho incidente de sus

pensión en relación n su procedencia o improcedencia, es que para conc.!:_ 

dcrla o negarla no se deben estudiar cuestiones de fondo que son pro--

pias <te las sentencias de amparo. F.n este mismo sentido se ha pronun-

ciado la juri~prudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nJ 

establecer lo siguiente: 

"ScSPENSlON, ~!ERIAL DE LA. DJF!ERE DE LA DEL JUICIO. Al -

"resolver sobre olla no pueden PSluadiarsc cuestiones que se 

"refieran al font1o del amparo". (5) 

Al respecto la !...e;.- t!e Amparo establece !.lUt' para ¡.rocc<lcr )a su:;pcnsi6n

de1 acto reclamado en el JUicio Je .i.mpa.r•.• .sP deben tomar en cuento los

requisitos de solicitud de parte asraviada en los casos de suspensión -

de oficio no es necesario e~te requisito, que no se sigan perjuicios al 

ínte1·é~ S<""•C lal 1 ni ~e Lontuwengan disposiciones de ori.Jen púb1 ico y 4uc 

sean de rl1f1c1l u i.mpusib1e n•pRruciG11 •.h.~ diJñ0~ y ¡1er.iui.:ios que se CH!!, 

sen al a8ranaJo con la ('jecución del D.Lto recl¿¡,mallo: sin que s~ menc:i,g, 

ne en ninKÚn articulo de ln Ley de .\mpLlro \'igent~, que pn.ra com:.cdc>rsc-

(8) Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Octuvn -
Parte Juri~prudencin t:nmún a1 Pleno y a lns Salas Tesis 310, Pag. -
5¡ ·,, 
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dicha suspensión se- r.!ebari Lc.r::ar en cuer.t.:l cl~mento.:; :.:Jt:stiones de fo!!. 

drJ 1 que sen ;.iropia;; Je ltt <;~n~encia de ar.ipür<:i. \o rh~t.:r.te lo ante--

rüir, y l1<..1!:-t<1 cont raC iciéndose la Supre1:ia (orte dt: -..'ust .. e i: de la !-:a--

ción hil dkt:::.J.:. dh·crsn~ €'J('C'Jt·::ri;..1s de L:1~: que se iicsprenJc que pi.Ira -

r onceder o ncg.::n l ;, 'ius¡ec-ns 10:. ·Jcl acto rcc.: L17:1.l·~ ·1 ~ii Ll1n:.:, dt::-;;.rin c.cnvt:

n1 ent0 e~.u-:;lnar t:lt:~Cj;tos de i.J CUE!stión de fon.1c. 

En relación u 1<i deii.nición de la suspensión del acto rccl<Jmado, Romero 

León Orantes, atendiendo <J.l significado gramatic31 de la palabra suspe!!. 

sión y il los eft:ctos de la :::uf.pensión del acto rech1mado dice que : 

"Gramalicamente suspender, proviene del latín sosptmdert' en

"tre otros significar:los tiene t~l de tener o diferir por al-

"gún tiempo una acción u obro; equi\•ale, pues, a paralizar -

"algo que esta en '1ctividad, en fcrma positiva; a tnrnsfor-

11mar temporalmente en inacción una actiddad cualquiera y -

"continua de una autoridad la Ley de Amp3ro emplea la palu-

"bra en su fiel acepción gramatical; cuando hable de suspen

"sión del acto reclamado, no quiere decir otra cosa que par!!._ 

"lizaciÓn O detenci.Ó:i del hecho CSL imado inconstitucional, r 
"que en lo que se refiere a sus siople:; efectos exteriores,

"ya en Jo que respecta al procedimiento de su ejecución r.iat~ 

''rial, tanto en lo que se relaciona con :::-us consecuencias ju

"ddicas como lo que ve a lu situación de hecho que el acto

"está llamado a ¡1roducir 11 ,(9) 

Por s11 parte el noctor Ignacio Hurgoa Llnhuela. en .:;u sentir estima que: 

..•• "La Suspenslón t'n el Juicio de .\mparo es aquel rro,·eído 1udlcial -

(auto o resolución que concede la suspensión de plano u oficiosa, prov.i 

sional o definitiva), creador de und z.>ituüción de paralización o cesa-

ción temporu]mcnte 1 imitada, de- un actu reclan:do de carácter posit:h·o,

consistt!nte en inpedi:- p.ira 10 :"uturo (~l comienzo C· iniciaci~)n, desurr~ 

lln o consl!cucncias .!io- dicho "1·-LC·, '1 ¡.artir de fa ii!encionaJR pai·aJ i7a--

(9) V. llucrtd Miramontes. Suspensión de los .actos rccldmados en el - -

juiclo de amparo, Pag, 81. 
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ción o cesación, sit1 que se invaliden los estados o hechos cntcriores 

a éstas y que el ¡>rop10 acto hubie::;e provocado". (10) 

[1 pro[esvr lgnaciv Soto Gcrdoa y Gilbcrto Lievana Palma, to::ian en cue.!!. 

La los efectos de la suspensión la naturaleza precautorio de lJ misma y 

su objeto, y dicr.n: 

"La Suspensión, como su nombre lo indica, tiene por objeto -
11 para realizar o impedir le acth·idad que desarrolla o cstá

"por desarrcllarst' la autoridad responsable, ~· precisamente

"no viene a ser solo una medida precautoria que la parte qu_!t 
11 josa solicita 1 con el objeto de que el daño o los perjui---

11cios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama 

"no se realicen. (11) 

En mi punto de vista puedo afirmar basándome en las anteriores defini-

clones que la suspensi.:ii. del acto reclamado es aquel proveído judicial

quc para (neutraliza) 3 los actos reclamados, sujeta rt varias condicio

nes resoluth·as y, que tiene por objeto conservar la materia del juicio 

de garantías, así como evitar al quejoso los daños )' perjuicios de impQ. 

sihlc reparación Q'Je le ::icasionaria con le ejecución de los referidos -

actos. 

1).- Los efectos dl> la suspensión. 

Los efectos de la susptrnsión común se encuentran L>ien definidos en la -

Tesis Jurisprudenc1a.l qu..;: aparece publicada con el número 196 de la pá

gina 324 dE: la OcL.1va Parte del . .\péndice al Semanario Judicial de la F~ 

dcración rle 1017 a 19i5 cuyo contenido es del tenor lilcral siguiente: 

"Sl 1SPE!-i::;IQ!.;, EFECTO DE LA.- Los efectos de la suspensión -

"consisten en ron tener las cosas en f'l cstndo que guordabnn

"al decretarla y no en el de restituirla.$ al que tenían an-

"tes <le la \·j.::d.J.cüln Lonstitucional, lo que sólo es efecto -

"ele la scnlencia que concede el umparo en cuan Lo al fondo". 

(10) I. llurgoa Origuela El Juicio de Amparo, Pag. 709. 

(11) 1. Sotu \ G. Licv;mn P. Suspc>ns·ión tlcl Jucin d1._~ Amparo, Pa~. 37. 
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Ahora bién, tratándl"Jse rie la suspensión conlrn un uut.: ..:e fomal pn-

si6n existe variantes con la suspensión común que prevE;> la JUrisprude--

cia transcrita ;·a que su c.:•OC(!pción r.o con~iste en mantener las cosas -

en el estado que se e:;;c.uentren al dec.n~tarla pues ello equ!\aldrÍl d q14e 

si= paralizará i::l proct:SD penul ha~ta en tanto se resuelva ~l ar.;:-aro, lo 

cual hi do contr.J L:. 1 isp::isic ión qutt pre\·e e] art iculn ~~, ~ ¡ dCc ión 1 i

dc la Ley de Amparo pues al interrumpir el proceso penal es obvio que -

se contraviene disposiciones de orden público como son te.das las :-elati 

vas al juiclo criminal. 

En cstvs términos .-:abe destacar que los efectos de la suspensión contra 

un auto que afecta la libertad personal como lo es el auto de formal -

prisión la medida suspenslonal sale tendrá como efecto el de que el - -

agraviado quede n disposición del juez de amraro únicamente a lo que r_g_ 

fiere a su libertud personal quedando a disposición de la autoridad que 

debo juzgarlo por lo que hace a la sustanciación del proc(!so penal. 

La Ley de la materia es clara y expecífica en cuanto a la suspensión -

de referencia, pues en su articulo 136 preve los efectos de dicha medi

rla en los términos anteriormente SE'ñalados y que es del tenor literal -

siguiente: 

1'.-irtículo 136.- Si el <1Cto rcclnrnndo afecta Ja libertad per

"sonal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el qu.!t 

"joso quede a disposición del juez de Distnto 1 únicamente -

''en lo que se refiere a su libertad personal 1 Gue1landc a di~ 

"pusición de la autoridad que dcha juzgarlo 1 cuando el auto

" emane de un procedimiento de 1 orden l't!nal por lo que hacC' -

"a la continaución de éste. Cuando el acto reciamado consi~ 

ºta en la Jetenci6n del quejoso efectuado por autoridades -

"administratirns o ?Or la Policía Judicial, como responsable 

"de algún delito, la suspensión se concedr.rá 1 bi procc>diere, 

"sin perjuicio de que se haga la consignnción 4ut? corre.spon

"dn. Si se concediere la suspcnsióu en los casos de 0rdenes 
11 de apreh¿ns1ón, el Juez de Distrito, dictará las medidas -

"que estioe necesarias para el aseguramiento del quejoso, --

11a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad rcsp<'.'nsa-
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"ble sino se 1~ concediere el ampRro, Si la orden de apre-

"hensi6n se n•fit:re a delitos sancionados con pena cuyo tér

''mfnl) eritméLico, sea mayor de cinco ei"tos de prisi6n 1 la -

"suspensión sblo producirá el efecto de que el quejoso quede 

"a disposiLión del Juez de Distrito en el lugar que éste se

"ñale, Únicamente en lo que se reílen~ e su libertad per50-

"nal1 quedando a disposici6n de la autoririad que deba juzgar 

"lo, para los efectos de lo continueci6n del procedimiento -

''penal 11
• 

Cuando el acto reclamado consista en la detend6n del quejoso por órde

nes de autoridades administrativas, podrá ser puesto en libertad provi

sional 1 mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que -

expresa el párrafo anterior. 

En los cosos de dt!tenci.ón por mandamiento de autoridades judiciales del 

orden penal o de auto de prisión prc\•entive, el quejoso podrá ser pues

to en libertad bojo cauci6n conforme a las leyes federales o locales -

avlicnbles al caso. La libertad bajo cauci6n podrlt ser revocada cuan

do aparezcan datos bastantes que hagan presumir fundsdamente, que el -

quejoso trata de burlar lH acción de la justtcia. El juez dictará les

medides adecuadas paro garantizar la seguridad del quejoso para eviter

que se sustraiga a lo acción de la justicio, y en todo caso deberá dar

cumpllmiento a lo dispuesto en d articulo 20 1 Fracción 1, de le Const.!, 

tuci6n. Las partes podrán objetar en cualquier tl~mpo el contenido del 

informe pre\'io en los caso~ previt>tos en el articulo 204 de la ley, se

consldcrnrén hechos superdnientes la J.cmostn1ci6n de la falsedad del -

contenido del informe r el juez podré modificar o revocar le interloc.!!_ 

Lorie en que hubiese concedido o negadtJ la suspensión. 

En estos casos deberá el propio juez dar vista al Ministerio Público f,2 

dcral pare los efectos del pr~cepto lcgul citado. 

2) ,- l.a libcrtdtl provisional dentro de la suspensh'in. 

Es bUn sabido que le libertad provisional Je un indiciado en ~l proce

so penal es un derecho con!ltituc:ional previsto en el artlculo 20 1 Fi-nc-
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ci6n I de la Constitución Federal ) ::<•mo tüi debe <--n ¡Jtincipio ser con

cedido o negado, cuando así proceda por el Juez de in 'ausa; sin emba!. 

go, cabe lo posibilidad de que en el juicio constitucional ) concrcla-

mente dentro del incillcotc de suspensiú;i ;iucda d~cretarsL' el bencficio

de la libetad provisional con las :nisr.ias e;yigencias que impune la ley -

µrimaría en el precepto citado al sefüüar en su urticulo 1]6 en sus pá

rrafos tercero, cuarto y quinto, lo siguiente: 

Cuando el a:to reclamado en la dt>tensi6n dr.l quejoso por nrden de auto-

ridadcs ariministrati vas podrá ser puesto en libetad prod sional, merl i::t,!l 

te las ~edidas rle aseguramiento para los efectos que expreso el párrrifo 

anterior. En los casos de dctenci6n por mandamiento de autoridades ju

diciales del orden penal o de auto de prisión preventi\'0 1 el quejoso, -

podrá ser puesto en libertad bajo r:aurión conforme n las leyes federa-

les o locales aplicables al caso. 

La libertad bajo caución podrá ser re\'ocoda cuando aparezcan datos bas

tantes que hagan presumir 1 f undadamente que el quejoso trnta de hurl ar

la ucci6n de lo justicia. 

3) .- Las pruebas en el incidente de suspensión. 

El objeto de ofrecer pruebas en el incidente de suspensión contra un -

auto de formal prisi6t1 consiste en demostrar diversos supuestos, concrR 

tnmente la existencia del acto reclamaáo, la operanc.:in de la rnedidn ca.!! 

telar, 

El cumplimiento de los requisitos que i:::tpone la ley para su otorgamien

to y el interés jurídico, existe una gran diferencia entre las pruebns

que pueden ofrecerse en el incidente de suspensión y las q~e son dables 

para el fondo del asunto, pues .. si bién es sabido· es que lns pruebas -

siempre tienden a demostrar los extrei:::os de lo solicitado, en la suspe.!!, 

si6n no existe una libetad plena parn su ofreci!:'!iento pues la ley. impo

ne dhersos cotos al respecto. 

En estos térininos, considerando que lus pruebas aportarlas al inc identc-
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de 5Uspensi6n solo ¡n1eden se:r consiclernd1:rn para h• . <lada 5U autonomia 

con e1 juicio principal, es obvio que su ofrecimieri"- .icbc también ser -

autónomo y ajeno para les que se aporten para el íonJ.:; deol asunto, 

a).- Opinión de diversos tratadistas. 

Pera Don Ignacio Burgos Origuela el ofrecimiento de pruebns en el inci

dente, o fin con lo señalado anteriormente es de carácter limitativo y

en su concepto, apoyado en el articulo 131 de la Ley de Amparo, sostie

ne que las únicas pruebas que pueden ofrecerse en el incidente de sus

pensi6n son la Documental y la de Inspección Judicial 1 refiere asimismc 

que tratándose de actos que iiriporten peligro de privación Je lr.1 vida, -

ataques a la libertad personal fuera de pi-occdimiento judicial, deport.!!. 

ci6n o destierro o alguno de los actos prohibidos por el articulo 22 -

constitucional es también admisible la prueba testimonial. 

Por su parte Carlos A. Cruz Hora.les, comentando la posici6n de Don lgn.!!. 

cio Burgos Origuela, sostiene que existe una contradicción en lo soste

nido por este último autor y el articulo 123, F'racción I de la Ley de -

Amparo, ya que cuando los actos reclamados importen peligro de la priv!!_ 

ci6n de lo vida, deporteci6n destierro o alguno de los acto.e:; prohibidos 

por el articulo 22 constitucional procede la suspensión de oficio o de 

plano en el mismo auto admisorio de la demanda por lo que no existe ni!!. 

guno de los tipos procesales de suspensión que se dan en el incidente -

ésto es la provisional y la definitiva, de lo que se concluye que la P2. 

sibilided probatoria prevista en el segundo párrafo del articulo 131, -

segundo párrafo de la ley de amparo pugna con el invocado ardculo 123-

fracción 1 de la Ley. 

Por su parte Don Ricardo Cauto sostiene que las Únicas pruebns admisi-

bles en la audiencia son la Documental y la de Inspección Judicial; 

la rezón de esta restricción está en el hecho de que, debiendo resol"e!. 

se sobre la suspensión en un térmlno perentorio, no resulta compntible

con ésto recibir pruebas que ameriten una preparación pre\'ia. ¡ sin em-

bargo, tratándose de los netos a que se refiere el articulo 17 de la -

Ley, ésta, por vio de excepción admite la prueba Testimonial, siempre -
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que sea el quejoso el que la ofrezca. La ley no regula la manera de -

rendirla, por lo que, en rigor, deben tener aplicaci6n los preceptos -

que sobre el particular 1 establece el C6digo Federal de Procedimientos -

Civiles, atento lo que dispone el articulo 2o. de la Ley de Amparo. 

Si las pruebas que ofrece el quejoso en el incidente consisten en docu

mentos que acompaño a su demanda, es necesario, pera que se tomen en -

cuenta, que se haga le compulsa correspondiente. 

b),- El derecho positivo, 

En la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales co.n. 

cretomente en su capitulo III, relativo a la suspens16n del acto recla

mado y especificemente en el articulo 131 se establece lo siguiente: 

Promovida la suspensi6n conforme al articulo 124 de la ley, el Juez -'de

Distrito pedirli informe previo a la autoridad responsable, quién deberá

rendirlo dentro de veinticuatro horas, transcurrido dicho t&rmino 1 con

informe o sin ~l se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos ha-

ras 1 excepto el caso previsto en el articulo 133, en 11:1 fecha y hora -

que se hayan señalado en el auto inicial¡ en la que el Juez podrá rec!, 

bir únicamente las pruebas documentales o de .lnspecci6n ocular que - -

ofrezcan las partes, las que se recibirlin desde luego; oyendo los ale&! 

tos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiere, y del Hiniste-

rio Público, el Juez rcsoh:erá en lo misma audiencia, concediendo o ne

gando la suspensi6n o lo que fuere procedente con arreglo al articulo -

l.34 de esta ley. Cuando se trate de alguno de los actos a que se refi!_ 

re el articulo 17 de esta ley 1 podrá también el quejoso ofrecer prueba

testimoniol. 

No son aplicables al incidente de suspensi6n las disposiciones relati-

vas a la ndmisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá -

exigirse al quejoso lo proposición de lo prueba tesLimonial, en el caso, 

a que se refiere el p6.rrafo .anterior. 

e).- Opini6n Personal. 
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En el jncidé-nte de suBpensiÓn que se ha originado por la interposicilm

d~ una demanda contra un auto de formal pr1s16u s6lo ~on admisibles dos 

pruebes concretarr.ente lo Dotumental y la Inspec:ci6n Judicial, hto f!B -

por disposición e;.;preso dt' Ju ley r no es r.l cnao por ser imprticedente

r...frecer la prueba testimonial, lo cual lretándose de actos restrictivos 

de ln libertad s61o es operante en un sólo l·asu, ~ato es tratándoae

de actos autoritorfos que afecten a lo libertad personal fuero rte µroe!. 

dimtento judicial y ninguno de los otros actos qlle preve el artkulo 17 

de la Ler t.!e Ampero 1 al cual rem!le e1 articulo 131 1 párrafo segundo de 

Ja misma ley es posible ofretH ditha proLanz.a 1 pues en los ampato!C que 

se enderecen contra todos osos actos operar& la suspensión de oficio -

que se decreta en el auto udrnisorio y no se abre ninglin incidente en el 

que se den las suspensia11es provisional ni la definitiva, por lo que -

her imposibilidad f~clica y jurldita de aportat la repetida prueba de -
testigos. 

r.uesUÓn importante y descuidada por los tratudlstas es la relativa a

lns pruebas documentales r¡ue se exhiben con la demandó de amparo con m! 

ras n que sean considerndas en el incidente de susptms1Ón t ya que cier

ta es, r¡ue para los efoctus de 1a auspensi6n provJslonal el Jue?. de - -

amparo debe r.onsidcrár todas los pruebes docun1entale1:1 riue se exhiban -

CQíl la demanda au\e no ea! para el otoroomiento d~ le suspcnstón defini

tiva, pues para ésta sólo debe estimar lan pruebas que obren en el !ne! 
dente y no aquellas que aparezcan en el juicio principal, por lo que si 

se pretende Jemostrar un hecho en el incidente con alguna documental -

elChibida en ln dc>monda y que obre en e-1 expediente del juicio deber~ de 

sólicitnrse 1.1 compulRa respecliva 1 l!sto ~s 1 que fH? certifique una co-

pia del documento y que se agregue al incidente. Este proceder se en

cuentrtt corrol.lotado y robustecido en to ll'sis Jurisprudencial publicada 

con el núemre1 3lb 1 en la pÁginíl 'i22 de lo Octavo Parte dl"'l Semunario J.!! 

dicial dtt la Fedl!tJciún de 1917 a 1985, Tumo Común al Pleno ) J lns Sa

las cuyo (·ontenido literal es el siguiente: 

"S~SPENSlON, PHUEBAS EN EL INCIDENTE DE.- Debiendo tramitor

''se el incidente de suspensi6n pnr cuerda eeparn1ln, si el --
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ºquejosv necesita comprt?bar :?~¡;Ún hr·-:~ · ,_,;¡ d1chü incidente -

"cou doc.umentos exhibido::. en el .iuicü. ;.dndpill, Je es nec~ 
11sario solidta1 la compulso Jt- c!id1(~.:: dvn1r.;~'ltos 11 • 
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CONCLllSIO~ES 

P~imera.- El origen o f'l punlll de urigen de ina¡iiracibn que tuvo el am

paro mexicano en les instit'llciones extranjeras desde el célebre t.ntcr-

dicto "da Homine Libero Exhibendo" 1 los procesos forale~ de Arag6n has

ta el Rit Hehes Corpus Inglh, el Rit of Error, Injuction, ~tondemus y -

Certioreri Norteamericano, lo cierto es, que tal cuest16n ha despertado

posiciones diversas de los conslitucionalistns unos se inclinnn por la

corriente romena 1 otros por la hispAnice 1 otros )' otros mhs por la nor

teamericena 1 sin embargo 1 considero atinado sostener que el ampara mex.!. 

cano, sigui6 el desarrollo de aquella conetituci6n concretamente en cl

Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enl'ro de 1824 1 est como en

las tres constituciones de vigencia real y aut6ntica que se han suscitJ! 

do en Hbico 1 mexicano si bUn o tuvo un antecedente directo en el jui

cio constitucional norteamericano 1 l!ste si al menos fu6 punto de insp! 

raci6n de nuestra instituci6n del amparo. 

Sesunda.- Por lo que hace a las corrientes romana e hispé.nica, que pre

tenden sustentar el origen del amparo y antiguas instituciones de esos

pueblos1 me pronuncio en el sentido de estudiar que las mhimas no son -

un antecedente directo del amparo, ya que mientraa en el Homlne Libero

Exhibendo se tutelaba a le libertad y loe derecho• de individuo, no col!. 

tra autoridades romenn sino contra un particular 1 es indudable que este 

interdicto diste por completo Je la particularidad peculiar de nuestra-

1nstituci6n consistente en que ésta solo procede contra l!t.Cto11 autorita

rios. 

1·~rcere..- Por lo qu~ hace e ltis procesos forales dl"' Arag6n, cabe seña-

lnr qua 1 éstos guardan similitud parcial con nuestro de!recho de ampero 1 

pero de ninguna manera considero que seo el origen del juicio constitu

cional mexicano en \'irtud de que tales procesos o juicios, solo el de -

rnonHestaci6n 1 jurisfirma, tutelaron el derecho de le libertad civil, -

pero de ninguna manera 11barceba todos los dem6s derechos que pueden ser 

materia del emparo mexicano, ya quP. é:ste es bil!n sabido que no s6lo tu

tela la li~('rtad del hombre, sino ttt.mbien su igualdad jur!dica. 
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En ln Constituci6n de t..:;2t., se <'6llableció por vez f'rí!: .. :·:~ en la histo-

rja cnnstil:ucionnl mexicAna \l!l medio de control con:+. tt.11·· wnal qt1e si -

bien no fué denominado tu::!Q nocbre alguno, .sí e1; e,ami.d~1 c~·.l;:blcciú la -

procedencia esencial de un cieJio de iwpugn.lción contra l<J'· inírocciones 

o la Const.ituci6n, pero cabe señal.ir, que como en dicha Con~t ilución -

en su articulo 37, fracción\', inciso \'II, no ~e cstohler.iO si las in-

fraccioucs que st• re:(ería dict:o dispositivo eran corr.etidos por un partl 

cular o por las autoridades resulta indudable que no existe razón v;ill

dera alguna que sea nuestro antecedente de amparo mexicano. 

A diferencia de lo anterior, considero que el proyecto de la Constitu-

ci6n Yucateca de 1840, elaborado a decit· de Don ~anuel Cresccncio -

Rej6n, pues como se mem:ion6 a los otros Juristas que integraron la co

misión que present6 el proyecto de la Constituci6n Yucatcca de 23 de dl 

ciembre de 1840, o sea, Don Dario Escalante, considero que este aconte

cimiento hist6rico jurídico, es· el antecedente nacional de nuestro amp!!_ 

ro ya que en los articulas 53 y 63 además de hablarse por primf'ra vez -

en el derecho mexicano del tl!rmino amparar, se hada referencia a las -

partes esenciales que intervienen dentro de nuestrO medio de control 

constitucional jurisdiccional o sea el gobernado f gobernante. 

Cuarta .- Por otro lado, en mi opini6n, considero al Ilu!:!trc Juriscón-

sulto politice Don Manuel Crescencio Rejón, el padre de nuestro juicio

de amparo, pues él cristalizó en su proyecto de ]a Constitución 'lucate

ca de 1840 un medio de control constitucional jurisdictional e introduj6 

el vocablo amparo en vida juridica mexicano 1 siendo innegablo que su:i -

ideas t!ran adelantadas pare su época e influyeron en la estructura que

posteriormente se le dio al juicio de amparo, más lo que verdaderamente 

constituy6 un progreso en el derecho público mexicano fué ln creación -

del medio controlador o conservador del régimen constitucional o amparo, 

ejercido o desempeñado por el Poder Judicial con la ventaja de que di-

cho control se hada extensivo a toóo acto (lato sensu) controlando la

constitucionelid.ad de los netos del ejecuti\'o ~· proteger las garantlns

lndivid~ales contra cualquier acto de autoridad. 
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Del proyecto de la minoria de 1842, jur!dicamente hablando el sistema 

·Adoptado por Don Mariano Otero 1 fué inferior al implantado por Don Cre!. 

cencio Rej6n 1 ya que en este proyecto Otero 1 solo e!tobleci6 el reclamo 

de inconstitucionalidad por violacibn de las garantías indivi.dueles, a

diferencia del sistema de Rej6n rtue se hacia extensivo a todas las in-

freccionea cons~itucionale1. 

Sin embargo, e pe1ar de ser para mi muy inferior el sistema implantado

por Don Mariano Otero, se le reconoce un mhrito, crea la f6rmula jud.dj, 

cu que encierra los efectos de las sentencies recaidas en un juicio -

de omparo implicando la carocterlstice de un r&gimen de control juris-

diccional, 

Quinta,- En las Actas de Reforma de 1847, el más sobresaliente de eetoe 

ec.toa ea que esboza ya una idea de crear un sistema juridico que hicie

ra ecfectivo tas garanties indhiduales el disponer que para asegurar -

loe derechos del hombre que le Constituci6n reconoce lee fijerá laa - -

sarant!as de libertad, •esuridad, propiedad e igualdad de que sozan to-

dos los hel>itente9 de la República y estableciera los medios para hace!. 

las efectivas, 

También es en estas netas respectivamente en su articulo 25 donde cris

talizo la9 ideas de Don Mariano Otero 1 acerca del amparo 1 otorgando CD,!!! 

vetencin n los Tribunales de le Federaci6n para proteger B cualquier h!, 

bitante de la República en el ejercicio r conservaci6n de los derechos

que le concede le Constituci6n y los leyes constitucionHtes contra todo 

ataque de los poderes tanto Legi..sletivo como Ejecutivo, ya de la feder.!!. 

ci6n, yo de los estados, creando con esto idea el sistema de control -

jurisdiccional, vero sin dejar de comentar que era incompleto en compa

raci6n COI\ el ideado por non ~unuel Crescencio RC!j6n. 

Scxtft .- Por lo 4ue se refier~ Jl Congreso Con&ti.tuyentc de 185i 1 estimo 

que éste fué el 8t011tecimient<.I hiStÓt"ÍCO CI\ el que }o instituci6n del -

ampo ro elcan7.n su mayor bril lontez ) r.óino no habrio de serlo si en di-

cho Congreso intervinieron como con~tituyentes los m6s brilluntcz j11ri§. 

tas de lo /?poca, dos lle ks cuales, i.ncluE;o, precursores dt~l um¡H\ro. 1!!. 
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tervinieron en t!Ste Congreso1 Don Ignacio Ramircz "El Nigromante", Pon

ciano Arriaga, Marinno Otero, León Guzmán y Don Manuel Crescencio Rejón 

entre otros. La figura jurídica del amparo alcanza tal perfección que

ª lo fecha, a más de un centuria, permanece textual en la constitución 

vigente, lo procedencia del amparo e rende por el Constituyente de 1857, 

con la única diferencia de haber cambiado el número de los preceptos en 

que mientras en la Constitución de 1857 se estableci6 en los articulos-

101 y 102, en la Constituci6n Queretana se hizo en los ar·t!culos 103 y-

107. 

Es indudable que los constituyentes de 1857 han sido quienes, en toda -

la historia juridice del amp-aro, han captado con mejor visión a esta -

instituci6n que tanto lnnrra a nuesLro país }', por lo mismo quienes ma-

yor grado de perfección lograron pera el amparo. Cabe hacer notar, no

obstante 1 que en ese mismo Congreso estuvo en gran peligro el floreci-

miento del amparo, concretamente cuando n propuesta de Ignacio Ramírez

se pretendi6 establecer que una junta de vecinos aprobara en su caso -·· 

les sentencies de amparo, lo cual fué remedidado y superado por el con§._ 

tituyente Don Le6n Guzmán, percibido con una eberreci6n, quién tuvo el

acierto de omitir la propuesta del 11 nigromante 11 que ya había sido apro

bada por el constituyente. lo cual a la postre le provoc6 que se le pr.Q. 

cesara por fraude parlamentdrlo. Este proceder <lt! León Guzmán, provocó 

que se le considerara posteriormente como "El Salvador del Juicio de -

Amparo". 

Séptima.- Cabe aqu!., anotar quienes junto con León Guzmán integran "La

Tetrerquía del Amparo" 1 a fin de clarificar quienes han sido los pensa

dores de lo materia que le dieron vide y perfeccionamiento a nuesrra -

institución; asi tenemos que esta tetrarquía la integran Don ~anueJ -

Crescencio Rcj6n 1 Don Mariano Utero, Don Le6n Guzmán y Don Ignacio L. -

Vallerta, 

Octava.- 1.a Cnnsti tucif.n Vigente y la de 1857, ttdoptan difercntP5 t•-·1-

rnas frente a todos los gobermtdos, que la C:onstit11ciÓ11 de lBSi. se b.J.~d 

en los principios liberules lo que regulan las reJnciones respecti.\"J!l,

micntras que en la vigente los postulados son de llJndencias so• :t'. lt.·~~ -

t.unhién vario la concepci6n de lns garnntias .lnd l viduales en amb:i.~ le-

yes constilucionRles las relaciones entre el estado y sus c-.h·:::brn::;, -
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no aconteciendo lo mismo en lo que se refiere el medio de control o pr.Q. 

tecci6n de los derechos del hombre principalmente, pues su procedencia

general, como ya he señalado es exactamente igual en ambos ordenamien-

tos constitucionales. con la sola diferencia que la Constitución de - -

1857 1 es muy concreta en la normación explícita conteniendo una regula

ci6n completa de su pragmático regulado por la Ley de Amparo. 

Novena.- En cautno a la naturaleza del amparo, algunos tratadistas lo -

consideran un recurso, y otros, la mayada un juicio. La propia Ley de 

Amparo Reglamentnria de los articulas 103 y 107 de la Constituci6n, lo

denomina "juicio de Amparo" en t:iu artículo lº. 

Y basándonos en cuanto a su naturaleza del amparo no es un recurso y s! 

un juicio, pues técnicamente estos términos que se empleen son incorrc~ 

tos utilizándolos como sinónimos, ya que el amparo es en realidad un -

verdadero juicio que sigue las normas de un proceso. Sostener que se -

trata de un juicio y proceso es confundir los términos no obstante que

técniarnente tienen significndos di ferentcs. 

Décima.- El amparo se Yentilará ante los brgunos expresamente establee!. 

dos para conocimiento, que en el caso concreto de nuestro derecho, co-

rrespondc al Poder Judicial federal, tal como lo preceptúan los artícu

los 103 Constitucional y 111 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

Décima Primera.- La acci6n de amapro corresponde al particular goberna

do que sufra, que esté sufriendo o tema sufrir un agravio personal y d! 

recto en su esfera jurldica, por cualquier acto de autoridad que vulne

re o restrinja sus garantías individuales, o bien que interfieran en el 

sisteltlll competencia! existente entre las autoridades federales Y loca-

les o que violen las garantías de legalidad y seguridad jurídica consa

grados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, a través de los cua-

lcs se resguarda todo el cuerpo de la Constitución. 
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Décima Segunda,- El juicio de amparo se traduce <:<. , :i proceso aut6nomo

r las sentencias que se dicten en el amparo tratar.fo sit-mpre de perso-

nas. 

Décima Tercera.- Analizando el amparo en cuanto <l los tén:'linos uni-ins

tnncial y bi-instancial, considero que tales: deno-ninac iones resultan __ 

ina-propiadas para calíficnr al amparo directo e indirt:c.r·:1, ra qlle, ta

les denominaciones dan la ideo de exclusüidad de una instancia y de -

dos instancias: sin embargo, el amparo un1-instancinl ']Ue se presume -

de um.1 sola instancia se puede turnar bi~instancial en las Jos hipóte-

sis que pre\'C el art:ículo 83, fracción V de la lc,y de Amparo •¡ por su -

parte el amparo bi-instuncial c>s pusiLlv que ~::e de rimo ~- concluya en -

una soln instancia. üe ésto se infiere y así lo sostengo, que no es -

adecuarlo calificar al amparo por el número de sus instancias pues las -

mismas, cama ya señale pueden variar y no son exclush·as del amparo di

recto ni del indirecto. 

Décima Cuarta.- La declaración preparatoria, es c>l primer acto pre-pro

cesal a través del cual comparece el. inculpado ante el .Juez que conoce 

de la caUSd, para ex¡djcar y enunciar los mlH'ilt.>s de su c:onduc.ta, por -

los cuales el ministerío público ejercitó acciún penal en su contrn y,

al mismo tiempo, el juzgad<> le informe sobre el hechc punible, a fin de 

que pueda preparar todo lo relacionado con su defensa. 

Décima Quinta.- El auto de formal prlsión es aque1l:a resolución judi--

cial dictado por el Organo Jurisdiccional al fenecer el pJazo di." sesentn 'f 

dos horas y mediante la cual, prl'via la reunión de los datos que sean -

suficientes para comprobar el cuerpo del delito r hacer probable la re_! 

ponsabilidad del inculpado, s.e cf.lite prisión ¡1n!\·entl\'a en su contra }'

por lo tanto se le sujeta a un proceso penal ~- rll mismo tiempo fija la

materia por la que se ha de seguir el mismo. 

Décima Sexto.- El <mto Je formal prísión se Jictará solo si se encuen-

trnn reunidos los datos suficientes para comprobar el cuerpo del deli.to 

'i hacer probable la responsabilidad del inculpado )' cuando el delito -

merezca pena de libertad. 

1 
\ 
1 
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Décima Sl!ptima.- El cuerpo del delito, lo constituye lu descripción que 

la ley hace de le conducta delictiva, o sea el tipo penal, y es este el 

que nos "ª a delimitar las fronteras que constituyen el cuerpo del del!. 

to cuando hoya tl picided, pues está \'lene a constituir un elemento para 

definir el cuerpo del delito. 

Décima Octava.- El auto de sujeci6n a proceso es la resolución dictada 

por el Organo Jurisdiccional, al concluir el término constitucional de

setenta y dos horas, cuando el cuerpo del delito ha sido comprobado y -

se encuentran datos suficientes para la probable responsabilidad del -

inculpado, sobre los delitos sancionados con pena no privotha de liber. 

tad o alternativa y mediante la cual sujeta el inculpado a su jurisdic

ci6n 1 fijando al mismo tiempo la materia por la que he de seguirse el -

proceso. 

Décima Novcn11,- El auto de libertad por falte de elementos pare proce-

ser, es la resoluci6n que dicta el Orgeno Jurisdiccional al término de

las setenta y dos horas, cuando no se ha comprobado el cuerpo del deli

to, ni la probable responsabilidad 1 o habiéndose comprobado el primero

de los requisitos señalados, no se he integrado el segundo, restituyen

do con ello la libertad del que se encontrara detenido o en su defecto

deteniendo el curso del procedimiento, sin perjuicio de que posterior-

mente pueda continuarse el mismo, porque apare.cicron nuevos datos parn

proceder. 

j 

Vigésima.- Considero que el desacato total1 o parcial a una sentencia --

que concede el amparo constituye una verdadera burla a la autoridad de

mayor jerarquia jurisdiccional en nuestro pais que debería ser sancion!!, 

dn real y positivwnente aplicando todo el rigor de lo Ley !insta su últ! 

ma consecuencia contra las autoridades que son rebeldes y contumases; -

~in embargo, 1amentnblC'mente ésto ~n la práctica jurldica no acontece -

pues la Corte desde su existencia legal jamás ha aplicado las sanciones 

qut~ preven en la ley cuncret1:1mentc en nuestra Ley fundnmcntel, en su -

ert lculo 107 1 f racci6n XVI, pienso, que quizá nuestra Suprema Corte de

Juslicio sea tibia en virtud de la dependenci<J que guardan los Minis---



tros de la Suprema Corte de Justicia con el titular del .Ejecutiva de la 

Uni6n 1 en el articulo 96 de la Consti lución Federa·.; .o,eda recomenda-

ble estructurar un nuevo siste-ma de nombran:ientos <le los ~inistros de -

la Corte Ci fin de que no guarden usa dependencin con el Pvder Ejecutivo 

Federal. 

Vigésima Primera.- Cuestión importante y descuidada por los tratadistas 

es la relati.va a las pruebas documentales que se exhiben con la demanda 

de amparo con miras a que sean consideradas en el incidente de suspen

sión, ya que cierto es, que para los efectos <le la suspensión provisio

nal el Juez de amparo debe considerar todas las pruebas documental es -

que se exhiban can la demanda más no así para el otorgamiento de lu su~ 

pensión definitiva, pues para ésta sólo debe estimar las pruebas que -

obren en el incidente y no aquellas que aparezcan en el juicio princi-

pal, por lo que si se pretende demostrar un hecho en el incidente con -

alguna documental exhibida en la demanda y que obre en el expediente -

del juicio deberá de solicitarse la compulsa respectiva, ésto es, que -

se certifique una copia del documento y que se agregue al incidente. 
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sidente en el año de 1972, Tribunn

les C:olcgiados, 

6. Informe rer.dido a la Suprema Corte

de Justicin Je la Nación por su Pr~ 

sidente en el año de 1975, Tribuna

les Colegiados y Segunda Sala. 
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7. Octave Parte del Apéndice al Seman!!_ 

rio Judicial de ln Feileración co--

rrespondiente a los años de 1917 a

. 1975. Jurisprudencia Común al Ple

no y a les Salas, 
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ISO 

LEGlSLACION CONSULTAl>A 

l. CONSTITUC!ON POLlTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 

2. LEY DE AMPARO 

3, CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA 

EL DISTRITO FEDERAL. 

\ 
4, CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

s. CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

6. CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO ~·EDERAL 

7. LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FE-

DERACION 
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