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1 N T R .O O' U .:e C L O N 

~.~.;~: 

Lá finalidad prl~~¡¿¡¡ de~sté traÍi~jo,i~s la ci;Úátar de dar -

nuestro punto de vista ~onr~lacTon a un pr~bl~a. q~e en la ¡i~áctlca ~rofe~
slonal ftega a presentarse constantemente. 

Oe esta fonna comenzaremos por estudiar al procedimiento penal, -

dando los di versos conceptos, sus antecedentes m~s remotos hasta su culmlna-

cl6n en el momento de Ja emisión de sentencia de primera Instancia, no sin ª.!!. 

tes referirnos a Jos sistemas procesales que existen, asl como relato de Jos 

pasos a seguir dentro de nuestro sistema procedimental, para continuar con la 

base constitucional del procedimiento penal. 

Y tennlnando con la trascendencia social para los familiares del 

procesado; cuando el procesado es el padre de faml l la y éste es el sostén ecE_ 

nOmico de la misma, aqul encontramos repercusiones tanto sociales como econó

micas, culturales, psicológicas, etc. 

De Igual fonna cuando se trata de la madre que es la Interna en -

el procedimiento penal y que puede ser por una parte, quien asegura Ja subsl! 

tencla de la faml l ia, o fonnar parte del Ingreso común de ésta, asl como tam

bién al aspecto lnterfamiliar y el Impacto que esto produce entre la familia. 

Esto último, abarcando todas las hipótesis incluidas cuando el internamiento 

es sobre un hijo de la familia. 
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C A P l T U L O 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL DEL 
PROCEDIMIENTO PENAL 

En este primer capitulo, veremos la gran Importancia que tiene 

de! imitar los componentes del procedimiento penal en nuestro pal s. 

El procedimiento penal mexicano esU Integrado por !as siguientes 

etapas, las cuales, siguiendo al Código Fedeal de Procedimientos Penales en 

su articulo t•, son: averiguación previa, preinstrucción, instrucción, prl

. mera lnstoncia, segunda instancia, ejecución y los relativos a inimputables 

a menores y a quienes tienen el Mbito o la necesidad de consumir estupefa

cientes o psicotrópicos, que /!\As adelante explicaremos. 

Anal izaremos los términos proceso y procedimiento que han sido t~ 

ma de controversia, debido a la confusión que existe en Ja definición de c~ 

da término, Jo que ha traldo como consecuencia que en nuestros ordenamien-

tos exista confusión y erróneas interpretaciones. 

Comenzaremos por definir los términos de proceso y procedimiento, 

los que corno anteriormente senaJamos se presta a confusiones. 

1. 1 PROCESO 

"El término proceso deriva de procedere, cuya traducción es cami

nar adelante"Lt.l 



Para Dlaz de León, acertadame~te define que proceso "es un conju_!! 

to de actos.procesales, ligados entre si como una relación jurldlca, por -

virtud del cual el Estado otorga su jurlsdlcción con a,bjeto de resolver los 

lltlglos o relaciones de derecho sometidos a su declslón"~ 2 ) 

Eugenio Florlan, manifiesta el proceso como "el conjunto de acti

vidades y formas, mediante las cuales \os órganos competentes pre-establee! 

dos por la ley, observando ciertos requisitos, proveen juzgando a la apile~ 

clón de la ley penal en cada caso concreto, para definir la relación jurldl 

co-penal concreta y eventualmente, las relaciones secundarlas conexas"~J) -

Por su parte Rivera Sllva, senala que el proceso es "el conjunto 

de actlvldades· debidamente reglamentadas y en vlrtud de las cuales los Org~ 

nos Jurlsdlcclonales resuelven sobre una relaclOn jurldlca que se les plan

M"(4l 

Para Garcla Ramlrez, el proceso es "una relación jurldlca, autOnE, 

ma y compleja, de naturaleza variable, que se desarrolla de sltuac!On en s.!. 

tuac!On , mediante hechos y actos jurldlcos, conforme a determinadas reglas 

de procedlmlento, y que tlene como flnalldad la resoluclOn jurlsdicclona\ -

del lltlglo, llevado ante el juzgador por una de las partes o atraldo a su

conocimiento directamente por el propio juzg.ador"!Sl 

Cuando el autor hace mención de situación en sltuaclOn, entende-

mos los hechos y actos jurldlcos que real Izan las partes que lntervlenen --

2) ~ ~.~tléx'í'1co":"i~t&j.º\~'.""rlo re~ Procesal Penal. Taro JI. Editcrial fl:>-
3l FlffiOO 10. E¡mmtns oo IA!redn Procesal Paial. Ed. llosdl. Ban;elcna, 1934, Pila. 14 
4 RIVE!jA 1 ~· El Pro:a:llmlelto Penal. Tercera edicloo. EdlttrtaJ ftiñla, ~.A.~.!. 
5) ~I , · io. raro-o Procesal Paial. CWrta edlclbi. EditDrlal Porrua, S.A. H!-

xlco, 1 • . . 



dentro del proceso, relacionadas jurldlcamente y reguladas por e1:·canjunto 

de preceptos dictados por el Estado, qu~ constÚ.uyen ~l Derecho de Procedi

mientos Penales. 

. . 

Después de anal Izar tos conceptos anteriores y e1Uiase ál articu

lo 4• del Código Federal de Procedimientos Penales, podemos ~~finir al pro

ceso penal como, el desarrollo evolutivo de una situación jurldica ante los 

tribunales regulado por el Código de Procedimientos Penales, que se Inicia 

con la prelnstrucclón y termina con el juicio. 

El proceso se da desde el momento en que Interviene el juez para 

determinar la relación existente entre el Estado y el delincuente, el que -

COl!lenzara con el auto de radicación, por lo tanto, no comprende este canee~ 

to la averiguación previa que es el periodo de investigación. As! pues, nos 

referimos a la palabra procedimiento para abarcar desde el momento en que -

el órgano Investigador tiene conocimiento de una conducta del lctuosa. 

1.2 PROCEDIMIENTO 

Es de explorado derecho que la ejecución del delito da origen a -

una relación jurldlca de caracter pGblico entre el Estado y los sujetos que 

Intervienen en su relación la cual se establece a través del procedimiento 

penal, en efecto, las normas de derecho penal sustantivo no pueden aplicar

se sino mediante la observancia de las formal ldades esenciales del procedi

miento. 

El procedimiento, en términos generales, es la manera, el camino 

o vla a seguir de la consecución de determinado objetivo. El procedimiento 

penal es la actividad técnica que tiene por final ldad esencial hacer efect.!_ 

vas las n.ormas del derecho penal sustantivo. 



_El procedimiento penal est.! constituido por un-conjunto de actlv.!. 

dades suceslvament~ interrumpidas y reguladas por las nonnas.d~- Óer_echo Pr~ 

cesal Penal, que se inlcla desde la noticia criminosa y s~ procede -a inves- -

tigar_la,-_ t_enninando con el fallo que pronuncia el tribunal. 

Col In S.!nchez, senala que el procedimiento "es el c~-~junio,de' ac--· 

tos y fonnas legales que deben ser observados obl igatoriament~:'por_\odo·¿ -~
los que intervienen, desde el momento en que se entabla la r~f~ción_jurldi
ca material de derecho penal, para hacer factible la apllca-ción- de fa le.Y a 

un caso concreto"! 6) 

Para Gonz.!lez Bustamante, el procedimiento penal "est.! constitui

do por un conjunto de actuaciones lninterrumpldas y reguladas por las nor-

mas del Derecho Procesal Penal, que se lnlcla desde que Ja autoridad tiene 

conoclmlento de que se ha cometido un delito y procede a investigarlo y ter 

mlna con el fallo que pronuncia el tribunal"Fl 

El procedlmlento penal, a julclo de H.!xlmo Castro, es "el que se 

ocupa de los medios y fonnas de lnvestlgaclón de los hechos ºque caen bajo -

la sanción del Código Penal"!Sl 

Según Hanzini. el procedimiento penal tiene como flnal idad la de 

obtener mediante la intervención del juez la declaración de certeza del fu!'_ 

damento de la pretención punitiva derivada de un delito y hecha valer por -

el Estado a través del Ministerio Públ ico~ 9 ) 

6j ro.IN SIIDEZ1 .. ~.!!lemo. l:l?recto l'exicaro de Pm:edimiart.os l'mlles. ~. cit. P.jg. 52. 
7 lIWJ'LEZ aJST"""1t. J.m Jocji, _Prirc¡·oios de l:l?recto Pn:x:esal l'mll Mixicaro. Sé¡itima ooi 

clál. Editorial Ptfiúa,_S.A. ""'ico, 933. Póg. 122. -
8) ~· Klxino. Curso"' Proce:Hmiettos l'mlles l. Ed. Editores. Bu:ros Alras, 1~. P.!g. 
9) WfliINl, Virceizo. Derecto Pn:x:esal l'mll. Ed. Egea. Bu:ros Airas. P.!g. 115. 



Rivera Siiva, expresa que procedimiento penal es "el conjunto -

de actividades reglamentadas por preceptos previamente establecidos, que 

tienen por objeto determinar qué hechos pueden ser calificados como deli

tos para, en su caso, aplicar la sanc!On correspondlente"~10) 

En lo concerniente a las deflnlclones senaladas caben las sl--

gulentes observaciones: 

Primero, mientras que Col In SAnchez habla de actos, GonzAlez -

Bustamante de actuaciones y Rivera Siiva de actividades, siendo estos té!_ 

minos, derlvac!ones de un mismo verbo, actuar, que en conjunto (actuacio

nes), son las acciones realizadas por las personas que Intervienen direc

tamente en la comls!On de un delito, as! como las que realizan las autor.!. 

dades competentes, concluyendo estos autores que consideran al procedi--

mlento como un conjunto de actos. 

Segundo, Col In SAnchez menciona formas legales, GonzAlez Busta

mante normas y Rivera Silva preceptos, se refieren a que el procedimiento 

que es un conjJnto de actos, actuaciones o actividades, se encuentran re

gulados por las leyes que dicta el Estado, como representante de la socl! 

dad para garantizar una armonla social. 

Tercero, encontramos que cada uno de estos conceptos coinciden 

en que la finalidad del procedimiento es la apllcac!On de la ley a un -

caso concreto. 

El procedimiento es una sucesrn de actos relacionados por el -

nexo causa-fin que se encuentran regulados por un ordenamiento jurldlco. 

10) RIVERA SILVA, io\nel. El Pro:edlmlelto Pmal. ~. cit. PAQ. 23. 
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1. 2. 1 IMPORTANCIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

La iqiortancla es porque a través del procedimiento penal van a -

llevarse a cabo todas aquellas actividades requeridas que el juzgador pueda 

decidir posterior al estudio de todos aquellos Medios que tanto el Ministe

rio PObl ico ccm:> representante de la sociedad y la defensa del procesado, -

haciendo valer sus garant!as constitucionales, le ofrecen para llegar al l_g_ 

gro de su principal objetivo del conocimiento, tanto de la verdad histórica 

CClllO de la personalidad del individuo, y con el lo, hacer justicia a quien -

ha sido ofendido por la c011lsl6n de un del !to, final ldad que se alcanzarA -

cumpliéndose muchos otros fines que persiguen, tanto el procedimiento penal 

material, que necesarl-.ite se relacionan entre si, de los cuales la doc-

trlna ha hecho una clasificación que a continuación exponemos. 

l.Z.2 SISTEMAS PROCESALES 

A través del tlelllPD han existido diferentes formas de llevar a C! 
bo los procedl•lentos, •ismos que han sido el Inquisitivo, el acusatorio y 

el mixto, de les que a continuación damos una breve expllcaclOn. 

l.Z.2.1 INQUISITIVO 

los antecedentes históricos del sistena tnqulsltlvo los encontra

mos en el Derecho RIJllilno. las caracterlsticas han sido: el carActer secreto 

del procedimiento, lo que significa que se lleva a cabo sin conocimiento -

del acusado; la defensa y decisión se encuentran en un mismo Organo, el Jul 

gador lleva a cabo la investigación de los hechos a travl!s de los medios n.!!_ 

cesarlos; el acusado no puede tener un defensor que lo defienda; la prlva-

clón de la 1 ibertad; el tonaento, se pretende obtener la confesión del acu

sado; la instrucción escrita; el Interés social prevalece sobre el particu

lar. 



1.2.2.2 ACUS~TORlO 

Este sistema ha sido considerado como la primera forma en que los 

juicios criminales se han desarrollado, del cual han sido caracterlstlcas -
las siguientes: Colln Sfochez, expresa que los actos esenciales "se enco---

mtendan a sujetos distintos; los actos de acusación residen en un órgano -

del Estado (Ministerio PGbl leo), los actos de defensa en el defensor (part.!_ 

cular o de oficio) y los actos de decisión, en los órganos jurisdiccionales 

{juez, magistrado, etc.)"! 1 
t) los prtnctptos que imperan son el de Igualdad, 

moralidad, publicidad, la libertad de prueba, su representación a cargo del 

defensor y su valoración al juez. 

1.2.2.3 MIXTO 

Tiene algunos principio del acusatorio y del Inquisitivo: el pro

cedimiento es secreto; su forma de real lzaclón es por un órgano especifico 

que el Estado determina; todas las investigaciones requeridas se encuentran 

a cargo del juez. Observamos que en la fase de instrucción predomina el si¿ 

tema !nqulstttvo y en la segunda etapa la del acusator.to. 

Por otra parte, aQn cuando nuestro Código de Procedimientos Pena

les para el Distrito federal no nos indica las etapas que deben seguirse P! 

ra el desarrollo del procedimiento, el Código federal de Procedimientos Pe

nales vigente, nos indica en su primer articulo lo siguiente: 

tos: 

"Art. t• El presente C6digo comprende los siguientes procedimten
~ 

11) al.IN !'IIDEZ, fu!llemo. Oerecto f'exic;ro d! Procedimientos 1'01ales. Op. cit. P~. 65. 
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·1. El de averigaclón previa a la consignación a los tribunales, -

que establece las diligencias legalmente necesarias para el Ministerio Pú-

bllco puedá resolver'.st ejercita o no la acción penal; 

ll. ·El de ·prelnstrucclón, en que se real izan las actuaciones para 

determinar .• los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos confo_!: 

me al .tipo' ·penal apllcable y la probable responsabilidad del inculpado, o -

bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar; 

111. El de Instrucción, que abarca las diligencias practicadasª!! 

te y por los tribunales con el fina de averiguar y probar la existencia del 

delito; las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares -

del Inculpado, as! como la responsabi 1 idad o lrresponsabl lidad penal de és

te; 

IV. El de primer instancia, durante el cual el Ministerio Público 

precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el Tribunal, y éste v~ 

lora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva; 

V. El de segunda Instancia ante el Tribunal de Apelación, en que 

se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos; 

Yl. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause 

ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sancio

nes aplicadas, y 

Yll. Los relativos a inimputables, a menores y a quienes el hfüi

to o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos". ( 12) 

Consideramos que este sistema de procedimiento deberla estar con! 

tltuldo para su desarrollo en cuatro periodos: averiguación previa, ya que 

para que todo procedimiento pueda dar inicio, se requiere que la autoridad 

tenga conocimiento de aquel los hechos que se estiman del lctuosos para con -

ello estar en posibl 1 idad de real izar una Investigación, y según ésta dete¿: 

12) [IÁ~\,~~. ~\~~ PEWlES. ~i"" terrera edlclm. Editorial Portúa, 



minar si el asunto debe consignarse ó no; si as! corresponde , se continua

ra con la preinstrucclOn, periodo en que el Organo jurisdiccional detennln2_ 

ra la situac!On jurldlca del individuo inculpado, si la resoluc!On del juz

gador ha sido que debe seguierse el procedimiento; entonces se.dara Inicio 

a la lnstrucclOn, etapa en que como su nombre lo Indica sera la de Instruir 

al juez en cuanto a los acontecimientos y su fonna de real izac!On, y para -

nosotros como ültima fase del procedimiento penal la del juicio, en la que 

de acuerdo al estudio que el juzgador hace sobre las conclusiones, tanto ~

del Ministerio Pübl leo como del procesado, dictara sentencia y con ello el 

juicio quedara concluido. 

No consideramos pertinente Incluir como fase del procedimiento la 

segunda instancia, la de ejecuciOn de la sentencia ni a aquel los relativos 

a inimputables, a menores y a quienes tienen el habito o la necesidad de -

consumir estupefacientes o psicotrOplcos, porque consideramos que éstos son 

procedimientos independientes, no etapas de él. 

Con lo expuesto, hemos dado una idea general de las etapas del -

procedimiento, las particularidades de éstas las daremos al estudiar cada -

una de el las posterlonnente. 

Para concluir diremos que, el procedimiento penal constituye ante 

todo.una relación que apareja derechos y obligaciones para quienes en ella 

parqc_lpa_n,_es_de_clr, como unarelaciónjurfdlca autónoma, compleja y den! 

turaleza varlab.le que se desarrolla de sltuac!On en situaclOn mediante he-

ches y_actos jurfdlcos conforme a detennlnadas reglas, as! la relación jur.!. 

di ca procesal es el vinculo o nexo que 1 iga a las partes dentro del proce-

so, estableciendo derechos y obl lgaclones. 
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1.3 AVERIGUAC!OH PREVIA 

La averlacl6n previa es la primer etapa del procedimiento penal -

mexicano durante la cual el Ministerio Público, y sus órganos auxiliares -

realizan las dll lgenclas legalmente necesarias para fundamentar el ejercl-

clo de la acción penal. 

Para. Iniciar la averiguación previa, se requieren las 'condlclone.s 

legales de procedibi l idad a que se refiere el articulo 16 de la· Constltú--

clón.federal. 

Se comienza con la presentación de la denuncia o querella de los 

hechos que constituyen un delito, y termina con el ejercicio de la acción -

penal y consecuentemente la consignación ante el órgano jurisdiccional. 

La averiguación previa requiere de la existencia de un hecho de--

1 lctuoso, la Integración del cuerpo del delito y la inspeccion a través de 

formas comprobartorias de la presunta responsabilidad de quien cometió tal 

hecho. 

En esta etapa es importante mencionar al Ministerio Público que -

se considera el vértice de la relación jurldica, tal aseveración podemos -

desprenderla del articulo 21 de la Constitución, esto lmpl lea que el Repre

sentante Social cumple con dos Importantes funciones dentro de la averigua

ción previa, la actividad investigadora y persecutoria. 

La actividad investigadora es la actividad necesaria para el eje!. 

ciclo de la acción penal, pues sin la investigación no podrla ejercitarse ~ 
la acción penal. 

El Ministerio Público recibe 
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ticulares o de cualquier autoridad, sobre hechos que estén determinados en 

la Ley como delitos, y para la integración de la averiguación previa se au

xilia de confesiones, testimonios, careos, confrontaciones, peritajes, doc_!! 

mentes, inspecciones, reconstrucción de hechos, etc., hasta agotar todas -

aquellas diligencias que sean a su juicio necesarias para reunir los eleme.!'. 

tos del del !to. 

Una vez que el Ministerio PCiblico ha integrado el cuerpo del del.!_ 

to y la presunta responsabilidad del indiciado, ejercitara la acción penal 

a través de la consignación ante el órgano jurisdiccional para que éste a -

su vez, esté en posibilidad de aplicar la ley al caso particular. La conslJ! 

nación puede ser de dos formas: con o sin detenido; en este Ciitimo, el re-

presentante de la sociedad pedira del juzgador, que libre orden de aprehen

sión o comparecencia según sea el caso, en contra del presunto responsable. 

1.3.1 CONCEPTOS DE AVERIGUACION PREVIA 

Averiguación.- "Acción y efecto de averiguar (del lat!n ad, a·y -

verificare; de verum, verdadero y. facere, hacer). Indagar la verdad hasta -

conseguir descubrirla"!13l 
. . _, : 

Col!n S~nchez, considera'que·"La preparación del ejercicio.de.la 

accló.n penal .se realiza ~n la averlguaclón.pre~ia, e~apapr~~ed1"1eritaleri-
- - ·<iüe elMin!SfeF!o PCibrl~o; en eTe~cre:iod~Ü fa¿urtaa·ae ~on%laJiiá1c:1~r;-

Pract1ca todas las di ligenclas necesarias que le· permitan estar en aptitud 

de eJércitar la acción penal, debiendo integrar, para esos fines, el cuerpo 

del delito y la presunta responsabilidad"! 14
) 

13) OJCCIOWUO J..RIOICO 11::XICNO. Taro J. Prirrera reinpresirn, 1935. Editorial PorrCia, S.A. 
14) ~IN~OEZ. CtJi l lerno. D?re:tn l'e><icaro el? Pnxedimle<rtos Paiales. (\l. cit. PaQ.243. 
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Briseño Sierra, señala que "la diferenciación tajante entre Jo -

que suele ! !amarse probanza procesal, también calificada de probanza de av! 

riguaci6n previa, se precisa teóricamente en el hecho de que dentro del pr~ 

ceso se confirman las afirmaciones de la pretenci6n punitiva, en tanto que 

durante la averiguación se constituyen e integran los tipos delictivos sig

nificados•! IS) 

Para Osorio y Nieto, averiguación previa •es la etapa procedimen

tal durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligen-

clas necesarias, para comprobar en su caso, el cuerpo del delito y la pre-

sunta responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstención de la acción -

pena1"! 16) 

Por su parte, Ari lla Bas, expresa "el periodo de preparación del 

ejercicio de la acción penal, que las leyes de procedimientos acostumbran -

en denominar de averiguación previa, tiene por objeto, reunir los requlst-

tos exigidos por el articulo 16 de la Constitución, para el ejercicio de la 

acción penal. El desarrollo de este periodo compete al Ministerio Público"~17) 

Borja Osorno, manifiesta, "la averiguación previa con miras al -

fin especifico de! proceso (determinación de la verdad histótica), se con-

fonna con dejar plenamente comprobado e! cuerpo del del !to y aportar indi-

clos para presumir fundadamente que el acusado es probable responsable de -

la nación u omisión íl!cita Que originó el ejercicio de la acción pena!"! 18) 

1s¡ !JUSffi:l SlEmA. El mjuiciilllí<Jrt.o. P~. 142 y 143. 
16 anuo Y.NIETO. César .'ut.lsto. La A...,,..iga:im Previa. Tercera ediciál. Editorial Pomía,-

5.A. • 1%. P~. 2. 
17) MI F~. El !'rlrelimi01to l'mll .,, l'éxico. Editorial lt!xiCiJUS lnicbs. Ter-

cera .. rc.o;.lro, 1972"; ~~ fil. 
18) lffilA • Citl tónm O?l f>ultwrio O? PrroeciiJ]limto l'mll i't!xíc.m O? Sergio Glrda 

Ranlrez. tor1al Pcnúl, S.A. l'éxico, 1%. P<>g. a. 
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En el anAl!sis de estas definiciones nos encontramos que Colln -

SAnchez y Osario y Nieto, coinciden al cons!der~r a la averiguación previa 

como una etapa procedimental, también considerar al órgano investigador co

mo quién realiza las diligencias necesarias para la integración de la aver.!_ 

guaclón previa. 

Br!seno Sierra, considera a la probanza de averiguación previa CE_ 

mo probanza procesal, o sea, como cerc!oramiento acerca de los hechos d!sc_!:! 

tidos, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución de un con

flicto y verificación de las afirmaciones expresadas por las partes hasta -

llegar a la verdad histórica. Ade~s. plantea que dentro de la averiguación 

previa se constituyen e integran los tipos delictivos, es decir, los e leme.!!_ 

tos del delito. 

Consideramos que la definición proporcionada por Ari!la, es mAs -

atendible, tomando en consideración que los extremos a que se debe de lle-

gar para poder concluir dicha averiguación, es la suma de los requisitos -

que exige e! articulo 16 Constitucional. 

Ahora bien, para poder iniciar la reunión o el cumplimiento de -

esos requisitos exigidos por e! articulo mencionado, es menester observar.

e! también cumplimiento de otros requisitos legales o de iniciación, que -

son: la presentación de una denuncia o querella, que constituyen los únicos 

medios por los cuales, el Representante Social tiene conocimiento de un he

cho supuestamente del ictuoso, ademAs de ser los únicos que sena la nuestra -

Const! tuc!ón. 

Por su parte, Borja Osorno, plantea el contenido de la averigua-

ción previa as! como su finalidad, al dejar plenamente comprobado el cuerpo 

del delito y la probable responsabilidad que conlleva al ejercicio de la -

acción penal. 
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Por Oitimo, .después de anal izar las diferentes definiciones de -

averiguadón prévla, debe entenderse que es un procedimiento que se da an-

tes del proceso, por Jo tanto, debe indagarse sobre Ja "notitia criminls",

a fin .de probar la existencia del cuerpo del delito y de la presunta respo!! 

sabilidad del acusado, que constituye la función investigatoria del Minist~ 

ria P6bl leo, para que después se determine la pertinencia o no de ejercitar 

la acción penal, que constituye, la función acusatoria del aludido Represe!! 

tante Socia i • 

1.3.2 PROBLEMATICA OE LA LIH!TACJOH DEL TIEMPO OEHTRO DEL CUAL 
DEBE LLEVARSE A CABO LA AVER!GUACJOH 

Es importante hacer notar el grave problema que existe en cuanto 

a Ja limitación del tiempo dentro del cual debe realizarse ia averiguación 

previa, ya que desafortunadamente no existe ningOn precepto legal que seña

le el tiempo dentro del cual deba llevarse a cabo la averiguación, y, por -

lo tanto, este tiempo queda a criterio del Ministerio POblico, lo cual es -

muy lamentable cuando una persona ha sido aprehendida en flagrante del !to y 

queda a disposición de dicha autoridad, es necesario pues fijar un limite -

de tiempo para que se practique ia averiguación, un limite de tiempo que -

sea razonable para que el Ministerio PObl!co pueda ejercitar sus funciones 

acertadamente. 

t .3.3 ASPECTOS QUE COMPRErlOE LA AYERIGUACIOH PREVIA 

En cuanto a los aspectos que comprende la averiguación previa, s.!. 

guiendo a Colln Sánchez, son: "la denuncia, los requisitos de procedibili-

dad {querella, excitativa y autorización). la función de Poi icla Judicial -

en sus diversas modalidades y la consignaci6n"! 19 l 

19) O'.UN SIIDEZ, Güllerno. ~. cit. Pág. 235. 
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Los requisitos de procedlbilldad presuponen la existencia del he-
_..' ,· ·.- - - --' .. 

cho jurldlc.o; motiva de .. la. "notit!a crimlnls'\;' por. medio .de la denuncia, --

acusación o querella,)que son las copdlc.Ícinés que deben ser cumplidas como 

tráml.te previo para p~oced~r c~ritra 'quten ha infrlngidó una norma penal SU! 

tantiva' y as! dé iniÚo a!' Pr~cedi~lento de averiguación previa. 
··<~·. ' ·,.·,::º -~}~·- ~<.-. ,. - -
Slend~ meneste.r:se~a'1á~ que er· lapráctica la quereila constituye 

el requisito de pro2edlbil idiÍdpor excelencia, 

. .. - . 
FinaÍinente, pá~a concretar con el tema de la averiguación previa, 

nos referim0s a !as·consecuencias que origina dicha averiguación, las cua-

ies'a.decir del distinguido procesallsta González Blanco, son: 

. . 

"1. Que de los elementos aportados a ia averiguación rio pueda ---

ejercitarse la acción penal ya sea porque el hecho que motiva la denuncia o 

la querella no sea constitutivo de del !to, o que siéndolo esté prescrita la 

acción para perseguirlo, en cuyo caso se acordari e(~rchivo de.· lo actuado. 

"2. Que se satisfagan los requisitos y el inculpado se encuentre 

detenido, en cuyo caso, éste como lo actuado serán consignados a la autori

dad judicial competente para los efectos legales consiguientes. 

"3. Que satisfechos los requisitos, el Inculpado no se encuentre 

detenido, y en ese supuesto se consignará lo actuado a la autoridad judi--

ciai competente, y se solicitará de el la la orden de aprehensión o compare

cencia en su caso, del Inculpado, para los efectos legales a que!!Jya llgar''~ZO) 

Como ya hemos expuesto, lo que es el concepto de averiguación pr! 

20) CJJOJ>UZ 81.Nl:O, f\lt:erto. El Prcx:alimiento Paial ¡.¡,,1cano. Editorial Porrfu, S.A. l-l!xico, -
\975 •• P/i9. 91. 
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via dentro de nuestro procedimiento penal, enseguida iniciaremos el tema de 

la denuncia que es una figura Importante, como lo vermos a contlnuacl6n. 

1.3.4 DENUNCIA 

La denuncia es considerada por el articulo t6 ConstltuclonaLcomo 

la lnstitucl6n que permite el conocimiento del delito ante la autoridad CO!!! 

petente. 

Es Importante la denuncia como medio Informativo, que se utiliza 

para enterar al Ministerio Público respecto de un delito y como requisito -

de procedibl lldad. Esto es, que la denuncia la pueda presentar cualquier -

persona digna de fe y mediante declaración bajo protesta, formule contra de 

otra una denuncia en materia criminal y se fundamenta en el articulo 16 --

Consti tuclonal. 

Es de Slllla Importancia para todo el mundo que las sanciones se ªE. 

tualicen como una medida mlnlma para prevenir el delito. 

1.3.4.1 CONCEPTOS DE DENUNCIA 

Del verbo denunciar, que proviene del latln denuntiare, el cual -

significa "hacer saber'', remitir un mensaje. 

Sobre la denuncia, Rivera Silva, dice "es la relación de actos, -

que se suponen delictuosos, hecha ante la autoridad Investigadora con· el -- ·

fin de que ésta tenga conocimiento de ellos"! 21 l 

21) RIWA SILVA, Knel. El Procedimi01to Penal. ~. cit. P~.1Cll. 
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Este autor, considera a la denuncia como un requisito legal o de 

Iniciación de la función persecutoria, asimismo, sugiere 'que para que este 

act~ s~a obligatorio deberla tener una sanción cuando no .. se ej~cute o;~n ca 
- _, ~· ._-,_7 - ; -~.,-"'- -

so de contravención. 

De lo anterior, también se desprende que·Ja cie~u~d~ e(~n ~dio 
por el cual; el Ministerio Pfiblico tiene conoéimier\to d~:u~~:t~ndu.cta::proti~ 
blemente relevante para el Derecho Penal. que puede'.hacér'cúalquler persona. 

Colln s&nchez, no tiene preclsariien\:.é' una .detlnlclón exacta de de

nuncia, pero, considera que ésta, no es un requisito de procedlbllldad para 

que la autoridad competente se avoq~~ a la Investigación del del Ita, para -

este autor sólo basta que dicho órgano esté lnfonnado por cualquier medio -

para que prktique las Investigaciones necesarias para concluir si se cons

tituye el delito. 

As! para Manzlnl, la denuncia "es el acto fonnal de un sujeto de

terminado, no obligado a cumplirlo, con el que se lleva al conocimiento de 

la autoridad competente la noticia de un del Ita perseguible de oficio, les.!_ 

va o no de intereses del denunciante, con o sin indicación de pruebas y de 

personas de quienes se sospechan que hayan cometido ese mismo delito o ha-

yan tomado parte en él "! 221 

Para Ososrio y Nieto, la denuncia "es la comunicaciOn que hace -

cualquier persona al Ministerio Pfibl leo de la posible comisión de un delito 

perseguible de oflcio"! 23 l 

22¡ W«!!NI" Viro:ruo. Op. cit. P.lg. "HI, 
23 OSCR!O 1 NIEIO, César i'u¡Jisto. Op. cit. P.!g. 7. 
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Osario y Nieto, considera a la denuncia crnoo un requisito de pro-: 

cedlbllidad que es necesario para iniciar la averiguación previa. 

Por su parte, Garcla Ramirez, dice que "la denuncia constituye -- . 

una participación de conocimiento, hecha a la autoridad competente, sobre -

la comisión de un delito que se persigue de oficio"~ 24 l 

Este autor, plantea a la denuncia como una condición o supuesto -

que es necesario llenar para que se inicie jur!dicamente el procedimiento -

penal. 

Después de analizar los diferentes conceptos de denuncia a que -

han hecho alusión los diferentes autores, debemos entender que denuncia es 

el acto mediante el cual una persona hace del conocimiento de la autoridad 

competente la comisión de un hecho delictuoso con el fin de que se apliquen 

las consecuencias jur!dicas previstas en la ley, y que se persigue de ofi-

cio. 

La forma en que debe hacerse es verbal, o bien por escrito, pero 

siempre ante el Ministerio PGblico, si se inicia la investigación de ese h~ 

cho il!cito oficiosamente; por otra parte, los hechos que se narren, se ha

r~n constar en el acta que contenga todas las diligencias que requiera la -

averiguac Ión. 

1.3.4 QUERELLA 

La querella ha surgido a la doctrina como aquel requisito de pro-_ 

24) IWCIA Rll'IJREZ, Sergio. Oentio Pra:!!sal Pm;J. ~. cit. Plig. PJ. 
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cedlbllldad, el cual es necesario para que pueda ser desarrollado un proce

dimiento penal, ya que sin la presentación de éste, el órgano Investigador 

estara lmposlbi lltado para dar inicio a su función persecutoria de aquel los 

delltos que se han cometido, pero que para poder ser indagados es indispen

sable que la parte ofendida as! lo solicite, esto es, que una querella sea 

presentada ante la autoridad facultada para el lo, lo que es derecho que ti~ 

ne el afectado por una conducta que se estima delictuosa, de solicitar a -

través de ésta que el individuo quien cometió los hechos que lo han dañado 

sea perseguido y castigado. 

1.3.5.1 CONCEPTO OE QUERELLA 

Querella "del latln querella, acusación ante el juez o tribunal -

competente, con que se ejecutan en fonna solemne y como parte en el proceso 

la acción penal contra los responsables de un del lto"~ 25 l 

Colln sanchez, expresa que querella "es un derecho potestativo -

que tiene el ofendido por el del lto, para hacerlo del conocimiento de las -

autoridades y dar su anuencia para que sea perseguido"~ 26 ) 

Esto significa, que el agraviado tiene la l lbertad de decidir si 

ejerce o no su derecho de querellarse, lo que ha sido motivo de controver-

sla entre los doctrinarlos. 

También observamos, en esta definición que el derecho que se tie

ne para comunicar a las autoridades sobre la comisión de un !licito que re

quiera de una querella, es potestativo, y si se comunica a la autoridad mi-

25j Oiccicmrio .AA-ld¡·co l'exiccro. Cil. cit. P.la. 316. 
26 CU.IN 5.'IOEZ, (1J l.illMJ. (il. cit. Pag. 240. 
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- - -- -

nisterial. es e~ldente qJe se.d~ ¡¡ an~encia_para' eje~citár la ~~el O~ COc:-

r~espondi~rlt~ ~~.-... co;ir~·'.d~···s·~ :frif~~:~t~~··~~·' .;· 

-~arailHveksj¡~¡, '1a querella es '-'la relación de hechos expuesta 

i>or el·of~~dldo'¡ntée1·0.,;an~ investigador con el deseo manifiesto de que 

sé pér~lga áJ ;alltor del. del lto"! 271 

En esta definición se desprende como primer elemento, una serle -

de hechos, hecha ante el Hlnlsterio Público en forma verbal o escrita, que 

Integran el acto u omisión sancionado por la ley penal. Plantea como requi

sito indispensable de la querella, que sea hecha por la parte ofendida, con 

el fin de que se persiga y castigue al autor del del ita. 

florUn, manifiesta que querella es "la exposición que la parte -

lesionada por el delito, hace a los órganos adecuados para que se !nicle la 

acción penal. institución privativa de los delitos, para los cuales la ac-

clón penal no se puede ejercitar sino a instancia de parte"! 28 l 

Osorlo y Nieto, sena la que querella puede definirse como "una ma

nifestación de voluntad, de ejercicio potestativo, formulada por el sujeto 

pasivo o el ofendido con el fin de que el Ministerio PObl leo tome conocl--

mlento de un delito no perseguible de oficio, para que se inlcle e integre 

la averiguación previa correspondiente y en su caso el ejercicio de la ac-

ción penal"! 291 

El mencionado autor, considera a la querella cooio necesaria para 
. . -

hacer del conocimiento del Ministerio PObl leo de un -IÍ~cho-;del i_ctuoso que d! 

~i -SlbY~~· ~- cp¡g P~ 118. 
29 CIDUO ~ m'.ºCés.ir ~."Op. clt. PaQ. 7. 
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berá perseguirse a instancia de parte para que se inicie la averiguación -

previa; 

Por_ su parte, Garc!a Ram!rez, dice "la querella, es tanto una Pª!. 

tlclpaclón de conocimiento sobre la comis!On de un delito, de entre aque--

llos que sólo pueden perseguirse a Instancia de parte, como una declaración 

de voluntad, formulada por el intersado ante la autoridad pertinente a efeE_ 

to de que, tomada en cuenta la existencia del delito, se le persiga jur!di-

camente y se sancione a los responsables"!JD) 

De acuerdo a la opinión de este autor, la querella es un requisi

to de procedibi ! !dad previo a la acción y condicionante del ejercicio de é~ 

ta, plantea a la querella como desencadenante del procedimiento penal. cual!_ 

do se hace del conocimiento del Ministerio POb!ico, sobre la comisión-de.une 

delito que solo puede perseguirse a instancia de parte. 

Consideramos a la querella como el requisito de procedibllidad n~ 

cesarlo, mediante el cual el querellante hace del conocimiento del Ministe

rio POblico la comisión de un delito, que se persigue a instancia de parte, 

para que se Inicie el procedimiento de averiguación previa y en su caso se 

ejercite la acción penal. 

1.3.5 INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO 

Precisada la denuncia y la querella, en los aspectos que hemos -

considerado de mayor Interés, senalaremos la importancia que tiene la pre-

sencla del Ministerio PObl ico durante el procedimiento de averiguación pre

via, por todas las diligencias que debe llevar a cabo. Con fundamento en el 

ll) ~!A mllREZ, Sergio. l:l:!ra:to Pnxesal Penal. ()¡¡. cit. P.\g. :m. 
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articulo 21 Constitucional, establece que la persecución de los del !tos In

cumbe al Ministerio PGbl!co, que consiste en reunir los elementos necesa--

rios que acrediten la existencia de los delitos y la presunta responsabll.!. 

dad de quién en ellos participan, para de esta manera ejercitar la acc!On -

penal ante la autoridad judicial reclamando la aplicaclOn de la ley al caso 

concreto. 

En México, a través del Poder Ejecutivo, al instituir Ja figura -

del Ministerio PGbl ico, Je otorga el derecho-obligación de jercltar la tut! 

la jurldica para que persiga judicialmente a quien atente contra la seguri

dad y el orden pGbl leo, procurando obtener la aplicación de ia ley. 

Dar inicio al procedimiento de averiguación previa corresponde al 

Ministerio Público al recibir la "notltia criminls" de un hecho dellctuoso, 

a través de la denuncia o querella de un hecho punible, actuando como auto

ridad y tennina con la consignaciOn o ejercicio de la acción penal. 

1,3.5.1 CONCEPTO DE HINlSTERIO PUBLICO 

Col In Sanchez, define al Ministerio Público de la siguiente mane

ra, "El Ministerio Público es una institución dependiente del Estado (Poder 

Ejecutivo) que actúa en representación del Interés social, en todos aque--

llos casos que le asignan las Jeyes"! 31l 

Desprendemos de esta definicibn, que el Ministerio PGblico es de

signado por el Poder Ejecutivo para el desempeno de su labor como represen

tante del Estado social dentro del procedimiento penal. 

31) aJ.IN SP/Oll, Qiillenro. O;J. cit. Pag. Tl. 
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Borja Osorno, señala que "el Ministerio Públ leo representa lnter~ 

ses generales, y según sea la personificación de l.os intereses generales, -

as! sera el tipo de Ministerio Público que se obteng·~·. Para unos, la perso

nificación es la sociedad; para otros, el Póder Ejecutivo y, finalmente, -

también se dice que personifica a la ley"!
32 l 

En esta definición, el autor considera al Ministerio Públ leo con 

personalidad poi ifacét!co, como representante de la sociédad, como represe!!. 

tante del Estado y vigilante de la administración de justicia. 

Por su parte, Garc!a Ram!rez, considera que "el Ministerio Públ l

eo constituye, particularmente en México, un instrumento toral del procedi

miento, as! en. la important!sima fase averiguación previa, verdadera instr.!!_ 

cción parajudicial o administrativa, como en el curso del proceso judicial, 

donde el Ministerio Público asume, monopol!sticamente o no, el ejercicio de 

la acción penal en nombre del Estado"! 33 l 

Este autor plantea la definición de Ministerio Público en una ma

nera mas ampl la la labor que desempeña desde el procedimiento penal de ave

riguación previa hasta el proceso judicial, como representante del Estado, 

asimismo, se menciona la importancia de la figura del Ministerio Públ leo -

del procedimiento al ejercitar o no la acción penal. 

Anal izando las definiciones anteriores, diremos que el Ministerio 

Públ leo es un representante del Estado dentro del procedimiento penal, que 

tiene como funciones principales, la !nvetigación, la persecución de los de 

lltos y el ejercicio de la acción penal. 
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1.3.5.2 OETERl'llNACIONES QUE OJCTA EL MINISTERIO PUBLICO 

una vez que el representante soclal ha tenido notfcia de algOn h~ 

cho del!ctuoso, se avoca a investigarlo, para poder hacerlo, ordena la praE_ 

tlca de las diligencias que sean necesarias para la c001probación o no de -

los requisitos senalados por el articulo 16 Constitucional; realizado loª!! 

terior, ya se encuentra en condiciones jurfd!cas para emitir una detennina

ción, que puede ser de tres clases: la consignación o ejercicio de !a ac--

ción penal, el archivo de la averiguación prevla o !a reserva de la misma,

segOn sea el caso. 

1.3.5.2.1 CONSIGNACION 

Consignación •es el acto procedimental, a través del cual el. Hi-

n!sterio PObllco ejercita la acción 'pena1'; poh!endo a disposición del juez 

las diligencias ó al Indiciado, en su ca~o. 'iniciando con ello el proceso -

penal Judiclal"! 34 l 

Una 1e las funciones del Estado es velar por la annon!a social, -

cuando tiene conoclmiento de que se ha cometido un delito, surge la obliga

ción de perseguirlo y sancionarlo a través de la institución de! Ministerio 

PObllco, ante el órgano jur!sdlcc!ona!. 

Durante la averiguación previa el Ministerio PObl feo reallza una 

serie de actividades de investigación con las que nace la acción penal que 

debe ejercitarse de oficio y no por iniciativa privada. 

El ejercicio de la acción penal se efectGa a través de la consig-

34) al.IN Sf./OEZ, 0Jillemo. Oera:tn l'exicaru de Procedimientos Pmales. ~. cit. P.!g. 261. 
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nación, que es el acto que_reaÚÍa el Mint°sterlo-POblico;'una:vez integrada 

la averiguación /i:o~sÍ;te -e~~~Íl~lia~ del Ju~i l"~~p~cflvo fa iriidaclón -
del procedimiento judl~1a1\; -····• .. . - -· 

Po;oap3te. ;~l -ac~~ de;:co~~ignicl,on'pued~ dars~ en dos formas: 

con detenldci y si~ det~nd6, 

cJáncio.la consignación se lleva a cabo teniendo al detenido, se -

pone·a disposición del juez, a éste y se le remiten las diligencias de ave

'rig'úadlón•prevl¡ practicadas, para que el órgano jurisdiccional pueda prac

t.icar las diligencias que sean pertinentes, esto es, principalmente tomarle 

su declaración preparatoria y dictar el auto de término. 

Si la consignación se realiza sin detenido, y la sanción que co-

rresponde al delito que se le imputa, tiene se~alada pena de prisión, debe 

de ir acompa~ada del pedimento de orden de aprehensión. Contrariamente, si 

el delito es de los que se sancionan con pena alternativa (prisión o multa), 

o bien, sOlo pecuniaria, dicho pedimento se 1 imita a solicitar la orden de 

comparecencia, es decir, sin restricción de la libertad del supuesto sujeto 

activo del delito. 

1.3.5.2.2 ARCHIVO 

Otra de las determinaciones que el Míbi¡terí~·~b~llc~ debe asumir 
- - _ ~--- ."'--- _ --;-- _ -_ _ · _ . ----:, . _ - ·· ... _· .. -:7·::·:-_· _· · .. ~_,.o; · ·_ .. -.::~;: .- .• 

a nivel de averiguación previa, es- laTdé~a-rchi vo·:.;se~11eva~-a c~bo,- cuando - _ 

los hechos narrados no sean ·consqtutivos'dél deiltaj:cuando pUdiendo serlo 

resulte imposible probar su existenci~:--ó bi~n-.'.cuando a nivel de averigua

ción previa, se encuentre extinguid.- legal~~~te¡ la ~cc!On penal. 

Es procedente se~alar, que estos supuestos se encuentran debida--



26 

mente regulados en el Código Federal de Prócedlmientos Penales. 

En cuanto a los efectos que se producen con la emisión de esta r! 

solución, hay que preguntarse si el archivo constituye una determinación m! 

ramente provisional o definitiva. la respuesta es, que dichas detenninacio

nes no causan ejecutoria, puesto que no han sido dictadas por un órgano ju

risdiccional, y con nuevos datos que se aporten, si alin no estA extinguida 

legalmente la acción penal, se puede proseguir la investigación, hasta lle

gar a satisfacer los extremos exigidos, de ah! que se discuta que esto mis

mo, bien puede considerarse como una detenninaci6n de reserva. 

Sobre este punto, nuevamente encontramos una laguna en nuestra 1! 

glslación, dando lugar, a apreciaciones contradictorias, pues mientras exi! 

ten quienes consideran que los efectos del archivo son meramente provision2_ 

les, hay otros que dicen que son definitivos. pues, "se dicta cuando se ha 

agotado todas las diligencias y, en segundo lugar, al dejar abiertas las -

las averiguaciones en fonna indefinida, rine con los principios generales -

del derecho, que buscan siempre la determinación de situaciones finnes y no 

indec1sas"~ 35 l 

Nos adherimos a la opinión ya transcrita, tomando en considera--~ 

c!On que si bien, el Ministerio Pliblico no puede tomar decisiones que co---

rresponden al órgano jurisdiccional, por econoc!a procesal, si puede hacer-' ' 

se, de lo contrario sus consecuencias practicas se confondiran con. las.de -

reserva. 
,._. --"----._ -·'~- ~~- ::,.._=_ 

1.3.5.2.3 RESERVA 

De acuerdo con el articulo 731 delC6dlgo.Federab de. Procedlm!en-

35) RIVERA SILVA, Maru?l. (l:>. cit. Pág. 137, 
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tos Penales, Ja reserva procede cuando en las diligencias practicadas no se 

han reunido los elementos suficientes para la integración de Ja averlgua--

clón previa no podrA hacerse la consignación a los tribunales, consecuente

mente serA necesario reservar el expediente, hasta que se real leen nuevas -

Investigaciones por parte del Ministerio PObl leo con auxl l lo de Ja Poi lela 

Judicial, hasta lograr el esclarecimiento de los hechos dellctuosos. 

Esto quiere decir, que cuando no existen elementos suficientes P! 

ra tomar las determinaciones de archivo o de consignación, es pertinente e_! 

perar, si con posterioridad existen nuevos datos o probanzas con las que -

pueda continuarse la averiguación, se harA con la finalidad de emitir algu

na de las otras dos determinaciones que ya han quedado se~aladas anterior-

mente. 

La Dirección de Averiguaciones Previas dentro de sus funciones -

tiene Ja de dictar las resoluciones procedentes sobre Jos expedientes que -

se encuentran en reserva hasta que quede en estado de consignación. 

1,3;5.3 CONCLUSIONES QUE DICTA EL MINISTERIO PUBLICO 

Cuando ya ha terminado Ja labor de Investigación y persecutoria -

·dentro de Ja averiguación previa por parte del Ministerio Público, deberA -

hacer una exposición metódica de Jos hechos conducentes por escrito, en do!!_ 

de propondrA las cuestiones de derecho que de ellas surjan, deberA atar las 

1.eyes, ejecutorias o doctrinas aplicables al caso, y termlnarA sus pedimen

tos con proposiciones concretas. 

El Ministerio Públ leo podrA presentar sus conclusiones en dos fo! 

mas: acusatorias y no .acusatorias. 

Cuando el Mlnlsterl~.P06lko dlctaconclu~lones acusatorias debe-
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ra fijá·r ·los hechos punibles que atribuye al Inculpado, los elementos que -

constituyen el delito y las circunstancias. del mismo, as! como un breve re

sumen de los hechos para solicitar la aplicación de las disposiciones lega

les y las sanciones correspondientes, (articulo 7 del Código de Procedlmle!!_ 

tos Penales para el Distrito Federal). 

Ahora bien, en el supuesto de que las conclusiones que dicte el -

Ministerio Público no sean acusatorias, el Juez debera dar vista al Procur! 

dor Gerneral respectivo, quien determinara si dichas conclusiones se confl.!:. 

man o modifican, (articulo 320 del Código de Procedimientos Penales). 

Las conclusiones que dicta el Ministerio Público son de suma im-

portancia para la defensa, ya que si son acusatorias deben de comunicarse -

al inculpado y a su defensor para que se le de contestación en forma lrme-

diata al escrito de acusación, y el defensor formule sus conclusiones que -

crean procedentes. 

1.3.5.4 TERHINDS PARA LA PRESENTACION DE CONCLUSIONES 

El Ministerio Público debera presentar las conclusiones dentro -

del procedimiento de averiguación previa, dentro de los siguientes términos: 

Para el procedimiento sumario, el articulo 308 del Código de Pro

cedimientos Penales para el Distrito Federal dispone que el Ministerio Pú-

blico debera presentar sus conclusiones en un término de tres d!as. 

Para el procedimiento ordinario, de acuerdo con el articulo 315 -

del Código de Procedimientos Penales el Ministerio Público cuenta con cinco 

d!as para la presentación de conclusiones y si el expediente excediera de -

doscientas fojas, se aumentara un d!a por cada cien fojas o fracción, sin -

que nunca sea mayor de treinta d!as Mbiles. 
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1.3.6 LA DEFENSA 

Corresponde ahora _estudiar. aL sujeto de Ja relación procesal que, 

contrariamente al órgano de acusaclón,'é-tratar! de demostrar Ja Inculpabili

dad del supuesto sujeto activo del dellto,--pue~ es evidente que su presen-

cla se vuelve sumamente _lndlspen_sable; de ótrafarma, se estarla vulnerando 

en perjuicio del Inculpado, Ja garantlaJndlvldual que le confiere el arti

culo 20, fracción IX de la Constitución. 

La defensa ha sido considerada como un derecho social, natural e 

Indispensable para la conservación del Individuo, de sus bienes, de su ho-> 

nor y de su lntegfldad flsica, por Jo que la defensa ha sido objeto de una 

reglamentación especial en las diferentes ramas del derecho en las que- esta 

garantl_a _se presenta. 

1.3.6.1 CONCEPTO DE DEFENSA 

- -

Def~nsorla;~ _"Del lat!n defensa, que a su vez proviene de defend! 

re, _el ·cu_al :slgnl_flca precisamente "defender", "desviar un golpe", "recha-

zar--a u~- enemigo", >"rec_hazar acusación o una lnjustlcia"! 36l 

Expresa Carneluttl, que "el concepto de la defensa es opuesto y -

compleme~tarlo del de Ja acusación; ya se ha dicho que Ja formación del ju.!_ 

--c10-pena1- sigue el- orden de la triada lógica: tesis, antitesis, slntesis; -

sl el juicio es slntesis de acusación y de defensa, no se puede dar acusa-

clón sin defensa, la cual es contrario y. por eso, un ig.¡al de la acusaci!:o"~ 37l 

36) ~lg,"'~¡~l~~i~·p~~~ edicloo. Editm por Ja Uiiversldad Naclcml Mf>-
37) OOflUTTl, Frarcesro. Lecclcres scbre el ?receso Pmll. Tcrro !. P~. 232. 
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Para Fenech, "se entiende por defensa en sentido amplio- toda act.!. 

vldad de las partes encaminadas a hacer valer en el proceso penal sus dere

chos e Intereses, en orden a la actuacl6n de la pretensl6n punitiva y la de 

resarcimiento, en su caso, o impedirla segGn su poslci6n procesal". 

Para este autor, la defensa realiza una serle de actividades que 

se desarrollan durante el proceso penal con _el objeto de hacer valer los d! 

rechos e intereses del imputado de acuerdo con su sltuaci6n procesal. 

Anal izando estos conceptos, podemos afirmar que defensa es la ga

rantla individual de rango constitucional que tiene el inculpado dentro del 

procedimiento penal, cuya actividad estA encaminada a asesorar, asistir y -

defender al imputado, con el objeto de obtener una pronta y cumplida justi

cia en su favor, en una forma gratuita o retributiva. 

1.4 PREIHSTRUCCIOH 

La preinstruccl6n es la segunda etapa del procedimiento, misma -

que se encuentra ubicada entre la averiguación previa y el proceso, denomi

nada por la doctrina etapa de preparaci6n del proceso que no podrA tener -

una duración mayor a setenta y dos horas. Término en que el 6rgano jurisdi

ccional quien después de analizar la información obtenida determlnarA si -

tos elementos necesarios para la integración del delito han sido cubiertos 

o no, dictando un auto de formal prisión, de sujeción a proceso o de l iber

tad por falta de ~ritos, resolviendo as! la situación jur!dica del tnculp! 

do. 

Consideramos que en este periodo de prelnstrucctón ~e trata de -

buscar una base para el proceso, es decir, anal Izar los elementos obtenidos 
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. ---- ~ ·- -· 

para determinar si éx!st~ o no un hecho deYictu9so; lniélando' el proceso en 

caso afirmattvo, y dicÚndó. auto._de 1 ibertad en casoicontrario. 

,Lás di llg:nclasqgs~ii"pt~'Ú1ca~as:lke1 ;per!i;o_·ae _preparación 
"'':-;'_; . >;e;/. ~~~~} ·:~',',:_.'}_;:_:._~'. "----~-""' de 1 procéso s·oñ: -tf':, '\"i;"'.-r; 

L4. 1 ~ino DE R/\~l~ACION . 

Una vez que el Ministerio PObl leo ha considerado satisfechos los 

requisitos establecidos por el articulo 16 Constitucional, lleva a cabo el 

acto de consignación, ante el órgano jurisdiccional, que ser~ el encargado 

de dictar la aplicación del derecho positivo. Para empezar esa labor, dicho 

órgano debe de dictar una primera resolución denominada auto de radicación. 

El auto de radicación es para Col!n S~nchez, "la primera resolu~--

clón que dicta el órgano de la jurisdicción ... ; el Ministerio PObllco como 

el procesado, quedan sujetos, a partir de ese momento, a la jurisdicción de 

un tribunal determinado"! 38 l 

Por su parte, Garcla Ramlrez opina que el auto de radicación, de 

Inicio o cabeza del-proceso carece de requisitos formales especificas y no 

tiene alcance general, sino a determinadas categor!as de individuos! 39 l 

El auto de. radicación segOn, Rivera Si !va tiene los siguientes 

efectos, "fija la jurisdicción del juez, o sea, que éste tiene facultad> 

obl igaclón y poder. de decir el derecho en todas las cuestiones que se Je 

plantean relacionadas con el asunto en el que se dictó el auto; vlncÍJ!a a -.· , - - .. ~ 

las partes a un órgano jurisdiccional; sujeta a ¡os ter_cel"!l_s"~~diclÍÓ ·óq¡áro; 

39
38¡ en.IN SA'lJ€. GJillernn. Op. cit. P~g. '2fil. 

G'/;l;lA AA'llKU, :en¡io. Op, cit. P.\g. 421. 
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•, 

abre el per!do de preparación del proceso; y, consecuentemente, la lnlc.ia-". 

clón de dos periodos de tiempo, el primero para t001ar la declaración prepa

ratoria del detenido, y el segundo para poder resolver su sltuacló·n jurldl'

ca dentro del ténnlno Constitucionat"! 40 ) 

Por otra parte, este auto debe de satisfacer los siguientes requ.!_ 

sitos: la fecha en que se recibió la consignación, con Inclusión del a~o. -

mes, dla y hora, as! c0010 el lugar donde se radica; mencionar que el expe-

dlente sea registrado en el Libro de Gobierno, bajo el número que le corre! 

ponda; ordena que se dé aviso al supervisor jer~rquico y al Ministerio PQ-

bllco de la adscripción, la intervención legal que le compete; si la consi.1[ 

nación ha sido con detenido, ordena que se practiquen las di 1 igenclas cons

titucionales necesarias inmediatas, como son: la declaración preparatoria y 

auto de ténnino constitucional, que puede ser de fonnal prisión o de i iber

tad por falta de méritos con las reservas de ley, si se llevo a cabo sin d~ 

tenido, el juez deber~ resolver si gira la orden de aprehensión o de compa

recencia, segQn sea el caso. o bien, si en su concepto, no estc1n reunidos -

los requisitos del articulo 16 Constitucional. la negar~; que en general, -

se practiquen las dil igenclas necesarias para el esclarecimiento de la ver

dad, tooiando en cuenta, entre ellas, las que promuevan las partes. 

Al decir que se dé la intervención legal que le compete al Repre

sentante Social, significa que se debe de dar acatamiento al articulo 21 -

Constitucional, ya que si éste no persiste en el ejercicio de la acción pe

nal, ninguna otra persona podr~ hacerlo, ni siquiera el órgano jurisdiccio

nal, pues Invadirla funciones que no le corresponden; luego entonces, la l.!)_ 

tervenclón de esa institución es sumamente indispensable. 

Practicar las diligencias necesarias, as! como las que promuevan 

40) RIVERA SILVA, 1-\n.el. Op. cit. P.lg. 152. 



33 

las partes, quiere decir que, en tanto el Ministerio Público aporte pruebas 

que demuestren la culpabilidad del sujeto acúvo, para éste, es garantizar

le el amplio derecho a defenderse que le confiere el .articulo 20 Constitu-

clonal, por último, para el juez, es contar. con los.suficientes medios para 

el conocimiento de la verdad hlst6rica, y en :su caso, la personal !dad del -

delincuente. 

1.4.2 DECLARAClON PREPARATORIA 

Es la diligencia que por mandato Constitucional debe efectuar el 

6rgano jurisdiccional dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al mo

mento en que un detenido quede formalmente a dlsposlci6n (ya sea Interno en 

el reclusorio preventivo correspondiente o el hospital cuando se encuentre 

lesionado), según lo establece el articulo 20, fracci6n 111 de la Constitu

·ci6n. 

El objeto principal de la declaracl6n preparatoria es dar al In-

culpado la conducta o hecho delictivos que se le imputan, as! como la Iden

tidad de las personas que deponen en su contra. 

Esta di l lgencla recibe el nombre de declaraci6n preparatoria toda 

vez que se real iza dentro del periodo procedimental denominado de prepara-

cl6n del proceso, significando declaraci6n preliminar, previa o anterlo al 

.Proceso. 

Las caracter!sticas de la declaracl6n preparatoria son a saber: -

se efectúa dentro de un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas; en ª!!. 

dlencia públ lea; sin empleo de coaccl6n alguna (en forma libre y esp:nt!rea); 

en forma oral por el inculpado, quien podr~: redactar personalmente sus de

claraciones, negarse a contestar los interrogativos formulados por el juez, 

Ministerio Público y defensa. negarse a rendir su declaraci6n preparatoria. 
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Cabe mencionar que en el caso de que el inculpado decidiera no -

rendir su declaración preparatoria o se reusara a declarar haciendo uso de 

la garant!a consagrada en la fraccion ll del articulo 20 Constitucional (no 

puede se r compel Ido a declarar en su contra). 

El juez deber~ explicarle la naturaleza legal de esta di 1 igencla, 

dejando constancia de ello en el expediente para los efectos legales subse

cuentes. 

1.4.3 AUTO DE TERMINO CONSTITUCIONAL 

Es la resolución que por mandato expreso de la Constitución debe 

dictar e! órgano jurisdiccional una vez transcurrido el término de setenta 

dos horas, contados desde el momento en que el inculpado ha quedado formal

mente a su disposici!n y cuya finalidad esencial es resolver su situación -

jurldica. 

Nos referimos al auto de término constitucional en virtud de que 

es precisamente la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, -

la que en su articulo 19 de manera categórica y como una garant!a indivi--

dual de los gobernados Impone al juzgador !a obligación ineludible de reso.!. 

ver dentro de !os tres dlas siguientes a su consignación la situación jurl

dica del Inculpado sujeto a su jurisdicción. 

Ourante el término constitucional de setenta y dos horas, el juez 

deber~ decidir la situación jur!dica del inculpado dictando alguna resoluc-. 

c ión segCin corresponda a 1 caso. 

Esta resolución, puede ser de varios tipos, s'egCin; se surtan o no, 

los requisitos establecidos previamente para ello y so~.: auto de formal pr.!_ 

slón, auto de sujeción a proceso, o bien, auto de libertad por falta de mé

ritos con las reservas de ley. 
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1._4.3.1 . AUTO DE FORMAL PR!SION 

A través del cual se sujeta al inculpado a proceso restringiéndo

le de esta forma su libertad personal de manera preventiva y procederAn --

cuando el cuerpo del delito ya se ha comprobado y todos los elementos del -

tipo correspondiente ya se han Integrado, y de acuerdo a el lo si éste tiene 

señalada como sanción pena de prisión o pena acumulativa segfin nos señala -

el articulo 18 Constitucional. 

Para Piña Palacios, "el auto de formal prisión preventiva es la -

.resolución judicial, en la que al hacerse el anAlisis de las pruebas sobre 

el cuerpo del delito y probable responsabl l !dad, se dan por establecidas, -

se prorroga la prlvac!On de la libertad y fijan el delito o los delitos por 

los que debe Instruirse al procesado"~ 4 1l 

Los requisitos para que pueda ser dictada esta resotuc!On _son: 

1. Medulares: el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. 

Cuerpo del del !to. Es indispensable en todo proceso penal establ! 

cerqué debe entenderse por cuerpo del delito, ya que si éste no se compru

ba debidamente, no puede declarse la responsabilidad del inculpado, ni la -

lmpos!c!On de sanción alguna en su contra. 

Del contenido de la legislación vigente, se desprende que el le-

gislador consideró como cuerpo del del ita, a los elementos materiales de la 

propia infracción; criterio incorrecto, segfin Colln Shnchez, ya que "exls-

ten infracciones en las Que, para poder integrar el cuerpo del delito, es -

41) PIÑA Y PPIJICIOS, Javier. Cera:to Procesal ?Eral. Talleres Grfücos de la Pa1iten:larla -
del Distrito Fecli!ral, 1\llS. Phg. 131. 
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necesario detennlnar algunos otros elementos ·del· injusto que no son. precls! 

mente materiales, como los t!plcos, subjéÚvo(y riormatYvos/los'cualés si 

se compartiera el punto de vista del legislador, qu~dafla ~xcluldos t~tal-
mente11. 

Consecuentemente agrega, "cuerpo del del !to se da. cuando hay tlpJ. 

cidad, según el contenido de cada tipo, de tal manera que, el cuerpo del d_it 

lito corresponderA, según el caso, a lo objetivo (homicidio); a lo subjeti

vo y normativo; a lo objetivo, normativo y subjetivo (robo); o bien, a lo -

objetivo y subjetivo (atentados al pudor)". Concluye diciendo: "el cuerpo -

del delito corresponde en la mayor!a de los casos, a lo que generalmente se 

admite como tipo, y casos menos generales, a los que corresponde como figu

ra delictiva, o sea, el total dellto"!
42

l 

Acertado nos parece el criterio, pues atendiendo sólo a lo consi

derado por el legislador se dejan fuera de apreclacion, elementos totalmen

te ddlstlntos a los objetivos que si se continen en otros lllcltos penales; 

de manera que, para nosotros, habrA cuerpo del delito cuando exista tlplcl

dad, según el contenido de cada tipo; o bien, cuando el contenido del del l

to real, quepa en los limites fijados por la definición de un delito legal. 

Presunta responsabllldad. Es el segundo requisito de fondo reque

rido para poder dictar un auto de formal prisión. 

Para Franco Sodi, habrA presunta responsabilidad, "cuando existan 

hechos o circunstancias accesorias al del lto y que permiten suponer fundad! 

mente que la persona de que se trata, ha tomado participación en el delito, 

ya concibiéndolo, preparAndolo o ejecutAndolo; ya prestando su cooperación 

de cualquier especie por acuerdo previo o posterior, o ya induciendo a alg!!_ 

no o cometerlo"f 43l 
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Para nosotros, hay presunta responsabilidad, cuando existen ele-

mentas suficientes. para suponer fundadamente que una persona ha cometido un 

delito. 

2. formales: que de acuerdo a nuestro C6digo de Procedimientos P_!! 

nales para el Distrito federal son: la fecha y la hora exacta en que se dl5_ 

te; la expresl6n del delito Imputado al reo por el Ministerio Público; el -

delito o delitos por los que deber~ seguirse el proceso y la comprobaci6n -

de sus elementos; la expresi6n del lugar, tiempo y circunstancias de ejecu

ci6n y demas datos que arroje la averiguacl6n previa, que seran bastantes -

para tener por comprobado el cuerpo del delito; todos los datos que de la -

invest1gaci6n se hayan obtenido y que hagan probable la responsabilidad del 

acusado; los nombres del juez que dicte la determlnacl6n y del secretarlo -

que la autorice. 

1.4.3.2 AUTO DE SUJECION A PROCESO 

El fin de éste es que se le siga al inculpado un proceso sin res

tringir su libertad, lo cual procedera cuando el cuerpo del delito haya si

do comprobado pero que no tenga sena lada sanción que le prive de su l iber-

tad o pena alternativa cuyo contenido es: el lugar, fecha y hora en que se 

dicta; expresi6n del delito imputado al indiciado por el Ministerio Público; 

expresl6n de los elementos constitutivos del cuerpo del delito y la presun

ta responsabilidad; lo puntos resolutivos que a su vez deberan contener; el 

delito o delitos por los que se debera seguir el proceso; la declaración de 

apertura del procedimiento ordinario o sumario; orden de identificación del 

procesado; orden de hacer saber al inculpado el derecho y término de la ap! 

!ación contra el auto; orden de expedición de copias y boletas de ley; or-

den de notificación a las partes; nombre y firma del juez que resuelve y -

del secretrario que autoriza. 
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El auto de sujeción a proceso es la resolución que se dicta cuan

do se etlma que hay base para iniciar un proceso, en virtud de estar comprE_ 

bados tanto el cuerpo del delito como Ja presunta responsabilidad. La dife

rencia que tiene con el auto de formal prisión, reside en que el auto de S.!!_ 

jeción a proceso, se dicta cuando el delito Imputado, no tiene senalada pe

na de prisión o bien sólo tiene pena alternativa. 

Colln Sfochez, lo llama auto de formal prisión con sujeción a prE_ 

ceso, basado en que el articulo 19 Constitucional indica que todo proceso -

seguirá forzosamente por el del !to o del Itas sena lados en el auto de formal 

prisión, pues "serla imposible concebir un proceso sin esta resolución jud.!_ 

eta!, empero, le agregamos con sujeción a proceso para significar que el -

procesado no está privado de su 1 ibertad, pero si sujeto a proceso y con -

ello, sometido a la jurisdicción respectiva"!
44

lcorrecta nos parece una vez 

más, la opinión de este autor. 

1.4.3.3 AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR 

Se define como la resolución dictada por el juez al vencimiento -

del término constitucional de setenta y dos horas, en virtud de no estar 1.f! 

tegrado el cuerpo del del ita ni la presunta responsabi 1 idad, o bien, ex is-

tiendo lo primero falte lo segundo, ordenando entonces, la libertad del co_I! 

signado. Sin embargo, si el Ministerio Plíbl ico, con posteriodad aporta nue

vos datos para satisfacer las exigencias legales, se procederá nuevamente -

en contra del sujeto activo, de ah! que se denomine que se dicta con las r~ 

servas de ley, es decir, no resuelve en definitiva sobre la existencia de -

alglín del !to o la presunta responsabilidad de un sujeto. 

44) CXUN SPIDEZ, GJillemo. ~. cit. P.\g. 291. 
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Ahora bien, ciiándo la resoludón que el juez haya dictado sea un 

auto de fórmai;prlslón o'de sujeción a proceso; se dar~ Inicio a la etapa -

de la ln~trucción, ml~ma que ~nseguida estudiaremos. 

--:..:~~t·· .... :~< . .>·. 
,_ :( ::~:~--~ 

• 1 :{ LA/llfarRiJéc1oti. 

.. ~ ;,~;;;:~gÍ~L~;~~~~f ·~i~:;;i·:.::¡~,fü~:'.· ·''····· 
;>- ·',\.~ ._::;;<1• <:r~·: .. ; .':~~~'(?').';';~~--- e:J/~-. .'ú\i,' e•""'" ~:.~ 

objeto~n u~~~:~j1f i~~~t1fü~~fa¡~~~j'~:!!t:st~;~5{~:i~~~!~3¡::::r~:: 
dé un 'tlecho cori'apár!encia de!Íctúosa, -~~~~·t:~'e1ffü•co~~~1~iéntoa ·través -

de lá corÍstgnac!Ón; 

· .. ····••·· •.. ··· .. S~nchez; "es la etapa -

procedimental en donde se llevar~n a cabo ~~tos·p~~~esa1es'. encaminados a 

la comprobac!On de los elementos del del !to y aÍ .cono~lmlento de la respon

sabilldad o Inocencia del supuesto sujeto activo; el .. Organo jurisdiccional, 

a través de la prueba conocer~ la verdad hist6rfca y la personal !dad del -

procesado, para estar en aptitud de resolver,·eri su· oportunidad, la situa-

ciOn planteada"! 45 ) 

Consideramos a la instrucción como el per!odo procedimental dura!!_ 

te el cual las partes (el Ministerio Plibl ice, el procesado, el defensor y -

en ocaciones el ofendido cua~<lo'actOa ·como coadyuvante del Representante 5_!>. 

ciai para el sólo efecto de la reparación del daño), aportan las pruebas -

pertinentes, las que son desahogadas en la audiencia principal, encausadas 

a la comprobación o no del cuerpo del delito y a la acreditación o no de la 

45) CXl.IN S'tr!fl, Giillemo. ~.cit. P.lg. 264. 
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responsabi ! !dad penal del procesado, actuado por c;trc; laci(;'-'el 'juez-lnstriic

tor, quien a través de los elementos probatorios, concice 1'á_ ve-rdad-hist6ri

ca y la responsabilidad del procesado para estar en aptitud de_ resolver la 

situación jur!dica planteada. 

Esta etapa del procedimiento se inicia al momento en que el juez 

penal dicta una resoluci6n constitucional, ya sea auto de formal prisi6n 'o 

auto de sujeci6n a proceso, terminando cuando la autoridad Jurisdiccional -

dicta el auto que declara cerrada la lnstrucci6n. 

Las actividades que se realizan dentro de la etapa en estudio sen: 

1.5.1 EL AUTO QUE DECLARA ABIERTO EL PROCEDIMIENTO SUMARIO U OR
DINARIO 

Todo Inculpado deber4 estar sujeto a uno de estos procedimientos, 

cuya apertura se llevara a cabo cuando ya ha surtido efectos la notiflca--

ci6n de la resoluci6n respectiva, d4ndose con esto inicio a la etapa de in~ 

trucci6n. 

Se seguira el procedimiento sumario cuando se esté en el caso de 

un flagrante delito, esto es, que el sujeto sea detenido al momento de com_! 

ter el delito existiendo ademas, confesi6n del indiciado; que la pena apli

cable no exceda en su término medio aritmético, de cinco años de prisión, -

sea alternativa o no privativa de libertad, y en el caso de presentarse va

rios del !tos se estara a la penalidad del delito mayor. De igual manera, se 

seguir4 este tipo de procedimiento cuando se haya dictado auto de formal 

prisi6n o de sujeci6n a proceso, en su caso, si ambas partes manifiestan en 

el mismo auto o dentro de los tres d[as siguientes a la notificaci6n, que -

se conforman con él y no tienen mas pruebas que ofrecer salvo las conducen-
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tes a la lndlvldualizaci6n de la pena o medida de. seguridad y el juez·nci e~ 

time necesario prattcar otras diligencias, (arÚcul~ 305:de!C6d{go de Pro

cedimientos Penates para el Distrito Federal): 

se podra revocar el procedimiento sumario a Órdtna~t(), .·cuando a~I 
lo sol lclten el procesado o su defensor, en este caso cci~ rai1ncac16~ deí,' 

primero, dentro de los tres dlas siguientes de notificado er auto de .térmi

no constl tucional. 

Una vez que ha quedado abierto el procedimiento sumarlo y estando 

de acuerdo las partes con el mismo, éstas contaran con un término de diez -

dlas habites a partir del siguiente en que fueron notificados del término -

constlt.uctonat, para presentar las pruebas que se desahogaran en la audien

cia principal la que se ! levara a cabo dentro de los diez d!as siguientes -

del auto que resuelva sobre la admisión de tas probanzas y en Ja que se ha

ra fijación de fecha para aquél Ja. 

En caso de que al momento en que se desahoguen las pruebas apare! 

ca en las mismas nuevos elementos probatorlosm el juez podra ampl lar el té.!: 

mino por diez dlas hablles mas, a efecto de recibir las que a su juicio CO!!_ 

sidere necesarias para el esclarecimiento de Ja verdad. 

Se abrl rá el procedimiento ordinario, cuando el término medio --

aritmético de Ja penalidad aplicable al delito en estudio, exceda de cinco 

años de prisión, o cuando no exista confesión del acusado o en el caso de -

que se haya revocado el procedimiento sumario a ordinario. En éste, el tér

mino para ofrecer pruebas sera de quince d!as habites, tas que se desahoga

ran dentro de tos treinta dlas siguientes, pero cuando diligenciadas las -

mismas aparezcan probanzas supervlntentes, se podrá ampt iar et término, --

diez d!as más para el efecto de que el juez pueda recibir las que a su jui

cio considere necesarias y as! esclarecer Jos hechos. 
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Acertadamente, manifiesta Colln SAnchez, que la termlnologla de -

procedimiento sumario y ordinario deja mucho que desear, ya que en realidad 

no se trata de verdaderos procedimientos, sino mAs bien, de un sólo proceso 

sujeto segQn el caso, a términos distintos y que para su substanclacl6n re

quiere actos y formas procedimentales\ 46 ) 

1.5.2 OFRECIMIENTO, AOMISION Y DESAHOGO DE LAS PRUEBAS 

La escencla de la Instrucción es la prueba, entendiendo ésta en -

su mAs amplio sentido, como el medio o Instrumento que tiene por finalidad 

esencial provocar en el juzgador el Animo de certeza en relacl6n a la ver-

dad histórica de una conducta o hecho puesto en su conocimiento. 

La palabra prueba, quiere decir, "tener una actividad procesal e!! 

caminada a la demostración de la existencia de un hecho o acto de su lnexl.~ 

tencia"! 47 l 

FlorUn, dice que se entiende por prueba, "todo lo que en el pro

ceso puede conducir a la determlnacl6n de los elementos necesarios al jul-

clo con el cual aquel termina"\4Bl 

Vélez Marlconde, afirma que la prueba "es todo medio fActlco, --

susceptible de ser Introducido legalmente en el proceso, y que produzca en 

los sujetos de la relacl6n procesal, un conocimiento cierto o probable, 

acerca de los extremos fAticos de la imputación del tctiva o hechos"\ 49 l Pa

ra nosotros, prueba es todo elemento fActlco susceptible de ser,utlllzado_

para conocer la verdad histórica y ta personalidad del delincuente. 

46¡ Cxt!N SNOEZ, QJlllemu. ~. ci~P . 297. 
~ !E PINA, ~ae¡. D~· ccia:iario el? • Seg.n:ta edición. Edita"lal PoníJ¡¡, S.A. PAg. 276 
49 

FLCRINl, o. . cit. PAg. • 
4 ~-°Facu~ el? Cl?ra:ln~. el? la clase irrpartida p¡r el Lic. Marros castillejos -
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En ella pueden distinguirse tres elementos: 

1. Objeto de la prueba. ES lo que hay que averiguar en el proceso, 

lo que debe probarse, es decir, si se ejecutó una conducta o hecho encuadr! 

ble en algún tipo penal preestablecido {tipicidad); o en su defecto, la fa.!. 

ta de algún elemento o cualquier otro aspecto de la conducta; es decir, có

mo ocurrieron los hechos, en dónde, cu~ndo, por quien y para quien. En tér

minos generales, ab~rcarA, la conducta o hecho tanto en su aspecto objetivo 

como subjetivo. 

2. Organo de prueba. Es la persona f[sica que proporciona al tit.!!_ 

lar del órgano jurisdiccional, el conocimiento del objeto de prueba. 

El juez no puede ser órgano de prueba, en efecto; "es imposible -

que el juez, sea órgano de prueba, ya que para ser tal, se debe ser indivi

duo distinto al juez"~SO)Ei Ministerio Públ leo, por naturaleza de su fun--

ción, tampoco puede tener ese car~cter, pues el ejercicio de la acción pe-

na!, es consecuencia del conocimiento de un hecho que sucedió y el órgano -

de prueba su actividad como tal, es resultado de la concomitancia con el h! 

cho sobre el cual aporta conocimiento. 

3. Medio de prueba. Es la prueba misma, "es el modo o acto por m! 

dio del cual se lleva el conocimiento verdadero de un objeto. El medio es -

el puente de enlace que une al objeto por conocer con el sujeto cognocente. 

En el Derecho Procesal Penal, los sujetos que tratan de conocer la verdad -

son: directamente el juez, a quien hay que ilustrar para que pueda cumplir 

con su función decisoria; e indirectamente, las partes, en cuanto se ilus-

tran con las pruebas del proceso para sostener la posición que les corres-

pende. El objeto para conocer, es el acto imputado, con todas sus circuns-

tancias y la responsabilidad que de ese acto tiene un sujeto"~Sl) 

50l Rll'EJ\I\ SILVA, MlrtJ?l. Op. cit. P.lg. 202. 
51 Jbiden. P.lg. 191. 
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El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en -

su articulo 135, reconoce como medios de prueba: la confesión judicial; do

cumentos públicos y privados; dícUmenes de peritos; inspección judicial; -

declaración de testigos; presunciones; y agrega, también se admit!rA como -

prueba, todo aquel lo que se presente como tal. siempre que, a juicio del 

funcionario que practique Ja averiguación, pueda constltuir!a! 52) 

1.5.3 CIERRE DE IHSTRUCCJON 

DeberA real izarse al momento en que el juez estime que todas las 

dll lgenclas conducentes han sido efectuadas, dictando un auto que declarar~ 

cerrada esta etapa, siendo entonces, cuando Ja autoridad judicial hace un -

llamado a las partes para que revisen la causa, y en su caso, si ha faltado 

alguna prueba que ofrecer se haga en el término de tres d!as, y se desaho-

gue mhlmo en quince. El articulo 315 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal en cuanto al cierre de instrucción establece, ---

"transcurridos o renunciados los plazos a que se refiere el articulo ante-

rior, o si no se hubiere promovido prueba, el juez declarara cerrada la In! 

trucción y mandarA poner la causa a la vista del Ministerio PGbllco y de la 

defensa para la formulación de conclulsiones"! 53 l 

Con el auto de cierre se pondrA fin a la instrucción, la acción -

penal de persecutoria, pasara ya a ser acusatoria y se marcar~ legalmente -

el periodo del juicio al que a continuación hacemos referencia. 

1.6 J u 1 c 1 D 

Una vez desahogadas las pruebas ofrecldas por las par-

52) antro a; Pro:EDlMIEN!l5 P!:HN!S P/lll/\ a DISTRITO FHEW.. QOOragésinB tercera edición. 
S3) ~¡~a~~· S.A. ~ico, 1931. Pag. ll. 
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tes y practicadas las di l lgenclas, que a juicio del juez, hayan sido sufí-

cientes para el conocimiento de la verdad, se dicta una resolución que de-

clara cerrada la instrucción; como consecuencia de ello, se produce el sur

gimiento de otra etapa del procedimiento penal: el juicio. 

La palabra juicio, según Eduardo Pallares, "deriva del lat!n jud.!_ 

cium, que, a su vez, v'lene del verbo judicare compuesto de jus, derecho y -

dicere, dare que significa dar, declarar o apl !car el derecho en cm:reto"!
54l 

Para Ju! lo Acero el juicio es, "la actividad lógica jur!dica de-

senvuelta para el juzgador para permitir su declaración de voluntad sobre -

el objeto del proceso"f SS) 

Para Gonz~lez Bustamante, el juicio comprende actos de acusación, 

de defensa y de decl slón. Aquel los le corresponden al Ministerio PQbl ico C.Q. 

mo titular de Ja acción penal. A la defensa incumbe Impugnar los términos -

de la inculpación, ! levando al ~nlmo del tribunal la improcedencia en acep

tarlos. En cuanto al juez, le compete exclusivamente la misión de juzgar!56 ) 

El juicio ser~ pues, la etapa del procedimiento penal en la que -

se desarrollan diversos actos de acusación, defensa y decisión. El conteni

do de este periodo se encuentra en la formulación de las llamadas conclusl.Q_ 

nes y termina en el momento que se dicta sentencia. 

1.6.1 FORMULACION DE CONCLUSIONES POR EL MINISTERIO PUBLICO Y LA 
DEFENSA 

Se han definido jur!dicamente las conclusiones como el acto me---
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diante el cual las partes analizan los elementos instructorios y, sirviéndE_ 

se de ellos, fijan sus respectivas situaciones con relación al debate que -

van a plantearse. Esto es que las conclusiones que hacen tanto el Ministe-

rlo POblico coomo la defensa de todas aquellas constancias que existen en -

autos, para de esta manera poder fijar sus posiciones dentro del juicio. 

Col In Sfochez, define a las conclusiones como, "actos procedimen

tales realizados por el Ministerio PObllco, y después por la defensa, con -

el objeto, en unos casos, de fijar las bases sobre las que versara el deba

te en la audiencia final, y en otros, para que el Ministerio PObllco funda

damente su pedimento y se sobresea el proceso"! 57l 

También se define como "el acto a través del cual, las partes an! 

llzan los elementos recabados en la instrucción y con apoyo en ellos, fijan 

sus respectivas situaciones con respecto al debate que va a plantearse"!SB) 

Las conclusiones dentro del procedimiento penal, se puede definir 

como el analtsis que hacen tanto el Mnisterio POblico como la defensa (pu-

diendo hacerlo de Igual manera el procesado), de las constancias de los au

tos, para as! poder fijar sus respectivas posiciones en relación con el de

bate planteado; siendo requisito Indispensable que el Ministerio PObl leo -

las fonnule primeramente. 

En general, las conclusiones del Representante Social son funda-

mentales en todos los sentidos, ya que lo obligan una vez presentadas a no 

retirarlas a no ser por una causa superviniente que beneficie al procesado; 

por otro lado, la defensa necesita fundamentarse en ellas para fonnular las 

propias; y en cuanto al juez, en base a ellas define de manera precisa, la 

acusación sobre la cual él tiene que sentenciar no pudiendo hacerlo sobre -

materia no incluida en el las, 1 imitfodose consecuentemente su poder deciso

rio y sancionador. 
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En el Código del Distrito, habla del procedimiento sumarlo, esta

blece que una vez terminada la audiencia principal, las partes podr4n form.!!_ 

lar verbalmente sus conclusiones, reserv4ndose ese derecho, cualquiera de -

ellas, para formularlas por escrito dentro del término de tres d!as. Son -

presentadas verbalmente, el juez podr4 dictar su sentencia en la misma au-

dlencia, en caso contrario, tendr4 cinco d!as para poder hacerlo. 

En tanto, que el procedimiento ordinario, el periodo de juicio es 

distinto al anterior, pues de conformidad con lo ordenado por el articulo -

315 del multicitado Código procesal, se inicia con el auto que declara ce-

rrada la instrucción y manda poner la causa a la vista del Ministerio PObl.!. 

co y la defensa durante cinco d!as a cada uno, para la formulación de sus -

respectivas conclusiones. 

Pasando al estudio particular de las conclusiones del Ministerio 

PObl leo, éstas pueden ser: acusatorias y no acusatorias. 

1.6.1.1 ACUSATORIAS 

Cuando el órgano investigador formula sus conclusiones, deber4 -

concretarse a los hechos punibles que se atribuyen al acusado, si éstas son 

acusatorias, ser4n las que dén inlclo al procedimiento, siendo la etapa en 

la cual ya se acusa concretamente al inculpado, solicit4ndose al órgano ju

risdiccional se le aplique una determinada sanción, a la cual se le incluya 

la reparación del daño y perjuicio citando el precepto legal en que funda -

su acusación y la jurisprudencia apl icabie al caso, debiendo cuidar del de

bido cumplimiento de las sentencias judiciales. 

Slj CQ.lN 51\'0EZ.._G.Jillenro, C\l. cit. Poo. 419. 
58 PlAA Y PIUCll.O, Javier. l:l?ra:to Procésal Pmai. l'éxico, 1948. P4g. 183. 
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Deben contener ciertos reQuisitos de fondo y fonna. Los de fondo 

son: una exposición breve y metódica de los hechos y de las circunstancias 

concernientes a las modalidades del del ita y del delincuente; darle una va

loración jurldica a Jos elementos probatorios en relación a los preceptos -

violados; señalar las cuestiones de derecho, doctrina y jurisprudencia apl.!_ 

cable al caso concreto; y, la detenninación y clasificación de los hechos -

punibles que resulten probados por medio de proposiciones concretas, as! cE_ 

mo la petición de que se apliquen las sanciones procedentes, como también -

la reparación del daño. Las de fonna son: la denominación del Tribunal a -

quien se dirigen; la fecha y lugar en que se fonnulen; quien las fornula, etc. 

El Ministerio Público se somete a reglas enérgicas, pues debe re.! 

lfzar una exposición de los hechos y de las cuestiones de derecho Que se -

presentan. 

Cuando las conclusiones del Representante de la sociedad son acu

satorias, el juez dar~ vista de el las a la defensa para que ésta a su vez -

formule las suyas sin limitación de ninguna especie, ya que Inclusive se le 

autoriza a retirarlas o modificarlas en cualquier momento hasta antes de 

que se declare visto el proceso. En caso de que las partes no fonnulen sus 

conclusiones dentro del término que marca la ley, se tendr~n por presenta-

das las de lnculpabil idad. 

Consideramos que en ésta etapa del procedimiento, el procesado y 

su defensor gozan de mayor privilegio que el Ministerio Público, toda vez -

que éste no tiene la libertad absoluta de modificar sus conclusiones sino -

por cuestiones supervíníentes que beneficien al acusado, en tanto que los -

primeros pueden retirar o modificar libremente sus conclusiones hasta antes 

que se declare visto el proceso. 
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' ' 

f.6.1~2 No ACUSATbRIAS 

', ' '"· 

Lás conclusiónes no acusatorias,_ son la exposición fundamentada -. . . . . 

jurldica y doctriilalmente, •'de lo.s elementos instructorios del procedimiento 

en los que se apoya para fijar su posición lega,!, justificando la no acusa

ción del procesado y la libertad del, mismo, ya sea porque el delito no haya 

existido o, existiendo; no se impute al procesado,. o porque se de en su fa

vor alguna de las causas de justificación u otra eximente de las que se en

cuentran en el articulo 6 del multicitado ordenamiento. En este sentido, la 

defensa no tiene la oportunidad de presentar las suyas, y lo que viene a -

operar es el sobreseimiento. 

El Ministerio Plíbl leo en sus conclusiones se somete a reglas don

de debe cumplir con muchos tecniclsmos, pues el juzgador no puede excederse 

en su pronunciamiento y en muchos casos depende de ést_as la decisión del ó!_ 

gano jurisdiccional para condenar o absolver al procesado. 

Cuando las conclusiones son no acusatorias, el juez señalará las 

contradicciones en que se ha incurrido y dará vista al Procurador o Subpro

curador junto con el proceso, para que las confirme, modifique o revoque. -

Si no hubiere respuesta dentro de los quince dlas siguientes se entenderá -

que han sido confirmadas y si el pedimento del Ministerio Plíbl ico ha sido -

de no acusación, el juez sobreseerá el juicio y ordenará se deje de inmedi~ 

to en libertad al acusado, produciendo el sobreseimiento los efectos de una 

sentencia absolutoria. 

Las conclusiones de la defensa deben ser presentadas forzosamente 

por escrito, no exigiéndose ningún otro requisito de fondo. No existe una -

especificación que las regule. Si ésta·no las presenta dentro del término -

señalado, se tendrán por, 'pre.sentadas las de inculpabi lldad. 
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1.6.2 CITACION A AUDIENCIA OE VISTA 

Ya habiéndose exhibido las conclusiones tanto del Ministerio Pú-

blico como las de la defensa, o en su caso, se tengan por formuladas las de 

lncu!pabi 1 idad, el juez fijara fecha y hora para que la audiencia de vista 

se celebre, as! como el debate, momento en que el procedimiento tiene su -

culminación. 

1.6.3 CELEBRACION DE DESAHOGO DE AUDIENCIA DE VISTA 

Tanto el Juez como el Ministerio Público y la defensa deberan~ es

tar presentes en la celebracl6n de ésta, misma que se llevara a cabo a puer 

ta cerrada cuando afecte a la moral. 

En el caso de que alguna de las partes no se presentara, se fija

ra nueva fecha de audiencia dentro de ocho dlas, que se efectuara aún sin -

la presencia del Ministerio Públ leo; si quien ha estado ausente ha sido el 

defensor, se substituira por uno de oficio, suspendiéndose la audiencia pa

ra efectos de que éste pueda conocer la causa y preparar debidamente su de

fensa. 

Esta di 1 lgencia tiene como final ldad poner del conocimiento del -

Tribunal la causa, mediante una slntesis de todas aquellas actividades rea

lizadas dentro del procedimiento y ser oldos por el juzgador. 

En este momento aún existe la posibilidad de presentar algunas -

probanzas. Cuando la audiencia se haya declarado abierta el secretario fa-

cuitado para ello procedera a dar lectura a las constancias de autos, de -

las pruebas recibidas y admitidas desahog4ndose en este momento, si corres

pondiera al caso. A continuación se da uso de la palabra al Ministerio Pú--
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bl leo, quien reprbduce todos y cada- uno de los puntos acusatorios conteni-

dos en sus conclusiones. 

Seguidamente, el defensor expresará que reproduce el contenido de 

su escrito de conclusiones, continuando el acusado con la manifestación de 

que se adhiere· a -lo expuesto por su defensor. La audiencia final izará cuan

do el ·juez declare vistos los -autos y cita a las partes para olr sentencia, 

que será la úlÚma actividad -de la etapa del juicio y del procedimiento, s~ 

gún la división que nosotros hemos expuesto. 

1.6.4 SENTENCIA 

La sentencia es el acto mediante el cual el órgano jurisdiccional 

después de haber realizado un cuidadoso y profundo razonamiento de las con

clusiones a que se ha llegado sobre la verdad histórica y de la personali-

dad del inculpado resuelve si este caso corresponde una sentencia absoluto

ria o por el contrario, si debe condenársele. De no haber desacuerdo de las 

partes se tendrá por concluido el juicio y como consecuencia del procedi--

miento penal. 

La sentencia, es una aceptación legal, es la decisión final dél -

proceso que se realiza al concluir la instrucción, es, según Franca· Sodl_-

"la resolución judicial que contiene la decisión del órgano:Júrisdicc\onal 

sobre la relación de derecho penal planteada en el proceso y'·qur~~ne fin a 
la -instancla"( 59 l -.3'.il' 'i:i:::_ ·-' 

-0~.~~~0· :;~~i:~~~~:t\~-,-~ 

~' ,. ... ::· :: ::,:::.:::~;; .~~~~-'_f._%~¡lil~iif tii;,::::::··· 
.;_ ,,,. ;~·í· ~ 

"'::'' •,'>• 

59) ~';11~~.9~-P~.~1miSio'~1 ~-¡~¡--~~fia1'~. s.~ ~ edi-
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objetivas y subjetivas condicionantes del delito, resuelve la pretensión P.!!. 

nltlva estatal individualizando el derecho, poniendo con el lo fin a la lns

tancia•~60lPor su parte, Arilla Bas, considera a la sentencia como "el acto 

decisorio del juez, mediante el cual afirma o niega la actual izacl6n de la 

co1111inación penal establecida por la ley•! 61lPara Rivera Silva, es "el ro-

mento culminante de la actividad jurisdiccional. En ella, el órgano encarg_!!. 

do de aplicar el derecho, resuelve sobre cual es la consecuencia que el Es

tado seijala para el caso concreto sometido a su conocimiento•~ 62 l 

En nuestra opinión, la sentencia es el acto decisorio del órgano 

jurisdiccional, ya que a través de la misma, el juzgador después de hacer -

un minucioso estudio de la verdad histórica y la personal!dad del dellncue!l 

te, resuelve si lo condena o lo absuelve. 

Ahora bien, las sentencias se clasifican en: 

Interlocutorias.- Es aquella que pronuncia el Tribunal en el cur

so del proceso, para decidir cualquier cuestión de car~cter incidental. 

Definitivas.- Resuelve integramente las cuestiones principal y -

accesoria, condenando o absolviendo al acusado. 

Absolutorias.- 'Determina la absolución del acusado en virtud de 

que la verdad histórica patentiza la ausencia de conducta, la atipicldad; o 

afio siendo as!, las probanzas no justifican la existencia de la relación de 

causalidad entre la conducta y el resultado. 
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Condenatorias.- Es la resoluci6n Judicial que, sustentada en los 

fines especificas del proceso penal, afinna la existencia del delito y, to

mando en cuenta el grado de responsabilidad de su autor, lo declara culpa-

ble, imponiéndole por ello una pena o una medida de seguridad"~G3 l 

La sentencia penal, debe de ser un documento de convicci6n razon! 

da, es decir, relacionando el hecho el hecho con el derecho, para poder de

cidir las relaciones jurldicas planteadas y concluir con f6nnulas precisas, 

en concordancia con las motivaciones y fundamentos legales en que se apoye. 

Debe sujetarse a los ténninos de la acusaci6n, o sea, que debe h! 

ber una correlac.i6n entre las conclusiones y la sentencia, constituyendo un 

juicio 16gico que ha de fundarse en los hechos y fundamentos legales, cuya 

apllcacl6n sol !cita el Ministerio Pllbl ico. 

En cuanto a su fonna o manifestaci6n extrlnseca, la sentencia de

be contener los siguientes requisitos: 

Hacerse por escrito, atendiendo a detenninadas fonnas de redac--

ci6n como son: prefacio, resultandos, considerandos y puntos resolutivos. 

Prefacio.- Es el inicio de la sentencia, se expresan en él, los -

datos necesarios para singularizarla y que se mencionar~n al tratar las fo!_ 

mal idades. 

Resul·t~ndos • .:' Son ferinas adoptadas para hacer una~ liistorra-ae-10'5 -

actos procedimentales, como averiguaci6n previa, auto de·formal prisl6n, d! 

sahogo de pruebas. En slntesis, un breve estractcí de lb~ hé~Iios; 
. <:. . ,· " .';:>~-· ·'\.-:~· . '· . 

63) CQ.IN. 5'/0EZ, llJlllerno. [)',ra;to ~I~ daPnmli;,tl~ Pefflles. ~. cit. P~. 444, . - . ' . - . 
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Considerandos.- Constituyen Ja parte medular de la sentencia, son 

producto de Ja Inteligencia del juez, han de servir para darle sol ldez al -

aspecto jurldico de la prueba, ya que del examen que de el la se haga y de -

su valoración jur!dica, depender.! la comprobación o no, tanto la existencia 

del delito, como de la responsabilidad penal del agente; podrán también me!! 

clonarse las referencias doctrinales, y jurisprudenciales en donde se apoye 

para robustecer su criterio, citando los preceptos legales en que se funde 

jurldlcamente. También es obligatorio, expresar los razonamientos que haya 

tenido en cuenta para valorar jur{dicamente la prueba. 

Comprobando la existencia del delito y Ja responsabilidad penal -

del agente, el Tribunal debe proceder a apl !car las sanciones corporales o 

pecuniarias; en su caso, las medidas de seguridad que fueren procedentes. -

Asimismo, las penas accesorias respectivas, como la pérdida de Jos instru-

mentos del del !to, privación de derechos, suspensión en el ejercicio de p~ 

fesión u oficio, as! como también Ja resolución sobre el pago de la repara

c!6n del dano. 

Al final, debe amonestarse al sentenciado para que no reJncida y 

prevenirle de las consecuencias legales a que se expone si vuelvP. a del in-

quir. 

Puntos resolutivos.- En el los se sena la cual fué Ja resolución f.!. 
na!, absolviendo o condenando. 

Los requisitos fonnales que deber.In cubrirse al dictarse senten-

cla son: el lugar en que se pronuncia; los nombres y apellidos del acusado, 

su sobrenombre si lo tuviera, el lugar de nacimiento, su edad, su estado c.!_ 

vil, su residencia o su domicilio y su profesión; un estracto breve de los 

hechos, exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia 

las consideraciones y fundamentos legales de la sentencia; la condenaci6n o 

absolución correspondiente y los dem&s puntos resolutivos. Deberá ser d!ct! 
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da dentro de los quince dlas contados a partir del siguiente a la conclu--

slón de la audiencia. 

Por Oltlmo, un requisito muy importante, pues para que la senten

cia tenga fuerza legal, debe estar autorizada por las firmas del Juez o Tr.!_ 

bunal que la dictó y del secretario que autoriza, a falta de este Oltlmo, -

dos testigos de asistencia firmaran. 
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C A P l T U L .O 

ANTECEOENTES llISTO,RlCOS DEL 
PROCEDIMIENTO PENÁL 

2. t. ANTECEDENTES H!STOR!COS 

Al Igual que el Derecho Penal, el Procesal Penal cuenta con ante

cedentes muy remotos, a pesar de que los mismos datan del periodo de la ve!!. 

ganza privada aproximadamente, pues en dicho perlado no habla una regla o -

ley que regulara los atentados que sufrlan quienes lntervenlan en el los. 

Se ha considerado al procedimiento penal como un producto de la -

evoluci6n social a través de diferentes épocas y lugares, siendo varias las 

culturas, que han tenido Influencia dentro del procedimiento penal mexicano 

y que a contlnuaci6n exponemos. 

2.1.1 DERECHO GRIEGO 

El origen del Derecho Procesal Penal, nos remonta al estudio de -

las Instituciones del Derecho Griego, en cual el Rey, un Consejo de Ancla-

nos o bien la Asamblea del Pueblo. se reunlan para ah! juzgar a quienes se

gún ellos estableclan actos que se consideraban como atentatlvos para cier

tos usos y costumbres; dicho proceso se 1 levaba a cabo de la siguiente for

ma:cuaiquier ciudadano o el ofendido en todo caso, se presentaba y sostenla 

la acusaci6n ante el Arconte, y este último, si no se consideraba que se -

trataba de delitos privados convocaba al Tribunal del Aer6pago, el Ephetas 

y el de los He! lastas. 

El 6gano común de la defensa era el mismo acusado, aunque podlan 
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audl !arlo alguna's personás; cada una de las p~rte~ ofrecla sus pruebas, -

fo!1llulaba alegat~s y eh t()(!~ cas~ el Tribunal. dictaba sentencia ante los •• 

ojos del .. pueb1o! 1J· 2 "' 
c:\:;LJ:obS~ar. ~ste·tl¡;;, d~ :~:cJdtmle~to .efa muy r~pÍdo 

e ini:luslve lásentenc!a; cOffii yá se (¡iJ? anterlorllÍénte, se dlc~aba en el -

mismo. acto'; 

2.1.2 DERECHO ROHANO 

Pero no solamente de ah! datan antecedentes de este tipo de dere

cho; las instituciones griegas poco a poco fueron transformándose, segOn -

las necesidades y los usos del pueblo romano de aquella época, y se estabi! 

cieron dentro de el las, nuevas caracterlsticas, que posterionnente sirv!e-

ron para dar origen al moderno Derecho de Procedemientos Penales. 

En suépoca más remota, tuvo el car~cter privado, sus funciones r! 

calan en un representante del Estado que optaba por resolver el confl!co de 

acuerdo a lo expuesto por las partes~ 2 J 

Los pretores tenlan un procedimiento IN IURE, que consistía en h,! 

cer un estudio o examen pre! !minar del asunto, turnandolo después al jurado 

para que éste a su vez continuara con las investigaciones y pronunciara el 

fallo, llamandose a esto último, procedimiento IN IUOICIO. 

En la etapa de las "acciones de la ley" y en traUndose de asun-

tos criminales, la actividad del Estado se hacia patente tanto en el Proce

so· Penal, pCibl ico como en el privado. 
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En este Oltimo, el Estado intervenla como una especie de árbitro, 

escuch_ando a las partes y sobre lo expuesto por ellas·resolvla. 

Posteriormente fué puesto en práctica el_ proceso penal pObl leo,_ -

que deviene su nombre del hecho en que el Estado sólo intervenla en aque--

llos delitos que amenazaban el orden y la integridad polltlca. 

En la época monárquica los reyes eran los encargados de adm_inis"

trar justicia. Leo Block, refiere que los QUAESTORES PARRICIAll· conoclan de 

un del lto de cierta gravedad; y los OUOVIRI PEROUELÜONIS para los casos ·de 

alta traición, aunque la decisión por lo generar;· era e emitida pe{~ é1~!Jl-

También es cierto que el Senado lntervenla en la dirección de los 

procesos y si el hecho se consideraba de muy alta Importancia, se encargaba 

su cuidado e investigación a los Cónsules. 

OespOes se ! legó a establecer el procedimiento inquisitivo, den-

tro del cual se usaba el tormento, no sólo al acusado sino incluso a los 

testigos; dentro de este tipo de procedimiento, los encargados de juzgar 

eran los pretores. procónsules, prefectos y algunos otros funcionarios. 

El Estado a través de sus órgar.os previamente establecidos y ate.!!_ 

diendo a lo violado, imponla como sanciones penas de prisión, o multas, se

gOn lo grave de la infracción. 

El proceso penal pObl ico revestla dos aspectos o formas fundamen

tales: cognatio, que era real izada por el Estado; acusatio, que estaba a -

cargo de un ciudadano. 
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Cognatlo, mediante esta forma, el Estado , levaba a cabo las inve~ 

tlgaciones que consideraba pertinentes para el esclarecimiento de la verdad 

sin darle opci6n al procesado a defenderse siquiera, sino que sólo después 

de pronunciado el fallo, se le concedía a éste pedir al pueblo que se anul~ 

ra ñla sentencia; si éste accedla a la petición del procesado se tenla que 

someter a otro procedimiento (ANQUISIT!O), dentro del cual sel levaban a ca

bo algunas diligencias para as! poder dictar una nueva sentencia. 

Acusatlo, esta forma casi tuvo apl icaclón al principio de la RepQ 

bllca, aqul la averiguación y el ejercicio de la acción se encontraba conf~ 

rida a un accusator (ministerio Público) que representaba a la sociedad, -

sin funciones oficiales propiamente dichas, pues la declaración del derecho 

sólo era competencia de Jos comicios, de las cuestiones o de un magistrado. 

Poco después las facultades conferidas al accusator, fueron inva

das por las autoridades ya mencionadas, quienes en todo caso, investigaban 

sin previa acusación formal, lnstrulan la causa y dictaban sentencia. 

Iniciada la época Imperial, el Senado y los Emperadores eran los 

encargados de administrar justicia; no obstante, el funcionamiento de los -

tribunales penales, era encomendado a los cónsules investigar pre! iminarme!! 

te, asl como la dirección de los debates y la ejecución del fallo. 

Ya en plena época del Imperio el sistema acusatorio cayó en desu

so por parte de los interesados, naciendo asl el proceso extraordinario en 

el cual la decisión corría a cargo de los magistrados, al fallar en una ac!! 

sación de car~cter privado, y la cual era obligatoriamente de llevarse a c~ 
bo. (4) 

4) IWIZINJ, VirmlZD. qJ. cit. Pags. 5-8. 
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Podemos conclúir diciendo que en el Derecho_ Romano el procedim!e.!)_ 

to penal, tuvó como prlñctpales caracterlstlcas las s.lgti!entes: el órgano -

de acusación, defensa y 'decisión recala en personas distintas, can el esta-
. ,. .-. . -

bleclmlento de un ·principio.de publicidad, sin un sistema pro.bator!o !ni---

clal. ~ prlmord!al ?sin \m ~~~oél~!ento exacto de la verdad, el juzgador en 

toda c~so ap!!cabaJi}u~tlc.!a éonfot1lle se lo Indicaba su conc!encia! 5l 
--:_':,,·_,·· 

- e· '- .. ~, ;;; ' ,'.-.:• 

·. 2;1;3 .;DERECHo'2ANtiN1c~'. •. 

<~A~~:rel '~a~j~lml~[to;era i~quiÚtt~~. su origen data del derecho 

espa~ol, pues 'fueJmptantádo_por los v!SÍgodós'y generaf Izado después hasta 

la. RevolllcT6n F~~"rite-s'a::- ·c- · -- • 

. . 

Los ·.calllúar!os fueron. creados con el objeto de hacer del conoc!-

m!ento del T_rlbunal del Santa Oficio; las conductas de los pdrt!culares de 

acuerdo con las Imposiciones que la Iglesia habla establecido. 

Con el funcionamiento de ta Inquisición Episcopal ya reglamentada, 

se encomendó a dos personas laicas a denunciar a los herejes y en los !nqu.!. 

s!dores fueron concentrados los actos y funciones procesales. 

Era Inadmisible la delación (denuncia anónima), después se exigió 

que se hiciera ante un escribano y bajo juramento. 

Los inquisidores eran qu!enes.reclblan esas denuncias,, prac~!ca-

ban pesquisas, real !Zaban aprehensiones; como principal medio de. prueba se 

contaba con la confesión, para lo cual se utilizaba el tonnento, sin adm1.-

si6n de un órgano de defensa, pudiendo incluso hacer comparecer a toda cla-

5) fo\INZ!Nl, Vlrcenzo. (\J. cit. PA(]. 9. 
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se de testigos, con juicios secretos, as! como utilizando la escritura, con 

un juez que gozaba con poderes bastante extensos para poder tomar medidas -

de decisión. 

2 .1.4 EL PROCEDIMIENTO PENAL MIXTO 

Fundamentado en el Derecho Canónico tiene su origen en Alemania y 

Francia (1532), con las siguientes caracter!sticas: en el sumario con las -

fonnas del sistema Inquisitivo (secreto y escrito). plenario (publicidad y 

oralidad) con respecto a la valoración de las pruebas el juez goza de libe!_ 

tad absoluta, con excepción de algunos casos en los que regla el sistema l.!!_ 

gal o tasado. 

Implantado en Alemania (1532) en la Constitución Carolina y en -

Francia en I• Ordenanza Criminal de Lul s XIV de 1670, el monarca otorgaba -

el m.ls amplio arbitrio judicial a los jueces; en Italia siglo XVI se esta-

blecieron las normas del procedimiento criminal, Intervenciones de defensor 

as[ como la l lbertad en su defensa~6 l 

2.f.5 DERECHO GERHANICO 

El proceso era muy formalista, el ofendido reclamaba -

su derecho, veng~ndose él mismo; exlst!a una separación de funciones compl.!!_ 

ta, pues era distinto el juez que llevaba a cabo la instrucción a aquel que 

dictaba la sentencia. En la Ordenanza Carolina, se hizo un desconocimiento 

total a la confesión como medio de prueba, siempre que careciera de algOn -

otro medio de convicción. En Francia el ~rbitro en el destino del acusado -

era el juez, al dirigir el proceso y darle fonna, no tenla limites y por lo 

6) fIJflJiil B..fil!Wlfil, ~ .bsé. ~. cit. Polq. 14. 
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. . 

mismo. no se se~alaba.bajoque. fundamentos ycondiciones se .llevarla a cabo 

el procedimiento, ll~g6 a' tal' grado esto, que podla sentenciar en secreto 

al atusado, sin ni siquiera cirio en defensa, ni hacerle saber el nombre -

de su acusador intimidando inclusive por medio del tormento!7l 

2.1.6 DERECHO PREHlSPANICO 

En esta época el derecho no tuvo vigencia uniforme para todos los 

pueblos, puesto que su forma de organ!zaci6n y gobierno de cada una de las 

tribus o pueblos era distinta, como también sus normas jurldicas. 

En un aspecto general. el derecho que apl !caban era el consuetud.!. 

nar!o, aquel los que juzgaban transm!tlan esa func!6n de generación en gene

ración. 

Debla de existir un procedimiento por medio del cual el autor de 

un !licito era sancionado, previa su comprobaci6n, pues no s61o bastaba con 

la ejecuci6n del delito. Esta caracterlstica era obligatoria para quienes -

eran los encargados de ejercer la func!6n jurisdiccional. 

La clase de tribunales que existlan eran diversos, como los pro-

v!nc!ales, tribunal de comercio militar, reales; todo esto atendiendo a las 

circunstancias en que se habla cometido el delito, obien, en relaci6n a la 

calidad del supuesto que cometi6 el !licito, etc! 8l 

7) IIllZ'LEZ IIBT lffillE¡ .hin J:>sé. ~. el t. P.!a. 39. 
8) aJ.IN 5'/0EZ, ftlil emo. terecto ~i<;OCQ i:le Procedimientos Pffilles. OOcimse}Jrll edi

ci6n. Editorial Pomla, S.A. ~leo, 1m. P.lg. 21. 
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Z.1. 6. 1 Ell EL DERECHO .AZTECA 

AqµI el monarca era quien tenla la autoridad mAxlma y delegaba -

sus funciones a un magistrado supremo, quien conocla de apelaciones en mat! 

rla criminal quien a su vez nombraba a un magistrado con iguales funciones 

en ciudades con un nfimero considerable de habitantes, quien designaba a su 

vez a jueces encargados de llevar asuntos civl les y criminales. 

< • ~ 

Se tomaba en conslderaclOn. lás lnfÍ"acclCJnes, cla~iflcAñdoias en:. 
--A• • : ' "'-'"•''•'••"•••'• ; ' 

--~ /~:-·: -~e~:"·, ~;:::~-~- >·:: .· 
Leves.- Para éstas se deslgnab~ ¿~;Suez¿~~ijº~~Í~dÍc~ÍOn ¿ó\npréri~ 

dlda en un solo barrio d~ la ciudad; y," ;i\ :::· 
" - ""·----· . '/,~//: > ~ 

·· ·Graves.~ PÚa,estas'.clnfrácdo~es_se. d~slgnaba un Tribunal· Colegl! 

·do ·formado;poi·t~~~' Cl;cu;trOJ~ec~~; 

<Cos',iúeées:menores: !nielaban: actuaciones procedentes, aprehensio

nes,, lnsfrulancel p~oceso correspcindle~te y el magistrado supremo dictaba -

1 a sentenc la> 

- __ ·-::.· : __ ' 

monarca en Texcoco, designaba a los jueces encargados de asun-

tos ¿!viles ypenales • 

. El procedimiento se abrla de oflclo, bastando solamente un rumor 

para el lo. El mismo ofendido podla presentar su acusaclOn, as! como el acu

sado podla nombrar defensor o defenderse por si mismo; en materia probato-

rla e.xlstlan testigos, la propia confesiOn, indicios o documentales. En ma

teria penal, tenla mucho mayor importancia un testimonio y sOlo en los ca-

sos de adulterio o que existieran mayores datos o sospechas se usaba el tor 
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mento; en algunas ocaciones eran necesarias las fonnalidades, c0010 por ejE!}!! 

plo, testimonial, el que rendla testimonio, rendla juramento poniendo en t~ 

do caso, las manos en el piso y después llev~ndoselas a los labios. El pro

ceso tenla un limite de ochenta dlas en sentencias dictadas por unanimidad 

o mayorla de votos, los fallos o resoluciones eran apelables, el Rey era el 

que dictaba la sentencia asistido de trece nobles de mucha calldad~ 9 ) 

2.1.6.2 DERECHO HAYA 

Este pueblo, al igual que el azteca catlgaba con tada rigidez las 

Infracciones cometidas en contra de la paz y las buenas costumbres, funda-

mentalmente contando para ello con el Ahau, quien en ocaclones lo delegaba 

en los Batabes, éstos eran auxiliados por Ministros, abogados o bien algua
ciles~ lO) 

Al parece los batabes tenlan jurlsdlccl6n en el territorio de su 

cacicazgo y a los ahau en todo el Estado. 

La lmparticl6n de la justicia se ! levaba a cabo en una plaza pQ-

bl ica, que se llamaba Popllva con juicios de una sola instancia sin admi--

si6n de recursos~ 11) 

Los medios de prueba fundamentalmente ten!an a la confesl6n, la -

testimonial y probablemente la presunci6n~ 12) 

2.1.7 EL PROCEDIMIENTO PENAL EN LA EPOCA COLONIAL 

Con la conquista de la Nueva España, sobrevino también un cambio 

9) ~IEfA_~Lt.eio. El [);recto Precolonial. Editorial Porr[a, S.A. ~ico, 1937. --
10) [lW1 ll

1 
• Ires SiglQ> de Ulnir>Jeiál Es¡:ai'ola en Yt.ea~. Calp2cte, 1842. Cil:ilál 

¡x:r Col n • ~. Cit. Pag. 22. 
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no solo en el sistema de gobierno, sino también el sistema de jurldico tex

cocano, azteca y maya. Aparecieron entonces cuerpos legislativos distintos, 

tales como la Recopilación de las Leyes de Indias, Las Siete Partidas de -

Alfonso el Sabio y la Novlsima Recopilación, entre otras, aunque no exis--

tlan normas distinadas a regular un procedimiento de carkter penal en esa 

época! 13) 

Conforme el tiempo transcurrla, los problemas iban en aumento, -

pues las leyes de los españoles eran insuficientes para regular a la colec

tividad de esa época, la finalidad era que las Leyes de Indias suplieran tE_ 

das las deficieclas que existlan, se acentuaron m.ls los problemas, y es as! 

como en 1578 Felipe II dispuso sanciones para frenar los abusos Imperantes, 

con el fin de limitar la invasión de competencias, recomendado a Obispos y 

Corregidores que se dedicaran únicamente a resolver sus tareas, as! como a 

respetar las normas jurldicas de los indios, sistema de gobierno, polltica 

usos y costumbres, dejAndose de tomar en cuenta en cuanto contravinieran al 

Derecho Hispano. 

2.1.7.1 FUNCIONARIOS CON ATRIBUCIONES PARA PERSEGUIR DELITOS 

Virrey.- El Vice-Patrono, representaba al Rey en las atribuciones 

religiosas del patronato, llegando a ser el eje principal, alrededor del -

giraban gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y la Real Audiencia. 

Gobernadores.- Nombrados por el Virrey, gobernaban poblaciones -

mAs pequeñas, tenian bajo su responsabilidad el cuidado del orden, adminis

tración de justicia y problemas presentes. 

11) PEJU r:JiM, .AJan el? Dios. Dera:to y ~izaciál el? los Mayas. Ed. G:bierno Cmstitu:io-
12) \'g\~~ ~~<E GaT¡;ecte. 1943. Pags. ~-ID. 
13 CIJUPLEZ r&r111wrr, .AJan José. ~- cit. PAg. 17 
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. . 
: '~:.. - ,¡:'/ 

Corregidores.-. Estab'an aascrÍfos a 'Jos dlstrltos o• 1 ugares Indi'c~. 
dos por el Vlrre;, para ad~irilstra?júsi1c!Óculd~ran°'~1 ~i-den, dictaran -

. . .. . ' - •. ,,.. -· - --- .- ·- . •• .: '· . ' - - -·, • - . - .. "<·•' :·!_'.::-:: :~. 

1 e yes. as r como·.!,ª. d·~~:.~~Jr~ .. ~~:ª.s;:-;;tº)~t~~;ist~~~:1 ~;~'.·)n. . .. :.: 
Alcaldes. Mayores:;_ Estaban<.subordinados ádos:corregldores en eje 

:~: :~; t~: ! ~~je i;ri~s_•~d;ln·l1:~ªf !tª:i·'.tj\tj~;~~e:; e~Y~~i ug~r\s •. que est:ba~ 

2.1.7 .2 . PROCEOJ~;ENT~ PAR~ OESl~NÁ~~FUNC.;ON~Rios INDIOS 

En un principio no se-dló lnjerencia:·a los Indios para ejercer -

puestos de funcionarios Jl(lbllcos por los antecedentes ya Indicados; y no -

fué sino hasta el 9 de octubre de 1549, cuando por medio de una Cédula Real 

se hiciera una selección entre ellos para que desempe~aban Jos cargos de A.!. 

caldes, Regidores, Alguaciles, dentro de Ja cual la justicia se impartfa de 

conformidad con Jos usos y costumbres que hablan gobernado su vida! 15
) 

Los alcaldes indios, se auxiliaban por alguaciles, quienes apre

hendlan a Jos delincuentes indios, Jlev~ndoJos a las c~rceles del distrito 

a que correspondlan! 16 ) 

Los caciques ejecutaban aprehensiones ejerciendo jurisdicción cr.!_ 

minal en Jos pueblos, con excepción de aquellas causas reservadas para la· -

resolución de las audiencias o gobernadores. 

Con 1 a proc 1 ama e i ón de 1 a Rea 1 Ordenanza, nacieron doce 1 ntenden-

14j AZ\flJ\ 5alvaoor. Arurtes el! Oerecto Coostitu:l01al. M)xico, 1964 P~g 114, 
15 ro.IN 5'ÍOEZ, CUi!lemo. Oerecto Mexicaro oo Pro:edimtE!ltOs Pmales. O;i. cit. P.!g. 23. 
16 JbiOO!I. 
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cias encargadas de los servicios de Hacienda y Justicia, asr los funciona-

rios indios fueron olvidados poco a poco, mientras que cada intendente im-

partfa justicia tanto en lo civil como en lo criminal, ayudados por sub-de

legados, mismos que investigaban los hechos delictuosos, instruían los pro

cesos para estar as! el intendente, en posibilidades de dictar sentencia 

con la asesoración de un teniente letrado! 17l 

2.1.B TRIBUNALES EN LA EPOCA COLONIAL 

En esta época se necesitaba, al igual que en Ja anterior, nuevas 

medidas para frenar toda conducta que fuera il!cita por parte, tanto de los 

indios como de los españoles, creandose por tanto nuevos tribunales apoya-

dos en diversos factores, entre los que estaban el Tribunal del Santo Ofi-

cio, la Audiencia y el Tribunal de Ja Acordada!lB) 

2.1.B.1 EL TRIBUNAL OEL SANTO OFICIO DE LA !NQUISIC!ON PARA LAS 
INDIAS OCCIOENTALES 

En E~paña aparece en la época de Jos Reyes Católicos, en la que,

por medio de una Bula expedida en 147B por Sixto IV los faculta para des!_\! 

nar a Jos integrantes de este Tribunal! 19) 

Su aparición en Ja Nueva España, fUe aproximadamente noventa años 

después (25 de enero de 1569), aunque fué hasta 1570, en el que el Virrey -

Don Martln Enr!quez, recibe la orden de establecerlo en todo el territorio 

de la Nueva España, designando como inquisidores generales a Don Pedro de -

Maya y Contreras y a Don Juan de Cervantes~ 20 l 

l~j ijg;~:"11ID· wi l lerno. cv. cit. P.!g.24. 
19 AWl;ISCO OC.LA 11\ZA. El Palacio de la l1Wisiciooéo¡nst=de Investigar;lál della Lni-

vers1dad Nac1mal hitlnmJ de M;x1co. c1tdcb r In • q, c1t: Pgg, 26 • 
2:>) Aé. 9..BERV!u.E. La Irqiisiciál Espai'o!a. Ed. fo.m de cu tura Eciñ'.rnica. l'éié1co, 1950. -

PO\JS. 3'.l-37. 
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2.t.8.t.t SU .INTEGRAC!ON 

- Inquisidores 
' _:.· 

- Sei:retarios· 

- Consultores 

- Calificadores 

- Comisarios 

- Promotor Fiscal 

- Abogado defensor, .receptor. y tesorero 

- Faml ! lares 

- Notar! os 

- Escribanos, alguaciles.e intérpretes 

Inquisidor o Juez.- Se designaba a• frailes, ~·léri!lC>s y;.clvÚes • 
. -------- --- ··-, ·:.·,o 

Secretarlos.- Se les encomendaba la parte admlnlsf~atlvá, levant! 

miento de actas;· correspondencia y archivo. 

Consultores.- Eran quienes decldlan la suerté del ~cusado median". 

te la "-consulta de fé". 

Promotor fiscal.- Denunciante, persegula a los herejes y. en~mlgos 
de .la lglesl~. ·ejercla las funciones de acusador en los juiclos!2t) 

Ó~fén¿~~-- Se encargaba de los actos de defensa, era receptor, t~ 
'·¡ , 

soreroj él'era.qulen tenla la custodia de los bienes confiscados. 

Otros funcionarios: 

2t) PEREYRA, cm.os Y Cffi'ro ~lA. La lrQJisicioo en M!xlco. M!xico, tm. P~g. 275 
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Fasl llares.- Parientes del acusado. 

Notarlos.- Refrendaban las actas de los juicios. 

Escribanos.- Llevaban apuntes relacionados con denuncias. 

Alguaciles.- Ejecutaban aprehensiones. 

Alcaldes.- Tentan a su cargo el cuidado de las c4rceles, y por -

tanto, de los reos. 

2.1.8.1.2 SU ABOLICIOH 

Este Tribunal fue abol Ido aproximadamente 250 anos después de su 

creacioo, por llledlo de una resolucl6n e11ltida por las Cortes de C4dlz su--

pri~lo, dicha resoluci6n que dl6 a conocer en México el 8 de junio de --

1813. 

Postariol'llll!nte, el Virrey de aquella época (1614), lo establec!O 

nuev.-nte en enero de ese año, habiéndose suprimido definitivamente el 10 

de junio de 1020!221 

2.1.8.2 LA AUDIENCIA 

Tribunal con funciones gubernamentales especificas y también sol_!I. 

clonaba problemas policiacos y ralativos con la a<binistracl6n de justicia. 

En Hueva España, se establecieron dos tribunales de ese tipo, uno 

aqut en la ciudad de México y otro en Guada!ajara, rigiéndose en todo caso 

por las Leyes de Indias y sólo en su defecto por las de Castl !la. 

22) CE LA 110, Fnn:isoo. (lJ. cit. Plig. 42.. 
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su creacl6n, fue debido a las denuncias reclbldas en España con-

tra Hernan Cortés y sus subordinados, as! como contra las d!!!Ms autorida-

des, enviando por consecuencia, el Poder Real, un Juez Presidencial para l.f!. 

vestlgar y resolver esos problemas, dlctandose el 13 de dlclembre de 1527 -

algunas lnstrucclones para su lntegraci6n~ 231 

2.1.8.2.1 SU INTEGRACION 

Los oidores.- Investigaban denuncias, hasta llegar a tener la CO.f!. 

vlccl6n necesaria .Para dictar sentencia. 

Alcaldes del crimen.- Estos conoclan de las causas criminales en 

primera instancia, cuando los hechos se comet!an en un per!metro de cinco -

leguas al lugar de la adscripción, aunque también lnterven!an en lugares en 

donde no exlst!an oidores, actuaban como tribunal unitario por causas leves, 

tratandose de sentencias de muerte, o pena corporal se constitu!an en cuer

po colegiado, siendo necesario tre votos favorables o en el mlsmo sentido -

para aprobar la resolución; aunque era facultad de la Audlencla, sentenciar 

las apelaciones que se lnterpon!an contra las resoluciones de los alcaldes 

del crimen, éstos lo resolv!an, con lo que todas las funciones se encontra

ban en una sola persona. De hecho, la lnvestlgaci6n y castigo de los dell-

tos radicaba en estos funclonarlos. 

Alguacil mayor.- Tenla como responsabilidad la funcl6n pollclaca. 

Competencia.- Exlst!a competencia por terrltorlo, que abarcaba s~ 

bre diversas partes de todo el perlmetro territorial. Aunque en ocaclones -

ten!an facultades los funclonarlos ya mencionados para conocer de las "res.!. 

23) PCJ.Wl-ZlR!TA. Relacla-es oo Texcxx:o y oo Ja ~ Es¡aila. Editorial Salvador Clllvez Hay
In!. f.l!xlco. P.lgs. tot-102. 
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denclasu en contra de las autoridades que as! lo requer!an! 24 l 

Efectos.- Las consecuencias que aparecieron con este tribunal, 

fu~ron arblt~arlos, pues en muchas ocaclones se vallan de las relaciones 

q~~ exÚt!~n· entre las personas que eran las encargadas de juzgar y las par 
'"•" C••' -

tes propiamente dichas para obtener una resolución favorable. As! y debido 

a que fueron Incontables los descontentos que surgieron, fue necesario est! 

blecer prohibiciones a los funcionarios encargados de ejercer esas funcio-

nes en donde las pudieran ejercer! 25 l 

2.1.8.3 EL JUICIO DE RESIDENCIA 

Esta clase de juicio conslst!a en "la cuenta que se tomaba de los 

actos cumpl Idos por un funcionario público al momento en que terminaba su -

encargo 00 !26lsu nombre deriva del hecho que el funcionario debla permanecer 

en el lugar en que se llevaba a cabo el juicio, hasta el momento de que se 

agotaba éste. 

Antecedentes.- Son muy remotos pues se deducen desde las Sagradas 

Escrituras, dando como ejemplo, la exhortación de Samuel al pueblo judlo P! 

ra que se presentaran quejas en su contra. 

Zenón en 475, A.C •. en Grecia, obl.lf6 .a lo.s magistrados y jueces a 

permanecer en el Jugar donde hablan fungido.como tales por un lapso de cin

cuenta dlas, para que se hablan cometld'o'á.Ígón delito durante su cargo pre

sentaran sus acusaciones.·. las ·c~;l~~.~·;,m resueÚas .. en un término ·poste-~
rlor de veinte dlas! 27 l 

24l FU'AA-ZIJUTA. ~. cit. P~. 110. 
~ 1 

. lfflllJJ, M Maria. Ensayo scbre los JJlclos re Resirercla lndlaros. Sevilla, --
27) &,. cit. 

3
: &. 
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En el Derecho Espa~ol, "Las Partidas", reglamentaron esta clase -

de juicios, en donde se les obligaba a los jueces a que después de prestar 

juramento, exhibieran un fianza, por medio de la cual garantizaban su perm~ 

nencla después de concluir su funci6n, por un término de cincuenta dlas, P! 

ra que se pudieran presentar en su contra, Jas quejas que existieran, hasta 

llegar a dictarse la sentencia correspondiente. 

Posteriormente, los Reyes Cat61icos, adoptaron normas de respeto, 

las cuales después pasaron a formar parte de Ja "Nueva y Novlsima Recopl Ja

cl6n de Leyes de Castl lia" las que a su vez fueron adoptadas por el Derecho 

Indiano. 

2.1.8.3.1 FUNCIONARIOS SOMETIDOS A ESTE JUICIO EN EL DERECHO IN
DIANO 

Eran sujetos a esta clase de juicio los Virreyes, Gobernadores, -

Polltlcos, Militares, Intendentes, Intendentes Corregidores, Prsldentes de 

Audiencia, Oidores, Fiscales, Protectores Naturales, Intérpretes y en gene

ral todos Jos deMs funcionarios. 

2.1.8.3.2 PROCESO 

El proceso constaba de dos partes: 

Secreta.- Realizada de afielo. 

POb!ica.- Denunc las partlcu; ares. 

El juicio se ! levaba a cabo en donde la persona sujeta a él ejer

cl6 las funciones, para tener una pronta resoluci6n y que, los ofendidos P.!! 

dieran presentar testigos y pruebas. 
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Se inicia con el edicto que daba a conocer el pregón, a partir -

del cual empezaba a correr el término que debla durar y dentro del cual las 

gentes agraviadas pod!an presentar sus quejas, haciéndoles saber que goza-

r!an de la mas amplia protección, as! como sancionados aquel los que los ª"'.!!. 

nazaran para que no se presentaran a !nconformarse. 

La prueba testimonial tenla una Importancia procesal muy !mportaE_ 

te. 

En.la parte secreta, el Juez formulaba una llstá de los cargos -

presentadÓs, los cuales hacia del conocimiento del funcionario residenciado 

para· que pudiera presentar su defensa. 

En la parte pOblica, las demandas o querellas se presentaban por 

los ofendidos tanto en asuntos resueltos como pendientes, tratando de acel_'!. 

rar lo mayormente posible su resolución para que se emitiera también de una 

manera r~pida la resolución correspondiente. Posteriormente, el expediente 

se remitla al Consejo de Indias para resolver lo relativo a la segunda ins

tancia, remitiéndose por consecuencia a la Penlnsula Ibérica; de ah! que -

después se ordenara a la misma audiencia resolver también lo relativa a la 

segunda instancia, toda vez que el trámite anterior ocacionaba un perlado -

de tiempo bastante prolongado y sólo trat~ndose de la residencia en contra 

de los Gobernadores e Integrantes de la Audiencia si se segula con el tr4m.!_ 

te anterior; esto es, mandar el expediente al Consejo para que fallara en -

segunda instancia. 

Las sanciones consistían en Imponer una multa a aquel los funclon! 

rlos que se les encontraba culpables en este tipo de juicio, o bien, la --

Inhabi 1 ltac!On para ejercer cargos póbl leos y el destierro. 
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2.1.8.3.2 EFECTOS 

Aunque originalmente su final !dad era la de obtener una mayor ef.!_ 

ciencia para que los funcionarios ejecutaran con el debido cumplimiento sus 

funciones, relativamente fue aceptable la imposición de este juicio, pues -

debido a diversos factores, predominaba la voluntad del Virrey, as! que si 

éste era habt 1 y con protección, podla decirse que gobernaba sin temor al -

juicio de residencia~ 28 ) 

2. 1.8.4 EL TRIBUNAL DE LA ACORDADA 

Su creación se debió al acto legislativo que hizo la Audiencia al 

facu!Ursele para ello, la cual era presidida por el Virrey, principiando -

su actuación en 1710~ 29 ) 

Prlmor:dlalmente, su funcion era la de perseguir a los salteadores 

de camblnos, al llegar al lugar del delito lo haclan sonando un clar!n, se 

Iniciaban las investigaciones, en donde después llevaban a cabo un proceso 

sumar!slmo, dictandose sentencia y ejecuUndola casi inmediatamente. Si en 

el la se establec!a la pena de muerte para el autor, se le ejecutaba en el -

mismo lugar de cometido el del !to, ahorcandosele, y dejando el cuerpo ah[ -

mismo con la finalidad de que sirviera de ejemplo para sus cornplices o bien, 

para aquel los quienes ten!an pensado dedicarse a la misma actividad. Una de 

las caracterlsticas de este tribunal era la de cambiar continuamente su lu

gar de residencia, es decir, era ambulante, pues ast como se iniciaba un -

juicio y conclula, era el mismo tiempo que el tribunal perrnanecla en ese l!!_ 

gar, trasiadandose inmediatamente a otro sitio, en lo que se establec!a una 

verdadera persecución en contra de los malhechores de aquella época~ 3D) 

2llj l'AAILUZ Lffi.II~ José l'.lr1a. Dp. cit. Pa.J. ffi. 
29 EOJiVD..cmEwJ. Toribio,_,.('¡Urtes para la Historia d?l l:erecto en l'éxico. Taro 11. Edito 

riái Polis. l'éx1co. Pag . .iol. -
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2.1.8.4.1 EFECTOS 

Su finalidad era la de perseguir al delito para as! prevenirlo, -

considerando que con la exposlcl6n pQbl lea del cadAver se acabarA con este 

tipo de actividades; sin embargo, los resultados no fueron los esperados, -

pues aún con esas medidas, el Indice de robos lejos de disminuir, aumento.

En la prisión existlan procedimientos tan inhumanos que la convirtieron en 

escuela de crimen y horrores que ponlan en práctica contra la accl6n del -

mismo tribunal aquellos que lograban recobrar su 1 ibertad. 

Este tribunal fue abolido mediante la Constltucl6n Espanola de --

2.1.9 EL PROCEOIHIEHTO PENAL AL PROCLAMARSE LA IHOEPEHDEHCIA NA
CIONAL 

Al proclamarse la Independencia Nacional, las leyes espanolas se

gulan vigentes, asl como los sistemas procesales imperantes, pero en 1812,

aparece un decreto español que establece a los "Jueces letrados de Partido" 

quienes tenlan jurlsdlcci6n mixta, es decir, conoc!an de procesos tanto ci

viles como criminales, estando circunscritos al partido correspondiente. T~ 

nlan acción primordial para los delitos de soborno, cohecho y prevaricación. 

Mediante este decreto se establecieron una serle de garant[as pa

ra proteger la libertad personal, algunas de ellas vigentes hasta nuestros 

dlas, como son "no se usasrA nunca el tonnento ni de los apremios 11
, "ningún 

ll} RI~ CMJAS~Mnel. La Cárcel de la Pa:Kdada en el l1IJ1BlW de desaparecer. Criminalla. 
lollx1CQ Poo. 

31} Dp. cil. P<!g. • 
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espa~ol podra ser preso sin que proceda lnfo-nnacf6n sumarü del' hecho, por 

el que merezca, según la ley, ser i:asÚgad~ con pe~/corpóral y, a:slmislllÓ, 

un mandamiento del juez por escrito, .~uese le ~otHlcar~ 'en ~i' acto. niúmo 

de la prlsión"! 32) 

2.1.9. 1 DECRETO CONSTITUCIONAL' PARA LA LlllERTAÓ DE LA AMERICA -
MEXICANA. OCTUBRE 22 .gEz1sl.~ .. ·.•.· .. ?J 

Este decreto estuvo basado en ~na serle de prlncl~l:s<i:~iosÓ;lcos, 
y jur(dlcos de la RevoÍuct6~ France~a yÜ Constitución Españo!{de 1~1Z, ~ .. 
no· tuvo .vigencia• 

En materia jur!dica se dictaron varios preceptos de los cual.es p~ 

demos:declr que. se adelantaron al pensamiento del Constituyente de 1857, 

as·! como al contenido del actual articulo 14 Constitucional. 

Previó la integracion del Tribunal Superior de Justicia, el cual 

serla eintegrado de cinco Magistrados, Fiscales, Secretarios y Juecés naci~ 

nales de partido, mismos que funcionarlan de acuerdo a las leyes hasta ese 

entonces vigentes, mientras no fueran derogadas por unas nuevas.-

En la Constitución de 1824 se confiere el eJer~lclo del.,Pod:r Ju-

diclal de la Federación en la Suprema Corte de Justicia, Trlbunal~s de Cir

cuito y Juzgados de Distrito, delineando sus atribución~~ y fa~~ltades. 
- ---.-,,-.,?-ºe; ":~=o--o:-:.,...,~o~-:::_:~, 

La administración de justicia efe l~s ¿t~d~sJ{~mbléri se encuen-

tra regulada, diciendo que: "sedara entera f.Íy.érédftii'.'a'[Ós 'actos, regls 

tros y procedimientos de los jueces y' deni~s aü~orl{~:de{dé ot~os Estados"!Ill 

32) OCC!lf!O ESPNll rf 1012. Art!culos w y :m, resflE'ctlvaimte. Clta<b por eoün sarchez. 
33) fB:1~1~ml: ~itrérno. ~. cit. pag, 44. . . .. 



77 

2. 1.9.2 LAS SIETE LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836. 

En el las se estableció a la Suprema Corte de Justicia,. Tribunales 

Superiores de los Departamentos, Jueces Subalternos, el ejercicio. del· Poder 

Judicial de la Federación, además se legisló en materia civil y criminal e!)_ 

tre los que destacan: 

Que los miembros y fiscales de la Suprema Corte serian perpetuos, 

sin poder ser removidos, ni suspendidos, sino mediante las disposiciones -

contenidas en la ley segunda y tercera, as! como también tenlan el carkter 

de perpetuidad los Ministros y Jueces letrados de primera Instancia, y sólo 

serian removidos por una causa aprobada y sentenciada. 

Se dispuso que en cualquier causa, fuera cual fuere su cuantla o 

naturaleza jam.1s se tendrlan ~s de tres Instancias, asl como que los Hin!~ 

tras que hubieren dictado en alguna de ellas no podrla hacerlo.en las s!--

gulentes. 

Se estableció la nulidad, en aquellos asuntos en los que no se h~ 

blera seguido la observancia enmarcada. En los juicios, ya fueran civiles o 

criminales, sobre injurias y que tuvieran el carActer de personales, como -

primer medio inicialmente deberla de concluir el periodo conciliatorio. 

Ade~s. se concedla al reo que después de tres dlas posteriores a 

su prisión o detención se le tomarla su declaración preparatoria, dentro de 

la cual se le harla saber el motivo de su detención, as! como el nombre de 

la persona que fuera su acusador, si lo hubiere, jamas podrA usarse el tor

mento para la averiguación previa en ningún delito~ 341 

34) CCL!N 5'IDEZ, G.Jillemo. ~- cit. P.lgs. 44-45. 
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2.1.9.3 BASES ORGANICAS OE LA REPUBL!CA MEXICANA OE 1843 

Aqu! se ~xige para las aprehensiones un mandato judicial. salvo -

en flagrante del !to, se Impone una detención por el término de treinta dlas 

po"r la autoridad pol!tlca, as! como un término de cinco dlas para dictar -

formal prisión. Otra de las determinaciones que se dictarón en ese cuerpo -

legal, es la relativa a que dentro del término de tres dlas se le tome su -

dec!araci6n preparatoria al presunto responsable. La falta de observancia -

de los tr~m!tes esenciales produce la responsabilidad de! juzgador, se red~ 

ce a tres el nGmero de Instancias. 

2. 1. 9.4 CONSTITUC!ON DE 1857 

Dentro de ella se establecen preceptos que vienen a ser antecede_!! 

tes de los actuales articulas 14 y 16 Constitucionales, al decir que: nadie 

puede ser juzgado por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente -

aplicadas a él. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles, posesiones, sino por virtud de mandamiento escrito de autoridad -

competente que funde y motive la causa; se legisló sobre lo ya expuesto con 

anterioridad. esto es, sobre e! término para dictar auto de formal prisión, 

(tres días). que la declaración preparatoria serra tomada dentro de cuaren

ta y ocho horas, contadas a partir de que el presunto delincuente esté a -· 

disposición del juez, as! como que el juicio jamAs podr~ tener mAs de tres 

instancias y aparece también lo que actualmente constituye el articulo 23 -

Constitucional "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo del ita", ad! 

mAs se otorgaron facultades a las entidades federativas para legislar en m2_ 

ria de justicia, dictar sus C6digo de Procedimientos, obl ig~ndose a entre-

gar sin demora, los criminales de otros Estados a la autoridad que los re-

clame. 
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En ella se produjeron Innovaciones importantes en el ámbito jurl

d!co, mencionándose al Ministerio Público, aunque se observaron disposicio

nes apl !cables de la época. 

Se regularon aspectos Jurlsdiccionales, como por ejemplo, la com

petencia, as! como nonnas para seguir el proceso penal. 

2.1.9.6 CDDIGO PENAL DE 1871 

En virtud de la anarqu!a existente de acuerdo a todo lo antes re

señado, se convocó a una comisión para elaborar un cuerpo legislativo capaz 

de resolver esas discrepancias, resultando con esto, !a expedición de dicho 

Código vigente en el Distrito Federal y en el Territorio de Baja California 

as! como para todo el Territorio Nacional en Materia Federal~JS) 

2.1.9.7 CDD!GO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1880. 

Con la exposición del mencionado Código Penal, se hizo necesario 

un enjuiciamiento que lo hiciera aplicable. En algunas de sus disposiciones 

se establece el sistema mixto, en otras trasciende hasta el sistema inquls.!. 

tlvo. Se establecen derechos para el supuesto sujeto activo del del lto, co

mo el derecho de defensa, inviolabilidad del proceso, libertad causional; y 

en cuanto al ofendido se establece un capitulo ccxnprendido a la reparación 

del daño. 

2.1.9.8 CODlGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1894 

Catorce años llkls tarde un nuevo Código derogó al anterior, dentro 
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del cual se trató de poner en un plano de igualdad al Ministerio Pfibllco y 

a la defensa, pues en el anterior, se colocaba a esta filtima en un plano de 

superioridad con respecto a aquel, como consecuencia de que al defensor se 

le concedla la posibilidad de modificar sus conclusiones ante el jurado, 

siendo que el Ministerio Pfibllco estaba obligado a presentarlas desde que -

la Instrucción conclu!a, sin poder alternarlas, salvo por causas supervl--" 

ni entes. 

Oentro de este cuerpo legal siguio Imperando el sistema mixto, I_!! 

troducleéndose en él aspectos nuevos como son la Pollcla Judicial, enmarca_!! 

do sus funciones o lineamientos, as! como también los del Ministerio Pfibll

co, cuyas funciones eran solamente perseguir al delito y al delincuente, -

ejerciendo la acusación en contra de estos filtimos. Introdujo ún nuevo pri_!! 

clplo procesal, la inmediatez. 

2.1.9.9 COOIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 1908 

Dentro de este ordenamiento se ventl lan las actividades que-deben 

seguirse en este procedimiento, siendo el Códlgo_d_el [}'1strlto Federal el ~
que sirvió de modelo para éste. 

2.1.9.10 COOIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE 1929-Y 1931 PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y FEDERAL DE 1934 

·~·· ' . 
En el primero de ellos se daba una acción de tlpó penal _y'nó,-cl~-

"'. .,. ·.::_.--:-
vil a la victima del del Ita por concepto de reparación .del dano; éoino;cons! 

cuencla de la conducta illcita que se habls realizado, la cual ser!a-~Je~c.!. 
tada oficiosamente por el Ministerio Pfiblico. 

En tales condiciones, quienes m~s persegulan esa aéclón eran los 



81 

fami llares del ofendido, o bien, él mismo, relegando la función del Repre-

sentante Social a un segundo ténnino. 

Consecuentemente y dado que con todas esas circunstancias como ya 

se dijo se relegaba a dicho funcionario a un segundo ténnino, haciendo en -

no menos de una ocasión inoperantes tales aspectos se optó por substituir -

aquel Código por el actual de 27 de agosto de 1931 (para el Distrito Fede-

ral) y el Federal de 23 de agosto de 1934. 

2.1.9.11 OTROS CUERPOS LEGALES 

Ley de Responsabi lldades de los Funcionarios Pabllcos y Empleados 

de la Federación.- Como su nombre lo indica fué creada para sancionar a --

aquellos funcionarios o empleados que aprovecMndose de su cargo cometan h~ 

chas !licitas; señaUndose dentro de ella los procedimientos y sanciones -

que se les debe imponer empezando desde la investigación del mismo hasta la 

sentencia. 

Ley que crea el Consejo Tutelar para menores infractores, preced.!. 

da por otra serie de legislaciones, ésta se creo para regular el proced!--

m!ento que habrA de seguirse cuando los menores violen las leyes penales, -

reglamentos de polic!a, etc., actuando el Consejo Tutelar previamente. Di-

cho consejo tiende a procurar la adaptación social de los menores de d!e--

ciocho años, regula su estructura, organización y atribuciones, señala dis

posiciones generales del procedimiento y en un capitulo especial un proced.!. 

miento impugnatorio. 

Código Mexicano de Justicia Militar, en él se comprenden la orga

nización y competencia de los tribunales, acción penal, declaración prepar2_ 

toria, auto de fonnal prisión, pruebas, procedimiento previo al Consejo de 
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Guerra Ordinario y Extraordinario; Ínc-id~ntes, recursos, ejecuc!o6n de sen

tencia. 

El:_
0

Dére~-ho Penal, como discipi ina reguladora de ta conducta huma

na-, es el encárgado de sancionar a quien viola normas penales, previamente 

establecidas, pues a través de esas sanciones, se tiene como finalidad pre

_venlr nuevas conductas lHcitas dentro de la sociedad, sin embargo, para PE. 

-der individual izar y comprobar un hecho illcito, es necesario observar una 

serle de actos o formas para justificar la sanción que como efecto, corres

ponde al sujeto transgresor de ese Derecho Penal, estas consideraciones son 

las que dan por objeto el origen del Derecho Procesal Penal. 

Ha recibido diversas denominaciones, tales como: Pr~ct!ca Forense, 

Procedimiento Judicial, Procedimiento Criminal. Derecho Rituario, Derecho -

Formal, Derecho Adjetivo, Derecho de Procedimientos Penales, Derecho Proce

sal Penal, etc. 

El concepto de Derecho Procesal Penal_, propümente dicho, ha sido 

Objeto de varios Significados, cada uno de ellos de aéÜerdÓ ;Í la opinión de 

su autor, como son los s!gui_entes: 

_::; ' 

Clarla Olmedo, dfee-"esc lacdiscipilria'-Jur!dica__regula_dora_de la -

efectiva realización del Derecho Penal. Establece los principios que gobie!. -

nan esa real izaclón y determina los órganos, la actividad y el procedimien

to para actuar la ley penal sustantlva"f 36) 

iJ ~ PE!lUZA, Mtrnio. La~ Pe-la! en ""'ice oo 1810 a 1910. M§xico, 1911. P.)g. 8 
gei¡ti~~: tl?4~: Tra et? i:erecro Procesal Pe'lal l. Ed. Dial. Bu::ros Aires, Ar-
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Piña y Palacios, expresa "el Derecho Procesal Penal, es la disci

plina jur!dlca que expl lea el origen, función, objeto y fines de las nonnas 

mediante las cuales se fija el "cuantum" de la sanción apl !cable para preve 

nlr y reprimir el acto u omisión que sanciona la ley penal"~ 37l 

Col !n Sfochez, en su obra Derecho Mexicano de Procedimientos Pe-

nales manifiesta, "el Derecho de Procedimientos Penales es el conjunto de -

normas que regulan y determinan los actos, las formas y formalidades que d!!_ 

ben observarse durante el procedimiento para hacer factible la aplicación -

del Derecho Penal sustantivo"~JB) 

Gonzatez Bustamante, dice que "el procedimiento penal es el con-

junto de actividades y formas regidas por el Derecho Procesal Penal, que se 

inicia desde que la autoridad plíbl ica interviene al tener conocimiento de -

que se ha cometido un del! to y lo investiga, y se prolonga hasta el pronun

ciamiento de la sentencia donde se obtiene la cabal definición de las rela

c Iones de Derecho Penal"~ 39
) 

Rivera Silva, expresa "el procedimiento penal es el conjunto de -

actividades reglamentadas pcr preceptos previamente establecidos, que tiene 

por objeto determinar qué hechos pueden ser clasificados como delitos, para 

en su caso apl iacarla sanción correspcndiente"~ 40l 

Es Indudable que alín cuando son variadas las definiciones antes -

transcritas, y pcr ello mismo pudiera pensarse que el Derecho Penal tiene -

un significado distinto, todas coinciden, en esencia, afirmando que el Dere 

Jll PIM Y PIUClffi.._ Javier. rere::tn Pro::esal Pmll. Ed. Pm'úa, S.A. H!xtco, 1~. ~. 7 IJ Cll.lN Slfilfl~lerno. ~. ci&, P~. 3 
40 ~1M: Kiru?!. ~ c'f[·p~: ~~· P~. 5. 
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cho de Procedimientos Penales, tienen como principal objetivo la aplicación 

del Cercho Penal sustallilvo imponiendo las sanciones establecidas por éste 

Oltlmo, previo .el cumpl!miento de ciertos actos, requisitos o hasta formal.!_ 

dades. 

Ahora bien, es procedente advertir que los términos proceso y prE_ 

ced!mlento, son conceptos que encierran significados distintos que, en no -

menos de una ocasión, son utilizados como sinónimos, pues el proceso sola-

mente es un periodo y al decir de algunos autores, comienza con el auto de 

formal prisión, siendo todo lo que antecede a este último de preparación -

del mismo. 

El procedimiento por el contrario, se Inicia desde el momento en 

que alguna autoridad pCibl lea se avoca en la comisión de algún del!to, con-

cluyendo con la determinación, de las relaciones del Derecho Penal; en tan

to que el proceso se inicia, como ya se dijo, con el auto de formal prisión. 

2.3 PRINCIPIOS QUE ASUMEN LOS ACTOS PROCESALES 

Dentro de la Ley Procesal Penal, existen una serie de principios 

que deben ser respetados y seguidos, no sólo por el sujeto infractor de la 

norma penal o su defensor, sino también por el ente encargado de perseguir 

esos actos iilcitos en nombre de la sociedad, o sea el Ministerio POblico, 

aunque, desde luego, inicialmente debemos de establecer que es lo que se e.!! 

tiende por acto procesal. 

Acto procesal, es todo acontecer dentro del Derecho Procesal Pe--

na!. 

As! pues, 
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res sostienen que dichos principios son: la oralidad, inmediatez, escritura, 

publicidad; otros, y en particular Coi!n S~nchez, expresa "que el único --

principio que rige en la ley procesal penal es la legalidad y la obl lgato-

rledad, y que la inmediación, concentración de los actos procesales, ident.!_ 

dad del juez y otros tantos principios, sólo son formas de expresión de la 

legalidad misma, como elemento rector de toda la actuación procesal y que -

éstos últimos sólo vienen a constituirse como consecuencia de la legalidad 

misma, ya que cuando una cosa es legal, trae consigo una caracter!stlca --

principal, la obligación de cumplir con ella, siendo por tanto, inevitable 

e Irrenunciable, Imponiendo modalidades, formas y hasta solemnidades"!
41 > 

Ahora bien, cabe hacer menclon que todo proceso tiene tres funci~ 

nes esnenclales, a través de los distintos sistemas procesales, y que en -

términos generales son: la acusación, la defensa y la decisión, asimismo, -

éstas adquieren expresiones propias como son: la oralidad, la escritura, la 

publicidad, la inmediatez, el secreto, la concentración de los actos proce

sales, etc. 

La oralidad.- Se presenta cuando la instrucción se desarrolla pr! 

ponderantemente a través de la palabra hablada. 

Escritura.- Cuando esta última es precisamente el medio que' ,utll.!_ 

zan las partes para Intervenir en el proceso. 

Pub! lcldad.- Significa que en el desarrollo de las audiencias PU! 

de estar presente cualquier persona. 

Secreto.- Cuando adem~s del juez, el secretario, el agente del H.!. 

nisterlo Público, el procesado y el defensor, sólo está presente la persona 

que deba desahogar la diligencia respectiva y nadie más. 
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Inmediatez.- Tiene su origen cuando el 6rgano:de de,cls!Ón {juez), 

se encuentra en contacto directo entre las partes y· los 'terceros encargados 

de desahogar las pruebas que correspondan, con el objeto de fonnarse una -

convicción !Ms exacta de los hechos controvertidos.· 

Concentración de los actos procesales.- Quiere declr, que todos -

los actos procesales deben estar Integrados en un sólo .expediente, no dise

minados, para proporcionarles a las partes una maniobra !Ms fkil de la me

morl a procesa 1. 

2.4 SISTEMAS PROCESALES 

El procedimiento se ha dicho, es una relac!ó jurldica en la que -

tienen lugar actos de diversa lndole debidamente reglamentados, y que tam-

blén tiene como finalidad, la prevención de nuevas conductas !licitas me--

d!ante la Imposición de sanciones, en esas circunstancias podemos decir que 

los actos procesales deben ser unifonnes y adecuados a una mec~nlca espe--

clal, revestidos de fonnas especificas, y que son bAstcos en todo sistema -

procesal. 

Históricamente diremos que los actos procesales han cambiado se-

gOn fuera ta aspiración humana y la ideologla polltica de cada época, dando 

.o.rigen_ a tres sistemas procesales: Inquisitivo, acusatorio y mixto. 

2.5 NUESTRO SISTEMA PROCESAL PENAL, SUS CARACTER!STICAS 

Una vez proporcionadas las principales caracter!sticas de los --

tres sistemas procesales, que ya hemos explicado e.n el capitulo anterior, -

es conveniente hacer un analisis para .saber a cual de el los se asemeja el -

nuestro. 
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Hay quienes expresanque es' de ti¡)o · acusatódo (Gonfalez Bustama!! 

te , Franco Sodi} •. · 

, ·Al. respecto, nos dice Gonzalez Bustamante, "es un proceso de par-

tes cuyas funciones estan delimitadas por la ley"~ 41 l 

Franco Sodi, por su parte expresa, "por mandato constitucional -

as! debe ser y las argumentaciones en contrario carecen de justificación; -

el hecho de que en muchas ocaciones la averiguación previa se practique a -

espaldas del inculpado, no puede servir de base para sustentar dicha tesis, 

pues en ese instante procedimental no podemos hablar aGn de proceso penal -

judicial .. ~ 4 Zl 

Rivera Silva, manifiesta que el sistema procesal adoptado por --

nuestra legislación es de carkter mixto, agregando ad~s que la tesis que 

indica que es acusatorio "se encuentra totalmente desvirtuada por el hecho 

de que nuestra ley permite al juez cierta inquisición en el proceso, lo --

cual riñe, de m3nera absoluta, con el simple decidir que lo caracteriza en 

el sistema acusatorio"~ 43 l 

Se refiere concretamente al contenido de los artlculos 135, 314 y 

315 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, dentro -

de los cuales se faculta al órgano jurisdiccional a recibir pruebas diver-

sas y distintas a las propuestas por las partes, para aclarar algGn punto -

que estime de importancia para el conocimiento de la verdad. 

41¡ r:mzJU1 IJJST!ffifil, .;,m José. ~. cit. Poo. m. 
42 FRfIDl ~l. Carlos. El Procedimiento Pmll1""'ic;ro, Edittrial Pon'(Ja, S.A. 5e}rda edi-
43) ~i(!J,¡un:ntida. M!xicoA...193'l. P005. 214-215. 

1.~ SILVA;-""1.el • ._,,. cit. P/<j. 156. 
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Colln SAnchez, comenta que Jo anterior no es susceptible de acep

tación, ya que si bien es cierto que el órgano jurisdiccional efectivamente, 

ordena Ja prActica de di J igencias posteriores a las solicitadas por las pa!_ 

tes, las mismas se IJevan a efecto con Ja finalidad de conocer realmente c~ 

mo sucedieron los hechos, lo cual no podrla hacer sin dArsele expresamente 

ese tipo de facultades, puesto que el es Quien decide, y una vez ejercitada 

Ja acción penal es perfectamente legal hacerlo, as!, sin Que con ello inva

da las funciones del Ministerio Públlco o del defensorf 
44

) 

Consideramos, que Rivera Silva, emite una opinión mAs correcta y 

por consecuencia estamos de acuerdo con él, toda vez que, aún cuando el --

juez esta facultado para ordenar Ja prActica de nuevas diligencias, con el 

objeto de fonnarse una mayor convicción, dichas facultades en todo caso de

berlan de recaer en el Ministerio Público, como Organo encargado de ejerci

tar Ja acclOn penal persecutoria en nombre de Ja sociedad, pues tiene per-

fectamente delineadas sus obligaciones, siendo una de ellas precisamente -

esa, resultando por consecuencia, innecesario conceder ese derecho al ente 

se~alado para valorar y juzgar, pues en caso contrario se Je estarla conce

diendo un doble carActer dentro de Ja relación procesal, (el de parte y de 

juzgador, situación esta última, que sin duda corresponde a una de las pri.!!_ 

cipales caracterlstlcas del sistema inquisitivo), cuando en realidad Jo ún.!_ 

co Que debiera de hacer, es valorar confonne a derecho las pruebas aporta-

das por las partes, para entonces si poder considerarlo como un proceso de 

tipo acusatorio. 

Sin embargo, en la prActlca, se observa como el órgano jurlsdlc-

cional, en var.las ~caclones es él precisamente el encargado de proponer y -

44) Cll.IN SIVOfZ, QJillemo. ~. cit. P.!g. 65. 
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desahogar pruebas distintas a las ofrecidas por las partes, ya sea por omi

sión o negligencia del Ministerio Público, o bien, porque las considere in

dispensables para formarse una mayor convicción. 

Aún as!, creemos que se esU supliendo en sus funciones al Repre

sentante Social, y por ende, sobrepasando los verdaderos limites señalados 

para el juez, pues lo que esto trae como consecuencia, es demostrar el do-

ble car~cter con que actúa, lo que pudiera en un momento dado ser perjudi-

cial para el supuesto sujeto activo del del ita. 



C A P 1 T U L O 

H ~ R e o J u R 1 o e o 
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C A P l T U L O 3 

H A R e o J u R ( D ( e o 

Con el fin de seguir una congruencia en la presente tests, consi

deré oportuno reflexionar sobre la normatividad aplicable que rige al proc! 

dimlento penal en México. 

SI debemos admitir que se encuentra estructurada como la ptramlde 

de Hanks~Kellsen, partiendo como es lógico afirmar de la Constitución Poll

tlca de los Estados Unidos Mexicanos, Leyes Federales, Leyes Locales, Acue_!: 

dos y Circulares y desde luego interpretaciones jurisprudenciales. 

En efecto, aunque las garantlas individuales de las personas en -

cuanto a la situación jurldica que puedan tener en las causas criminales, -

estan comprendidas, entre los articulas 16 al 23 y 107 de nuestra Constitu

ción Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, mismos en que se encuentran 

contenidos todos los principios que han de servil' de base a la legislación 

penal, para hacer efectiva la garantra procesal de los acusados, la invlol~ 

bllldad del hogar, los derechos de defensa y el tratamiento humano de las -

personas sometidas a juicios penales. 

Ya no digamos desde que el hombre nace sino desde que es concebi

do trae consigo ciertos derechos que son lnal ienables de su persona. 

En primer término, el derecho de nacer que nadie lo puede negar, 

y en segundo lugar, el derecho de su libertad; mismos que después de tanto 

batallar en el constante devenir de su existencia, al fin y al cabo los dé

biles, los oprimidos y en total todos aquellos que antes se crelan lmpedi--
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dOS para alcanzar SU· 1 ibertad y alegar SUS .d~rech?S> ;.la han. Ob.tenido 00 s.in 

antes luchar conahlné:o hasta lograr verla. coíiterii'cJa· dent~o de nuestra Car

ta Magna, camo u~a de las más grand~s garan;~~s bimstlt~cl~~ale~ que vela -

por eUnterés de los ciudadanos, sin dlstinción·d~ 'ciase s.iclal ni de pos! 

clón económica. 

Como es sabido que la ejecución del. delito d.! origen a una rela-

cl6n jurldlca de carácter pObl ico entre el Estado y los sujetos que lnter-

vlenen en su relación la cual se establece a través del procedimiento penal; 

en efecto, las nonnas del derecho penal sustantivo no pueden aplicarse sino 

mediante la observancia de las fonnal ldades esenciales del procedimiento, -

como as! lo establecen expresamente los articulo 14 y 16 de la Constitución 

Poi ltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

3.1 ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL 

"Art. 14.- A· ninguna ley se dar.!. efecto retroactivo en perjuicio 

de pe.rson.a alguna". 

En este primer párrafo, el artplculo establece la prohibición de 

interpretar las leyes retroactlvamente en perjuicio de persona alguna. Pod!'_ 

mos aflnnar que un ordenamiento o su aplicación, tienen carácter o efectos 

retroactivos cuando afectan situaciones o derechos que han surgido con apo

yo en disposiciones legales anteriores, o cuando lesionan efectos posterio

res de tales situaciones o derechos que están estrechamente vinculados con 

su fuente y no pueden apreciarse de manera independiente. 

El procedimiento penal lmpl ica una serle de actos que de alguna ~ 

manera afectan los bienes que nuestra Constitución protege o tutela, por lo 

que es necesario que dentro de la averiguación previa como etapa del proce-
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dimiento penal, se asegure el respeto a las garant!as individuales de los -

denunciantes, querellantes, indiciados, ofendidos y testigos que en ella!_!! 

tervienen. Asimismo, se deben observar todos aquellos ordenamientos relaclE_ 

nadas con la averiguación previa apoyAndose en las disposiciones legales -

exactamente aplicalbes al caso concreto para constituir su fundamentación. 

"Nadie podrA ser privado de la vida, de la libertad o de sus pro

piedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tri

bunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades --

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterior.!_ 

dad al hecho. 

"En los juicios de orden criminal queda prohibido Imponer, por -

simple analogla y aún por mayorla de razón, pena alguna que no esté decreta 

da por una ley exactamente aplicable al delito que se trata"~1) 

Es de gran Importancia el contenido de esta disposición, para la 

correcta Integración de la averiguación previa, debido a que tutela la ga-

rantla de la vida humana, as! como de su libertad, al se~alar que nadie po

drA ser privado de las mismas, sino mediante un juicio que cumpla con todas 

las formal ldades del procedimiento, que deberA coincidir con las leyes que 

fueron apl !cadas antes de cometerse el delito. 

3.2 ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL 

"Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, dom.!_ 

cilio.papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la au

toridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No 

podrA 1 ibrarse ninguna orden de aprehensión o detención, sino por la autor.!_ 

1) a:NSTllU:ICJl FO..ITICA !.E LOS ESTtalS LNIOC611'XICl«E. ~irra octava ediclcn. Edito
rial Porrua, S.A. ~leo, 19ll. PAg. 13. 
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dad judicial, sin que proceda denuncia, acusación o querella de un hecho d! 

terminado que la ley castigue con pena corporal. y sin que estén apoyadas -

aquéllas por declaración, bajo protesta, de persona digna de fe o por otros 

datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción 

de los casos de flagrante del Ita en que cualquier persona puede aprehender 

al del lncuente y a sus cómpl Ices, poniéndolos sin demora a disposición de -

la autoridad Inmediata. Solamente en casos urgentes, cuando no haya en el -

lugar ninguna autoridad judicial y trat~ndose de delitos que se persiguen -

de oficio, podrá la autoridad administrativa, bajo su más estrecha respons2_ 

bllidad, decretar la detención de un acusado, poniéndolo inmediatamente a -

disposición de la autoridad judicial. En toda orden de cateo, que sólo, la 

autoridad judicial podrá expedir y que será escrita, se expresará el lugar 

que a de Inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y 

los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, 

levantándose al concluirla una acta circunstanciada, en presencia de dos -

testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o ne 

gativa, por la autoridad que practique la dlllgencla"~ 2 ) -

Este ordenamiento es fundamental para dar Inicio a la averlgua--

clón previa, ya que para que ésta se Integre es necesario que se formule -

una denuncia, acusación o querella ante el Ministerio Público, de que se ha 

cometido. un dél Ita y dé Inicio de procedimiento en su primera fase, la ave

-rlguac lón-prev la.-

En la averiguación previa deberá contener todos aquellos datos --

que reún_a, el_· Ministerio Público, as! como las actas que se levanten en los 

testimo~los d~ la:s'pers9nas dignas defé,que bajo protesta de decir verdad 

_ les~~ón$ten )o's fi~~hos ~ue Ór1!l1rarpne1 ~e¡ !ta,, 

- >-_'.·:_~·:.~ ' ., .. · . . -.-;· 
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En el caso de un delito que se persiga de oficio, se podr~ dete-

ner a una persona en el momento en que se cometa, bajo la responsabilidad -

de la autoridad que efectúe dicha detención, remitiendo al infractor lnme-

diatamente ante la autoridad judicial correspondiente. 

El citado articulo, menciona el vocablo acusación, dicho precepto 

establece que toda orden de aprehensión o detención debe expedirse por la -

autoridad judicial, cuando proceda denuncia, acusación o querella de un he

cho determinado que la ley castigue con pena corporal. 

También este articulo, se refiere a los medios de coerción perso

nal de que las autoridades, y m~s concretamente el Ministerio Público y los 

jueces, con la finalidad de evitar, que el delincuente ponga obstaculos a -

la averiguación. 

Las molestias que las medidas coercitivas pueden causar solamente 

ser~n justificables a través de un mandamiento de autoridad competente, es

crito; en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Los requisitos de procedibi l idad que maneja este articulo son: la 

denuncia o la querella, lo cual en el primero, es un aspecto formal, pues -

la pollcla puede fungir como denunciante, ya que la ley no lo prohibe. Lo -

anterior es·lndlspensable para que el Ministerio Público pueda ejercitar la 

acción penal. 

Las disposiciones legales que regulan la etapa de la averiguación 

previa son:. los articulas 16 Constitucional; 3•, fracción 1 y 94 del Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

De acuerdo con el articulo 16 Constitucional ya transcrito, para 
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la valida promoción de ia .acción penal.deberan darse los siguientes requis..!_ 

tos: 

La c001is.ión u 001isión de un hecho reput~do por fa ley como delito 

que tal. hecho lo haya real izado una persona flsica, que se haya dado con se_!!. 

tlmlent.ó del ofendido a su legitimo representante, si el delito se persigue 

a petidón de parte agraviada. 

Los requisitos para que el juez pueda emitir la orden de aprehen

sión, se encuentran señalados en el articulo 16 de la Constitución ya tran! 

crlto, y en el articulo 132 del Código de Procedimientos Penales ·para el -

Distrito Federal que señala: "Para que un juez pueda 1 ibrar ordea de deten

c Ión contra una persona, se requiere: 

"!.- Que el Ministerio PObl ico haya sol !citado la detención, y 

"ll.- Que se reQnan los requisitos fijados por el articulo 16 de 

la Constitución Federa1"! 3l 

Podemos resumir diciendo, que los requisitos para que dicte el -

juez la orden de aprehensión son: que exista una denuncia o querella; que -

éstas sean sobre un del 1 to que se sancione con pena corporal; que estén ªPE. 

yadas bajo protesta de persona digna de fé, o por otros datos que hagan pr.9. 

bable la responsabilidad del inculpado; y por Oltimo, que la solicitud sea 

hecha por el Ministerio PQbl ico. 

Una vez que haya sido aprehendida una persona, debe ponérsele in

mediatamente a disposición del juez respectivo, segQn lo señala el articulo 

134 del Código de Procedimientos Penales: "Siempre que se lleve a cabo una 

3) CUlllll.~ ~IMIIJIT~~ PIAA a DlSlRlTO FErIRIL. Cua:Jr~s!ma tercera B'.licim. -
Editorial PorTúa, S.A. '""ico, 19!!1. Pag. 36. 
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aprehensión en virtud de orden judicial, quien la hubiere ejecutado deber.! 

poner al aprehendido, sin demora alguna, a disposición del tribunal respec

tivo, infonnando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que se efectuó, 

y dando a conocer al aprehendido el derecho que tiene para designar defen-

sor"~ 4) 

En la práctica esta dlsposlclón no se cumple, el agente de la po

llcla judicial que la lleva a cabo conduce, primeramente, al detenido, a la 

Guardia de Agentes de la Poi ic!a Judicial; y hasta el siguiente dla se en-

vla a dlsposlclón del juez, lo cual es un grave perjuicio para el sujeto y 

grave violación a las disposiciones legales. 

La Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos estable

ce como garantla la inviolabilidad del domicilio, mols cuando la situación -

lo requiere, previo mandato de la autoridad judicial, aún con oposición de 

los moradores, puede lograrse el acceso. 

La justificación legal del cateo la tenemos en el articulo 16 --

Constitucional que ya hemos transcrito. El mandato constitucional exige or

den escrita, expedida por la autoridad judicial, misma que expresar.! clara

mente el lugar que habrol de inspeccionarse, el o los objetos que se buscan 

o que se van a asegurar y la persona o personas a quienes se van a aprehen

der, esto es de acuerdo con el articulo 152 del Código de Procedimientos P! 

na les para el Distrito Federal, este mismo articulo, polrrafo segundo se~a-

la: "Cuando las diligencias de averiguación previa el Ministerio Público e! 

time necesaria la práctica de un cateo, acudir.! al juez respectivo, solici

tando la diligencia, expresando el objeto de ella y los datos que la justi-

4) CDDllD ~ P!UEIMJENTai Pffi'lES PAAA a D!SlRlTO FllEW... P~. 37. 



f!quen: Segfin !ªs ~lrcun1tanclas del caso, el juez resol vera 

real Iza su persimal: eLM!nlsterl~ Pfibl leo o ambos 00!5l 

-,, ;:_;.' '•· ~-;;·~·-

97 

si el cateo lo 

' El a'rtlcuÍi 4• 'étei '~lsmo ordenamiento expresa lo siguiente: "CuaE, 

do dél acf~ de:·l.·a ~olicla; judicial no aparezca la detención de persona alg.!!_ 

na, el Millisted,o íi(Í,!Jiico. practicara o pedtra a la autoridad judicial que -

se pra~tiquen todas áquellas diligencias necesarias, hasta dejar compraba-

dos los requisitos que senata el articulo 16 Constitucional para la deten-

clón ••• "!~) 

De estas disposiciones observamos que son contrarias a derecho, -

porque la lnvlolabi 1 idad del domici l lo es una garantla de las mas Importan

tes consagradas por nuestra Constitución. Por ser una garantla, finlcamente 

la autoridad judicial, fundada y motivadamente, puede entrar en el domicl-

lio. Sólo puede hacerse para casos extremos y su prktica jamas debe dele-

garse en secretarios ni en el Ministerio PGbl ico o la poi icla judicial. Se 

sobre entiende, que se debe atender al esplritu de la Constitución Pol!tica 

vigente, el hecho de que las leyes secundarias (Código de Procedimientos P!'_ 

na les), aumenten el sentido de nuestra norma fundamental, no quiere decir.

que se deba correr riesgos en manos de cualquier tipo de autoridad, como -

las mencionadas. 

3.3 ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL 

"Art. 19.- Ninguna detención podra exceder del término.de tres -

d!as, sin que se justifique con un auto de formal prlsl6n, en el que se ex

presaran: el del !to que se impute al acusado; los elementos que constituyen 
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aquél; lugar, tiempo y circunstancias de ejecuciOn, y los datos que arroje 

la averlguaclOn previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuer

po del delito y hacer probable la responsabi 1 idad del acusado. La Infrac--

clOn de esta disposlciOn hace responsable a la autoridad que ordene la de-

tencIOn o la consienta, y a los agentes, ministros, alcaides o carceleros -

que la ejecuten. 

"Todo proceso se seguira forzosamente por el delito o delitos se

~alados en el auto de formal prisiOn. SI en la secuela de un proceso apare

ciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, debera ser 

objeto de acusaclOn separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse 

la acumulacIOn, si fuere conducente. 

"Todo maltratamiento en la aprehenslOn o en las prisiones, toda -

molestia que se Infiera sin motivo legal, toda gabela o contrlbuciOn, en -

las carceles, son abusos que seran corregidos por las leyes y reprimidos -

por las autoridades"~ 7J 

Esta disposiclOn constitucional establece diferentes prohlblclo-

nes, obligaciones y requisitos en relaclOn con la detenciOn preventiva del 

inculpado, todos los cuales representan otras tantas garant!as del acusado 

en materia procesal penal. Tales prohibiciones, obligaciones y requisitos 

estan destinados a normar la conducta tanto de las autoridades judiciales -

encargadas de ordenar la detenclOn preventiva del inculpado, como de aque--

1 las que tienen a su cargo la ejecuciOn de esta medida cautelar. 

7) OlfilllOCIC?i PQITICA CE LCS ESTJl!ll; 1.NIIXlS M:XlfJ>NE. Pag. 16. 
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La privación de la libertad de las personas presuntamente respon

sables. de !a comisión de un delito, se ubica en la fase inicial del proceso 

penal, la cual cubre el periodo que va desde Ja aprehensión del Inculpado -

hasta e! pronunciamiento de una sentencia absolutoria o condenatoria, y es 

precisamente durante dicho periodo cuando, se suscitan los m&s graves pro-

blemas para !a protección de !os derechos humanos de las personas privadas 

de su ! i bertad. 

En efecto, a nadie escapa que, después de Ja vida, !a 1 !bertad -

persona! es uno de Jos bienes m&s preciados del ser humano. Esto explica e! 

porqué tódo sistema jur!dlco se esfuerza por rodear a la libertad personal 

de. una ser!_e de garant!as fundamentales encaminadas a su protección. 

Ahora· bien, en el primer p&rrafo del articulo transcrito, al ti~ 

po que prohibe que una persona permanezca detenida por m&s de tres d!as, -

sin que esta detención quede justificada mediante un auto de formal prisión 

prescriba una serie de requisitos, tanto de fondo como de forma, para que -

proceda !a expedición de dicho auto. De acuerdo a !os requisitos de fondo.

no podr& dictarse ningún auto de formal prisión sin que existan datos sufi

cientes para comprobar la existencia de! de! !to y para hacer probable la -

responsabilidad de! inculpado, o sea, !a posible responsabilidad debe tene! 

se por comprobada cuando existan indicios o sospechas que hagan presumir la 

Intervención del Inculpado en la comisión de! delito que se le imputa. 

Por lo que se refiere a !os requisitos de forma, se debe expre--

sar. en. primer ·¡ugar. ·¡;¡ ·-iieúto-queºseººimpiitá"a1 "áóisado y sus elementos -

const!tuti vos; segundo, las circunstancias de ejecución, de tiempo y de lu-



100 

gar; y, tercero, los datos. que arroje la áverlguaci6n previa. El cumpllmie_!! 

to de estos requisitos; hacen responsables tanto a las autoridades ordenadE_ 

ras,de la __ det_ención, como a las ejecutoras de la misma. 

En el segundo p!rrafo de este articulo, se prohibe cambiar la na

turaleza de un proceso, ya que éste debe seguirse por el o los delitos se~~ 

lados en el auto de formal prisión. A través de su detención el individuo -

se encuentra bajo la custodia de la autoridad, por lo tanto, ser! muy 1 imi

tada la defensa de sus derechos durante la misma, es decir, no podr! defen

derse contra la violencia o brutalidad en la aprehensión, ni contra las in

comunicaciones, la totrtura o los tratos crueles, Inhumanos o degradantes.

ni contra cualquier otro tipo de agresión en los lugares de su detención. 

En el tercer p!rrafo del articulo que ahora comentamos, también -

expresa que todo maltrato, molestia o exacción económica ya sea en la apre

hensión o_ en las prisiones, constituyen abusos que deben ser corregidos por 

las leyes y reprimidos por las autoridades. 

De lo anterior, también desprendemos que el auto de formal pri--

sión debe sujetarse primordialmente a las disposiciones contenidas en los -

articulas 18 y 19 de la Constitución Polltica y en el articulo 297 del Cód.!_ 

go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Este auto posee ele

mentos de fondo y forma, los elementos de forma se encuentran en el articu

lo 297 del Código en mención que fija el contenido del auto: "Todo auto de 

prisión preventiva deber! reunir los siguientes requisitos: 

"l.- La fecha y hora exacta en que se dicte; 
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"11.- La expreslOn del delito Imputado al reo por el Ministerio -

PObl leo; 

"111.- El delito o delitos por los que debera seguirse el proceso 

y la comprobaclOn de sus elementos; 

"IV.- La expresiOn del lugar, tiempo y circunstancias de ejecu--

clOn y demas datos que arroje la averlguaclOn previa, que seran bastantes -

para tener por comprobado e 1 cuerpo de 1 de 11 to; 

"V.- Todos los datos que arroje la averiguaclOn, que hagan proba

ble 1 a responsabi 1 ldad del acusado; y, 

"VI.- Los nombres del juez que dicte la determlnaclOn y del secre 

tarlo que la autorlce"~B) -

Los elementos de fondo son: La comprobaclOn del cuerpo del del 1-

to, y la comprobaclOn de la probable responsabl lldad del Imputado. La com-

probaciOn del cuerpo del delito es una funciOn que corresponde al Organo j!!_ 

rlsdlcclonal, de acuerdo con lo previsto por el articulo 19 Constitucional, 

la comprobaclOn esta a cargo del juez en diversos momentos procedimentales; 

fundamentalmente durante la etapa de la lnstrucclOn y el juicio. 

Para comprobar el cuerpo del delito, el juez tomara en cuenta to

das las pruebas y elementos que arroje la averlguaclOn previa, si de el las 

se desprende que hay pruebas suficientes que justifiquen los elementos mat~ 

rlales, externos, objetivos que se encuentran en cada tipo delictuoso. Se -

tendra por comprobada la probable responsabl 1 ldad cuando hayan elementos S)! 

flclentes que nos hagan presumir que un sujeto es presunto responsable de -

una conducta de 1 ictuosa. 

8) OOJIGJ I:E PIUIDIMIEIITTE f'ffi'US. Pég. 72. 
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Ahora bien, continuaremos con la fundamentación legal del auto de 

libertad por falta de elementos con las reservas de ley Que se encuentran -

en los artlculos 18 y 19 de la Constituc16n. Esta disposición está determi

nada a nonnar la conducta tanto de las autoridades judiciales encargadas de 

ordenar la detenc!On preventiva del Inculpado, como de aquel la Que tienen a 

su cargo la ejecución de esa medida cautelar; pues si no hay un auto de fo!_ 

mal prisión, lo que se decreta es un auto de libertad por falta de elemen-

tos con las reservas de ley. pues si no, se estarla violando 9arantras como 

la l lbertad. 

El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se 

encuentra regulado en el artrculo 302: "El auto de libertad de un detenido 

se fundará en la falta de pruebas relativas a la existencia del cuerpo del 

del !to o a la presenta responsabl lldad del acusado; contendrá los requisl-

tos se~alados en las fracciones 1, 11 y VI, del articulo 297, y no Impedirá 

que posterlo-nte, con nuevos datos, se proceda en contra del lndicla----

do"~9l 

3.4 ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL 

"Art. 20.- En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado -

las siguientes garant!as: 

"l.- Inmediatamente que se solicite será puesto en libertad prov.i_ 

slonal bajo caución, que fijará el juzgador, tomando en cuenta sus circuns

tancias personales y la gravedad del delito que se le impute siempre Que di_ 

cho delito , incluyendo s~s modalidades, merezca ser sancionado con pena C!! 

yo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, sin más 
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requisito que poner la suma de dinero -respectiva, a disposición de la auto-
, -.· ---- . 

r!dad judicial, u otorgar otra caución bastante para asegurarla, bajo la --

responsabilidad del juzgador en su aceptación"!
9l 

Como podemos observar, esta primera fracción del articulo 20 Conl 

t!tuciona!, establece la garantla de poder obtener la libertad provisional 

bajo caución, esta instrucción tiende a armonizar el interés que la sacie-

dad tiene de no privar injustamente de la libertad a los individuos y al -

mismo tiempo, el de no dejar sin sanción una conducta punible. A fin de no 

privar de la i !bertad a una pers<1na acusada y al mismo tiempo asegurar que 

quede sujeta la acción de los tribunales, esta figura jurld!ca consiste en 

conceder el goce de la libertad, cuando se ha sufrido la detención prevent.!. 

va por haber sido objeto de imputación de un hecho delictuoso, mediante el 

otorgamiento de una garantla económica. 

Es importante que el juez haga saber al procesado el derecho que 

la ley le otorga, de acuerdo con el articulo 290 del Código de Procedimien

tos Penales para el O!str!to Federal, que señala; "El juez tendrá la obl ig! 

ción de hacer saber al detenido, en este acto: ! .- El nombre de su acusador 

11.- La garantla de la libertad cauciona!. .• ; !!!.-El derecho que tiene P! 

ra defenderse por si mismo o para nombrar persona de su confianza .•. ", puel 

to que en la prolctica, y por ignorancia, se piensa que la libertad caucio-

nai sólo procede para quienes habiendo sido sentenciados han cump! ido la p~ 

na impuesta en primera instancia, pero esta aún pediente el recurso de ape

lación. 

9) CCJlSTll\.Clrn PQ!TICA (f Lffi ESTlilJS umn; 1€(!cm:JS. Polg. 17. 
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Pudiera suceder que el procesado se negara a rendir su declara--

ción, en tal caso, no podrla obllgarsele a hacerlo, en virtud de que la.--

fracclón lI, del articulo 20 de nuestra Constitución, dice: 

",, ·:·",,'o 

"11 .- No podra se compelido a declarar en su contra,¡• po~· 10 ·~ual 
queda rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquier otro ... med.lo ce 

que tienda a aquel objeto". 

En esta fracción se pretende garantizar al lndlvlduo frente a ac

ciones arbitrarlas, injustas o excesivas de la autoridad para obligarlo a -

que se declare culpable. También se sustenta la tendencia que, afortunada-

mente. se abre paso en el derecho procesal penal mexicano, de restarle va-

lor probatorio a la confesión. 

Ahora bien, si desea declarar, el articulo 291 del Código de Pro

cedlmlentos Penales, senala: "Sera examinado sobre los hechos que se le im

puten, para lo cual el juez adoptara la forma, términos y demas circunstan

cias que estime convenientes y adecuadas al caso, a fin de esclarecer el d~ 

llto y las circunstancias de tiempo y lugar en que se concibió y ejecutó". 

La declaración preparatoria es una garantla constitucional, la el 

tablece el articulo 20 de la Constitución, fracción 111. que indica: 

"111.- Se le hara saber en audiencia pública, y dentro de las cu! 

renta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de 

su acusador y .la naturalez y causa de la acusación, a fin de que conozca --
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bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar .el carga,· rin-~c 

dlendo en ese acto su declaración preparatoria". 

Las garant!as que contiene el anterior precepto son: que el proc.!'_ 

sado conozca los hechos que motivan la acusación, para que pueda preparar -

su defensa; la de tiempo, es decir, que declare ante el juez dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, dicho término comienza a contarse desde -

el momento mismo en que ha sido puesto a disposición de ia autoridad judi-

clal. La declaración preparatoria, para que efectivamente sea una garant!a, 

debe de tomarse tan pronto principie el término constitucional, que como ya 

quedo Indicado es de cuarenta y ocho horas. 

De acuerdo, a la jerarqulzaci6n de nuestras leyes, el careo ha s.!. 

do contemplado desde un doble aspecto: como garant!a constitucional para el 

procesado y como un medio de prueba, tomando en consideración que la Const.!. 

tucl6n Polltlca en su articulo 20, fracción IV señala como garant!a que to

do procesado; 

"IV.- Ser.! careado con !os testigos que depongan en su contra, 

Jos que declarar.!n en su presencia si estuvieren en el lugar del juicio, p~ 

ra que pueda hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa". 

El careo en su aspecto de garantla constitucional, tiene por obJ! 

to que el reo vea y conozca las personas Que declaran en su contra para que 

no se puedan crear testimonios en su perjuicio y para darle oportunidad de 

hacerles las preguntas que estime pertinentes. 
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El articulo 225 del Código de de Procedimientos Penales para el -

Distrito Federal senata, "Los careos de los testigos entre si y con el pro

cesado, o de aquél los y de éste con el ofended ido, deberán practicarse du-

rante la instrucción ••• •! 1D} 

El derecho del inculpado para ofrecer pruebas y la obi igación del 

juzgador para admitirlas se encuentra regulada como una garantla individual 

por la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 

20, frcción V al establecer •se le recibir~n los testigos y ad~s pruebas 

que ofrezcan ••• ". Por otra parte, interpretando a contrario sensu la parte 

final del articulo 135 de 1 Código de Procedimientos Penales para el Olstr.!. 

to Federal, concluimos: el juez, está legalmente facultado para rechazar -

las pruebas inconducentes o innecesarias. 

Las fracciones Vi y Vil. definen principios aplicables al proce-

so, como el que sea pllbl ico. La Constitución abre la posibi 1 idad de que los 

juicios penales sean real Izados por un juez profesional o por un jurado, p~ 

ra fonnar parte del cual la nonna constitucional indica que los ciudadanos 

que lo constituyan sepan leer y escribir, con objeto de que puedan ilustra_!: 

se verdaderamente de los términos del proceso. 

Establece el articulo 20, fracción VIII, que constitucionalmente 

se prevee que los juicios penales relacionados con delitos cuya pena no sea 

mayor de dos anos deberán concluir en menos de cuatro meses, si Ja pena mA

xima es mayor a los dos años el juicio deberá concluir en menos de un año.

Desafortunadamente las condiciones de la práctica procesal, por diversas r~ 

zones, como la acumulación de casos en los juzgados a las practicas dilato-

IO) CXDHD OC fm::rnlHIOOOS PfWif5. PAg.53. 
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rlas, producen violaciones de esta garantla. Es Indispensable, por ello, -

que· sé destinen mayores recursos· a la lmpartlción de justicia y se facill-

ten. los tramites judidalés. 

La defensa como garantla individual y a la vez constitucional de 

nuestro Oerecho Procesal Penal Mexicano, se encuentra reglamentado dentro -

del articulo 20, fracción IX. La tendencia a esta disposición legal, es la 

que en toda averiguación criminal se le da al acusado el derecho de defen-

sa, facultandolo para hacerlo por si o por personas de su confianza. Este -

derecho se llevó a cabo a la categorla de garantla constitucional, por con

siderar la sociedad como parte de sus obi igaciones, cuidar de los Intereses 

del acusado, poniendo a su alcance los medios mlnimos para que la justicia 

logre sus fines mas preciados, como se dice: esta garantla se creó para tu

telar invariablemente cualquier infracción penal cometida, concediendo co-

rrelatlvamente el derecho que tiene el acusado para defenderse. 

La fracción X del articulo 20 Constitucional se refiere a la ga-

rantla de l lbertad, determinando que no podra extenderse el tiempo de pri-

slón, por causas económicas como la falta de pago de honorarios a los defe_!! 

sores o la cobertura de responsabi 1 idades civl les. También se extablece --

constituclonalemente que el lapso por el cual una persona ha estado deteni

da, mientras dura el proceso, se considerara como parte de la pena lmpues-

ta, de otro modo se cometerlan graves injusticias. 

3.5 ARTICULO 23 CONSTITUCIONAL 

"Art. 23.- Ningún juicio criminal debera tener mas de tres insta_!! 

cias. Nadie puede ser Juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que el 
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el juicio se le absuelva o· se le condene. Queda prohibida la prktica de aE_ 

solv~r de la instancia"~!!) 

En materia penal ningún juicio puede tener más de tres decisiones 

o sentencias judiciales sobre un mismo caso, lo que quiere decir, que no es 

susceptible de revisi6n o impugnaci6n mediante una cuarta instancia. Tam--

bién prohibe nuestra ley fundamental la injusta prktica de absolver de la 

instancia, consistente en mantener abierto indefinidamente el proceso, por 

falta de elementos suficientes para absolver o para condenar. Es aqu!, don

de encuentra cabida, el principio universalmente reconocido de la presun--

c!On de inocencia, conforme al cual toda persona inculpada se reputa inoce.!1_ 

te mientras no se demuestre lo contrario, y que, en caso de duda, no proce

de otra cosa que su absoluci6n. 

Este principio se encuentra regulado de manera especifica en el -

articulo 247 del C6digo de Procedimientos Penales, que a la letra dice: 

"Art. 247.- En caso de duda debe absolverse. 

No podrá condenarse a un acusado, s loo cuando se pruebe que come

ti6 el delito que se le imputa•.( 121 

Si el 6rgano constitucional no considera de acuerdo a Derecho que 

hay plena comprobaci6n del cuerpo del delito y responsabilidad del inculpa

do no podrá condenarlo por la conducta que se le imputa. 

,2,l roisrnu:1rn 1'1.ITICA a: LOS ESTrm; Llilllli IUIC!ID'i. Pa;¡. 20. 
1 CCDIFOO ll: P!UlDIMJENTOS PE!W.ES. Pág. 56. 
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3.6 ARTICULO 107 CONSTITIJC!ONAL 

"Art.' 107 '. 7Jodas las controversias de que habla el articulo' 103 

se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurldlc_o que determine 

la ley, de acuerdo ¿on las basés siguientes: 

"XVIII.- Los alcaldes y carceleros que no reciban copia autoriza

da del auto de formal prisión de un detenido, dentro de las setenta y dos -

horas que senala el articulo 19, contadas desde que aquél esté a dlsposi--

ción de su juez, deberán llamar la atención de éste sobre dicho particular 

en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben la constancia men

cionada dentro de las tres horas siguientes. lo pondrán en 1ibertad"! 13) 

El resolver la situación Jurldica del inculpado dentro de las se

tenta y dos horas siguientes a su consignación, es determinante para el ór

gano jurisdiccional. Oe hecho la detención de un individuo se justifica, -

sin auto de formal prisión hasta por setenta y cinco horas; pues el articu

lo 107, fracción XVIII obliga al alcaide a esperar tres horas más de las S! 

tenta y dos horas señaladas en el 19 Constitucional. 

La fecha en que es dictado el auto de formal prisión reviste -

gran importancia ya que a través de ésta, la autoridad judicial comprueba -

si realmente cunpl ió su obligación de resolver dentro de las setenta y dos 

horas, sobre la situación jurldica del indiciado, contadas desde el momento 

en que éste quedó a su disposición. Esta obl lgación como ya lo hablamos men 

clonado anteriormente, se encuentra plasmada en el articulo 19 de la Const.!. 

13) o:r.srnu:u:u fU..IT!CA OE UE ESTP!l:E llHOC5 f>EXICA'DS. Pál]. !B. 
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tuci6n. Olcha obl lgacl6n es ln~1id1ti1e p~r~· a~torÍdad judicial y aOn para -

terceros; §a. que· el ;ai:ttc~1oio1, frac~l6~ Xv111 de 1~ •propia éonstltucl6n 

as! lo est~ble2~. '>' · · · 

Por. Í~ qÜ~ t~a' a l~s 1~;~~ adjetivas, el ~6dlgo de Procedlmlen-

tos Penale~ pa~a el 'Distrito Federal, e~ su 'articulo 12, en ralacl6n a las 

formalidade~ en}i pr~cedlmlento; Indica: 

"Art. 12.- Las actuaciones del ramo penal podrfo practicarse a tE, 

da hora y aon en los dlas feriados, sin necesidad de previa habilitación ••• ". 

Asimismo, en cuanto a los plazos, el Código de Procedimientos Pe

nales para el Distrito Federal, se~ala en su articulo 58 lo siguiente: 

"Art. 58.- Los plazos se contar.in por tres dlas hábiles, excepto 

los que se refieren a los tres casos mencionados en la segunda parte del ª! 

tlculo anterior y a cualquier otro por discposición legal debe computarse -

por horas, pues éstos se contar.in de momento a momento"~ 14 ) 

Es pues, muy grave dejar de dictar oportunamente un auto de fer-

mal prisión, no solamente para el juez, sino también para todas aquellas -

personas que consientan una privación ilegal de la libertad, de acuerdo al 

articulo 107 en su fracción XVIII, de la Constitución, mismo que ya hemos -

transcrito. 

14) camn oc JID:ElliMIENT!E Pffi'l.ES PAAA 8.. DlSllllTO FEIEU>L. P.lt:¡. 21. 
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C A P l T U L O 

LA TRASCENDENCIA SOCIAL PARA LOS 

FAMILIARES DEL PROCESADO 

,,, 

Con motivo del Internamiento del procesado y como consecuencia de 

la negaclOn de la libertad provisional para los casos se~alados por la ley !'! 

na! y la correspondiente procesal, dejando fuera la cuestión procedimental, y 

entrando al campo de la proble!Mtica tanto social, econ6mica y psicolOgicame,!!_ 

te de tal situaciOn en la familia, se dan varias hlpOtesls a la cual nos ocu

paremos sOlo en lo referente al aspecto social y econ6mico que se produce en 

la faml 1 ta. 

Tales hipótesis abarcan desde el internamiento del padre de fami

lla cuando éste es el sostén econ6mtco de aquella, o en su caso, es la fuente 

principal de los ingresos de la misma. Asimismo, encontramos de igual forma -

para el caso, de cuando la madre es la interna en el procedimiento penal, pu

diendo ser por una parte, la persona que asegura la subsistencia de la fami-

lla, o formar parte del ingreso com(in de ésta, as! como lo tocante al aspecto 

interfamiliar y el impacto que esto produce entre la familia, ésto último --

abarcando todas las hipótesis incluidas cuando el internamiento es sobre un -

hijo de la familia. 

Ante este esbozo, y pudiendo darse una diversidad mayor de las -

hlpOtesls aqul planteadas, solo nos concretaremos a las mencionadas por cons.!_ 

derarlas dentro de las m.!s importantes de este estudio. 
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As! pues, comenzaremos refirlendonos a la primer hlpót\!sls_·~escrlta,:de la s.!. 

gu!ente manera: 

La fam!lla·forma un tOdo, pe!'(l::~ad~;~!embto .tíene una formación a 

nivel de progenlture. 

Cada uno de los padres deben seguir -un guión. Cada miembro de la 

familia debe tener su lugar, cada miembro afecta y es afectado por los dem.ls 

Integrantes; el papel del padre {dentro de la familia) es Igual de importante 

que el de la madre. 

La figura paterna como autoridad mascul !na, es Imprescindible en 

el nGcleo familiar, par el sello que Imprime en Jos hijos; su no presencia ya 

sea por muerte. Irresponsabilidad, procesamiento, etc., produce a los niños -

ciertas reacciones psicológicas variablemente de acuerdo al caso, que no son 

del todo positivas. 

El padre significa seguridad, autoridad y afectividad, por lo ta!! 

to, existe un desequilibrio cuando falta el pilar del hogar, puede producir -

1 a desintegración de la fami 1 la, o crear conflictos entre el 1 os; ser~n antlsE_ 

c!ables en la sociedad, porque su padre es un procesado, no tomemos en cuenta 

s! es culpable o no, es el hecho de estar detenido. 
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la inversión de estos roles, pueden ser altamente perturbadores, 

ya que no corresponderla a la real !dad, con la Instintiva que el nino trae -

que hacer, pero la falta del padre, la madre tiene que asumir esos dos pape-

les temporalmente. 

El padre y la madre son insustituibles en el hogar, cada uno son 

Indispensables, asumiendo su propio rol. 

La falta de la figura paterna conduce al nlAo o al adolecente a -

un desvlo total en su personalidad, provocandole las !Ms hondas de lnsegurl-

dad hacia el mundo que lo rodea, ya que va a carecer de los elementos que lo 

debieron guiar en su desenvolvimiento social. 

En este caso, cuando el padre de famil la se encuentra Interno con 

motivo del procedimiento penal seguido en su contra, si éste es el sostén ec!?_ 

nómico de la familia, el problema resulta evidente, y sin mucho comentario, -

ya que la familia se encuentra desprotegida en ese aspecto y la situación co

mo tal puede llegar a los limites de suma gravedad, tanto social c0010 econOm.!_ 

camente, ya que la gran parte de los integrantes de la familia se ven obl lga

dos a buscar un ingreso no tan sólo para la manutención de dicho nGcleo faml-

1 lar, sino lo que es ~s grave, para el sostenimiento del procesado, quien -

aunque parezca Ilógico absorvera la mayor parte de los ingresos que la fami-

lia obtenga, esto por razones diversas, como lo son por ejemplo y lo que co-

m1'.inmente se le ha dado por ! !amar "la cuota del recluso", entendiendo esto C!?_ 

mo el pago que se hace para, ya sea, seguridad, alojamiento, buen trato, etc. 
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Cuest!On que se obtiene de una fuente no descrita ni en registros ni en doc-

trlna, sino obtenida de la realidad social que es Innegable desconocer dentro 

de un reclusorio o cualquier centro de internamiento preventivo y en general 

del sistema penitenciario mexicano. 

Por otra parte, en lo que respecta a la cuest!On social de la fa

milia, ésta se ve afectada por los prejulclos causados con tal situaclOn sle,!! 

do de tal lndole y en lo que respecta a los menores quienes son objeto de re

chazos por tener un padre del lncuente, aCin cuando tal situaciOn sea provisio

nal, ya que en muchos casos, los procesados obtienen sentencia absolutoria al 

respecto, pero los prejuicios sociales de tal Internamiento son generalmente 

Irreparables. 

En efecto, el articulo 42, fracciOn 11 l de Ja Ley Federal de Tra

bajo senala que es causa de suspensión temporal de las obligaciones de pres-

tar el servicio y pagar el salario sln responsabi ! !dad para el trabajador y -

el patrón. 

La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolu

toria, Jo que significa que durante el tiempo que dure su prisión preventiva 

no reclblrA salarlo alguno, y el lo significa que no podrA satisfacer las nec! 

sldades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultu-

ral, y para proveer a la educación obligatoria de los hljos. 

Sin embargo, esta previsto en el citado precepto .legal Ja, poslbl-
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lidad de que el patrón tenga obl lgación de pagar los salarios que deje de pe!_ 

clblr el trabajador procesado, pero ésto ocurre únicamente en el caso de que 

el trabajador haya obrado en defensa del patrón o de los Intereses del mismo, 

pero se da el caso de que para se actualice dicha hipbtesis la prisión preve!'. 

tlva del trabajador debe Ir seguida de sentencia absolutoria, y ésta obvlame!'. 

te, se obtiene una vez concluido el procedimiento y como consecuencia del mi~ 

mo, por lo tanto, serla hasta entonces cuando podr!a ser exigible la obl lga-

cl6n del patrón de que pagara los salarios que hubiere dejado de percibir el 

trabajador, por lo que de toda formas durante el tiempo que esté sujeto a pr.!_ 

sión preventiva, y aún obrando en defensa del patrón o de sus Intereses y se 

dicte sentencia absolutoria, de momento no reclblrA ingreso alguno. 

Es Importante resaltar como un mayor perjuicio para la persona -

que teniendo el carActer de trabajador y que esta sujeto a proceso, el hecho 

de que se le dicte una sentencia que cause ejecutoria que le imponga una pena 

de prisión y que ésto le Impida, el cumplimiento de la relación de trabajo, -

se podrA dar por rescindida ésta por causas justl flcadas imputables para el -

trabajador y sin responsabilidad para el patrón, sin el pago de ninguna in--

demnizacl6n. 

As! pues, por último podemos encontrar que el procesado en caso -

de obtener la libertad, ya sea por sentencia absolutoria o por cualquier ben~ 

__ flclo conmu_tat_ivo que establece la ley, éste al salir se encuentra con la pr~ 

blemAtlca del_ prejuicio social que se forma en su entorno y el de su familia, 

ya que incluso, hasta hace un tiempo para poder obtener empleo alguno, se re-

quer!a en muchos casos de la constancia de antecedentes no penales, lo cual -
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para el sujeto que obtuvo su l lbertad condicionada o conmutativamente tiene -

el obstaculo para encontrar un ingreso que en ocaciones se les es negado por 

tal situación. 

Cuestión que criticamos ya que parecerla ser que dicha pena es -

trascendental, en tal sentido que se encuentra expresamente prohibida por --

nuestra Constitución de la Repúbl lea, ésto aunado también, el enjuiciado su-

fre un descrédito ante ta sociedad los cual le produce cierto aislamiento, CE_ 

me consecuencia, la familia se desestabiliza en virtud de que et desequlli--

brio económico producido por el internamiento, cuando éste se ha ! levado en -

perlados mayores a un ano, da pie a la inestabilidad familiar, y al ser ésta 

el núcleo de la sociedad, interse en su mantenimiento y consevaciOn, por lo -

cual, los factores que afecten a ésta trasciende al acontecer social. 

En ocaciones, lo antes expuesto se ve claramente, como ejemplo, -

sobre el adolecente en la familia, ya que éste al ser rechazado por tener un 

padre sujeto a proceso, busca la compaMa de quien o quienes acepten tal si-

tuaci6n y generalmente por error se alojan en núcleos afectados por la droga, 

en donde a su vez encuentra un doble escape a su situación y a la de su fami

!1a. 

Con esto, no es que critiquemos la prisión preventiva que cumple 

con sus funciones como tal, es decir, la de mantener al procesado en disposi

ción de que pueda estar en juicio cuando sea requerido, as! como para preve-

nir y garantizar la conclusión de éstos en la forma que actualmente se hace,-
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sino por el contrario, habrla que retomar la necesidad de esta prisión preve!! 

tiva sólo para los delitos que se consideren de suma gravedad, ya que resulta 

absurdo, ya que para el caso de algunos delitos patrimoniales como por ejem-

plo, el abuso de confianza no se toma en cuenta el grado de peligrosidad de -

tales conductas y se de un trato igual a conductas de diferente pel lgrosidad, 

dando lugar, ambas a la prisión preventiva, en ese sentido y a ralz de las -

reformas penales de últimas fechas se ha aminorado tal situación tan lnjus-

ta. 

Ya que ahora, algunos delitos que no ameritaban la severa restrl~ 

clón de la l lbertad bajo la prisión preventiva, se ha vl~to beneficiada al no 

dar trato preventivo Igual a situaciones diferentes. 

Por lo que, al anal izar las repercusiones sociales del lnterna--

mlento en este caso del padre de familia, se podr~n ver las ventajas que trae 

consigo el no Internamiento de algunos sujetos por delitos que en suma pueden 

ser considerados de menor pe! lgrosldad. 

4.2 REPERCUSIONES SOCIALES OEL PROCESADO CUANOO SE TRATA DE LA 

MADRE DE FAMILIA 

En el caso de la madre de faml l la, cuando ésta es Internada en -

prisión preventiva, ésta sufre junto con su familia un desequilibrio que trae 

aparejada una inestabilidad faml 1 iar en la que, para el caso de ser el sostén 

de la familia se dan similares consecuencias a las establecidas en el Inciso 



118 

anterior, con la variante de que esta situación trasciende mas a los hijos en 

razón de que por naturaleza, y en caso de existir menores, éstos son mas ape

gados al seno mat,erno y, por lo tanto, la familia sufre un desquebrajamlento 

en su estructura fundamental. 

Puede ser el caso de que la madre se encuentre en la siguiente s.!_ 

tuación, es decir, que sea madre soltera, divorciada o viuda y viva sola, --

aqul la situación serla de tal magnitud que podr!an darse mil soluciones a -

mil problemas pero de hecho resulta que el internamiento mas o menos prolong! 

do efectara económica como moralmente y socialmente al integrante de la faml-

1 la que se ve afectada por el internamiento de la base de ésta. 

La situación de las mujeres procesadas es diferente a la de los -

hombres, pues ellas al encontrarse detenidas se remiten a un reclusorio pre

ventivo en el que permanecen, a este lugar se le denomina estancia femenil. 

Las mujeres procesadas deben permanecer en este 1 ugar hasta saber 

si obtienen su 1 ibertad por falta de elementos con las reservas de ley, o --

bien, un auto de formai prisión, en caso de que se les dicte este Qltimo se-

ran trasladadas de inmediato al centro femenii de readaptación social. 

En ei caso de que tengan hijos, éstos tendran dormúorios especl! 

ies dentro de las guarderlas, y al cumpi ir los seis anos se les coloca en In

ternados fuera de la institución penitenciaria, ya sean oficiales o privadas, 

esto con objeto de daries una mejor atención, adeiMs de que, se les coci_na e~ 
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peclalmente y teniendo el pennlso de las internas para darles sus alimentos. 

En cuanto a la fonna de tratamiento que recibió la procesada en -

el centro femenil para que no sufra un shock psicológico por el cambio de am

biente y saber si tuvo una buena readaptación y rehabl lltac!On social, ya que 

sOlo con este tratamiento tendra menos problemas para ambientarse una vez que 

ha abandonado la prisión preventiva. 

La asistencia debe ser de la manera mAs ampl la y completa, dado -

que existen múltiples factores que van a dificultar la reincorporación y rea

daptación soc 1a1 de 1 a procesada. 

Una de las funciones de esta institución no sOlo es prestar ayuda 

de tipo social, sino también económica, moral y jurldlca a quienes se encuen

tran en prls!On preventiva, también a enfrentarse al rechazo de la sociedad, 

cuyas manifestaciones son Inmediatas en lo que concierne a trabajo y vida so

cial. 

La ayuda moral que se presta es en cuanto al reingreso a la fami

lia, a la sociedad, al cambio de su conducta y de su misma vida •. También es -

la de dar un servicio de colocación de empleo, ya sea en una Institución pri

vada o de 1 sector gubernamenta 1 • 

Las repercusiones sociales que tiene la procesada es dependiendo 

su posición y nivel social, ya que si pertenece a una clase acomodada la so-

cledad la rechazara sin importarle si se le dicto sentencia absolutoria. 
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St Ja procesada es de condición humilde o pertenece a una clase -

media, y si pertenece a esta última tendra problemas tanto econ6mtcos como s.!?_ 

clales, ya que es en esta clase donde mas se critica por desconocidos y por -

famll lares. 

Si pertenece a Ja clase humilde los problemas económicos pueden ser.fa~tores 

que hagan que reincida y que sin embargo, el rechazo socia( ya no.sé.a tan mar.. 

cado por ser común en ese ambiente donde se encuentra mayor dellncuenci~: 

con todo esto se dice que una vez que I¡ procesad~ o fa- ~x-lnter~ · 

na se siente libre y en condiciones de borrar su pasado, ésta vive con una S.!!_ 

rie de complejos emocionales tan graves como los que sufrió cuando f.ué priva

da de su J lbertad, al enfrentarse con el medio ambiente famfl far y social, -

pues sufre un shock emocional dlf!ctl de superar por el constante rechazo y -

múltlples reproches. 

La procesada tiende a estar en una constante lucha con la sacie-

dad y hace en ocaciones vuelva a reincidir en el camino de la del incuencla y 

· en donde los demas esperan su retorno al penal. Con este problema, se encuen

tra en un estado de depresión con cambios de humor y en ocaciones momentos de 

agresividad, cuando sucede esto, ella puede acudir a los centros de asisten-

eta social, para encontrar apoyo y as! por medio de ellos estabilizarse mora.!. 

mente y crearse un ambiente que el la habla creido perder ante el rechazo so-

el al y familiar. 

En el aspecto laboral, la petición de no tener antecedentes pena-
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l.es es un requisÍto que ya nó~~-ex!gible a la procesada o ex-ln~erna, por lo 

cual no debe sufrir rechazo al solicitar algún empleo. ·La probl~tlca econó

mica causada por la falta de trabajo es _consecuencia del desconocimiento de -

alguna relación de trabajo. 

Por lo que respecta al ambito familiar, si pertenece a una fami

lia desintegrada se puede observar un cambio en su adaptación, ya que a los -

hijos poco les lnteresarA que su madre haya sido privada de su libertad, cua.!. 

quiera que haya sido el motivo, de igual fonna pasarA con los demAs familia-

res que nunca les Importó la suerte que ella haya tenido durante el procedi-

mlento pena l. 

Si la procesada pertenece a una familia Integrada, existirán gra!!_ 

des problemas para que esta pueda ambientarse y sostener los mismos princi--

plos de antes, ya que el medio familiar se siente defraudado por su comporta

miento, por tal razón, hay hostl lidad y rechazo tanto por sus propios hljos,

fami llares y amigos dAndole la espalda. Los lazos afectivos se encuentran to

talmente perdidos, al grado de que son rechazadas. 

Bajo estas circunstancias que se combinan con el desajuste de la 

personal !dad, la inseguridad, el miedo y la desadaptación social hacen más d.!. 

flcll su recuperación, l levAndola a la reincidencia por falta de comprensión 

y ayuda moral por parte de sus hijos. 

Los hijos pueden tner algunos transtomos psicológicos, porque su 
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madre se encuentra en prlslón preventiva, el medio soclal o demAs familiares 

pueden cambiar su forma de pensar con respecto a su madre, ya sea para acep--'· 

tar la realidad de la situación o en su caso, rechazarla y olvidarse de ella. 

Ahora bien, sl se preocupan por la suerte de su madre, realizando 

lo necesario para Que ésta pueda recuperar su l lbertad; pero si por el contr! 

rio, es una familia desintegrada con problemas económicos y sociales, es mAs 

probable que la rechacen y por consiguiente ser& una faml lia desadaptada so-

eta !mente. 

4.3 REPERCUSIONES SOCIALES OEL PROCESADO CUANDO ES EL HIJO DE FA" 
MILI A 

En este caso, cuando el hijo de fami 1 la se encuentra en prisión -

preventiva, con motivo del procedimiento penal seguido en su contra y éste -

formaba parte del ingreso común de la familia, pues ésta se va a ver afectada 

tanto económica como socialmente. 

Cuando se presenta esta sltuaclón, en ocaciones, se disuelve el -

núcleo familiar y lo da~a seriamente, convirtiéndose en una pena altamente -

trascendente, pues ! leva un agudo sufrimiento a aquellos Que quieren al proc_I! 

sado. 

La faml 1 ia teme que el procesado tenga efectos Indeseables en la 

prisión preventiva Que puede ser la prlslonalizaclón Que es una adaptación a 
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la prisión, al adoptar las costumbres, el lenguaje, en una palabra~ la subcu.!. 

tura carcelaria! 1) . 
. . ' ' 

' . -, .:"·, ·' " ':'. -... --.. _.::/:;~i . ' . . ' - ' 

• . . i:a.,p~lslóll:preventlva es antlecon6mlca porque el sujeto deja ser 

productivo ;c!úl;ri'eFa~andono material a la familia • 

. , Cuando se trata de un hijo que es estudiante, el procedimiento ~ 

a afectar, pues sus estudios van a ser interrumpidos o suspendidos 

por corto o largo tiempo, y esto le va a provocar una gran preocupacl6n a -

los padres de este sujeto, puesto que qulza no vuelva a la escuela, y como -

consecuencia podrá reincidir. Esta preocupación es tal, que aunque, este suj~ 

to salga con una sentencia absolutoria, va a ser un ex-procesado equivalente 

a estar etiquetado socialmente, lo que dificultará al sujeto su correcta adaJ!_ 

taclón al medio en 1 ibertad, corriendo el pel !gro de desviar su conducta de -

acuerdo a la etiqueta que se le ha impuesto. 

Los padres no ignoran que las prisiones. aOn cuando éstas sean -

preventivas, son universidades del crimen, ya que es patente el contagio cri

minal por el contacto permanente con otros del lncuentes que son habituales, -

profesionales o de elevada peligrosidad. En esta forma, el que no era del in-

cuente se convierte en tal y el que lo era se perfecciona. 

Es importante mencionar, que si el hijo es el principal sostén -

económico de la familia y se encuentra en prisión preventiva no reporta ning!! 

na utilidad o beneficio y, como consecuencia, la familia queda abandonada. 

1) REl!l foW!Tlffl, Lucy. prisiCl1illizacioo entra circe! pira mujllfl'!S. Biblioteca folixiüW de PI! 
vm::irn y ~loo S:cial. Jollxico, 1m. 
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Resulta, con lamentable frecuencia, que por la lentitud del proc~ 

so cuando es dictada la sentencia sobre el individuo, éste ha pennanecldo en 

prisión más tiempo que el que le correspond!a por su delito, constituyendo -

el lo una evidente violación de los elementales derechos hwnanos, y esto, pro

voca que fa familia lo abandone y crea que realmente es un delincuente, por -

todo el tiempo que ha estado interno, lo mismo pasa con la sociedad, y aGn -

más, puesto que ésta nunca se le va a olvidar que este sujeto fue un procesa

do, por lo tanto, socialmente as! se le va a denominar. 

La privación de la 1 ibertad, es arrancar al individuo de su espe

cifica clase social, cultural, económica, etc., corrompiéndolo e incl in~ndolo 

hacia la vida criminal. 

Al hablar de reincorporación del ex-procesado a la sociedad es -

por lo tanto, Intentar la social lzación de éste y no estarla desadaptado. 

Opinamos, que no sólo delinquen los Individuos de clases socioecE_ 

n6mlcamente desamparadas, que son los que generalmente llegan a prisión, y en 

los que el tratamiento puede ser dificil. 

4.4 POSIBLES ALTERNATIVAS OEL PROCESADO Y SU FAMILIA ANTE LAS RE 
PERCUSIONES SOCIALES DEL PROCEOIMIENTO PENAL -

El notorio abuso de la pena de prisión ha causado un deterioro en 

todo el sistema penal, las esperanzas que alguna vez se depositaron en ella -
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han desvanecido, y estamos con Carranc~ y Rivas en que "la prisión no es des

de luego, expiativa y redentora en el grado extremo en que la han Imaginado -

sus apasionados defensores. Incluso, de las mejores c~rceles puede decirse -

que son criminógenas, que corrompen en un Indice alarmante y preparan a la -

reincidencia"~2) 

Las medidas de seguridad ven exclusivamente a la peligrosidad, o 

sea a la probabilidad de dano, y por esto pueden substituir a una pena o a 

otra medida de seguridad cuando el sujeto presente una mayor o menor pe! igro

sidad. 

Un error común es el creer que la medida de seguridad se apl !ca -

exclusivamente por la mayor pe! igrosidad del sujeto, protegiendo en esta for

ma a la familia de éste y a la sociedad; en realidad las medidas de seguridad 

deben proteger también al sujeto de la sociedad y de si mismo. 

Por esto, cuando el individuo es poco pe! igroso, se le puede sub_! 

tituir la prisión preventiva por una medida de seguridad, Slendo también fac

tible la substitución de una medida mayor por una medida menor. 

En nuestra opinión, recomendamos medidas se seguridad porque no -

representan reproche moral, no persiguen la Intimidación, no son retributivas 

su finalidad es la prevención especial, son indeterminadas y pueden ser apli

cadas a imputables o inlmputables. 

2) ~Y R!VAS, ~l. !lerncto l'l:!litm:iario. Editorial l'orrúl, S.A. H§xiro, 1974. P~. 558. 
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Estamos consientes que la prisión no puede,~esa.pare~er en el níci-

mento actual, pero es necesario que se transforme en ¡n;t!tuci6[,'de .t~atam!en 
to y se busquen los substitutivos adecuados para todo{tos:'~a~~fen.~u~ no-~ 
sea absolutamente Indispensable. ..;.·.'.s.·.~·,~\'.' ~ ;~;::• /c:c>•.•··.···••·· 

. ·;::/. ~-·.L .. 
' ·:~- . : . . : . ': ".' .. : -'. . ' . ;_ ,,- ', . . ·: 

Con esto evitarlamos que el 'pr~ie~ado fue.ra réchazado por su fam.!_ 

l!a y por la sociedad, es decir, se ev!tar.lan los•confl!ctos que se dan a co.!! 

secuencia del procedimiento penal. 

Cabe mencionar, que la prisión preventiva es el problema mAs des

.garrador, por permanecer en ella personas en espera de sentencia, y por lo -

tanto, presumiblemente !nocentes. De poco sirve !a substitución de !a pena de 

prisión s! el procesado descontó ya gran parte de la sentencia en prisión pr~ 

ventlva; por estos motivos, sugerimos se apliquen medidas de seguridad que -

pueden substituir a la prisión. 

Por ejemplo, las medidas de control pueden ser ejercidas por ins

titución pQbl!ca o por un ente privado, como es el caso de Ja entrega del su

jeto a la familia, para que ésta se haga responsable de! mismo, ésta medida -

ha tenido mucho éxito en menores y en otros !n!mputables. Esta es una manera 

de ayudar a! Estado a controlar, vigilar y orientar a sujetos Inadaptados que 

no requieren e! Internamiento carcelario. 

Otro ejemplo, son las medidas restrictivas de derechos, son aque

l las que limitan algun derecho que el sujeto ejercita en forma. Inconveniente. 
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La privación de derechos de faml lía, para los casos en que el su

jeto glre su fonna de vida hacia conductas (alcoholismo, drogadicción, etc.) 

que pongan a la familla en pellgro de ser victimas de un dellto. 

La suspensión temporal o definitiva de la licencia de manejo, PU_!! 

de ser Otl 1 en lugar de la caree! por manejar en estado lnconvenlente, es de

cir, el gran número de delitos que se cometen con vehlculos de motor, resul-

tando en la mayor!a de los casos que se trata de personas de vivir honesto y 

de trabajo honrado, que son pel lgrosas exclusivamente al frente de un volan-

te. Es lnOtil llevarlas a prisión, ya que no necesitan tratamiento. 

La privación de derechos c!vlcos serla de correcta utl llzaclón en 

casos de falsedad de declaraciones, fraude electoral, cohecho, corrupción, -

cuando el hecho no sea de gravedad tal que la no aplicación de la pena lesio

nara la prlvaclón general. 

La ! Imitación del ejercicio de profesión o empleo, que podr!a ll!!_ 

gar al retiro deflnltlvo de la licencia o cédula profes lona!, cuando una per

sona es pellgrosa o danlna al ejercer su profesión generalmente no es necesa

rio internarlo para evitar los riesgos, puede bastar el impedirle ese traba-

jo. 

Estas son algunas medidas de seguridad entre muchas que existen y 

serian de mejor uti i idad que la prisión preventiva, en donde al sujeto se le 

va a considerar como un procesado, y también se evltarlan todas las repercu-

siones sociales que se pueden dar. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

Una vez que hemos desarrollado Jos cuatro capltulos de este trab~ 

jo, l Jegamos a las conclusiones siguientes: 

Primera.- Es necesario no confundir las definiciones de proceso y 

procedimiento, y por Jo que después de anal Izar sus diferentes conceptos se -

concluye que el procedimiento es una serle de actos sucesivos regulados por -

las normas del Derecho de Procedimientos Penales, que se Inicia desde que Ja 

autoridad tiene conocimiento de que se ha cometido un !licito y se extingue -

con Ja aplicación de la sanción correspondiente. Y que el proceso es el desa

rrollo evolutivo de una situación jurldlca ante Jos tribunales, regulado por 

el Código de Procedimientos Penales, que se Inicia en Ja preinstrucción y ter 

mina con el juicio. 

Por Jo que se concluye, que el proceso se encuentra contenido de!! 

tro del procedimiento y que la final !dad de ambos es Ja resolución de una In! 

tltuclón jurldlca controvertida, as! como restablecer la 1 ibertad y dignidad 

del presunto del lncuente. 

Segunda.- Es necesario mencionar la evolución de Jos sistemas pr~ 

cesales, sus caracterlsticas y su desarrollo, con el objeto de ubicar al sis

tema procesal mexicano dentro de éstos. Fundamentalmente se conocen tres sis

temas procesales: Inquisitivo, acusatorio y mixto. 

El sistema Inquisitivo se caracteriza por llevarse a cabo en for

ma secreta, continua y escrita, adem~s Jos actos de la acusación, defensa y -

decisión se encuentran reunidos en un sólo órgano juzgador y Ja sentencia es 

apelable. 



129 

A diferencia del sistema anterior, el sistema acusatorio se cara.!; 

ter Iza por ser oral, público y concentrado, prevalece e\ interés privado, se 

establecen esencialmente los principios de Igualdad, moralidad y publlcldad,

aslmlsmo, Jos actos de acusación residen en un representente del Estado, los 

actos de defensa en el defensor y los actos de decisión en el ó1"9ano jurlsdi.!; 

clonal, adem.!s la sentencia es Inapelable. 

Se concluye que la nota distintiva ni.Is importante entre el siste

ma Inquisitivo y el sistema acusatorio estriba en la separación de funciones 

de a~usacÍón, defensa y decisión. 

El· sistema mixto est~ constituido por caracter!sticas del sistema 

.· inqisltlvé> y del sistema acusatorio como son la forma secreta, escrito, el Kl 
nisterio P6bl leo real iza los actos de acusación, los actos de defensa los re! 

1 Iza el defensor y los actos de decisión residen en el juez. 

Después del estudio de los tres sistemas del procedimiento penal, 

se concluye que el sistema mexicano se ubica como mixto, pues posee caracte-

r!stlcas del sistema Inquisitivo y del acusatorio como son el secreto, la es

critura, oralidad, publicidad, amplia aceptación de medios probatorios y la -

división de funciones de acusación, defensa y decisión. 

Tercera.- Por lo que se refiere al estudio del procedimiento, se 

encontró que el procedimiento penal para el fuero común y para el fuero fede

ral se puede desarroi lar en dos formas: sumaria y ordinaria. 

A través del procedimiento sumarlo se busca la pronta resolución 

al confl lcto causado por determinados del !tos. 
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A diferencia del procedimiento anterior, el procedimiento ordina

rio, resuelve en un término m~s amplio la cuestión planteada, a fin de que el 

juzgador lo conozca en una forma detallada. 

Por lo que se concluye que Ja diferencia entre el procedimiento -

ordinario y el procedimiento sumario radica en Ja mayor amplitud de términos 

para el despacho de actos probatorios, dependiendo de las circunstancias de -

acuerdo al artl~ulo 305 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

',Federal. 

Cuarta.- Definimos a la averiguación previa como el procedimiento 

penal en el cual el Ministerio Público reune los elementos necesarios para -

que resuelva sobre el ejercicio o no de la acción penal. 

Asimismo, se concluye Que la averiguación previa tiene por objeto 

que el Ministerio Público realice todas las diligencias necesarias para acre

ditar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del Inculpado neces! 

rlas para el ejercicio de la acción penal. Por lo que se inicia con la "not!

t!a crlmlnis" y termina con el ejercicio de la acción penal. y la consigna--

c!ón ante el Organo jurisdiccional. 

Quinta.- Para dar !nielo al procedimiento de a'leriguación previa 

es necesario que se reúnan los requi s 1 tos de procedíbi 1 idad que son la denun

c la, la querella, la exttativa y la autorización de los cuales deben de cum-

plirse como tr~mite previo para proceder en contra de quien ha cometido un d~ 

l !to. 

Sexta.- Sabernos que para Interponer una querella, no existe m.ls -
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requisito que Ja presentación de Ja persona ofendida ante el Ministerio PGbl.!_ 

co quien hara una relación de los hechos lo mas exacta posible dando con ello 

su anuencia, para que el responsable de los hechos que Ja ley establece como 

delictuosos, y sea perseguido, y si al caso corresponde, castigado mendiante 

las penas establecidas por nuestras leyes penales anterior a los acontecimie~ 

tos. 

Séptima.- Por otro lado, es necesario mencionar la Importancia -

que tiene Ja presencia del Ministerio PGbllco dentro del procedimiento de av! 

riguación previa, pues actGa como parte principal dentro del mismo. 

Por lo que definimos al Ministerio PGbl leo como un representante 

-_del Estado dentro del procedimiento penal. que tiene como funciones principa

les las de Investigación, persecusi6n y ejercicio de Ja acción penal. 

Octava.- Por lo que se refiere a la defensa, la definimos como la 

garant!a Individual de rango constitucional que tiene el Inculpado dentro del 

procedimiento penal, cuya actividad esta encaminada a asesorar. asistir y de

fender al Imputado, con el objeto de obtener una pronta y cumpl Ida justicia -

en su gfavor, ya sea en forma gratuita cuando sea de oficio o retributiva, S! 

gGn sea el caso. 

Novena.- El auto de formal prisión, siguiendo al articulo 19 de -

la Constitución y a las leyes adjetivas, es la resolución pronunciada por el 

juez, para resolver la situación jur!dica del procesado al vencerse el térmi

no constitucional de las setenta y dos horas, por estar comprobados los ele-

mentos integrantes del cuerpo de un delito que merezca pena privativa de 11-

bertad y los datos suficientes para presumir la responsabl l idad; siempre y --
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cuando, no esté probada a favor del procesado una causa de· justificación, o -

que extinga la' acción penal, para as! determinar el de lit~ o~de\ltos por los 

que se ha de, seguir el proceso. 

Décima.- Los efectos que produce el auto de formal prisión son -

muy lmpo,rtantes dentro del procedimiento penal mexicano. A continuación enun

ciaremos entre otros, los efectos que produce dicho acto: el sujeto queda so

metido a la jurisdicción del juez; precisa el delito por el que ha de seguir

se el proceso; justifica la prisión preventiva; pone fin a Ja primera parte -

de la Instrucción e inicia la segunda fase de Ja misma; otro efecto que prod!!_ 

ce el auto de formal prisión es el de seMlar el procedimiento que debe se--

gulrse: sumarlo u ordinario segOn sea el caso; otro efecto que senala la doc

trina, es que con este auto la autoridad judicial comprueba haber dado cumpl,!, 

miento a su obligación de resolver sobre la situación jur!dica del indiciado 

dentro de las setenta y dos horas, contadas a partir de que el indiciado que

da a disposición del juez. 

Décima primera.- El auto de liber~ad por falta de elementos con -

las reservas de ley, lo dicta el juez, porque con.sldera que hasta el momento 

procesal de las setenta y dos horas no hay elementos suficientes de prueba, -

que permitan comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabi 1 idad del 

Inculpado. 

Décima segunda.- En cuanto a las repercusiones sociales cuando es 

el padre de familia, esta Oltima se ve afectada por los prejuicios causados -

con tal situación siendo de tal !ndole y en lo que respecta a los menores --

quienes son objeto de rechazos por tener un padre en la prisión (preventiva), 

aOn cuando tal situación sea provisional, ya que en muchos casos, los preces~ 
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dos obtienen sentencia absolutoria al respecto', pero los prejuicios se>clales 

de tal lnternamlente> son generalmente Irreparables. 

Décima tercera.- En el caso de la madre, cuando ésta es internada 

en prisión preventiva, ésta sufre junto con su faml !la un desequl llbrlo que -

trae aparejada una inestabilidad familiar en la que, para el caso de ser el -

sostén de la faml ! la se dan si mi lares consecuencias a las del padre , con la 

variante de que esta situación trasciende más a los hijos en razón de que por 

naturaleza, y en caso de existir menores, éstos son mAs apegados al seno ma-

terno y, por lo tanto, la familia sufre un desquebrajamiento en su estructura 

fundamental • 
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