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INTRODUCCIÓN 

Es para el hombre de vital Importancia vincularse con el Derecho 

Penal ya que éste otorga bienes jurídicos que se constituyen como los 

mós preciados por el ser humano tales como: ia libertad, fa dignidad 

humana, el honor, la Integridad física, su patrimonio y lo más Importante, 

hasta su propia vida. 

De ahf que la legislación sustantiva es el derecho de castigar, es 

decir, es fa facultad que tiene el Estado de Imponer y ejecutar tal castigo 

como resultado de la realización de ciertos hechos dellctuosos, 

orientando al delincuente hacia una readaptación social, siendo ésta la 

base de los sistemas jurídicos modernos. 

Por ello, al ser la sentencia el momento culminante de la 

actividad jurlsdfcclonal, es decir, la consecuencia que el Estado señala 

para el caso concreto sometido a su conocimiento no podemos pasar 

por alto la realización de un análisis jurídico de fa sentencia penal en el 

fuero común. 

El trabajo que presentamos a continuación tiene como propósito 

poner de relieve fa comprensión y explfcaclón de la sentencia. De este 

modo, dentro del primer capítulo, analizaremos como durante el devenir 

del tiempo han evolucionado diversos aspectos históricos del derecho 

de procedimientos en distintas nociones y como se fue presentando 
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dicha evolución en México dentro de sus principales culturas hasta 

nuestros días. 

En nuestro segundo apartado nos Introduciremos paulatinamente 

a la esfera que envuelve al tema que nos ocupa, analizando 

primeramente el concepto de sentencia penal, vista desde diversos 

aspectos doctrinales conociendo en general sus partes de las cuales se 

compone. su naturaleza desde un punto de vista jurídico y entre otros; los 

requisitos que atañen a la misma y que son fundamentales para que se 

constituya la sentencia conio tal. 

Más adelante estudiaremos los tipos de sentencia; condenatoria, 

absolutorla y mixta, así como los elementos que constituyen cada uno de 

ellos para que se presenten y los efectos que producen. 

Por úlllmo analizaremos los medios de Impugnación y su 

ejecución. hasta que la sentencia penal tenga el carácter de cosa 

juzgada o sentencia ejecutoriada y el castigo que se le Imponga al 

sujeto que Infringió la ley. sea el correcto; que su estancia en el Centro 

de Readaptación Social sea provechoso, con la flnalldad de que se 

reintegre de Inmediato a Ja sociedad. 



CAPITULO 1 
MARCO HISTÓRICO 

1.1. SENTENCIA PENAL EN EL DERECHO ROMANO 

1.2. SENTENCIA PENAL EN EL DERECHO CANÓNICO 

1.3. SENTENCIA PENAL EN EL ANTIGUO DERECHO ESPAÑOL 

1.4. SENTENCIA PENAL EN M~XICO 

1.4.1. M~XICO COLONIAL 

1.4.2. M~XICO INDEPENDIENTE 



MARCO HISTÓRICO 

1.1 SENTENCIA PENAL EN El DERECHO ROMANO 

Antes de hablar de lo sentencia penal en el Derecho Romano es 

pertinente mencionar previamente algunos aspectos procedlmentales 

del mismo, el desarrollo del procedimiento penal en Roma fue 

adquiriendo paulatinamente lnsll1uclones del Derecho Griego las cuales 

los romanos fueron transformándolas, con el tiempo hasta obtener 

características muy particulares que a la postre servirían como cimiento 

para el moderno derecho de procedimientos penales. 

El derecho romano se fue Integrando desde la fundación de lo 

ciudad de Roma, año de 753 antes de Cristo hasta el 553 después de 

Cristo, con los últimos ordenamientos legales de Justlnlano. En el lapso de 

1,300 años se dieron notorios características en el devenir de su 

formación soclo-polítlca, de donde resultan tres etapas: A) La monarqufa, 

que comprende desde su Inicio hasta el oño 510 antes de Cristo; 8) La 

época republicana. que abarca 500 años que flnollzan en el año 31 

antes de Cristo; y C) La lmperlal. que es focllble subdividirlo en la pogona 

que va hasta el año 331 después de Cristo, fecha en que comienza la 

cristiana y concluye en el año 533 yo citado. ( 1 J 

M6rquez Plñelro. Rafael. Derecho Penal Parte General. Ed. Trillas. S.A .. de c.v. 
México, 1986, p. 42. 
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Antes de hablar de la sentencia penal en el Derecho Romano es 

pertinente mencionar previamente algunos aspectos procedimentales 

del mismo, el desarrollo del procedimiento penal en Roma fue 

adquiriendo paulatinamente Instituciones del Derecho Griego las cuales 

Jos romanos fueron transformándolas, con el tiempo hasta obtener 

características muy particulares que a la postre servirían como cimiento 

para el moderno derecho de procedimientos penales. 

El derecho romano se fue Integrando desde la fundación de la 

ciudad de Roma, año de 753 antes de Cristo hasta el 553 después de 

Cristo, con los últimos ordenamientos legales de Justlnlano. En el lapso de 

1.300 años se dieron notorias características en el devenir de su 

formación socio-política, de donde resultan tres etapas: A) La monarquía, 

que comprende desde su Inicio hasta el año 510 antes de Cristo; B) La 

época republlcana, que abarca 500 años que finalizan en el año 31 

antes de Cristo; y C) La Imperial, que es factible subdividirla en la pagana 

que va hasta el año 331 después de Cristo, fecha en que comienza la 

cristiana y concluye en el año 533 ya citado. ( 1) 

Márquez Plñelro, Rofael. Derecho Pena( Parte General. Ed. Trlllas, S.A:. de C.V. 
México, 1986. p. 42. 
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Durante la monarquía la administración de justicia corría a cargo 

de los reyes, en donde los crímenes justlclables que se cometían en 

contra ¡je los bienes jurídicos de la comunidad y de los particulares, se 

agrupaban en dos conceptos de deli!o. "Predue!Uo" y "Panicldlum". 

El delito "Preduelllo" se constituía en la traición a la patria y se 

pretendía dar fin a este hecho reprobable. 

Por lo que respecta al "Parrfddlum", se conflguraba cuando se . 

causaba la muerte del Jefe de famllla. (2) 

Con el surgimiento de la República en donde la dirección de los 

procesos corría o cargo del senado, obedeciendo la decisión popular, 

encorgondose a los cónsules las Investigaciones correspondientes al 

caso en conflicto. 

Dentro de la República, rigió en la antigua Roma, un sistema 

procesal denominado. "legls-actlones'', en donde la actividad del estado 

se manifestaba tanto en el proceso penal público, como en el privado. 

En el privado. forma que lnlclalmente adoptó. el juzgador actuaba como 

arbitro ya que ostentaba la facultad de resolver el conflicto. tomando en 

cuenta lo expuesto por las partes en controversia. 

2 Márquez Plñelro, Rafael. op. cit .. p 42. 
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Más tarde se evolucionó hacia el régimen público, llamado así 

porque el Estado solo Intervenía en los delitos que ponían en peligro el 

orden y la Integridad política. 

Posteriormente y dentro de la misma etapa. se paso el 

procedimiento Inquisitivo, Iniciándose el uso del tormento, el cual era 

aplicado al acusado y aún a los testigos, siendo los pretores, procónsules, 

prefectos y algunos otros funcionarios quienes juzgaban el caso, de esta 

forma el Estado a través de órganos determinados, aplicaba 

Invariablemente penas corporales o multas, Imponiendo así la 

ejemplaridad. 

El proceso penal público comprendía dos formas fundamentales: 

"La Cognltlo" y "La Accusatlo". 

La Cognltlo, considerada como la forma más antigua, se 

encontratia a cargo de los órganos del Estado y el mismo. ordenaba 

que se hicieran las Investigaciones pertinentes para llegar al 

conocimiento de la verdad, sin que se llegara a tomar en cuenta al 

procesado, al cual solo se le permitía Intervenir después de pronunciada 

la sentencia para sollcltar del pueblo se anulara dicho fallo en su contra. 

SI tal petición era aceptada, había que someterse entonces a un 

procedimiento llamado Anqulsltlo, en el cual eran desahogadas 

solamente algunas diligencias para que de esta manera se dictara una 

nueva resoluclón. 
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Por su parte en la Accusatlo. la averiguación y el ejercicio de la 

acción penal eran llevadas a cabo por un representante .de la sociedad 

llamado "accusator''. Cabe hacer notar que dichas funciones conferidas 

al accusator no eran propiamente oficiales ya que la declaración del 

derecho eran competencia de los comicios, de las "questlones" y de un 

magistrado. (3) 

Conforme fue transcurriendo el tiempo, las facultades conferidas 

al acusador fueron · conferidas por las autoridades anteriormente 

mencionadas y surge el derecho de defensa. 

De todo lo anteriormente expuesto, consideramos ·que es 

totalmente acertada la .concluslón expuesta por el .maestro Colín 

Sánchez al afirmar "que en el procedimiento penal romano. los actos de 

acusación, defensa y decisión, se encontraban encomendadas a 

personas distintas; prevaleció el principio de la publlcldad: la prueba 

ocupó un lugar secundarlo y la sentencia se pronunciaba verbalmente, 

conforme a la conciencia del juez". (4) 

1.2 SENTENCIA PENAL EN EL DERECHO CANÓNICO 

El procedimiento penal canónico viene a sustituir al 

procedimiento penal antiguo, toda vez que la Iglesia al elaborar un 

cuerpo legal de Derecho Penal, constituye también un tipo especial de 

3 Colín Sénchez. Guillermo, op, cit .. p. 16. 
Ibídem, p. 17. 
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proceso, el cual se trazo primeramente sobre los· elementos básicos del 

derecho romano, adquiriendo posteriormente su propia fisonomía. 

El derecho canónico, "es el sistema jurídico que regula la 

conducta de los miembros de la Iglesia" (5), surge aproximadamente en 

el siglo XII: el primer escrito al respecto, es el Derecho de Graciano. 

Este procedimiento tenía la particularidad de ser Inquisitivo, toda 

vez, de que se establecieron tribunales eclesiásticos para la búsqueda y 

castigo de los herejes, es decir, de aquellas personas que practicaban 

una doctrina contraria a los dogmas de la Iglesia, Introduciendo la 

misma, los principios que llegan a ser fundamentales de la Inquisitivo ex 

oficio y de la absoluta libertad del juez para la Investigación de la 

verdad. (6) 

Dicho procedimiento se distinguió por regirse por los principios del 

secreto, la escritura y la no contradicción. En el proceso penal canónico, 

el juez disfrutaba de amplios poderes para de esta manera buscar por si 

los elementos de convicción y contaba con la facultad para hacer uso 

de los procedimientos que mejor le parecieran, Inclusive el tormento, los 

azotes y las marcas. Se distinguía, ademas por ser el arbitro supremo de 

los destinos del inculpado. a quien se privaba de to'do derecho y 

anulándose Inclusive del conocimiento de los cargos que existían en su 

5 Instituto de Investigaciones Jurídicos. Dlccionorfo Jurídico Mexicano. T-111, Ed. 
Porrúo; S.A. México •. 1985. p. 139. 

6 Gorcia Ramiréz. SergiÓ. Derecho Piocesol Penal. Ed. Porrúo. S.A. de c.v. México. 
1980. pp. 92 y 93.. .. . 
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contra. Como podemos observar, en realidad el juez disponía de un 

Ilimitado poder para formar su convicción siendo la confesión la prueba 

por excelencia. 

Asimismo dentro del proceso el tribunal tenla a su cargo la 

acusación, la defensa y la decisión del conflicto. 

En el tribunal del Santo Oficio figuraba el funcionario de 

acusación, así como también existía el defensor, pero ambos formaban 

parte Integrante del tribunal y no eran Independientes. 

Los medios empleados por los Inquisidores para la Iniciación del 

procedimiento consistían en acusación. delación y pesquisa. 

Asimismo los Inquisidores se apoyaban de comisarios. para que 

estos últimos se encargaran de la práctica de pesquisas por la conducta 

de los particulares en relación con las Imposiciones de los dogmas de la 

Iglesia. (7) 

1.3 SENTENCIA PENAL EN EL ANTIGUO DERECHO ESPAAOL 

España ha sido considerada como fusor de razas, culturas· y 

sistemas jurídicos, mismos que los ha trasladado a otros continentes. Pero 

asimismo cabe señalar que el derecho español antiguo no tuv~ un 

7 Colfn S6nchez Guillermo. op. cit.; p. 18. 
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derecho propio. consecuencia Inmediata de las corrientes migratorias 

que se Internaron por diversos puntos del país Ibérico. 

Razón por la cual se cree que en el derecho español su 

formación comienza con elementos germánicos y romanos. 

Así pues tenemos que en la antigua España se encontró regida 

por diversas formas de ordenamiento jurídicas. mismas que eran 

provocadas por concesión del Rey. Entre la gran cantidad de sistemas 

jurídicos que existieron podemos nombrar los mas sobresalientes como: El 

Fuero Juzgo, El Fuero Real, Las Siete Partidas, Las Ordenanzas de Castllla. 

Las Leyes de Toro, La Nueva Recopilación. La Novísima Recopllaclón, 

entre otros. (8) 

En el Fuero Juzgo nos vamos a encontrar que se dictaron 

Importantes disposiciones de tipo procesal, tal es el caso que dentro del 

Libro VI de su título 1 se ocuparon temas de suma Importancia como la 

acusación, misma en que se establecían requisitos y formas de llevarlas a 

cabo. ·Asimismo se consagraban garantías del acusado que lo 

colocaban en posibilidades de defenderse frente al ofendido y a la 

misma persona del Juez. la forma en que podían aportar sus pruebas y 

como debía hacer su confesión. Cabe mencionar que dicho· 

ordenamiento también fue alcanza.do por slste.mas antiguos pues se 

Implementaba el tormento y el juramento purgatorio.: Otro CÍspe3cÍo 

8 Brlseño Sierra, Humberto. Compendio de Derecho Procesal. 't'ci. ed .. Eé:t.'Humonttas; 
Mé•lco. 1989. pp. 76 a 82. 
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Importante dentro del mismo libro mencionaba la forma en que se 

debería llevar a cabo la acusación popular contra un homicida y la 

forma en como el obispado Influía en los jueces. 

Asimismo en el título IV del libro VII se consagró la garantía de 

libertad Individual, en donde se establecía que un malhechor no podía 

ser detenido en cosa de lo persona que lo aprendió, en caso de que 

esto sucediera sólo podía hacerlo por espacio de un día o de uno 

noche, debiendo ser entregado el agresor Inmediatamente al juez. (9) 

Existieron también otros reglamentos dentro del Fuero Juzgo que si 

observamos detenidamente son aplicables hoy en día en nuestro 

procedimiento, claro está que con variantes sujetas a la época actual, 

tales como: apllcaclón de sanciones para los menores de edad, la 

prohibición de juzgar a un sujeto nuevamente por el mismo delito, la 

obligaclón que se llenen de presentar uno acusación por esenio, 

debiendo contener en el mismo los nombres del agresor como del 

ofendido, juez ante quien se hace la denuncio, el delito por el cual se 

acusa, Jugar y fecha en que se cometió, el mismo juez tenía la obllgoclón 

de recibir dicho acusación, debiendo emplazar al acusado, dándole 

traslado de la demanda Interpuesta en su contra y donde se le daba un 

término de veinte días para contestar lo mismo. 

Es Importante que mencionemos por último que dentro del Fuero 

Juzgo existió, dentro del título XXIX, el antecedente de lo que hoy 

9 Colln Sánchez. Guillermo. op. cit .. p. 19. 
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conocemos como exhorto, pues se Indicaba en él. que si una persona 

que cometía un Ilícito huía del lugar de los hechos, el juez podría bajo 

ciertos llnec;;mlentos, solicitar por escrito la remisión· del delincuente al juez 

requerido. (10) 

Dentro del Fuero Real los ordenamientos procesales más 

Importantes destacaban; el hecho de que cuando se estaba erifrente a 

un delito, el alcalde de la ciudad podía proceder de oficio; asimismo el 

rey po~ía ordenar la práctica de pesquisas tanto de oficio como a 

petición de parte de la ofendida. También se reglamentaron los retos y 

los desafíos tan comunes en esa época. 

Dentro de las Ordenanzas de Castilla se lnstlluyeron los visitadores 

a los cuales se les encomendaba la Inspección sobre los órganos que se 

encargaban de administrar la justicia. 

Por último lo mas destacado tanto d.e la Nueva como la Novísima 

Recopilación recayó, en que se reglamentaron normas para hacer 

efectivo el enjuiciamiento criminal. ( 11) 

1.4 SENTENCIA PENAL EN MblCO 

De gran Interés nos ha resultado el estudio del Derecho Penal en 

los diversos países ya mencionados dentro de este cap!tulo. 

10 lbldem, p. 20. 
11 Garete Ramlrez, Sergio, ap. cit .. p. 94. 
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Asimismo México siempre se ha dlsllnguldo. a través de los siglos 

por ser una nación de enormes rafees culturales y de gran fortaleza. por 

lo que ahora y regresando a nuestra molerla. nos ocuparemos de 

analizar su evolución histórica dentro del Derecho Procesal Penal. 

Muy pocos datos precisos se tienen sobre el derecho procesal 

penal anterior a la llegada de los conquistadores, es Indudable que los 

distintos reinos y señoríos pobladores de lo que ahora es nuestra patria, 

poseyeron reglamentaciones sobre la molerla penal, y hablaremos de 

las más sobresalientes, los Aztecas y los Mayas. 

En el pueblo Azteca el monarca era considerado como la 

máxima autoridad judlclal, el cual era auxiliado por un magistrado 

supremo el cual tenla la facultad para conocer de las apelaciones en 

molerla crlmlnal. (12) 

El derecho penal del pueblo Azteca tomaba tintes de una gran 

severidad. prlnclpalmenle con aquellos delitos qlie ponían en peligro la 

establlldad tanto del gobierno como del gobernante. Así la gran cul,tura 

Azteca en materia penal distinguió los delitos dolosos de los culposos; las 

circunstancias que podían tanto atenuar como agravar uria pena, los 

excluyentes de responsabilidad, la acumulación de saílclo~a~/, ,la 

relncldenclci, el Indulto y la amnistía, situaciones que hoy per~i.iran en la 

apllcaclón de nuestro procedimiento. (13) 
,,..,. 

12 Colín Sónchez. Guillermo, op. cit.. p. 21. ,~',>:,,• 

13 Castellonos Tena. Femando. Lineamientos Elementoles de D'e;eC:ho Pr.;cesal. 'ila. 
ed. Ed. Porrúa, S.A. México, 1987, p. 43. 
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En cuanto al conocimiento de Jos delitos considerados como 

leves, los jueces, que eran designados por Jos monarcas, eran quienes 

podían conocer de estos delitos, mientras que un tribunal colegiado 

Integrado por tres o cuatro jueces conocían de Jos delitos graves, los 

ofendidos presentaban su querella o acusación debiendo aportar sus 

pruebas y alegatos, así de esta manera los jueces menores se 

encargaban de Iniciar las actuaciones procedentes del conflicto, 

efectuaban aprehensiones de los delincuentes e Instruían el proceso, 

para que de esta manera el magistrado supremo dictara sentencia. ( 14) 

Existían además una clasificación de penas las cuales eran: 

destierro, penas Infamantes, pérdida de la nobleza, suspensión y 

destitución del empleo, esclavitud, arresto, prisión, demolición de la casa 

del Infractor, corporales, pecuniarias y la de la muerte. (15) 

Por lo que se refiere a las pruebas, en el derecho Azteca 

predominaron básicamente la testimonial, la confesión, los Indicios, los 

careos y la documental, siendo la testimonial la prueba por excelencia 

en materia penal y solo en ciertos casos se utilizaba el tormento para 

obtener la confesión del Inculpado. 

En relación a la resolución final, se contaba con un término de 

ochenta días para emitir ~I f~i1c;: ~I 6ual era dictado por unanlml~ad de 

votos o por mayoría, segú~.e.lc;a~8: (}6¡ .··•· · 
14 Colín Sánchez. Guille;;,;¿,, op. é:it .. p. 21; . 
15 Costellonos Tena. Feinárido, Óp:clt.; p. 43. 
16 Colín Sánc.hez. Guillermo. op. cit.,. p; 22. ' · 

-_, - ,·' 
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A su vez. el pueblo Maya proviene de una gran famllia Indígena, 

que comprende un gran número de tribus que habitaron desde el Istmo 

de Tehuantepec, Incluyendo a la península de Yucatán. en México 

hasta lo que hoy son nuestros países hermanos de Guatemala y 

Honduras. 

Los mayas se caracterizaron, entre otras cosas, porque su 

derecho se deslizaba bajo un clima de extrema rigidez en cuanto a sus 

naciones y castigaban como se hacia en otras culturas todas aquellas 

conductas que pusieran en peligro o que Inclusive lesionaran las buenas 

costumbres y las paz social. 117) 

La jurisdicción residía prlnclpalmente en el Pontífice llamado 

Ahuecan o culebra real. 

Asimismo dicho pontífice podía delegar su autoridad en los 

Balabas y conjuntamente con estos últfmos funcionarios actuaban 

algunos otros miembros considerados como abogado y alguaciles que 

participaban durante las audiencias. (18) 

"Los Batabes podían juzgar y aplicar penas como la muerte y la 

esclavitud, la primera se reservaba para los adúlteros, homicidas, 

Incendiarlos, raptores y corruptores de doncellas, fa segunda para 

ladrones". (19) 

17 Colln S6nchez. Gul\lermo, cp. clt.. p. 22 
18 Ibídem, p. 22 
19 Castellanos Tena, femando, cp. cit .. p. 40. 
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Por lo que se refiere a Jos juicios, se llevaba a cabo en un templo. 

localizado en la plaza públlca al cual se ·le denominaba Popllpc, 

solamente se podían reallzar en una sola Instancia ya que no existía 

ningún recurso ordinario ni extraordinario, por Jo que las sentencias 

penales eran Inapelables. 

Probablemente el pueblo maya utlllzó como pruebes primordiales 

la testimonial, la confesional y la presunclonal. (20) 

1.4.1 M~XICO COLONIAL 

Con el descubrimiento de América los conquistadores veían que 

en las nuevas tierras había un Inagotable venero de riqueza. así la 

superioridad de la clvlllzaclón española vino a facllltar la conquista de la 

Nueva España. De esta manera se extendieron rápidamente los 

conquistadores ganado casi sin gran resistencia de Jos Indígenas nuevos 

reinos y señoríos. 

No obstante que existía una legislación escrita en donde de 

declaraba e los Indios como hombres llbres, dejándose abierto el camino 

para su superación personal. en la práctica y en la historia vemos que 

fue tristemente lo contrario a lo anteriormente aludido. 

Fue notorio que ha pesar de las disposiciones encargadas por el · 

emperador Carlos v. que poster19rmeríte fuer~n an~t6dos en ia:s ·Leyes . 

20 Colín Sánchei Guillermo. op. ~11.: p. 22; 
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de Indias cuya recopllaclón data aproxlmadamente en el año 1596, la 

leglslaclón que se apllcó en la Nueva España fue Europea. (21) 

De esta manera tenernos que en la Nueva España tuvo una gran 

Importancia además de la leglslaclón española la aplicaclón de las 

llamadas Leyes de Indias. las cuales estaban comprendidas con relaclón 

a la materia penal en el libro VII; en el título 1 del libro mencionado "se 

referla a los pesquisidores y jueces de comisión, designados, los úitlmos, 

por audiencias y gobernadores, para casos extraordinarios y urgentes. El 

título IV dispuso la expulsión de gitanos y vagabundos, el título V 

preceptuó el procedimiento sumarlo, excusados tiempo y proceso, en la 

represión de mulatos, negros e hijos de Indios". (22) 

El procedimiento durante la colonia era por escrito y estaba 

sujeto a un sistema de pruebas legales establecldos por los partidos. 

Por su parte los juicios del orden crimina!, se desarrollaban en 

secreto y la apllcaclón de las penas eran variados e Imprecisas. Cabe 

destacar que el tormento fue prohibido por la asamblea. Asimismo las 

sentencias no eran fundadas. 

Existía además una doble Instancia y formalidades solemnes que 

complicaban en un momento dado el curso del proceso. Tampoco 

existían plazos fijos, las apelaciones tenían la partlcularldad de, ser 

21 Cosfellanos Teno. Femando .• op. el!., p. 44. 
22 Gorcla Romlrez. Sergio. op. cit •• p. 56. 
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excesivas al Igual que las competencias, todo esto traía como única 

consecuencia que las resoluciones constantemente se dilataban. (23) 

El rey era considerado, durante la colonia española como la 

cabeza de los órganos judiciales, llevándose además ante las causas por 

medio del recurso de Segunda Supllcaclón, recayendo en el Consejo de 

Indias como la única Instancia en relación a las materias clvll, penal y 

mercantil respectivamente. 

El virrey por su parte presidía las audiencias y éste a su vez 

nombraba jueces de comisión como también tenía facultad de resolver 

todas las cuestiones de competencia y de aquellas que no eran propias 

de la justicia ordinaria tales como mllltares. flscales·y de gobierno. 

Por su parte el gobernador tenía la facultad de conocer sobre 

aquellas apelaciones que se suscitaban en contra de los 

pronunciamientos e los alcaldes. 

Por lo que se refiere a una menor jerarquía. tanto el corregidor 

como el alcalde mayor solo poseían algunas atribuciones judiciales. 

siendo el primero quien conocía en materia penal y el segundo conocía 

de los asuntos de los menores de edad. 

A lo largo de la colonia en la Nueva España se establecieron 

diversidad de tribunales para la per5ecuclóri de los delitos y la aplicación 

23 Ibídem. p. 97. 
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de los sanciones. mismos que o continuación apuntaremos como los mas 

sobresalientes el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, La Audiencia, 

el Juicio de Resistencia y el Tribunal de la Acordada. (24) 

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue utlllzado como 

Instrumento policloco y como medida en contra de los herejes. Después 

de que fue reglamentado dicho tribunal en Espa"ña en la época de los 

Reyes Católicos, se Implantó en lo Nueva España aunque no pudo ser 

poslble desde el Inició de la colonización. De acuerdo o datos históricos 

fue fundado en la Nueva España el 25 de enero de 1569. bojo el nombre 

oficial del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición paro las Indias 

Occldentales, estableciéndose definitivamente el 16 de agosto de 1570, 

suprimiéndose el 10 de junio de 1820 dentro de lo Nueva España. (25) 

Por otra parte sin duda alguno fue un buen Intento que el 

gobierno español realizó con el Juicio de Residencio. poro los 

colonlzodos. pero una vez más afloró Jo Injusticia toda vez que los 

resultados no fueron como se esperaba, yo que 'por una porte el virrey 

designaba al juez que debería llevar o cabo el juicio correspondiente y 

por otro lo Ignorancia de los Indios y su desconocimiento del castellano, 

entre otros, motivaron o que dichos juicios se desvirtuaran totalmente. 

El Tribunal de la Acordado fue Instituido por lo Real Audiencia en 

el año de 1970 y abolido por la Constitución de España de 1982, dicho 

24 Colín Sónchez Gulllermo,'óp;•crt:. p. 26. 
25 lbldem, p. 28. · · 



18 

tribunal estaba Integrado por un juez capllán también denominado juez 

de caminos, por comisarios y escribanos, generalmente se perseguía a 

los salteadores de caminos o de comarcas. 

Este tipo de juicios se realizaban de manera rápida ya que el juez 

primeramente hacía alusión de los hechos. Instruía un Juicio sumarísimo. 

posteriormente dictaba sentencia e Inmediatamente la ejecutaba. 

Se reafirmó la pena de muerte, que generalmente consistía en 

ahorcar al culpable y se exponía en público el cadáver como lección 

para los demás. 

Finalmente dicho tribuna! se caracterizó también por ser 

ambulante, es decir que no tenía un lugar fijo, puesto que toda vez que 

sus Integrantes juzgaban. sentenciaban y ejecutaban el acto se 

trasladaban a otro lugar donde se tenía conocimiento de otros hechos 

dellctuosos. (26) 

1.4.2 M~XICO INDEPENDIENTE 

Una vez Iniciado el movimiento de Independencia en 1810 por 

Miguel Hidalgo y Costilla. y continuado por José María Morelosy.Pavón. 

ambos decretaron en diversos dispositivos la abolición de esclavitud. {27) 

26 Colin Sénchez. Gulllermo. op. cit., p. 35. 
27 Castellonos Tena, Fernando., op. cit.. p. 45. 
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La guerra de independencia vino modificar profundamente una 

sociedad que de pronto se vio envuelta dentro de una gran tempestad 

Impuesta por el huracán revolucionarlo. 

Así el 22 de Octubre del año 1814 era promulgado el Decreto 

Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, misma que no 

llego a tener vigencia, pero sin embargo plasmó en su contexto 

fundamentos que fueron fruto de la Revolución Francesa y en la 

Constitución de Cádlz del año de 1812. (28) 

En el año 1836, encontramos algunas disposiciones procedi

mentales tales como "en cada causa sea cual fuere su cuantía y 

naturaleza, no podría haber más de tres Instancias, los ministros que 

hubieren fallado en alguna Instancia no podrán hacerlo en las demás, el 

mandamiento escrito y firmado del juez, que debe preceder a la prisión, 

se hará saber en el acto al Interesado, para proceder a la prisión se 

requiere: l. Que proceda Información sumarla, de que resulte haber 

sucedido un hecho que merezca, según las leyes, ser castigado con 

pena corporal; 11. Que resulte también algún motivo o Indicio suficiente 

para creer que tal persona ha cometido un hecho criminal, para 

proceder a la simple detención hasta una presunción legal o sospecha 

fundada que Incline al juez contra persona y por delito determinado". 

(29) 

28 lbldem, p. 46 . 
. 29 Colln Sánchez. Guillermo, op. élt .. p. 40; 
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Asimismo se disponía como puntos sobresallentes que: dentro de 

tres días en que se verifique la prisión o detención se tomará al reo su 

declaración preparatoria, manlfestándosele la causa del procedimiento 

y el nombre del acusador. si lo hubiere, jamás podrá usarse el tormento 

para la averiguación de un dellto, toda pena, así como el dellto, es 

precisamente personal del dellncuente y nunca será, trascendental a su 

famllla. 

Por otra parte el 12 de Junio de 1843 son dictadas las llamadas 

Bases Orgánicas de La Repúbllca Mexicana en las que destacaron 

disposiciones como: Para las aprehensiones se exige mandato judlclal, 

salvo el caso de flagrante dellto, pero poniendo de Inmediato al sujeto a 

disposición del órgano jurisdlcclonal. prohibe el juramento en materia 

criminal sobre hecho propio, los jueces quedan obllgados para dentro 

del término de los tres primeros días en que esté el reo detenido a su 

disposición, le tome su declaración preparatoria, manlfestándole antes el 

nombre de su acusador, si lo hubiere, la causa de su prisión y los datos 

que haya contra él. (30) 

Dentro de lo Constitución promulgada en el año de 1857 se 

establecían como principales puntos acerca del tema que nos ocupa: 

En la Repúbllca Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, 

ni por tribunales especiales; nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino 

por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él 

por el tribunal que previamente haya establecldo la Ley; nadie puede 

30 Colín Sénchez. Guíllermo. op. cit .• p. 41. 
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ser molestado en su persona, familia, domicilio y posesiones, sino en virtud 

de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento, asimismo para el caso de los 

delitos lnfraganti se disponía que, toda persona podía aprehender al 

delincuente y a sus cómplices, poniéndoles sin demora a disposición de 

la autoridad Inmediata, por lo que se refiere a la pena de prisión se 

estableció que procedía la misma: Por los delitos que se sancionan con 

pena corporal y ésta nunca podrá prolongarse por falta de pago de 

honorarios o de cualquier otra administración de dinero. (31) 

En el mismo ordenamiento constitucional, por lo que se refiere a 

·los juicios de orden criminal, se establecieron las garantías 

constitucionales que a continuación mencionaremos: "Que se haga 

saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador si lo 

hubiere, que se le tome su declaración preparatoria dentro de 48 horas 

contadas desdé que esté a disposición del juez. que se le faciliten los 

datos que necesite y consten en el proceso, que se le oiga en defensa 

por sí o por persona de su confianza. asimismo se estableció que nadie 

podía ser juzgado dos veces por el mismo delito". (32) 

El 15 de Junio de 1869 fue expedida la Ley de Jurados Criminales, 

en la que se mencionó por primera vez en nuestra patria la persona del 

Ministerio Público, asimismo fueron reglamentadas las funciones 

31 Colín S6nchez. GÚlllerm~. op. cit.; pp. 41 y 42. 
32 lbldem. p. 42 •. · · · · · · · 
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jurlsdlcclonales así como la forma en la que se debería desarrollar el 

proceso penal. (33) 

El primer ordenamiento adjetivo fue promulgado en el año de 

1880, denominado Código de Procedimientos Penales, en donde se 

establecló un sistema mixto de enjuiciamiento, se hizo patente la 

lnvlolabllldad del domlclllo y la reparación del' daño, también cabe 

mencionar que el sistema Inquisitivo siguió predominando. 

El 6 de Junio de 1984 se dictó el nuevo Código de Procedimientos 

Penales derogando el anteriormente citado. Se establecleron situaciones 

Importantes en donde la policía judlclal tenía perfectamente marcadas 

sus atribuciones, el Ministerio Público por su parte se le faculto para la 

persecución de los delltos y los actos de acusación, asimismo se 

estableció la inmedlativldad o Inmediatez. por lo que hace ci la prueba 

prevaleció el sistema mixto. 

Asimismo el 18 de Diciembre de 1908 se promulgó el Código de 

Procedimientos Penales en materia Federal, en el se establecieron por 

primera vez la facultas del juez para comprobar el cuerpo del delito y el 

arbitrio judicial entre otros. (34) 

Por último el 27 de agosto de 1931 se promulgó el nuevo Código 

de Procedimientos Penales para . ~I Distrito Federal, en el podremos 

33 Ibídem, p. 42. ·· .. · ·. .' ·, · · · 
34 Colín Sánchez. Guillermo, op. cit .. p; '43, 
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encontrar lo siguiente: "El estableclmlento de procedimientos especiales 

para tos menores delincuentes, toxicómanos y enfermos mentales; la 

adopción del arbitrio judicial facultando al juez para Investigar durante ta 

Instrucción del proceso todas aquellas circunstancias que permiten 

conocer tos móviles que tuvo et Inculpado para delinquir; ta Innovación 

Introducida en lo que se refiere a ta técnica del recurso de apelación; se 

reconoce como prueba. todo aquello que se ofrezca como tal y se 

adopta el principio de ta valoración lógica de las pruebas, haciendo que 

el juez tenga libertad de su apreciación y no se Inspire solamente en 

criterios ético-sociales, pero expresando en sus resoluciones las razones 

que tuvo para valorizar la prueba". Este cuerpo legal es el que se 

encuentra vigente aunque con múltlples reformas. (35) 

Igualmente es menester destacar que el 30 de agosto de 1934 

fue publicado el Código Federal de Procedimientos Penales que 

actualmente es el que rige en el aspecto adjetivo en el Procedimiento 

Federal, que como el anterior a sido objeto de reformas constantes. 

35 Gon'zélez Buslamonte. Juan Josi.. Principios de Derécho Procesal Mexicano. 1 a. 
ed. Ed. Porrúa, S.A. México, 1991. p. 54. · 
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ETIMOLOGÍA, REQUISITOS Y ELEMENTOS DE LA 
SENTENCIA PENAL EN EL FUERO COMÚN 

2.1 CONCEPTO 

Con el ánimo de estudiar el concepto doctrinal de la sentencia 

penal, se citarán textualmente diversos conceptos y seguidamente se 

clasificarán en cuanto a sus elementos comunes, para posteriormente 

proponer un concepto de la misma. 

"La sentencia proviene del latín, sentencia, significa dictamen o 

parecer; por eso, generalmente se dice: "La sentencia es una decisión 

Judicial sobre alguna controversia o disputa". También se afirma que 

viene del vocablo sentiendo, porque el juez partiendo del proceso, 

declara lo que siente". (36) 

Para Carrera "es todo dictamen dado por el juez acerca del 

delito a cuyo conocimiento ha sido llamado". (37) 

Vicenzo Cavalio, determina "la sentencia penal es la decisión del 

órgano jurisdiccional que declara imperativamente en l~s. for~c:is 
'. 

establecidas por la ley, el derecho sustantivo para resolver él conflicto 

de derechos subjetivos que se agita en la pretensión jurfd·l~a. d~dll~lda 
'- ~.. ' 

36 Colln S6nchez. Guillermo. Derecho Mexlcono de Procedlmlent~s 'Pe~ale;. Ed. 
Porrúa, S.A., México 1990, p. 436. · · 

37 Citado por Colln S6nchez. op. cit .• p. 436. 
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en el proceso y que se agoto.deflnltlvomente el fin de la Jurisdicción en 

relación con lo fose procesal en lá cual se pronuncia. (38) 

Rivera Silva, Indica: "Es el momento culminante de lo actividad 

jurisdiccional. En ella el órgano encargado de opllcar el derecho 

resuelve. sobre cual es la consecuencia que el Estado señala poro el 

coso concreto sometido o su conocimiento. · Analizando con mós 

detenimiento la esencia de la resolución que estudiamos, podemos 

manifestar que en sentencia el juez determina el enlace de uno 

condición jurídica, con uno consecuencia jurídica". (39) 

Poro Julio Acero; la sentencia propiamente dicha esto es. la 

sentent:?la definitiva, que pone fin al juicio, "es el resultado mismo del 

juicio o mejor dicho su expresión esencial por porte del juzgador que 

aprecia y valoriza en ella todas las alegaciones y todos los elementos 

probatorios del pro y contra apartados al proceso, para dar el triunfo a 

los que estima plenamente predominantes y decidir según ellos su suerte 

del reo". (40) 

Miguel Fenech determina al respecto: ''Sentencio es el acto 

proceso! del titular del órgano jurisdlcclonal consistente en la emisión del : 

juicio de éste sobre ia conforrf11dad o disconformidad de las pretensiones· 
:: ...')i' 

38 Cllcdo por Colín S6nchez. op;'cti'.,p; 437. ·. · • 
39 Rtverc Stlvc; Manuel. El Procedirnlentó Penoí.1.ia!ed. Ed. PcinJCi. s.'A:.'M'éx1.:>o 19B6, 

p.309. ' .·. ·_ ',' ·.,.,.-·· .. _:·. ~ .. < .. :- ... _ .. ,,_.. · .... -·-~-.. : ... :';,'·· ::: --~~---->-'·:·: .. -.. ··;· < 

40 Acero, .·Julio, Procedimiento· Penol'. 7a. ed. ,Pueblo; México; Ed •. Cajlca, México 
1976. p. 167. ' ' . ' . . . . ' . .·• . 
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punitivas y de resarcimiento, en su caso, con el derecho material, y en la 

declaración de voluntad del mismo sujeto de que actúen o denieguen 

dichas pretensiones como medio para garantizar la observancia del 

derecho objetivo". (41 J 

Eugenio Florlan expresa " En substancia, la sentencia es definición 

de la relación jurídica procesal (total o parcialmente o de la relación 

jurídica objeto principal del proceso (y de las accesorias, o de las 2 

conjuntamente". {42) 

Como podemos observar, todos los autores coinciden en que 

toda vez, que el órgano jurisdiccional ha determinado la culminación de 

un proceso, resolviéndose el fondo del conflicto suscitado por la comisión 

de un delito, se concluye forzosamente en una sentencia. 

En mí concepto la sentencia penal puede definirse de la 

siguiente forma: Es la decisión de la autoridad Jurisdiccional competente 

sobre la relación jurídica procesal y jurídica . material que le fue 

planteado por el órgano titular de la acción penal". 

41 Fenech. Miguel. Derecho Elemental de· Derecho.Proc<>sal Penal. Tomo 11 Ed. Bosch. 
Barcelona 1945. p. 569. " ·. ;: ·. . . . 

42 Florian, Eugenio. Elementos de Derecho Procesal Peric;Í.. Ed. Bosch. ·T •. L~ · Prieto 
Castro, Barcelona 1934, p. 401. · · 
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2.2 NATURALEZA JURÍDICA 

Una vez que hemos apuntado cuál es el concepto de sentencia 

penal, a continuación nos Introduciremos a analizar su naturaleza 

jurídica, es decir conoceremos la esencia y propiedad característica de 

este tipo jurídico. 

Para el Procesalista Colín Sánchez realiza una reflexión 

Interesante con relación a la naturaleza de la sentencia al considerar 

que desde el punto de vista del . procedimiento penal "es el acto 

procesal a cargo del juez, funcionario que en cumplimiento de sus 

atribuciones traduce su función Intelectiva Individualizando el derecho". 

(43) 

Asimismo, agregará el mismo autor en su obra que no es suficiente 

con que exista· una n~rmc; jurídica q~e regule la conducta externa del 

hombre, sin alguien capaz de aplicarlas, por lo que concluye 

acertadamente, apuntando que la naturaleza de la sentencia debe 

extenderse " como un acto jurídico procesal sujete;> a la voluntad del juez, 

cuya eficacia jurídica plena dependerá de la correcta aplicación de la 

ley. (44) 

Por su parte Jlménez Asenjo, concibe la naturaleza de la 

sentencia como "un acto procesal jurlsdlcclonal puro, . en cuanto 

43 Colíri Sánchez. op. cit .. p. 439. 
44 Ibídem, p. 438. 
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mediante ello se hace vivo y tangible el poder definir el derecho que la 

ley ha depositado en los tribunales". (45) 

El apunte hecho por Colín Sánchez, a nuestra modesta forma de 

pensar es la más acertada, ya que el juez al dictar la sentencia realiza un 

acto jurídico de carácter procesal, en donde pone en juego su 

Inteligencia y el uso de la razón, mediante las facultades que le han sido 

conferidas y apegándose a lo establecido en la ley, con apego a esta 

decisión, determino culpabilidad o Inocencia de un sujeto para 

absolverlo o condenarlo y obligarlo a cumplir una pena o medida de 

seguridad, según sea el caso. 

2.3 CLASIFICACIONES 

La sentencia penal se puede clasificar de acuerdo a diversos 

criterios como: 

a) Atendiendo a su resultado, en Condenatorias, 

Absolutorias y Mixtas. 

La Primera, es la resolución judicial que afirma la existencia de un 

delito y valoriza el grado de responsabilidad de su autor, declarando 

culpable Imponiéndole pena o medida de seguridad. 

45 Citado por Colín S6nchez. op. cit .. p. 438. 
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La Segunda, es donde se determina Ja absolución del acusado, 

ya que Ja verdad histórica demuestra la ausencia de Ja conducta, o de 

algún elemento del delito, o las pruebas no se justifican la relación de 

casualidad entre Ja conducta y el resultado. 

La Tercera y última, se encuentra el proceso que se Instruye por 

un hecho donde existan concurso de delitos siendo el resultado de Ja 

sentencia; condenatoria por uno de Jos delitos perseguidos y absolutoria 

por algún otro delito en el mismo caso. 

b) Las que se pronuncian primera y segunda Instancia. 

Esta clasificación se da por el órgano que Ja dicta: Ja sentencia 

seró de primera Instancia cuando sea pronunciada por el juez que 

Instruyó el proceso. 

Será Ja segunda Instancia cuando son dictadas por un Tribunal 

superior que conoce el asunto de revisión, apelado de Ja primera 

Instancia. 

c) Y que adquieren el carácter de definitivas y 

ejecutoriadas. 

La sentencia definitiva es aquélla que emite o dicta el órgano 

jurisdiccional de la primera lnsta·ncla y asl Jo declara, pudiéndose 
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Imponer algún recurso antes de que transcurra el término señalado para 

tal efecto. 

lo sentencia ejecutoriada, es la que tiene el carácter de 

Irrevocable y que no puede Intentarse contra ella ningún recurso y debe 

cumplirse. 

A este respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

resolución a lo anterior ha dicho: 

"por sentencia definitiva en materia penal debe atenderse Ja que 

resuelve el proceso y la ejecutoriada es aquélla que no admite recurso 

alguno". 

Por lo que respecta a la sentencia ejecutoriado, también se 

requiere de la declaración judlclol correspondiente para que adquiera 

carácter Inmutable y validez. 

2.4 REQUISITOS DE FORMA 

Para el dictado de una sentencio muestro leyes procesales 

señalan ciertos requisitos de forma que deben tener y que son aplicables 

a toda sentencia deflnlllvo pronunciada en un Juicio del orden crlmlnol, 

sea en primera o segunda Instancia, como por ejemplo, deben hacerse 

por escrito, contener un prefacio o preámbulo y estar dividida en 
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cop!tulos, llomondo al primero resultando, al segundo· conslder ndo, y 

por último la parte decisorio o resolutoria. 

Los Códigos de la materia en su capítulo den minado 

"Resoluciones Judiciales" señalan: "... expresará la fecha en que se 

pronuncia y se redactará en forma clara, precisa y congruente con la 

promoción o activación procesal que la origine". 

De conformidad con los artículos 72 y 95 de los C digos de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal y e Federal 

respectivamente, los requisitos formales de la sentencia son: 

1.- El lugar en que se pronuncie; 

il.- La designación del Tribunal que las dicta; 

111.- Los nombres y apeilldos del acusado; su sobre om
bre; si lo tuviere; el lugar de su nacimiento; su dad; 
su estado civil; su residencia o domicilio, y su 
ocupación, oficio o profesión. 

IV.-
resolución. · .· 

. . 

Un extrae. to breve de los hechos ca. nducentls a .la 

V.- Las consideraciones y los fundamentos legale de la 
sentencio; · · · · · 

VI.- La cond~noci6n'.6 absol~c!Ón. que proced. y los 
demás puntosresolutlvos correspondientes . 

..... -.· 
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Como ya los hemos mencionado, la sentencia Indica con et 

prefacio, y en el se contienen los datos necesarios para slngularlzarla a 

través de ciertas formalidades como son: La fecha y el lugar donde se 

dicta, los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre, el lugar de 

su nacimiento, edad, estado civil, domlclllo y su ocupación, datos que en 

sí constituyen las generales del procesado estqbleclendo esto en tas 

Fracciones I, 11 y 111 del Artículo Federal citado y las Fracciones 1 y 11 del 

Artículo 72 del Código del fuero común para el Distrito Federal, de esta 

manera al consignar en el documento todos los datos, se evitan errores 

at cumplir las ordenes de la autoridad judlclal. 

2.5 REQUISITOS DE FONDO 

Después de haber analizado someramente los requisitos de forma 

entraremos a examinar los requisitos de fondo. 

Como principio y base legal, la sentencia .penal, tiene que tener 

un estricto apego a la ley. 

Los requisitos de fondo emanan de los momentos que animan a 

la función jurisdiccional y a tos cuales ya nos hemos referido y son tos 

siguientes: 

t.- Determinación de la exlstencÍa o Inexistencia de un . 
"delito jurídico". · 



11.- Determinación de la forma en que un sujeto debe 
jurídicamente responder ante la Sociedad de la 
Comisión de un acto; y 

111.- Determinación de la relación jur!dlca que existe entre 
un hecho y una consecuencia comprendida en el 
derecho. (46) 
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En lo personal estimo como requisito sustancial o de fondo para la 

sentencia pen~I. ef contenido de los apartados del ·~considerando", 

puesto que, en éste _encontramos Inscritos la· determinación de la 

existencia o no del. c;;C:uerdo del dellto y de la responsabllldad del 

acusado. 

En estos apartados el órgano competente reallza una operación 

lógica, como medio, para evidenciar o no la exlstencla de lo Ilícito 

penal, con la determinación de la relación jurfdlca existente entre el 

hecho comprobado o no a un sujeto y a la consecuencia establecida 

por el Derecho Subjetivo. 

Es Importante señalar que todo se desprende del supuesto de la 

existencia o Inexistencia de un delito, siendo po~ ~11C:1ia Importancia de - ' ' -

este requisito la motivación, así corno de la compr()baclóri . de los . 

elementos del tipo y lo responsabllldad del o los Imputados: 

46 Rivera Siiva, op. cit., p. 310. 
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2.6 OBJETO Y FIN DE LA SENTENCIA PENAL 

A continuación conoceremos en el presente tema a desarrollar, 

cuál es el objeto y fin que se persigue con la sentencia dentro del 

procedimiento penal. 

Por lo refiere al objeto Miguel Fenech, dice que lo constituye: "La 

pretensión punitiva, y en su caso, además por la pretensión de 

resarcimiento puesto que el fln de la sentencia es, como sabemos la 

decisión del objeto del proceso; es decir, de la aplicación o denegación 

de la pretensión punitiva y de resarcimiento". (47) 

Esa opinión es criticable por estrecho, puesto que ciñe al objeto 

de la sentencia penal a la pretensión punitiva y a la de resarcimiento, 

omitiendo a la pretensión hecha valer por el Imputado. que 

cuestlonablemente el juzgador tiene que ponderar para emitir la 

decisión en el caso concreto. 

Manzlnl considera que es la acción penal se puede considerar. 

bajo dos aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. 

Subjetivamente es el deber ]urldlca que compele al Ministerio 

Público (o al pretor respectivo de los delitos de su competencia), de 

actuar en condiciones para obtener del juez la decisión sobre la 

47 Fenech, Miguel. op. cit .. p. 573. 
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reallzabllldad de la pretensión punltlva del Estado que deriva de un · 

hecho que la ley prevé como delito. 

Objetivamente, la acción penal es el medio con que el órgano 

ejecutivo, constreñido a abstenerse de la coerción directa en las 

relaciones penales, determina la Intervención de la garantía 

jurlsdlcclonal en el orden de su pretensión punitiva". (48) 

Agrega Manzlnl "La acción penal tiene siempre por objeto una 

pretensión punitiva derivada de un delito, concreta e hipotéticamente 

realizable o el encuadramiento de su conducta dentro de una especie o 

modalidad de tipo y la pretensión del ofendido a resarcir el daño". (49) 

No podemos considerar que la acción penal sea 'el objeto de la 

sentencia (esto de acuerdo con lo que asienta Manzlnl sobre la acción 

penal), puesto que estimar únicamente la pretensión punitiva como el 

objeto de la acción limita el contenido del objeto de la sentencia, ya 

que, como hemos expresado, el juzgador debe ponderar también las 

pretensiones hechas valer por el Imputado o Imputados al decidir el caso 

concreto. 

Para Colín Sánchez el objeto de la sentencia penal, contiene un 

sentido amplio y un sentido estricto. 

48 Manzlnl. Vlcen~o. T~atado de Derecho Procesal Penal. Ed. EJEA.'T. Santlogo Se~tls. 
Buenos Aires, T. IV; p. 478. · · · · · 

·49 lbidem. Í43. 
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En sentido amplio la sentencia encuentra en primer lugar, una 

pretensión de sancionar por parte del Estado, en segundo Jugar, una 

pretensión del acusado a que se Je declare Inocente o de que se le 

encuadre su conducta dentro de una especie del tipo, en tercer lugar la 

pretensión oír parte del ofendido de que se le repare del daño causado 

por la comisión de un Ilícito. 

En sentido estricto en virtud de que los hechos que motivaron a 

que el Ministerio Público ejercitara la acción penal sean tomados en 

cuenta por parte del juez para relacionarlos con todos y cada una de las 

dlllgenclas practicadas durante la secuela del procedimiento penal, 

para estar en condiciones de resolver el caso en controversia. (50) 

Respecto a mí criterio sobre el objeto de la sentencia penal 

consldéro conveniente que precisemos previamente lo que se entiende 

por objeto de proceso penal y los fines del mismo, en virtud de que con 

ello obtendremos mejores bases para conceptuar el objeto de la 

sentencia penal. 

En cuanto a la finalidad especifica de la sentencia el Maestro 

Colín Sánchez apunta que se refiere a la aceptación o negación de la 

pretensión punitiva debiendo valo~zar el juez para dicha finalidad la 

tlplcldad o atlplcldad de la conducta realizada, si la prueba demostrada 

ha sido suficiente o Insuficiente para conocer la Inocencia o culpabllldad 

según se a el caso, si existe o no nexo causal entre la conducta delictiva 

50 Colín Sénchez. op. cit., p. 446. 
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y el resultado prodacldo y por último será también de suma Importancia 

de que el juez valorice la capacidad de querer y en.tender por parte del 

acusado. (51) 

Para mí el fin de la sentencia penal se b.asa principalmente en 

tres puntos: 

1 ) La determinación del órgano jurlsdlcclonal de emitir 
un juicio o resolución final. 

2) Mediante la valoración de todas y cada una de las 
probanzas o actos que puedan esclarecer dicha 
controversia. 

3) Y en su caso determinar una sanción o una 
absolución. 

2.7 ELEMENTOS 

Toda vez que hemos apuntado cuales son los requisitos tanto de 

forma como e fondo de la sentencia a continuación señalaremos las 

partes que constituyen la misma, así pues tenemos las partes constitutivas 

de la sentencia que son: 

2.7.1 PREÁMllULO: 

Es aquí donde podemos enco.ntrar todos y cada uno de los datos 

del procesado y que estas a su ~ez nen~n ciertas formalidades de 

51 Colln S6nchez. op. cit .. p. 446. 
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acuerdo al Artículo 72 Fracciones 1 y 11, del Código adjetivo de la materia 

del fuero común y del Artículo 95 Fracciones I, 11 y 111 del Código Adjetivo 

a Nivel Federal, y como ya lo señalamos con anterioridad son: 

1) Fecha y lugar donde se dicta. 

2) Nombre y apellidos (sobrenombre, si tiene). 

3) Lugar de nacimiento. 

4) Edad. 

5) Estado Civil. 

6) Domiclllo y ocupación. 

De esta forma al contener eri un documento todos los datos, 

ayudan y facllltan la Identificación de los procesados, así nullficando 

cualquier clase de error, al cumplir alguna orden de la autoridad judlclal, 

según se ha dicho. 

2.7.2 RESULTANDOS 

Se puede decir, que es el paso procesal que le precede al 

preámbulo y que en ellos "resalta el estudio minucioso y real del proceso, 

como que no contienen más que su historia o relación de hechos que 

aparecen en el mismo''. (52) 

52 Acero, Julio, op, cit., p. 186. 
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. En nuestro derecho, nos Indica que se debe hacer una síntesis de 

los hechos. 

En el Artículo 72 Fracción 111 del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal; nos dice "debe hacerse un extracto 

exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la 

sentencia en su caso, evitando la reproducción Innecesarias de 

constancias, "esta exigencia es para que resulten comprensibles para su 

razonamiento y fundamentación legal". 

Para Colín Sánchez es "El extracto de los hechos, es un 

antecedente necesario que conduce a las consideraciones y puntos 

resolutivos de la sentencia, y es obligación de que estén ajustados a la 

ley, ya que de no ser así no podría concluirse si existe atlplcldad o 

tlplcldad; culpabllldad o Inculpabilidad, o alguna causa de justificación". 

(53) 

De esta manera podemos concluir que este elemento es la parte 

que se adopta para narrar la historia de los actos realizados en el 

procedimiento, desde la averiguación previa, el ejercicio de la acción 

penal, desahogo de las pruebas, conclusiones, es aquí en donde se 

engloba todos los hechos que le han acontecido al procedimiento 

penal, siendo el antecedente de las consideraciones y puntos resolutivos. 

53 Colln Sánchez. op. cl.f.., p. 470. 
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2.7.3 CONSIDERANDOS 

Es la parte más Importante de la sentencia, pues en ella el 

juzgador realiza una valoración para decidir la cuestión controvertida. 

Esa valoración debe encontrar apoyo en la legislación, haciendo un 

razonamiento lógico jurídico del abstracto previsto en la ley, al asunto 

concreto a estudiar, es decir debe estar fundada y motivada, 

garantizando la exacta aplicación de la ley. 

Para el debido entendimiento del contenido de los 

considerandos, se estudiará los elementos que debe contener y que son: 

A ) ELEMENTOS DEL TIPO PENAL 

Corresponde al primer apartado de los considerandos, la 

comprobación de los elementos del tipo penal. siendo este un elemento 

esencial para la continuación al dictado de la sentencia, pues en caso 

de no integrarse éstos no habría delllo que atribuir al procesado y sería 

inútil continuar con el estudio en sentencia. 

Lo anterior encuentra sustento en el criterio de Jlménez Huerta, 

quién señala: "Que es medular en el sistema. pues sobre él descansa el 

enjuiciamiento punitivo y sus criterios científicos vectores, preciso es 

subrayar, empero, que fundamentalmente erraría quien concibiese éste 

precepto como trascendente sólo en el Derecho Procesal Penal e 

irrelevante en el Derecho Penal Sustantivo. Por ser, como hemos dicho, 
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un concepto medular de todo el sistema, obvio es que el mismo deje 

sentir su lmportancla adogmátlca del delito". (54) 

Sobre los elementos del tipo, se han emitido diversas opiniones, así 

algunos penalistas, sostienen que es el conjunto de elementos materiales 

objetivos que Integran a cada especie delictiva que describe el 

legislador en el Código Penol o en la Ley Especial. en apoyo o éste 

criterio la Supremo Corte de Justicia de la Nación ha establecido: "Los 

elementos del tipo, no es otra cosa que la comprobación de los 

elementos materiales Integrantes de la figura delictivo sin consideración 

o los medios que se empleen poro lo demostración, con tal de que no 

estén prohibidos por la Ley de Amparo". 

Otros autores sostienen que los elementos del tipo. es el efecto 

material que los delllos de resultado dejan después de su perpetración 

(un sujeto lesionado, un cadáver, etc.), así como otros señalan que el 

cuerpo del delito es cualquier huello o vestiglo de naturaleza objetiva, 

que se conserve como reliquia de la conducta perpetrada. 

Por mí parte ldentlflco a los elementos del tipo como la 

descripción que expresa la ley, ya sea meramente objetiva o constituida 

por elementos objetivos, subjetivos y normativos de esto composición la 

doctrina ha llamado tipos normales y anormales; en cuanto a los 

primeros. son aquéllos que contienen la descripción objetiva, material, y 

54 Jlménez Huerto, Mariano. Lo flplcldad. Ed. PorrúC:., S.A. Méxiéo' 1955. p. 35. 
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respecto a los segundos. son los que contienen la descripción objetiva y 

además elementos subjetivos normativos. 

1) VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

Al Igual que todos los que Integran el apartado del considerando 

la valoración de la prueba realiza un papel Importante, y~ que con esto 

se pretende demostrar la verdad histórica de una conducta d~llctlva, 

por otra parte es un Instrumento para que el órgano jurisdiccional realice 

su decisión final. 

Para Rivera Silva el valor de la prueba "es la cantidad de verdad 

que posee (o que se le concede) un medio probatorio. En otras palabras 

la Idoneidad que tiene la prueba para llevar el órgano jurisdiccional el 

objeto 'de la prueba, en tanto que el valor de la prueba se refiere 

directamente a la verdad, es menester aclarar que se entiende por 

verdad. La verdad se ha definido como la comunión entre el intelecto y 

la realidad, pero como la realidad es un término equivoco, urge aclarar 

las dos principales formas que puede connotar, y que a su vez originan 

dos ciases de verdades: La primera realidad podremos calificarla de la 

histórica y se refiere a la realidad real. Esta realidad se caracteriza, como 

señala Rickert, por su continuidad y su heferogeneldad. Debemos 

entender por continuidad el hecho de que la realidad no tiene 

suspensión, ni el tiempo ni el espacio, en el tiempo, en cuanto que la 

realidad se desenvuelve en éste, a semejanza del río que eternamente 

fluye dé la metáfora de una filosofía griega y en el espacio, en cuanto a 



44 

la realidad no presenta decisiones, pues cualquier objeto Implica, 

además de sus notas propias las vinculaciones relativas que aluden a 

todo el.universo". (55) 

Podemos decir que unas pruebas llevan al órgano jurisdiccional el 

conocimiento cabal del dato a probar, en tanto que otras sólo entregan 

un conocimiento relativo, con calidad anecdótica del dato a probar. 

Atento a lo anterior, se pueden dividir las pruebas en pruebas plenas y 

semiplenas (esta clasificación originariamente apareció en el derecho 

civil y posteriormente fue trasladada al derecho penal). La cantidad de 

verdad formal o la verdad histórica. Cuando la ley fija de manera 

determinada el valor de la prueba, nos hayamos con la verdad 

formalista que motiva el llamado sistema de la prueba tasada. Este 

sistema. quiere justificarse en el deseo de borrar las arbitrariedades 

nacidas de las simpatías o antipatías del juez o de la torpe valoración 

hecha de la Inexperiencia o Ignorancia, sin embargo, hay que advertir 

que sí el sistema tasado protege de las arbitrariedades o malas 

valoraciones jurisdiccionales, obstruye la verdadera vigencia de las 

finalidades correccionales, las cuales no pueden presentarse más que 

con la abolición absoluta. De todas formas solo pueden señalar caminos 

correctivos cuando se conoce plenariamente la biografía del sujeto por 

corregir, es decir, su realidad histórica. 

Por otra parte nos encontramos con el sistema de libre 

apreciación en donde .no es la ley quien fija el valor a la prueba, sino el 

55 Rivera Siiva, op. cit .. p. 194. 
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juzgador. a su vez en este sistema no es el capricho del juez el que actúa. 

es la Ubre estimación: El órgano jurlsdlcclonal debe señalar los 

fundamentos que tuvo para estimar en la forma que lo hizo. Debe Indicar 

porqué determinadas pruebas tienen valor plenario y porqué otras no lo 

poseen. 

Encontramos además en medio de las dos posturas señaladas 

(prueba tasada y libre apreciación), se haya el sistema mixto, en el cual 

se predetermina el valor de unas pruebas y en otras se deja el órgano 

jurlsdlcclonal libertad de valorar. Este sistema Intenta la reconclllaclón de 

lo lrreconclllable: La verdad formal y la verdad histórica. (56) 

C ) RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabllldad penal Implica la Imputación de hechos que 

son nuestros por lo que lo hemos ejecutado y estamos en la obligación 

de sufrir sus consecuencias pero esta consideración no priva en el 

derecho penal moderno que no se refiere al cláslco concepto de la 

responsabllldad, sino a la responsabllldad social. Somos responsables en 

la medida de nuestras acciones u omisiones. 

La responsabllldad penal de una persona como segundo 

elemento de motivación legal, debe encontrarse comprobada de una 

manera plena. En el auto de formal prisión nos ocupamos de comprobar 

el cuerl?o del dellto los elementos del tipo y es en la sentencia en donde 

56 Ibídem, p. 195. 
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se analiza en toda su plenltud si el delito ha existido por la comprobación 

de todos los elementos objetivos o normativos que se contiene en la 

definición. Asimismo en la sentencia debemos comprobar la 

responsabilidad penal del Inculpado, porque en el auto de formal prisión 

sólo la estableclmos de manera presuntiva. 

En fa declaración sobre fa existencia de la responsabilidad penal. 

los trlbunales. según las circunstancias, deben observar el prfnclplo del 

llndublo Proreo. En tanto que se demuestra de una manera fehaciente e 

lndlscutlble que una persona cometió el delito que se le Imputa, debe 

tenérsela como Inocente, cuando la duda Influencia al ánimo judlclal y 

las pruebas obtenidas no sean bastantes para llegar al convencimiento 

de que determinada persona es responsable del delito, debe 

absolverse". (57) 

D ) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

La lnd\vlduallzaclón de la pena que por mandato constitucional lo 

determina el Artículo 21. que dice '1a Imposición de las penas es propia y 

excfus\va de la autoridad judicial". 

El maestro Villalobos expresa sobre la lndlvldualizaclón de la pena 

lo siguiente: "El propósito de ajustar cada condena al caso que la 

provoca es más que un slmple deslderatum, una necesidad que nace de 

la naturaleza misma y de los fines del derecho penal, si la pena tiende a 

57 Gonzólez Bustamanle, Juon José, op. cit .. p. 236. 
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prevenir el delito por medio de la Intimidación. ha de ser más enérgica 

cuanto más grave sea el delito que trata de prevenirse y más propenso 

el sujeto de quien se toma la recaída, si es un medio de hacer justicia 

tiene que corresponder al grado de responsabilidad que sanciona como 

elemento de corrección o adaptación del sujeto a la solidaridad social. 

debe tener como puntos de referencia las causas de Indisciplina que se 

descubran en cada sujeto. para actuar sobre ellas de manera eficaz. y si 

se trata de un Incorregible no queda sino su eliminación del medio social 

en el que pudiera causar daños. (58) 

En el mismo sentido sobre la Individualización de la pena. 

Castellanos Tena expresa "En todos los tiempos se ha tratado de buscar 

que la pena se dicte en relación a la gravedad y naturaleza del delito. 

Recuérdese la Ley de Tallón "ojo por ojo diente por diente", para hacer 

más palpable la equivalencia el hecho y su castigo". 

Posteriormente se sintió la necesidad de lomar en cuenta. el 
, >. ; 

aspecto subjetivo del delincuente y más tarde su · temlbllldad o 

peligrosidad social. 

. ',- .;-

El Código de 1871 de Martinez Castro. establecía tres .té.rfTilnos en·. 

las penas: mínimo, medio y máximo, los cuales se apllcCJban e~ fÚnclórÍ ·a 
' ... ·-· ··r-· ·.·.-- . 

los catálogos de atenuantes no expresados en la ley c;le acuerei,c;·con la 

58 Vlllalobos, Ignacio. Derecho Pe~ol Mexlc~no. 5a;· ed: Ed. Poifúa. S.A. Méx1C::o 1990. 
p.531. ' ' 
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magnitud del delito y sus modalidades así como conformidad con las 

condiciones peculiares del delincuente. (Artículo 55) 

El código vigente señala penos en dos términos mínimo y máximo 

y otro máximo dentro de los cuales puede moverse el arbitrio del 

sentenciador. 

Efectivamente nuestro ordenamiento penol suministra bases y 

elementos de apreciación al juzgador dándole el arbitrio necesario poro 

graduar lo sentencio que recae en cado coso concreto. Tal arbitrio se 

otorga por los Artículos: 51, 52 y 7 4 del Código Penal del Distrito Federal. 

Respecto al Artículo 51, establece: " ... dentro de los límites fijados 

por la ley, los jueces y los Tribunales aplicarán las sanciones establecidas 

para coda delito, teniendo en cuenta los circunstancias exteriores de 

ejecución y los peculiares del delincueí'\te". 

El Artículo 52 del propio ',Ordenamiento establece: "En la 

aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta: 

1.- La naturaleza de la acción u omisión y de los medios 

empleados para ejecutorio, y lo extensión del daño 

causado y del peligro corrido; 

2.- La edad, lo educación, lo Ilustración, las costumbres y 

la conducta procedente del sujeto, los motivos. que lo 
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magnitud del delito y sus modalidades así como conformidad con las 

condiciones peculiares del delincuente. (Artícu10·55¡ 

El código vigente señala penas en dos términos mínimo y máximo 

y otro máximo dentro de los cuales puede moverse el arbitrio del 

sentenciador. 

Efectivamente nuestro ordenamiento penal suministra bases y 

elementos de apreciación al juzgador dándole el arbitrio necesario para 

graduar la sentencia que recae en cada caso concreto. Tal arbitrio se 

otorga por los Artículos: 51. 52 y 7 4 del Código Penal del Distrito Federal. 

Respecto al Artículo 51. establece:" ... dentro de los límites fijados 

por la iey. los jueces y los Tribunales aplicarán las sanciones establecidas 

para cada delito. teniendo en cuenta. las circunstancias exteriores de 

ejecución y las peculiares del dellncuen'te··~ 

El Artículo 52 del propio ordenamiento establece: "En la 

aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta: 

1.- La naturaleza de la acción u omisión y de los medios 

empleados para ejecutarla. y la extensión del daño 

causado y del peligro corrido; 

2.- La edad, la educación, la Ilustración. las costumbres y 

la conduela procedente del sujeto. los motivos que lo 



Impulsaron o determinaron a delinquir y sus condiciones 

económicas. 

3.- las condiciones especiales en que se encontraba en 

el momento de la comisión del delito y los demás 

antecedentes y condiciones personales que pueden 

comprobarse, así como los vínculos de parentesco, de 

amistad y nacidos de otras relaciones sociales, la calidad 

de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, 

lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor 

temlbllldad". 
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El Artículo 74 del mismo Código, determina "los jueces, 

apreciando las circunstancias personales del culpable. los móviles de su 

conducta. así como las circunstancias del hecho podrán, a su prudente 

arbitrio, consultar la pena de prisión que deberá de Imponerse, cuando 

ésta no exceda de seis meses por la de multa". 

De lo anterior concluimos que la lndlvlduallzaclón de la pena es el 

acto por medio del cual el juzgador concretiza la pena dentro del 

mínimo y máximo que establece la ley o las hipótesis típicas en cuestión 

o Impone las medidas de seguridad pertinentes al caso; tomando en 

consideración para esta determinación la personalidad del sujeto que 

delinquió y las circunstancias que mediaron al realizarse el Ilícito penal; 

en este acto encontramos la voluntad del juez que expresa su arbitrio 

condicionado a la ley penal. Es Indiscutible que el juez pueda cometer 
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errores y arbllrarfedades en esto función. pero no hay que perder de 

vista que existe una autoridad superior a él que tiene facultad para 

revocar y corregir los posibles errores o arbltrorfedades Incluso en vía de 

amparo hasta actos en contra del órgano de alzado. 

2.7.4 PUNTOS RESOLUTIVOS 

La motivación debe apoyar y justificar a los puntos resolutivos o 

dispositivos. de la motivación surge lo comprensión de lo resolutivo, 

constituye los premisas de las cuales se concluyen éstas. De tal formo 

que debe existir en toda sentencia penal. uno plena relación entre los 

motivos contenidos den el resultando y los puntos de resolución. 

En torno a los puntos resolutivos de la sentencia encontramos uno 

ejecutarla que clarifica el sentir de éstos. pues establece: 

"Los sentencias resolutivas que rigen el follo. Aún 
cuando en el cuerpo de una sentencio 
Impugnada en amparo se establezca que lo 
condena de prisión fijado al sentenciado por un 
delito deba aumentarse en un período más por 
la comisión de otros Ilícitos, si en los resolutivos 
correspondientes sólo se hace referencia a lo 
dicha condena por el primer Ilícito, sin 
especificar nada sobre el período que debió 
aumentarse, debe decidirse que por ser los 
puntos resolutivos de uno sentencio los rectores 
del fallo. la omisión beneficia al Inculpado quien 
como consecuencia de la mismo sólo 
compurgará la expresada condena por el 
primer Ilícito". 
Amparo directo 5871/76 Humberto Oney y 



Enrique Cruz Gii, 6 de octubre de 1977, 
unanimidad de 4 votos Ponente. Mario G. 
Rebolledo F. 

En efecto la sentencia penal deberá ser. categórica, en abordar 

o condenar en forma definitiva sin término medio alguno, debiendo de 

expresar también el término de la sanción Impuesta al Igual que la clase 

misma. 
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TIPOS DE SENTENCIA 

3.1 SENTENCIA CONDENATORIA 

En este capítulo analizaremos a la sentencia penal de acuerdo a 

sus resultados, siendo éstas: La sentencia condenatoria, absolutoria y 

mixta, asf como sus elementos y efectos. 

Respecto a la sentencia condenatoria, González Bustamante 

señala: "la condenación del acusado es procedente, cuando la 

existencia del delito y la responsabllldad del agente se. encuentran 

plenamente comprobados". (59) 

Por su parte Fenech, nos dice, "son aquéllas en las que se estiman 

las pretensiones deducidas por las partes acusadoras". (60) · 

Florian pese a que no determina qué es sentencia condenatoria 

señala sin embargo, las bases de sustentación de las mismas y que son: 

a) Acerca del delito en sentido propio deberá contener la 

declaración. 

1 ) De que el hecho existe. 

59 González Bustamante. Juan José. Prin~lplos de Derecho Prócesal. Ed. Parrúa. S.A .. 
ed. IOa. México 1991. p. 233. 

60 Fenech. Miguel. Curso Elemental de Derecha Procesal. Ed. Bosch. Barcelona. 
España 1945. T. 11, p. 569. 



2) De que constituye delito. 

3) De que el.procesado es autor del mismo partícipe. 

4) De que éste es imputable y responsable,. 

A continuación seguirá: 

b) La imposición de la pena con la eventual suspensión 

de la misma, la inscripción de la sentencia en el Registro 

Judicial. o con la aplicación previsora de penas 

accesorias;· los pronunciamientos sobre el objeto 

accesorio, ya conocidos por nosotros condena el pago de 

los costos y de los daños. 
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El segundo aspecto del objeto principal del proceso. la sentencia 

deberá fallar sobre la peligrosidad y declarar si existe en el caso 

concreto y a continuación prever siempre, (peligrosidad presunto), o 

según el caso (peligrosidad declarada) a la aplicación de la medida de 

seguridad con el decreto de ejecución provisional. si procede". (61) 

Rivera Silva, expresa "para dictar sentencia condenatoria se 

necesitan comprobar los siguientes elementos: tlplcidad del acto, la 

lmputabllldad del sujeto, la culpabllldad con que actúo (dolo o 

imprudencia) la ausencia de causas de justificación y la ausencia de. 

excusar abolutorlas. 

61 Florlon. Eugenio. Elemento de Derecho Procesal Penol. Ed. ·aosch Borcelono. 
España 1934, p. 401. · . 
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Reunidos los elementos anteriores queda justificada la 

procedencia de la acción penal, o lo que es lo mismo, la existencia del 

derecho del Estado para que se castigue a! delincuente en un caso 

concreto". (62) 

En mi concepto la sentencia condenatoria, es la resolución 

judicial que afirma la existencia de un delito y valoriza el grado de 

responsabllldad de su autor, declarándolo culpable, Imponiéndole una 

pena o medida de seguridad. 

3.1.1 COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TIPO 

PENAL 

Para que la sentencia sea de condena y poder afirmar la 

extstenc::la del delito deberá declarar que se ha comprobado 

plenamente los elementos del tipo penal, aún cuando ya lo haya 

declarado el juzgador en el auto de formal prisión .. Ya·. que es la 

comprobación de los elementos del tipo penal lo.qÜe va a dar base a 

que se Inicie un proceso, tal como lo seña.la él ~rt~~ulo: 124 del Código de 

Procedimientos Penales que menciona lo siguiente: 
-,, . 

"Para la comprobación de los· elementos del tipo penal y de la 

probable responsabllldad del lnc~l~ado/~~ su caso el Ministerio Público y 

el Juez gozarán de la acción mÓs ~mpÍla para emplear los medios .de 

prueba que estimen cond~cent~~: sl3gú~,suptterlo, aunque no sean de 
62 Rivera Silva. Manuel. El Pracedlmlento f>.:!nalOEd. Porrúa, S.A. Méidco: 16a. ed. 1991. 

p.311. 
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los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén 

reprobados por ésta." 

No sólo es un requisito procesal la c;:omprobaclón de los 

elementos del tipo, para que se dicte auto de formal prisión (Artículo 297, 

Fracción 111 y IV del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal), sino es un Imperativo establecido en el párrafo primero del 

Artículo 19 Constlluclonal. 

En el auto de formal prisión debe quedar comprobado los 

elementos del tipo penal, pero es en la sentencia donde se analiza 

ampliamente la existencia del delito mediante la comprobación de 

todos sus elementos, tanto objetivos como normativos que están 

contenidos en una definición del delito. 

"La tarea del juzgador no se limita a conocer las normas jurídicas a 

las cuales debe dar vigencia, ya que además deberá realizar el estudio 

para aclarar los acontecimientos y determinar el derecho que se ha de 

aplicar a tales hechos'' ... el juzgador quiere esclarecer si hay puntos de 

apoyo suficientes para suponer que son ciertas determinadas 

circunstancias fácticas y si, conforme a esto, puede considerarse 

convencido de su realidad". (63) 

63 Dohring, Erich. La Prueba su Práctica y Apreciación. Ed. EJEA. Buenos Aires 1972, p. 
12. 
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Cuando se requiera aclarar alguna duda en· torno o una 

circunstancia fáctica esencial poro la resolución de un caso, se deberían 

ajustar y valorar los pruebas sobre ese punto. El conjunto de probanzas, 

comprende todos los medios necesarios para suministrar medios de 

prueba y aprovecharlos en el procedimiento. 

Es por esto que la prueba en el procedimiento penal y en la 

sentencia es muy Importante, ya que dependerá del valor que le asigne 

para emltlr un juicio real al caso concreto. 

Como decía Flts, el que uno cosa sea no necesariamente debe 

ser verbi gracia el que ponga a funcionar el. órgano jl:lrlsdiccional no 

implica que les asista razón alguna. 

"En general se llama prueba todo lo que sirve para darnos certeza 

acerca de la verdad de los hechos. Aquélla nace cuando uno cree que 

conoce a ésta: mas, por faiibllldad humana puede haber certeza donde 

no haya verdad, y viceversa". (64} 

Frente a un hecho se puede presentar el caso que se ignore, se 

tenga dudo, exista probabllldad, o se tenga la certeza, todo lo que nos 

ayude a llegar al punto de certeza será plena prueba. 

64 Corroro, Francisco. Programo de Derecho Criminal. Porte General. Vol. 11, 2o. ed •. 
Tennls 1973. p. 381. 
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El fundamento de todo procedimiento de· orden criminal esta en 

la comprobación plena de los elementos del tipo penal, ya que si no 

está comprobado no.será posible proceder formalmente contra persona 

alguna. 

Los elementos del tipo deben quedar completamente 

comprobados, con Ja finalidad de que un Individuo no esta sujeto a 

proceso por causa de un delito que no exista. 

"Los medios para la comprobación de Jos elementos del tipo 

penal son diferentes y dependen de Ja índole del delito y de los 

elementos empleados en su comisión". (65) 

Se podrá comprobar por medio de Ja prueba directa, cuando Jo 

que se demuestra es el acto mismo, siendo por su naturaleza, prueba 

objetiva que, nos llevan a la comprobación de hecho por Ja 

materialidad del acto, y llega al conocimiento de Ja autoridad por su 

propia percepción. Por otro lado se justificará con prueba Indirecta, un 

elemento del cual se puede Inferir lógicamente Ja existencia del acto, 

esta pruebas dependen de Ja confianza que Inspiren Jos medios de 

prueba que la produzcan. 

Al respecto Rivera Silva nos dice "cuando' el delito sea simple es 

necesario demostrar los elementos materiales del proceso externo y Ja 

consecuencia con la que se agola el delito, cuando el . delito sea 

65 Gonzólez Bustomonle, op. cit .. p. 164. 
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calificado se demostrará el proceder previsto por el legislador, 

Incluyéndose las notas subjetivas valoratlvas de la calidad del sujeto de 

Ja relación prevista en el delito legal. En Jos bilaterales las referencias que 

se hacen al proceder o situación de sujeto pasivo". (66) 

El Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en 

su Artículo 122, así como el Federal en su Artículo 168 establecen "El 

Ministerio Público acreditará los elementos del tipo penal de que se trate 
' 

y Ja probable responsabJlldad del Inculpado como base del ejercicio de 

Ja acción penal; y Ja autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos 

requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son Jos siguientes: 

J.- La existencia de Ja correspondiente acción u omisión y 

de Ja lesión o, en su caso, el peligro a que ha sido 

expuesto el bien jurídico protegido. 

11.- La forma de Intervención de Jos sujetos activos, y 

llJ.- La realización dolosa o culposa de Ja acción u omisión. 

Asimismo, se acreditarán, sl,el tl~oiÓ requiere: 
- ; .· : 

' ., 

a) Las cualidades del sujet(),Í::IC:\l~o}del pasivo. 

b) El resultado y su atrib~ÍbjlldCÍd a ICI acción u omisión. 

c) El objeto material; , 

66 Rivera Silva. op. cit .. p. 160. 
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d) Los medios utilizados; 

e) Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; 

f) Los elementos normativos; 

g) Los elementos subjetivos específicos, y 

h) Las demás circunstancias que lo ley prevea. 

Para resolver sobre lo probable responsabilidad del Inculpado, lo 

autoridad deberá constatar si no existe acreditada en favor de aquél 

alguna causo de licitud y que obren datos suficientes para acreditar su 

probable culpobllldad. 

Los elementos del tipo penol de que se trate y la probable 

responsabilidad se acreditará por cualquier medio probatorio que señale 

la ley. 

'.' ', ' 

Se atenderá paro ·ene, en su coso, a las regios especiales que 

para dicho efecto prevlen~ esi.e CÓclig~. 

Por su porte e; Artículo 124 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal ·nos dice que para "la comprobación de los 

elementos del tipo, y la probable o pleno responsabilidad del Inculpado, 

en su caso, el Ministerio Públl~o y. el juez gozarán de la acción más 

amplio poro emplear los medios de pruebo que estimen conducentes, 



según su criterio, aunque no sean de los que define y detalla la ley, 

siempre que estos medios no estén reprobados por ésta". 

Así de esta manera la legislación de la materia_ señala los medios 

y las formas para obtener la comprobación de Jos elementos del tipo, 

dependiendo del delito que se trate, (aún cuando se otorga libertad de 

Investigación al juzgador), ya sea cuando se declare como base del 

proceso o durante éste último para que comprobado; se demuestre 

plenamente que existen Jos elementos de uri hecho histórico que 

encuentra acomodo en la descripción de un delito legal. 

La sentencia cuando sea condenatoria tendrá que declarar en 

sus puntos resolutivos que a quedado comprobados plenamente los 

elementos del tipo señalado en el auto de formal prisión. y por el cual se 

ejercitó" acción penal, cumpliendo c_on esta rorma con_ la congruencia 

que debe tener con el mencionado auto. También da base para poder 

declarar, mediante la compro6aclón plena. la responsabilidad penal del 

sujeto o sujetos Jnculpcidos por el d~llt~ Investigado. 

::' . .'1·:·,. 

Así entonces: cin·._ I~~ .el~~~~t~~! d~I- tÍ~o···~uedará _ comprobado 

:::~::E~t~~f ¡i:~~t~t4~~:·,:.~:.~:::~: 
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3.1.2 COMPROBACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

Para que se pueda ejercitar acción penal, el Ministerio Público 

procurará que se compruebe el delito y la presunta responsabllldad 

como base del proceso. El Artículo 168 del Código de Procedimientos 

Penales, establece: 

"la presunta responsabllldad del Inculpado se tendrá por 

comprobada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca 

su participación en la conducta o hechos constitutivos del delito 

demostrado se tendrá que demostrar presuntivamente la 

responsabllldad para que se le pueda dictar acto de formal prisión a un 

sujeto para que dentro de la secuela del proceso se demuestre sin lugar 

a dudas que tiene que responder de sus actos, o en su caso su 

Inocencia". 

No podrá condenarse como responsable a una persona sin que -

medie plenitud en los medios de prueba que se usaron para lleg~r a 

determinar la responsabllldad del Inculpado. 

Es en los actos procesales en donde el juzgador lndlvlduallza el 

derecho, y para ese fin toma de base las disposiciones jurídicas y las 

dlllgenclas practicadas durante el procedimiento, adecuando la 

conducta al tipo penal. estableclendo el hexo causal entre la conducta 

y el resultado. y de acuerdo con la participación del sujeto. determina 

lnculpabllldad o responsabilidad del Individuo. 
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Dentro del proceso en el esclarecimiento de Jos hechos es donde 

quedará comprobada Ja responsabilidad del Inculpado aclarando la 

cuestión de hecho, así como también la de derecho. 

La presunta responsabilidad penal de una persona, como 

elemento de motivación legal, debe comprobarse de manera plena. SI 

es en el auto de formal prisión se declaró de manera presuntiva la 

responsabllldad, en Ja sentencia debe quedar demostrada plenamente 

Ja responsabilidad penal del Inculpado. 

González Bustamante, nos expresa: "El estudio de la 

responsabilidad social es materia que corresponde al derecho sustantivo. 

Sólo hacemos referencia de ella al estudiar la sentencia, porque 

juzgamos conveniente recordar algunas Ideas que son de estricta 

aplicación si la responsabilidad social consiste en que cada quien sufra 

las consecuencias de sus actos, es un aspecto defenslsta y preventivo, 

para el objeto de la declaración judicial es necesario que la 

responsabilidad se encuentra probadd'. (67} 

Cuello Calón señala: "Es responsable al que se le ·ha probado su 

culpabilidad, y por lo tanto deberá responder de sus actos. Así Ja 

responsabllldad es el deber jurídico que Incumbe al Individuo de 

responder del hecho realizado y ci~ suf~r sú~ conse¿ue~C:Jas jurídicas". (68} 
' ' •• " • ' • ' ' ~ ' ' • .' • e • ' ' ' 

67 González Bustamante, op. é:Jt .. p; 236: ·" , .. 
6B Cuello Colón. Derec.ho Penal. 16a. ed. Ed. Barcelona Bosch 1971. T. J, p. 406." 
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Castellanos Tena, por su parte dice "La responsabilidad es el 

deber jurídico en que se encuentra el Individuo Imputable de dar cuenta 

a la sociedad por el hecho realizado... pero solo son responsables 

quienes habiendo ejecutado el hecho, estén obligados a responder de 

él. (69) 

Tenemos entonces que la Imputabilidad da. origen a la 

responsabilidad y la responsabilidad se da en el sentido de que podemos 

responder de los hechos que nos son Imputables. 

Usamos términos responsabilidad para determinar la situación 

jurídica en que se coloca la persona que actúo contraría' a derecho, ya 

que si obró de esta manera, y si se demostró las fallas judiciales 

declararán culpable al acusado responsable del delito perseguido. 

La responsabilidad resulta, entonces, una relación . entre el . 

culpable que se hizo acreedor a las. corysecuen~las se'ñalcidas por la ley 

a su conducta. 

En relación a la comprobciclÓn . plena de la responsabllldad 

citamos la siguiente ejecutorta: 

"En efecto las· clrcÚrÍstéirÍ~Ias · de que determinados datos 

Indiciarios sirvan para coí!l'p'io~~r •jos elementos del tipo, no priva 
; ·.· .. :·>'. . -

69 Castellanos Tena. Llrieomte'nt.;s Eleriie,;toles de Derecho Penal. 17a, ed. México, p. 
219. . .. ". " ' ... 
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Indefectiblemente a esos mismos datos, de fuerza para tener por 

demostrada, a su vez, lo responsabilidad penal del acusado. pues 

mediante la apreciación conjunta de todos los elementos probatorios, es 

como el juzgador debe llegar o la convicción plena de que se ha 

comprobado, o no aquélla responsabllldad". Amparo Directo 30/76, 

Manuel Sierra Cortés, unanimidad de votos, ponente Víctor Manuel 

Franco, Tribunal Colegiado del primer Circuito en Materia Penal. Informe 

1977. 

Las citas anteriores establecen que de acuerdo a la. valoracl6ri 

de las pruebas, de aquéllas que se aportaron durante la averiguación 

previa podrán demostrar la responsabllldad plena del Inculpado, si no 

son desvirtuados durante el proceso. 

Así tenemos que la responsabllldad jurídica resulta de la violación 

de cualquier Imperativo que la norma contiene, la responsabllldad se 

reduce o lo consecuencia jurídica que resulta de la comisión de un 

delito. 

La sentencia condenatoria deberá contener además de la 

declaración de la comprobación de Jos elementos del tipo, la 

declaraclón de la comprobación de la responsabilidad de acusado. 

Una vez que s~ ha d~mostrodo plenamente lo existencia de un 

delito y Ja responsabllldod pen~i del Inculpado, el juzgador dentro de Jos 

\ 
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puntos resolutivos de la sentencla'debe hacer la declaración de que es 

responsable el inculpado y hacer la declaración de la pena Impuesta .. 

Por lo que respecta a la sentencia dictada en sentido absolutorio 

(como veremos más adelante), podemos decir que, los elementos del 

tipo, aún cuando estén acreditados, es posible que no se demuestre 

plenamente la presunta responsabilidad penal del inculpado por el 

delito acreditado plenamente. 

3.1.3 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA 

Cuando una sentencia es pronunciada en sentido condenatorio, 

es necesario que el sujeto o sujetos que resultaron responsables del 

delito, se les individualice la pena que se merezcan por su participación 

en su comisión. Para cumplir con esta tarea, el juez dispone de su arbitrio 

judicial, facultad concedida a los órganos jurisdiccionales para dictar la 

resolución según se trate el caso. El juzgador deberá considerar las 

normas señaladas tanto de la Constitucionalidad General, como de los 

Códigos Penal y de Procedimientos penales en la.aplicación de la pena, 

llevando a cabo de esta manera la individualización de la pena de 

manera clara y precisa. 

En la legislación penal mexicana, las penas no .están 

preestablecidas de una manera fija para cada tipo. penal, yci que 

oscilan entre un mínimo y un máxlm~i y el :"qud~turn".'es fijad(:; ~or _el · 

poder discrecional del juez para 6ada • c~~W2~~b~~;;. . . . 
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Cuello Calón comenta: 

"La determinación de la cuantía o de la duración de la pena 

puede_ formarla el legislador, fijando amplios espacios entre un máximum 

y un mínimum, con el fin de que los juzgadores tengan suficiente holgura 

para adaptarla a las condiciones personales del delincuente". (70) 

El pensamiento de Cuello Calón, expresa que la pena se da en 

dos momentos diferentes; primero en la función leglslatlva y después en 

la jurisdiccional, no se acepta este argumento ya que los preceptos 

redactados se Individualizan mediante la tarea del juez, de una manera 

que el legislador es el que otorga al juez un marco penal dentro de 

cuyos límites se deberá establecer la pena: 

La determinación legal de la pena no se agota en la creación de 

un marco penal que sea el mismo para todos los casos que se subsumen 

en el p"recepto penal. El leglslador ha formado frecuentemente dentro 

de un marco penal, para los diferentes grados de gravedad grupos 

valoratlvos especlales, que vinculan y sirven de pauta al juez a la hora de 

determinar la pena aplicable. Se trata en estos casos dE! circunstancias 

modificativas Innominadas de la pena en forma de casos especialmente 

graves o menos graves, cada vez con mayor frecuencia emplea el 

70 Cuello Colón, cit.. Pos. Guillermo Colln Sánchez. Derecho Mexicano de 
Procedimiento Penales. p. 473. 
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leglslador, para calificar con más detalles los· casos ·especialmente 

graves, la técnica de IÓs ejemplos típicos". (7.1) .. 

"En la determinación judicial de. ta pena. la conmtnaclón penal 

contenida en ta ley se malerlallza en un cos,o con.creta. Por ello. es el 

punto decisivo en el que p_ueden considerarse en su conjunto las · 

pecullarfdades del delito y de su autor. Tonto o la valoradón de ta .· · 
- -· .,. . . . 

pruebo y a lo apllcaclón del precepto Jurídico penat_a,l sup,uesto de 

hecho comprobado". (72) 

El juez para fijar et tiempo que debe durar ta peno, en el caso de 

ser de prisión, atenderá al máximo y al mínimo señalado para el caso 

concreto, además no deberá de rebasar los límites previstos en forma 

general en el Artículo 25 del Código Penal para el Distrito Federal. 

Paro el cómputo del tiempo de duración de la pena se acatará 

lo dispuesto en la Fracción X del Artículo 20 constltuclonal que señala 

que en toda pena de prisión que seo Impuesta en una sentencia, se 

computará el tiempo desde lo detención, realizando Id operación 

aritmética precisando el quontum y así establecer en concreto el tiempo 

que deberá permanecer en prisión y precisando lo fecha en que 

principiará a cumplirse, o en su coso, si se llene por compurgado. 

71 Helnrlch Jescheck. Hans. Trotado de Derecho Penol. Porte General. Vol. 11. 
Barcelona. Ed. Bosch 1978, p. t 189. 

72 lbldem. p. 1190. 
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La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al respecto ha 

establecido en su jur!sprudenclci y tesis publicadas en el apéndice de 

1965 lo siguiente: 

Pena. lndlvlduallzación de la Arbitrio Judicial. La 
cuantificación de la pena corresponda 
exclusivamente al juzgador quien goza de plena 
autonomía para fijar el monto que a su amplio 
arbitrio estime justo dentro de los máximos y 
mínimos señalados en la ley y sin más limitación 
que la observancia de las reglas normativas de 
la lndlvlduallzación de la pena. (p. 406) 

Penas, Imposición de las. Para declarar la pena 
legal que haya de imponerse, el juzgador no 
tiene otras limitaciones que las de no variar los 
hechos sobre las que versa la acusación. La 
claslffcaclón del delito imputado, las 
circunstancias calificadas y las agravantes 
invocadas por el Ministerio Público; de modo que 
si un tribunal estima que los diversos actos por los 
que se acusa a un Individuo, constituyen un 
delito continuo, no traspasa las limitaciones 
apuntadas, si considera dichos actos con el 
mismo aspecto que los señala el Ministerio 
Público. (406) 

Pena, individualización de la. La legislación 
penal vigente descansa totalmente sobre dos 
principios fundamentales; uno el del arbitrio 
judicial y otro, el de la temlbilldad; esto es que 
toda pena debe ser cuantificada por el grado 
de temlbllldad del acusado y el juzgador debe 
moverse entre los términos que fija la ley, 
teniendo en cuenta el grado de ésa temlbilldad 
para fijar la pena por lo que si un artículo del 
Código Penal de algunos estados señala una 
pena rígida para un delito, se encuentra en 
pugna con los artículos que establecen el 



arbitrio judicial y se le convierte en un autómata 
obligado a imponer ésa pena. cualesquiera que 
hayan sido las condiciones de ejecución del 
delito y la temlbilldad del inculpado, y se viola en 
perjuicio de éste el derecho que la ley le 
concede para que la cuantía de su pena sea 
derivada de su temlbllldad. Por lo mismo. o se 
aplica al artículo que señala la pena rígida o los 
que van de acuerdo con las nuevas normas aei 
derecho penal, debe entenderse que lo que el 
legislador quiso decir al fijar la sanción rígida fue 
que ésta sería el máximo y el juzgador puede 
moverse entre ése máximo y el mínimo de tres 
días que señala a la pena de prisión, dado que 
toda pena debe tener dos extremos entre los 
cuales puede moverse el criterio del juzgador. (P. 
407) 
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El Código Penal para el Distrito Federal en el Título Tercero que 

habla de la aplicaclón de sanciones en su capitulo primero de las reglas 

generales dice lo siguiente: 

Artículo 51.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y 

tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, 

teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las 

peculiares del delincuente. 

Artículo 52.- En lp ·aplicación de las sanciones penales se tendrá 

en cuenta: 



1) La naturaleza de acción y los medios empleados para 

ejecutarla. y la extensión del daño causado y del peligro 

corrido; 

2) La edad, la educación. la Ilustración. las costumbres y la 

conducta precedente del sujeto, los motivos que lo 

Impulsaron y determinaron a delinquir y sus condiciones 

económicas: 

3) Condiciones especiales en que se encontraba en el 

momento de la comisión del delito y los demás 

antecedentes y condiciones personales que puedan 

comprobarse. así como sus vínculos de parentesco, 

amistad o nacidos de otras relaclanes sociales, la calidad 

de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo. 

lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor 

temlbllldad, y; 

4) Tratándose de los delitos cometidos por servidores 

públicos, se aplicará lo dispuesto por el Artículo 213 de 

éste Código. 

71 

El juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto. de la 

víctima y las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada 

caso. 
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Para los fines de éste Artículo, el juez requerirá los dictámenes 

periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás 

elementos conducentes, en su caso, a la aplicación de las sanciones 

penales. 

En el Derecho Mexicano los juzgadores tendrán arbitrio que va de 

acuerdo a la legalidad que consagra el Artículo 14 de la Constitución, 

en donde se prohibe la aplicación de pena alguna que no este 

decretada por la ley exactamente aplicable al caso de que se trate, si 

en el ordenamiento punitivo se establece la determinación de las penas 

en un mínimo y máximo, donde se hace posible la adaptación de la 

norma ·a cada caso considerando las diferencias del delito y las 

peculiares del delincuente sometidas a la ley común. 

"La determinación concreta de la pena se deja en estos casos al 

poder discrecional del juez, es decir, a la sabia apreciación del 

Magistrado, que se halla obligado, sin embargo, a Indicar los motivos por 

los que hace uso de la facultad que se le confiere", (73) 

El arbitrio judicial dentro de los márgenes legales sin violar las 

garantías de legalidad, es una conquista que permite mediante la 

adecuación de la sanción para el caso específico el predominio de la 

justicia y el Imperio de la seguridad y bien común. 

73 Claria Olmeda. Jerga A. Tratada de Derecho Procesal Penol. Vol. 11. El 
Procedimiento Penol. Buenos Aires. Ed. Edlor. S. A. 1967, p. 552. 
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De las reglas que se siguen para la aplicaclón de las sanciones 

tenemos que para tos delitos culposos la pena se fijará dentro del mínimo 

y máximo contenido en el Artículo 60 del Código Penal, que señala que 

será de tres días hasta cinco años, calificando la gravedad de la 

Imprudencia en base a las prevenciones generales contenidas en la 

parte final del mencionado Artículo 60, así como las circunstancias 

señaladas en el Artículo 61 y 62 del Código Penal. 

En la determinación de la pena. ejerce Influencia la acumulación 

de delitos, de modo que si se está en el caso de la acumulación real se 

deberá señalar la pena correspondiente al delito mayor y al aumento 

que se haya de la misma por las demás Infracciones, péro dicha pena 

no podrá exceder de cincuenta años. (Artículo 18 y 64 del Código Penal 

para el Distrito Federal). 

Cuando en el caso se presente en el concurso Ideal, se Impondrá 

la pena del delito cuya penalidad sea mayor sin perjuicio de aumentar 

hasta una mitad más del máximo de su duración (Artículo 18 y 64 del 

Código Penal para el Distrito Federal). 

En et caso de que el delito sea por Imprudencia, la penalidad se 

aplicará conforme al Artículo 60. del Código Penal, dentro de los límites 

marcados por el Artículo 61 del mismo Código, señalando la pena 

correspondiente al delito mayor. 
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SI la sanción se apllcc a un dellncuente reincidente se debe 

expresar la que se Imponga por la última Infracción cometida y la que se 

aumente dentro de los extremos citados en la primera parte del Artículo 

65 del Código Penal, y si ta reincidencia fuere por dellto de la misma 

especie, se aumentará la pena en dos tercios hasta otro tanto de la 

duración de la misma, cuando resulte una pena mayor que la suma de 

las correspondientes a la suma del primero por segundo dellto, se 

apllcará esta suma (Artículo 65 del Código Penal del Distrito Federal). 

En la lndlvlduallzaclón de la pena también pudiera contenerse 

una medida de seguridad, ya que para algunos la función Importante 

del juzgador al momento de condenar es la Imposición de una pena, no 

obstante de ciertos delltos el legislados ordena algunas medidas 

llamadas de seguridad las cuales vienen a ser llniltcclones a la libertad, 

la pérdida de los Instrumentos del delito, amonestación, suspensión de 

derechos, vigilancia de la policía, tratamiento curativo, etc. 

Para la Imposición de una medida de seguridad el juez tendrá dos 

aspectos que serán de trascendencia; el conocimiento de la verdad 

histórica, donde se tendrá en consideración el comportamiento como 

fenómeno sujeto a Impulsos y factores tanto Internos como externos, 

considerando: el aspecto material, el mecanismo, sus orígenes y los 

Impulsos pera que se realizará la conducta. El otro aspecto será el 

resultado del estudio de la personalidad del dellnc1:1ente, Jo cual 

facilitará entender el aspecto anterior y justificará la pena o medida de 

seguridad impuesta. 
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El Código Penal paro le Distrito Federal en su Artículo 24 nos dice: 

"Les penas y las medidos de seguridad son: 

1) Prisión. 

2) Tratamiento en libertad. semi-libertad y trabajo en 
favor de lo comunidad. 

3) Internamiento o tratamiento en libertad de 
lnlmputables y de quienes tengan . el hábito o la 
necesidad de consumir estupefacientes o 
pslcotróplcos. 

·4¡ Confinamiento. 

5) Prohibición de Ir o lugar determinado. 

6) Sanción pecuniaria. 

7) Derogado. 

8) Decomiso de Instrumentos, objetos y productos del 
delito. 

9) Amonestación. 

10) Apercibimiento. 

11) Caución de no ofender. 



.12) Suspensión o prlvaclón de derechos. 

13) lnhabllltaclón, destitución o suspensión de funciones o 
empleo. 

14! Publicación especial de sentencio. 

15) Vlgllonclo de autoridad. 

16! Suspensión o disolución de sociedades. 

17) Medidos tutelares para menores. 

18) Decomiso de bienes correspondientes al enriqueci
miento llíclto. 

Y los demás que fijen las leyes". 
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Del citado Artículo se le reconoce el carácter de pena. a la 

prisión. lo sanción pecuniario y al decomiso de bienes que correspondan 

al enriquecimiento lllclto. yo que o todos las demás las podríamos 

considerar como medidas de seguridad. 

Las penos. pensamos. son a la vez constitutivos de medida de 

seguridad, ya que como dice Antollsei: 



l 
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la aplicación de la pena, neutralizando las perturbaciones 

producidas por el hecho delictivo, previene los delitos en el futuro; en 

otros términos: actuando hacía el pasado, actúa hacía el porvenir. La 

represión y la prevención no son ideas contrapuestas entre sí, en cuanto 

que reprimiendo los delitos realizados previene el Estado la comisión de 

delitos futuros". (74) 

Pero más propiamente las medidas de seguridad están 

encausadas a educar y sanar la conducta delictuosa de una persona. 

3.1.4 DE LA REPARACIÓN DEL DAAO 

Al dictarse la sentencia será cuando se resuelva lo referente a las 

peticiones que hace el Ministerio Público al referirse a la lniposición de las 

sanciones en relación con el derecho violado y lo que respecta al 

resarcimiento del daño que el delito haya causado, cuando esto 

proceda. 

Al efecto Rivera Silva estima: 

'.'En la sentencia condenatoria se presenta el capítulo de la 

reparación del daño, cuando es exigida al delincuente". (75) 

74 Antollsel. Francisco. Manual de Derecho Penal. Parle General •. Buenos Aires, 
Argentina. Ed. UTHEA 1960. p. 509. . 

75 Rivera Silva, Manuel. Procedimiento Penal, op. cit., p. 309. 
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En el mismo sentido señala el Artículo 34 del Código Penal del 

Distrito Federal que dice: "Lo reparación del daño que debe ser hecha 

por él delincuente, tiene el carácter de pena pública y se exigirá de 

oficio por el Ministerio Público, con el que podrán coadyuvar el ofendido, 

sus derechohablentes o su representante, en los términos que prevenga 

el Código de Procedimientos Penales. 

En términos del Artículo 30 del Código Penal nos señala que la 

reparación del daño comprende: 

"I) La restitución de fa cosa obtenida po~E;\ delitO y si no 

fuere posible, el pago del precio de IC'] ~f~~ci} :/~ , .~···. 
-·--;;:: 'J:.;¡;,>·-.->-·:,:.< ... )· .. ·. 

111) Tratándose de los delitos comprendldos.:en .ef,'.tltulo 

décimo la reparación del daño abarcará fa re~tltuclÓn de 

fa cosa o su valor, y además, hasta dos tanto;e1'~<Jl6r~~>· 
la cosa o los bienes obtenidos por el delito". 

Para resolver sobre la reparación del daño'.: ya 's~a ,.n~t~rlal o 

moral, se fijará su monto de acuerdo a tas prJeb~s"qu~.~e hDbteren 

obtenido durante el procedimiento que justfftqJ~n~J'~r~6edencla y se 

tomará en cuenta fa capacidad econciinifcé/~~ :1ci':~~is6n.á condenada 

a reparar el daño, pues así fo dispone el A.hrc~fb ~1 ~~I Código Penal. 
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Poro ello, se requerirá de lo Intervención de lo pruebo perlclol, yo 

que $Ólo con el auxilio de un perito valuador se determinará el daño 

causado. 

Al respecto nos comenta Borja Osomo, sobre el tema: 

"Lo ieparaclón del daño que causo un delito, si se exige al 

delincuente, tiene el carácter de sanción pública, en consecuencia, el 

Ministerio Público debe pedir lo aplicación dE! ésto sanción en los 

conclusiones acusatorias y cuando lo omite, el órgano jurlsdlcclonol 

debe ponerlo en conocimiento del Jefe de lo Institución poro que se 

llene la omisión. Cuando el Ministerio Público pide lo oplicoclón de lo 

sanción de reparación del daño. y con las pruebas que arroje el proceso 

se ha demostrado la existencia del daño. monto del mismo y la 

capacidad económica del delincuente, el Órgano Jurlsdlcclonal en la 

sentencia condenatoria, debe fijar el arbitrio judicial e Interviene otro 

elemento más que hay que tener en cuento, la capacidad económico 

del delincuente". (76) 

Retomando el Artículo 30 del Código Penal en cuanto o la 

Indemnización del daño materlal y del daño moral. El primero 

comprende el pago de los daños y perjuicios causados' por el delito ya 

que el daño materlal es la cuantificación pecuniaria de los casos 

76 Bo~o Osomo, Guillermo. Derecho Procesal Penal. lo. ed •• 3a. reimpresión. Ed. 
Cojlca. Pueblo, México 1985. p. 431. 
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anteriores al daño, mediante la prueba pericia! se acreditará la 

existencia del ~año y dicha cuantificación pecuniaria. 

La reparación del daño como pena siempre deberá ser 

cuantificada, y en ese sentido citamos la siguiente jurisprudencia. 

La reparación del daño siendo como es _una pena, no puede 

Imponerse en forma abstracta e Indeterminada en su extensión para 

dejar fuera de la jurisdicción de la autoridad )ud!clal a que su posterior 

conc.entr'aclón. "Toca 549/71 Octava Sala H. Tribuna! Superior de Justicia 

del Distrito Federal. y T. F. (C y R.J. 

~n cuanto a los daños morales según Cuello Calón comprenden: 

"El descrédito, todo lo que causa una disminución económica por 

ese motivo, su valoración pecuniaria puede ser posible. El dolor, la 

angustia, la tristeza, que es producida por el delito, o seci las aflicciones 

morales que no tienen repercusión económica. Y también establece que 

mediante prueba pericia! se establecerá el daño moral y su valorlzaclón 

pecuniaria". [77) 

Por el contrario Rivera Silva, opina que: 

77 Citado por Carranc6 Trujl\\o, Ralll y Carrancá y Rlvas. Raúl. Cádlgo Penal Anclado 
Ed. Parrúa, S.A .. 1986, p. 164. 



81 

"La Indemnización de reparación del daño de carácter moral, no 

es posible determinar, "pues la cuantificación económica soslaya en el 

daño moral para desembocar en el daño materlar'. (78) 

En relación de daño moral nuestros Tribunales se han 

pronunciado en et siguiente sentido: 

"los daños morales no pueden valorizarse en peso y medida. Su 

repercusión económica no es poslble medirla y su monto o Importancia 

pecuniaria no pueden quedar sujetos a ninguna prueba. El precio de un 

dolor, de una honra, de una vergüenza, será absurdo dejarlo a la 

apreciación de peritos. Es a los jueces a quienes corresponde señalar la 

cuantía de la Indemnización, tomando en cuenta, conforme al Artículo 

31 del Código Penal, la capacidad económica del responsable, lc:i 

naturaleza del daño que sea preciso reparar y las demás constancias 

relativas que abren en el proceso". fA. P .. T. IX Pág. 328). 

Cuando en el Procedimiento haya ausencia de pruebas para 

determinar el monto de la reparación del daño, esto podría dar lugar a 

la absolución respecto a dicha reparación, pero no conducirá a que sea 

absolutor1a en su totalidad la sentencia. 

78 Op. cit .. p. 310. 
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3.1.5 EFECTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA 

Los hechos que sean objeto del proceso son delimitados a través 

de las pretensiones de las partes, todos los hechos que sirvieran para la 

aportación de nuevas circunstancias o datos, forman parte en el 

proceso decisorio cuyo fundamento contendrá una dellmltoclón precisa 

de los hechos sobre los que recae lo declaración contenido en la 

sentencia. 

Una vez dictado o notificada la sentencia, en el juicio de primera 

Instancia, tenemos que dentro de los efectos de la sentencia, en este 

caso condenatoria, habrá aquellos que repercuten en el procedimiento, 

ya que cuando el órgano jurisdicclonal asf lo ha declarado, de fin a la 

primera Instancia y previa la Interposición del recurso apelación, por 

alguna de las partes antes de transcurrtr el término señalado en la ley 

para hacer valer algún medio de Impugnación, se da Inicio a la segunda 

Instancia. 

Esta segunda Instancia como ya dijimos Inicia con la Interposición 

del recurso de apelación y termina con una sentencia que pueda 

conllrmar, revocar o modlRcar lo establecido en la sentencia de la 

primera Instancia, que por contener algún agravio para' alguna de las 

partes, se Interpuso dicho recurso para dar lugar a la jurisdicción de un 

Tribunal Superior. 
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Independientemente el condenado o Inconforme puede ocurrir 

a la protección de la justicia federal mediante el juicio de amparo, ya 

que éste proceda contra leyes o actos de autoridad que viole garantías 

Individuales y respecto de los que no exista medio de Impugnación 

alguno. Sirve de apoyo a la consideración anterior, la opinión de Ignacio 

Burgoa, que señala: 

"La Idea de sentencias definitivas, para los efectos de 

procedencia del juicio unl-lnstanclal de garantías, se concibe en el 

Artículo 46 de dicha ley, como aquéllos fallos que deciden el juicio en lo 

prlnclpal y respecto de los cuales las leyes comunes no conceden 

ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o 

revocados". (79) 

Tal como esta establecido en el Artículo 14 Consllluclonal, 

tenemos que en materia penal la procedencia del Amparo Directo es 

tan amplia. ya que se ejercita la acción en los casos en que no se aplica 

exactamente la ley adjetiva o sustantiva que debe corresponder a los 

fallos en la materia. 

Cuando se promueve la demanda de Amparo, se plantea si es 

Amparo Directo o Amparo Indirecto, según las reglas que rigen ambas 

clases de Amparo, los requisitos de cada uno son diferentes así como 

también la sustanciación del juicio, aparte de que las autoridades que 

79 Burgoa. lgnacfo. El Juicio de Ampere. 24a. ed .. México. Ed. Porrúa. S.A .. 1986. p. 
684. 
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conocen de cada uno son diferentes, cuando proceda el Amparo 

Directo conocerá la Suprema Corte de Justicia o·Trlbunal Colegiado del 

circuito que corresponda. 

La regla general con que podemos determinar la procedencia 

del Amparo Indirecto será cuando se trate de actos reclamados que no 

sean sentencias definitivas. 

;'La regla es que el Amparo Directo opera lo presunta 

lnconstltuclonalldad o llegalldad de las sentencias o laudos dictados en 

las materias clvll, mercantil, penal, administrativa, fiscal laboral, por 

vlolaclones de procedimiento Impugnables hasta que se dicte 

sentencia". (80) 

Otro efecto de la sentencia condenatoria es, que se adquiera el 

carácter de cosa juzgada. siendo el efecto en el proceso que consistirá 

en la trascendencia que concede el derecho positivo a la decisión del 

objeto del proceso, en relación a los procesos que puedan surgir con 

posterioridad sobre el objeto ya decidido. 

Algunos autores tratan la sentencia decl~rdda como juzgada, 

como sentencia firme, por ejemplo B~~6°6;6n:i~~il;n~:·. 
--:<- -

ea Arellano Garcfa, Callas. El Ju.teto de Amparo, '2á. 'ed~ Ed: México: Ed. Pomía.· S.A •• 
1983. p. 756. ' ' 
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"Resolución firme es la que pone fin al proceso, sus efectos 

trascienden de la órbita misma de la resolución para convertirse en 

efecto del proceso mismo al que aquélla puso fin, porque el fin último de 

la resolución definitiva (sentencia) no es tanto finiquitar el proceso, como 

resolver el objeto mismo, sino que al resolver sobre su objeto se pone fin 

al proceso. La trascendencia de éste matiz es grande, p9rque es lo que 

nos permite estudiar los efectos de la resolución misma". (81) 

Una vez adquirido el carácter de cosa juzgada procederá la 

ejecución de la sentencia. 

En cuanto a los sujetos de la relación procesal crea obllgaclones 

para el órgano jurisdiccional, como es notificar la sentencia, ya que es el 

medio Instituido legalmente para conocer el contenido de las 

resoluciones judiciales. 

El juez queda obllgado en ese mismo. acto a Informar el resultado 

a las partes y sobre todo a la persona sentenciada y condenada a 

responder del delito, al derecho que tiene de lnconformarse como lo 

resuelto, así ejerciendo este derecho se da· lugar a que se Inicie 'la 

segunda Instancia, de la cual ya hicimos mención, siendo de esta 

manera la notificación un derecho para el sentenciado. 

El órgano jurlsdlcclonal tendrá también la obligación de 

amonestar al responsable del delito, consistente en hacer ver al sujeto lo 

81 Borjo Osorno. Guillermo, op. el!. p. 432. 
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grave del delito y sus consecuencias, aperclbléndolo de que no reincida, 

ya que de ser as( se le Impondrá une sanción mayor, como lo 

mencionemos en le parte de este trabajo que se refiere e le 

lndlvldualizcclón de la pena. 

Otra obligaclón del juez es prever los aspectos necesarios para el 

cumplimlento de la sentencia, como es el comunicarle e la Dirección 

General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Soclal; 

expedir. copie certificada de la Identificación del reo; y poner a 

disposición de la autoridad encargada de la ejecución de la sentencie 

el Inculpado. 

Incumben el juez también otros aspectos · de carácter 

administrativo; como prever lo necesario pare el cumplimlento de le 

sentencia, tal es el ceso de cuando se libra oficio para el pego de la 

multa Impuesta, cuando sea el caso, a le dependencia correspondiente. 

3.2 ABSOLUTORIA 

3.2.1 INCOMPROllACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 

TIPO PENAL 

Cuando el órgano jurisdiccional resuelve en la sentencia en 

sentido absolutorlo, esto podrá ser debido a que los ele:mentos d,el tipo,: 

que supuestamente estaba comprobado el momento de dl,Ct(Jr ~I ai.Jto . 

de formal prisión, fue perdiendo su Imagen jurídica, y esto, debido a que 
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las pruebas con las que se acreditaron los elementos del tipo, ya durante 

el proceso perdieron su eficacia probatoria. quedando por no 

demostrada la existencia del delito y al no existir este requisito 

fundamental el Inculpado tiene derecho a ser declarado absuelto, por 

no haber delito que sancionar. 

Los conceptos tipo delictivo y elementos del tipo se relacionan 

entre sf, ya que uno se refiere a la conducta previamente considerada 

antljurldlca y otra es la reallzaclón del delito y para que ·pueda existir el 

cuerpo de un delito determinado es necesario que exista antes el tipo 

delictivo que le corresponda al delito cometido, los elementos del tipo 

corresponderá en alguno casos a lo que se conoce como tipo en otros a 

lo que es la figura dellctlva o el total delito. 

La comprobación de los elementos del tipo Implica la actividad 

raclonql, que consistirá en determinar si la conducta o hecho se adecua 

a la hipótesis que se establece en el tipo, pudiendo ser el caso de que la 

conducta se amolde a un sólo tipo o a varios Integrándose tantos 

elementos del tipo dependiendo del alcance del hecho, esto 

comparandolo con los tipos a los que pudiera adecuarse "y subsumirla en 

el que corresponda. 

En el proceso de adecuación trplca, se atenderá al. bien jurfdlco 

tutelado, haciendo una comparación de la conduct~ ~on la descripción 

del legislador. examinándose ca_d~'un~·de.ios' ~le~entos Integrantes de 

tipo, ya que la reunión de foch:is l;,s 'C:?rfip;ob~rári·. y por el contrario a 
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falta de alguno de dichos elementos no habrá tlplcldad y tampoco 

cuerpo del delito. 

La comprobación de los elementos del tipo está a cargo del juez 

en diferentes etapas del procedimiento; como en el término 

constltuclonal de 72 horas para formar el auto de formal prisión. o el de 

sujeción a proceso. de acuerdo con el Artículo 19 constitucional que 

dice "... deberán de aporecer datos suficientes para acreditar los 

elementos del tipo penal y hagan probable su responsabllldad del 

acusado". "Pero fundamentalmente durante la etapa de la Instrucción y 

el juicio. En la primera hará el examen a las diligencias de averiguación 

previa y aún a las que se realicen ante él mismo. También en el juicio 

examinará las actuaciones antes citadas, relaclonándolas con las demás 

prueba~. constatando asi la existencia o falla de los elementos del tipo, 

con sus respectivas consecuencias. 

"Hoy se procura caracterizar con apoyo en la dogmática jurídica 

penal. y por ello la comprobación exige, según la estructura del tipo, la 

acreditación de los diversos elementos de éste:· objetivos, subjetivos, y 

valoratlvos o nominativos, en su caso. Con aquél enlazan, pues, las reglas 

de comprobación de los elementos del tipo en general: Algunos delitos 

llenen señaladas reglas esto es medios o procedimientos específicos 

para la acreditación del Corpus Crlmlnls". (82} 

82 Gorclo Ramlrez. Sergio. El. El Prontuorlo del Proceso Penal. 4o. ed .. México 1985. 
Ed. Porrúa. S.A .. p. 189; . 
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Así para la comprobación de los elementos del tipo se tendrá 

que tomar primero la regla genérica que es constitutiva de los elementos 

materiales de la definición legal y después de las reglas especiales para 

cada delito. El Artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal señala: 

"El Ministerio Público acreditará los elementos del flpo penal del 

delito de que se trate y Ja probable responsabllldad del Inculpado como 

base del ejercicio de la acción; y la autoridad judicial. a su vez. 

examinará si ambos requisitos están acreditados en autos ... " 

"La naturaleza de los elementos del tipo penal se pueden 

examinara partir de las reglas de comprobación general, partiendo de 

los elementos materiales de la Infracción, la ley fija métodos específicos 

para la comprobación de los elementos del tipo de cientos de delitos. 

Esto Implica una opción en el orden de los elementos de acreditación o 

de plano, la solución de alguno de ellos con la exclusión de los demás 

tomando en cuenta la naturaleza y características del delito que se 

requiere comprobar. Así el homicidio. las lesiones, el robo, los delitos 

c_ontra la salud". (83) 

En la valoración de las pruebas puede resultar que se llegue a 

declarar Ja negación Ja certeza del delito, ·dando lugar a Ja ab.soluclón 

del procesado fundándose en Ja carencia de pruebas que tengan 

83 Ibídem. p. 192. 
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plenitud para demostrar la Inexistencia del delito y la responsabllldad 

penal. 

Sobre la valoración de las pruebas Gonz61ez Bustamante 

menclo.na: 

"Al dictarse sentencia absolutorta un fundamento de ésta, será 

que no existirán pruebas suficientes para que se compruebe la existencia 

del delito". (84) 

En el mismo sentido opinan Rivera Siiva y Colín Sánchez, quienes 

señalan respectivamente: 

"SI no esta reconocida la existencia de la acción, por no existir o 

no estar acreditada, la sentencia será absolutoria". (85) 

Colín Sánchez. "la sentencia absolutorta se determino la 

absolución del acusado, en virtud de que la verdad histórica patentiza la 

ausencia de conducta; lo allp!cldad; o aún siendo as! las probanzas no 

justifican la existencia de la relación de causalidad entre la conducta y 

el resultado". (86) 

84 Op. cit., p. 233. 
85 Op. cit., p. 305. 
86 Op. cit .. p. 493. 
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De esto manera al no comprobarse los elementos del tipo penal 

por lo existencia de pruebas que desvanecieron su veracidad con la 

cual se dicto auto de formal prisión o sujeción' a proceso, no habrá 

fundamento para ejercitar acción penal, y al ser declarada la 

Inexistencia del delito, se deberé dictar sentencia absolviendo al 

Inculpado. 

3.2.2 INCOMPROllACIÓN DE lA RESPONSABILIDAD 

PENAL. 

El juzgador se enfrenta a las pruebas que determinarán su 

resolución, esté no dará la razón a quién él desee ya que su obligación 

es darla a la parte que consiga con sus pruebas demostrar que tiene la 

rozón. En el análisis de los hechos y los pruebas el juzgador actúa como 

historiador. yo que Investigará los hechos del pasado poro poder 

declarar la verdad de los mismos. 

En la sentencio se asentaran los tesis y antítesis que cada porte 

sostiene. donde las afirmaciones se irán desarrollando en el cambio de 

facetos probatorios, dando como el resultado la síntesis de verdadero o 

falso en la mente del juzgador, se realizará el enlace de esa síntesis con 

la hipótesis abstracto y genérico estableclda en la ley sustantiva, y 

habiendo elegido el tipo penal aplicable el caso concreto. el juez, 

decidirá sobre la culpabilidad o Inocencia del procesado respecto a la 

pretensión punitiva que en su contra pide el Representante Socia!. 
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A ese respecto Francisco Cerrara señala: 

"En los juicios criminales, pues la prueba merced a la cual llega a 

ser conocida la culpab\lldad o la Inocencia del acusado, no puede 

abstenerse sino por medio de atestaciones que dan al juez certeza 

respecto a cada una de las siete partlcularldades que fueron descritas 

en el verso quid. quls. ubl, qulbus, auxllls, cur, quemado, quando (de que 

se trata, quien lo hizo, dónde, con que medios, por qué, de que modo, 

cuando) todos los cuales exigen al juez particular solución, en cualquier 

clase de dellto". (87) 

La sentencia deberá ser en sentido absolutorio, cor:no ya lo dijimos 

anteriormente, porque se debe a que no se comprobaron los elementos 

del tipo, pero puede ser que estando comprobado éste desde que se 

dicto el acto de formal prisión o sujeción o proceso no se pruebe 

plenamente la responsab\lldad del Inculpado en la comisión se tal delito, 

siendo así, la sentencia tendrá que declararse en senlldo absolutorio. 

Sería diferente la manera y los elementos para comprobar los elementos 

del tipo y comprobar la responsob\lldad, ya que ha menudo se hace de 

dlferenie forma. ya que no porque se acredite un hecho se acredlle 

también la Intervención en su comisión !oles personas y determinadas 

condiciones. 

No será responsable el Individuo que por la lncomprobaclón de la 

ejecución de un hecho punible tenga que responder de él, la 

67 Carrera, Francisco, op. cit., p. 367. 
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responsabllldad será de deber jurídico que Incumba al Individuo que sea 

Imputable de reducir cuentas por sus actos dellctuosos y tenga que sufrir 

las consecuencias jurídicas establecidas por su comportamiento. El 

reproche que contiene la culpabllldad recaerá sobre ·la relación de 

causalidad psíquica que exista entre el agente y hecho en estudio. 

"As! como en la antigüedad la relación en su fundamento existe 

entre el agente y su acción, por consiguiente la antijurlcldad posee un 

carácter predominante y objetivo, el de la culpabllldad es 

marcadamente subjetivo". (88) 

No es responsable el Individuo que no se le probó su culpabllldad, 

y no responderá del hecho Imputado, no tendrá responsabilidad ni 

deber jurídico que le Incumba de responder sobre hechos constitutivos 

de un delito. 

Cuello Calón, nos dice que " ... nuestro código penal carece de 

nociones específicas sobre la lmputabllldad; la responsabllldad. De estos 

conceptos sólo expresa en forma negativa el de responsabllldad criminal 

en cuyo texto Idéntico al de los códigos de 1848. 1870, 1932, con 

evidente ausencia de sistemática, están reunidas todas las causas que 

eximen· de pena, no obstante haber entre ellos eximentes de diversa 

índole y su naturaleza, las causas de lnlmputabllldad, las de exclusión de 

la culpablll~ad y las de justificación, cada uno de estos grupos posee 

una propia autonomla. Por consiguiente conforme al Artlculo 15 de 

88 Cuello Colón, Eugenio, op. cit .. p. 424. 
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nuestro C6dlgo Penal puede afirmarse que no hay responsabllldad 

criminal: a) cuando el agent~ no es Imputable; b) cuando obre causa 

que excluya su culpabllldad; c) cuando el hecho concurra una causa de 

justificación". (89) 

Mediante el concurso de la verdad histórica se declara la 

lnculpabllldad, o por otra parle la Inexistencia del delllo o aún existiendo 

éste no demuestra la culpabllldad del acusado, dando lugar a la 

absolución, ya que la verdad histórica patentiza la ausencia de 

conducta, la atlplcldad, o que siendo así, las probanzas no justifican la 

existencia de la relación de causalidad entre la condu!=ta y el resultado. 

El concepto de elementos del tipo se referirá a cuestiones Impersonales, 

es Independiente del autor de la conducta, comprobar que hubo un 

delito en virtud de conducta humana, es acreditar la materialidad del 

hecho y atribuir la causa del resultado a una persona será problema de 

responsabllldad. 

La responsabllldad penal del inculpado fue declarada 

presuntamente en el auto de formal prisión o sujeción a proceso; para 

que una persona se le pueda reprochar su conducta por la comisión de 

un delito, durante el proceso se deberá de comprobar plenamente la 

responsabllldad del sujeto, ya que no siendo de esta manera el 

Inculpado deberá ser declarado absuelto. 

89 Op. cit .. p. 368. 
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El juez en cumplimiento de sus atribuciones individuallzará el 

derecho tomando las disposiciones jurídicas y las diligencias practicadas 

durante la secuela procedimental, para que el caso de resolver en 

forma absolutoria, y decretar la libertad del inculpado, determinará que 

no se probó plenamente la responsabilidad del Inculpado en base a lo 

establecido en el Artículo 13 del Código Penal. que contiene lo siguiente. 

"Son responsable del delito: 

1.- Los que acuerden o preparen su ejecución; 

11.- Los que realicen por sí; 

111.- Los que se realicen conjuntamente; 

IV.- Los que lleven acabo slrviendose de otra; 

V.- Los que determinen Intencionalmente a otro a 
cometerlo; 

Vi.- Los que intencionalmente presenten ayuda o· auxilien 
al delincuente. en cumpllmlento de una promesa 
anterior al delito y; 

VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al 
delincuente. en cumplimiento de una promesa 
anterior al delito; 

VIII.- Los que investigan con otros en su comisión aunque 
no conste quien de ellos produjo el resultado". 
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De está forma siendo la absolución por falla de pruebas la H. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecido lo siguiente: 

"Prueba Insuficiente, concepto de. La prueba 
Insuficiente se presenta cuando del conjunto de 
los dalos que obran en la causa, no se llega a la 
certeza de las Imputaciones hechas: por lo 
tanto, la sentencia con base en pruebas 
Insuficientes, es vlolalorla de garantías". 
A.D. 3241/1963. Juan Navarro. 5 votos, Sexta 
Época, Vol. LXXVII 2da. parte, pág. 30. 
A.O. 3399/1963, Manuel Olmos Hernández: 5 
votos, Sexta Época. Vol. LXXVII 2da. parte, pág. 
30. 
A.O. 4200/1965. Jaime Torres Barajas: 5 votos. 
Sexta Época, vol. CXI 2da. Parte, P. 32. 
A.O. 8145/1965. Rolando C. Lorenzo: 5 votos, 
Sexta Época, Vol. CXll 2da. Parle, P. 45. 
A.O. 8313/1965. Leopoldo Rulz Zenl!; 5 votos, 
Sexta Época, vol. CXll 2da. Parle, P. 45. 

3.2.3 LA ABSOLUCIÓN POR DUDA 

Los Tr!bunales para declarar en la sentencia la existencia de la 

responsabilidad penal de un Individuo, deberán tener presente el 

principio "IN DUBIO PRO REO", ya que mientras no se demuestre 

plenamente que una persona cometió el delito Imputado se le deberá 

tener por Inocente. 

"El que tenga ·en contra suya graves Indicios de culpablUdad 

puede exigir de la socleda_d una declaroclón de Inocencia: tendrá 

solamente el derecho de pedir que no se le conceda sin•· ·haber 
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com_Pletado las pruebas de culpabilidad, y esto se proveería con la 

existencia del veredicto de "no consta". 

Cuando se duda, no se puede ni se debe condenar, pero no se 

puede ni se debe afirmar la Inocencia. El que duda puede decir non 

llquet, pero obraría contra la lógica diciendo, absolvo (Ferri). (90) 

Cuando la duda influencia el ánimo judicial, las pruebas 

obtenidas no sean bastantes para llegar al conocimiento de que 

determinadas personas son responsables del delito, debe absolvérseies. 

"Es evidente que la fórmula dubitativa en juicio debe adaptarse 

en todo caso en que el juez no se encuentra en presencia de pruebas 

solidas y convincentes, de manera que. en la duda, está obligado a dar 

prioridad al Interés del imputado por su libertad. Rige aquí plenamente el 

principio tradicional, típico de la conciencia democrática in dubio pro 

reo". (91) 

La deficiencia de las averiguaciones que práctica la policía 

judicial en algunos casos ha ocasionado que las sentencias se 

pronuncien en sentido absolutorio. ya que dicha deficiencia repercutirá 

en el resultado final del proceso por la falla de pruebas que demuestren 

plenamente la responsabilidad del inculpado. 

90 Cit .. Pos Julio Acero. Procedimiento Penol. 7o. ed .. Ed. Cojlca, S. A. Pueblo, México 
1976. p. 189. ' 

91 Op. cit .. p. 430. 



98 

Lo obsoluclón pronunciada en juicio es de acuerdo o lo 

Insuficiencia de pruebas, asi lo mencionan algunos tratadistas pero al 

respecto Rivera Silva, se pronuncio en el sentido de que "no hoy carencia 

de pruebas, sino prueba suficiente paro lo afirmación y para la 

negación": Cuando se tiene Igual número de elementos paro negar o 

afirmar, es cuando se presento la duda, en cuanto que no se puede 

Inclinar el juzgador hacia los elementos de negación 247 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, categóricamente dice 

"En caso de duda debe absolverse", dando fundamento poro que 

pueda resolver en base a la Inseguridad que se presenta en el juzgado~'. 

(92} 

La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto en su 

jurisprudencia publicada en el apéndice de 1917 a 1965 del Semanario 

Judfcial de la Federación • segunda porte, primera solo én reloclón o lo 

duda que Influyen las pruebas de estimación a la responsobllldod del 

Inculpado lo siguiente: 

Dudo absolutorio. El estado de duda que Implico 
la obligación legal de absolver al acusado, sólo 
produce efectos cuando la hesitación 
racionalmente fundada recae respecto a sí el 
acusado cometió o no el delito que se le Imputa. 
{Póg. 248). 

Dudo. El Artículo 247 del Código de 
Procedimientos Penoles, sólo produce efectos 
cuando lo dudo fundado racionalmente, recae 
respecto si el Imputado cometió el delito que se 
le Imputa. pero si lo Incertidumbre gue se aduzco 

92 Rivera Silva, op. cit .. 311. 



no versa sobre esa cuestión sino acerca de sí 
ocurrió o no alguna eximente de 
responsabllldad. no puede motivar la absolución, 
sino por el contrario, la condena, por. cuanto en 
tal hipótesis, persiste la presunción de 
lntenclonalldad dellctlva. estatuida por el 
Artículo 9 del Código Penal, porque el Imputado, 
en quien recae el onus probandl, no cumplió 
con la obllgaclón de anlqullar los efectos de la 
aludida presunción Juris tantum. (p. 2491 

Duda sobre la responsabllldad del reo, la duda 
se caracteriza. entre otras opciones por la 
Incertidumbre, en el que el juzgador se haya 
sobre la variedad de un hecho. Opera, por 
consiguiente, a falta de prueba plena de 
responsabllldad. cuando se está en presencia de 
Indicios Insuficientes, y se origina así una 
poslbllldad de que el acusado haya sido el 
responsable del llfcllo que se la atribuye, pero 
con Igual poslbllldad podría sostenerse · la 
hipótesis contraria, surgiendo entonces un 
estado de perplejidad ante la Inseguridad de la 
decisión por el extremo verdadero. 
Sexta época segunda parte Vol. XXXIII. Pág. 37 
A. D. 6455159. Felipe López. Agullar. 5 Votos. 

3.2.4 DE LA EXISTENCIA DE UNA CIRCUNSTANCIA 

EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD 
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Ya hemos mencionado que se dictará sentencia absolutoria ya 

sea por no estar comprobado los elementos del tipo. o estando éste, por 

no estar demostrado plenamente la responsabllldad penal, por no haber 

sido el sujeto el que realizó el hecho que se le atribuye, en base a las 

pruebas ofrecidas por las partes o también porque se compruebe en la 

defensa del Inculpado una causa que Impida la Integración del dellto. 
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Las causas que Impiden la Integración del delito en el Código 

Penal para el Distrito Federal, tiene la denominación de circunstancias. 

Excluyentes de Responsabilidad, las cuales son de diferente naturaleza; 

ya sea por ausencia de conducta, por existir atlplcldad, alguna causa de 

justificación. causa de lnlrnputabilidad, o una causa de Inculpabilidad. 

"Cabe considerar corno axiomático que las excluyentes de 

Incriminación están dotadas de excepcional validez, corno resulta de 

que en los casos en que proceda su aplicación y esta puede enfocarse 

sobre lodos y cada uno de los tipos delictivos c::onfigurados en la ley 

penal. sobre los que tienen presunta Influencia o determinante 

aplicación por lo que el análisis del Agente del Ministerio Público del 

defensor, del juez. según el estado de averiguación o del proceso penal. 

debe comenzar lnequlvocadamente por el presunto de si es aplicable 

una excluyente, pues no siéndolo, y sólo entonces queda expedita la 

acción penal". (93) 

El Artículo 17 del Código Penal para el Distrito Federal, señala que 

las circunstancias excluyentes de responsabllldad se harán valer de 

oficio, el juez reconocerá las excluyentes aunque hayan sido omitidas 

por la defensa, pero pudiera ser el caso de que se demuestre en su 

existencia durante el proceso. 

Francisco Gonzáiez de la Vega, nos dice que: "Esta Importante 

norma de carácter público procesal, Implica para la autoridad judicial. 

93 Ccrrcncá Trujlllo. Raúl y Ccrr.;ncá y Rl~cs, RcúÍ, op. cit .. p, 77. 
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aún en· ausencia de solicitud de las partes, la obligación de establecer, 

declarar en los procesos la existencia comprobada de cualquiera de las 

eximentes con su Indudable efecto de sobreseimiento. En mí concepto 

tres son los momentos procesales en que se puede de oficio, declarar la 

existencia de una excluyente a saber; a) al resolverse la sollcltud de 

orden de aprehensión, pues su Importancia es clara cuando obra 

eximente; b) al vencerse el término conslltuclonal de la detención 

preventiva, pues la formal prisión es Inoperante en estos casos; c) en la 

sentencia definitiva". (94) 

Nuestro Código Penal contempla las circunstancias que excluyen 

la responsabllldad en su Artículo 15 conteniéndolas como ya 

mencionamos de diferente naturaleza, si no hay conducta no podrá 

existir el delito, por ser la acción del hombre la base del delito, un origen 

de la conducta Involuntaria es la uls absoluta o fuerza física exterior 

Irresistible, a la que se refiere la fracción 1 del ,A.rlfculo 15 del Código 

Penal, '1ncurrir el agente en actividad o Inactividad Involuntarias". "la 

conducta desarrollada como consecuencia de una violencia Irresistible, 

no es una acción humana, en el sentido valoratlvo del derecho, por no 

exlstlr la manifestación de la voluntad". (95) 

Dando lugar de que se exima de responsabllldad la persona. 

94 González de la Vega, Francisco. El Código Precedido de la Reforma de las Leyes 
Penales en México. 7a. ed. Ed. Porrúa. S.A .. México 1985. p. 72. 

95 Castellanos Tena, Fernando, op. cit .. p. 162. 
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Se estará en presencia de atlplcldad (aspecto negativo del 

dellto) cuando no haya Integración de todos los elementos del tipo 

legal, y si la conducta no es tlplca, ésta no será delictuosa. 

Castellanos Tena nos dice que son causas de atlplcldad 

a) ausencia de la calidad exigida por la ley en cuanto a los sujetos 

activo y pasivo; b) SI falta el objeto material y el objeto jurídico; 

c) cuando se dan las referencias temporales o especiales requeridas en 

el tipo; d) al no realizarse el hecho por los medios comlslvos señalados en 

la ley; e) si faltan elementos subjetivos del Injusto legalmente exigidos 

f) por no darse, en su caso antljur!cldad especial''. (96) 

También ocurre que cuando la conducta es típica, no es 

antijurídica por mediar una causa de justlflcaclón que son las causas que 

excluyen la antljurlcldad y que se Integran por la declaración hecha en 

legislación, y éste es el único medio de neutralizar la antl]l•rlcldad de una 

conducta. 

El Artículo 15 de Código Penal en sus fracciones 111. IV, V, VI. VIII, y 

en los Artículos 379 y 334 del mismo ordenamiento contienen una 

claslflcaclón de conductas típicas conformes a derecho de la siguiente 

.manera: 

Fracción 111.- Repeler el acusado una agresión real, actual 

o Inminente y sin derecho, en defensa de breves Jurídicos 

96 ·lbidem: p. 226. 



propios o ajenos, siempre que exista necesidad racional 

· de la defensa empleada y no medie provocación por 

parte del agredido o de la persona a quien se defiende. 
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~e presumiró que concurren los requisitos de la legítima defensa, 

salvo prueba en contrario. respecto de aquel que cause un daño a 

quien a través de la violencia, del escalamiento o por cualquier otro 

medio, trate de penetrar. sin derecho, a su hogar, al de su familia. a sus 

dependencias o a los de cualquier persona que tenga el mismo deber 

de defender o al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos 

respecto de los que tenga la misma obligación o bien lo encuentre en 

alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelan la 

posibilidad de un agresión. 

Igual presunción favoreceró al que causare cualquier daño a un 

intruso .a quien sorprendiera en la habitación u hogar propios, de su 

familia o de cualquier otra persona que tenga la misma obligación de 

defender. o en el local donde se encuentran los bienes propios o 

respecto de los que tenga la misma obligación siempre que la 

presunción del extraño ocurra de noche o en circunstancias tales que 

revelen la posibilidad de una agresión. 

Fracción IV.- Obrar por necesidad de salvaguardar un bien 

jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o 

inminente, no ocasionando Intencionalmente ni por grave 

Imprudencia por el agente, y que éste no tuviera el deber 



jurídico de afrontar siempre que no exista otro medio 

practicable y menos perjudicial a su alcance. 

Fracción V.- Obrar en forma legftlma, en cumplimiento de 

un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre 

que exista necesidad racional del medio empleado para 

cumplir el deber o ejercer un derecho: 

Fracción VIII.- Contravenir lo dispuesto en una ley penal 

dejando de hacer lo que manda por L!n Impedimento 

legítimo; 
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Artículo 334: No se aplicará sanción: cuando de no provocarse el . 

aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte. a Juicio del 

médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre 

que fuere posible y no sea peligrosa la demora. 

Artículo 379 .- No se castigará al que sin emplear engaño ni 

medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente 

Indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del 

momento. 

No obstante de todas las ramas del derecho se desprenden las 

eximentes de responsabilidad ya que no solamente el derecho penal es 

la única fuente porque en la totalidad del ordenamiento jurídico se 

decide si una acción que sea típica se haya justificada por una· 

autorización del actuar social. 
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Encontramos que la norma que tutela un Interés es el resultado 

del reconocimiento que el Estado hace, a través del legislador, de las 

normas de cultura que daban base a la organización y desarrollo de la 

comunidad y bajo dicho reconocimiento existen casos en que no 

obstante que se esté en presencia de una conducta típica, dicha norma 

de cultura no resulta violada ya que no se causa ofensa a los principios 

de orden cultural que la norma jurídico-penal tutela, en tales 

condiciones son normas consideradas anticipadamente justas a las 

conductas realizadas, dirigidas a la obtención de la armónica 

consecuencia social. 

"Como se ha expuesto, el juicio puede resolverse Igualmente en 

sentido negativo o sea, considerando Inexistente fa contradicción, ello se 

deberá a que en el juicio se estimó que la afectación al Interés superior 

en valer, que debía ser preservado, o puede ocurrir que en el propio 

juicio se llegue a la resolución de ausencia de antljurlcldad por la 

Inexistencia del Interés jurídicamente protegido. Esto último ocurre 

cuando al estar ante una conducta típica, y con apariencia de ser 

antijurídica por su manifestación objetiva, al analizarse el fondo de su 

presunta Ilicitud aparece el Interés que la norma jurídica protege". (97) 

Así siendo el caso de que se obre en legítima defensa, o en el 

cumplimiento de un deber, o el ejercicio legítimo de un derecho, los 

actos que se ejecutan en su realización son Imputables y voluntarios, más 

97 Vela Trevlña. Sergio. Anlijuricldad a Justificación. Ed. Trillas, México 1978, p. 164. 
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sin embargo conforme al Artículo 15 y el ordenamiento jurídico. será 

Irresponsable el sujeto que participe en to comisión de tates actos. 

La lnimputabllldod es el aspecto negativo de la Imputabilidad, 

siendo causas que anulan o neutralizan el desarrollo o lo salud mentol y 

provoco lo falto de aptitud psicológica para delinquir, son causas de 

lnimputabllidod los estados de inocencia permanentes y transitorios. 

Las excluyentes de responsabllldod por inlmputobilldad los 

contiene el Artículo 15 en sus Fracciones 11 y VI que dicen: 

Fracción 11.- Padecer el Inculpado al cometer la infracción, 

trastorno mental o desarrollo intelectual retardado que te 

Impida comprender el carácter Ilícito del hecho. o 

conducirse de acuerdo con éso comprensión, excepto en 

los casos en que el propio sujeto activo hoya provocado 

esa Incapacidad intencional o imprudencialmente. 

Fracción VI.- Obrar en virtud de miedo grave o temor 

fundado e Irresistible de un mal Inminente que no exista 

otro medio practicable y menos perjudicial al alcance del 

agente; 

Cuando ta inlmputabllidod se deba o un estado de Inconsciencia 

permanente se aplicará una medido de seguridad y que et Artículo 67 

del Código Penal dispone que "en el coso de los imputables, el juzgador 
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dispondrá la medida de tratamiento aplicable en el Internamiento o en 

libertad, previo el procedimiento correspondiente. 

SI se trata de lntemamlento, el sujeto lnlmputabte será Internado 

en la Institución correspondiente para su tratamiento". 

Castellanos Tena menciona que: "Para que opere la eximente por 

estado de Inconsciencia transitorio, precisa, por supuesto la reunión de 

todas y cada uno de los elementos consignados por el legislador. De la 

Fracción transcrita pueden desprenderse tres diversas situaciones: lo. 

Incongruencia por el empleo de substancias tóxicas, embriagantes o 

estupefacientes y 20. Inconsciencia motivada por toxlnfecclones: y 3o. 

Inconsciencia por trastornos mentales de carácter patológico". (98) 

Por el manejo de una sustancia tóxica se provoca un estado de 

Inconsciencia patológlca. las acciones que en ese estado ejecute el 

sujeto no serán propiamente de él. 

También por el padecimiento de alguna enfermedad se puede 

llegar a padecer Inconsciencia o bien por una perturbación de las 

facultades psíquicas de forma pasajero. 

También se establece como causo de lnlmputabUldad el miedo 

grave que obedece a procesos causales pslcológlcos. 

98 Op. cit .. p. 226. 
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Para poder resolver el juez cuando se está en estos casos se debe 

de auxlliar de dictámenes médicos psiquiátricos para tener la certeza de 

dicho padecimiento. 

La lnculpabllidad, eliminará la culpabllldad, dando origen a otra 

excluyente de responsabllidad y opera al no estar acreditado el 

elemento culpabllldad en base al conocimiento y la voluntad del sujeto 

Castellanos Tena señala con estricto rigor que lás causas de 

lnculpabllidad son el error esencial de hecho (donde se afecta el 

elemento volitivo). 

El Artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal establece 

en su Fracción VI la excluyente de responsabllldad por lnculpabllidad a 

causa de temor fundado, que encuentra sus orígenes en procesos 

materiales y el proceso de reacción consciente, " ... obrar en vlrtuc::l de 

miedo grave en bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista 

otro medio practicable y menos perjudicial al alcance del agente". 

En la Fracción VII se establece: "Obedecer a un superior legítimo 

en el orden jerárquico aún cuando su mandato constituya un delito, si 

está circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado la conocía". 

Y la Fracción XI dice: "Realizar la acción u omisión bajo un error 

Invencible respecto de alguno de los elementos esenciales que Integran 

la descripción legal, o por el mismo error estime el sujeto activo que es 

Ilícita su conducta". 
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'Tanto el error como la Ignorancia pueden constituir causas de 

Inculpabilidad, si producen en el autor desconocimiento o un 

conocimiento equivocado sobre la antljuiicldad de su conducta; el obrar 

en tales condiciones revela falta de malicia, de oposición subjetiva con 

el derecho y por lo mismo con los fines que el mismo se propone realizar''. 

(99) 

También se presenta el caso en que opere una excusa 

absolutoria donde no será posible la aplicación de la pena, dando lugar 

al factor negativo de la punlbllldad. Castellanos Tena señala que, "Son 

aquellas causas que dejando subsistente el carácter delictivo de la 

conduela o hecho, Impiden la aplicación de la pena". (100) 

Enconframos excusas absolutorias contenidas en los Artículos 151. 

280 Frai:;clón 11, 333 que dice lo siguiente: 

Artículo 151.- El Artículo anferfor no comprende a los 

ascendlenfes, descendlenfes, cónyuges o hermanos del prófugo, ni a sus 

parientes por afinidad hasfa el segundo grado, pues están exenfos de 

!oda sanción excepfo el caso de que hayan proporcionado la fuga por 

medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas. 

Artículo 280, Fracción H.- Al que oculte, destruya o sin licencia 

correspondlenfe sepulte el cadáver. de una persona, siempre que la 

99 Ibídem. p. 255. 
100 Ibídem. p. 271. 



110 

muerte haya sido consecuencia de golpes, heridas u otros leslones, si el 

reo sabía esta circunstancia. 

En este caso no se apllcaró sanción a los ascendientes o 

descendientes, cónyuge o hermanos del responsable del homicidio. 

Artículo 333.- No es punible el aborto causado, sólo por 

Imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea 

resultado de una violación. 

Al realizarse la confrontación entre el hecho y el orden Jurfdtco 

general en realldad se confronta el hecho con todas y cada una de las 

posibles causas de exclusión de la responsabllldad. 

El órgano jurtsdlcctonal tiene la atribución de aftrmar la 

Integración conceptual del dellto, ya que también podró determinar la 

existencia de un excluyente de la responsabllldad. 

Cuando opera una causa de justificación tenemos que no hay 

dellto, cuando hay una causa de lnlmputabtlldad·no habró delincuentes 

y cuando se presenta una excusa absolutoria no habrá pena. 

La presencia de una excluyente de responsabllldad desvirtúa la 

presunta responsabllldad y podró dar lugar al sobreseimiento (en et 
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momento en que estas se demuestren en el proceso y así lo manifieste el 

Ministerio Público, en sus conclusiones que tengan el carácter de 

absolutorias, y estas surtan sus efectos correspondientes. Aunque el 

sobreseimiento es una resolución diversa a la sentencia, pone fin a la 

Instancia de con la absolución del Inculpado y sus efectos son los mismos 

que los de una sentencia absolutoria, (Artículo 324 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal). "El auto de 

sobreseimiento producirá los mismos efectos que una sentencia 

absolutoria". 

"El sobreseimiento acarrea los mismos efectos que una sentencia 

absolutoria, Incluso la firmeza de cosa juzgada una vez que causa 

ejecutoria et auto correspondiente". (101) 

En el sobreseimiento como en la sentencia absolutoria se tiene 

por no comprobada la responsabllldad penal del Inculpado negando la 

procedencia de la acción penal, decretando su .libertad y la suspensión 

de las medidas de seguridad que se hubieren aplicado. 

Por ejemplo: Cuando el procurador formule conclusiones no 

acusatorias, Artículo 323 del Código de ProcedlmlentosPeriales·para el 

Distrito Federal y el Artículo 298 Fracción 1 del Código .Federal de 

Procedlmlerítos Penales establecen: 

101 García Ramfréz. Sergio. Curso de Derecho Procesal Penal.México. Ed. p~rfúa. S.A., 
1971. p. 434. . . . . . . 
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"Los excluyentes, sabido es, constituyen excepciones o lo reglo 

general de culpobJIJdod, de ontl]urlcldod o de punlbJIJdod por hechos 

definidos en lo ley como delitos; pues son los excluyentes conductas 

acreditativos de ninguno peligrosidad, no obstante, el daño objetivo 

causado o esto bastaría poro probar lógicamente, que no procede el 

ejercicio de lo acción penol en ausencia de lo culpobJIJdad de lo 

ontljuricldod o de lo punlbJIJdad". (102) 

Así. acreditado que seo uno circunstancio excluyente de 

responsobJIJdod do lugar a que se declare absuelto al Inculpado en lo 

causo criminal. 

3.2.5 EFECTOS DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA 

~o sentencio absolutorio también tendrá tonto efectos 

substanciales como formoles dentro de los sustanciales estarán los del 

procedimiento y los de los sujetos de lo relación procesal. 

GuJIJermo Colín Sánchez, nos' dice q~~ ICls efectos de lo sentencio 

absolutorio en relación con~l~r~~~8imil3nt~-~~~:·• 
' ;~. '. :~-~~·.:;: ·(~.:··-'.~\'.:\\t::;:~~:).:~~~:(·_·;\ ::-:~·· .. ; 

.. \ .. ~:~~; .. ; ·;·.~··, -:;.: ":.: -;!?·- :~~r~~'.~:::-

"Primero. .lo·. neg~tlv~· de 1~\··~~~i~~sl.~/i i'_p.~ni.~~~ .:es~~t~I. en . 

obediencia o: 1) Follo de Pruebas; 2) Deficiencia de ésfos;•3¡ existencia 
' . - ' . ·, . .:;· . . .; .. : .~. . .; ;'.' . '. '.;, ·'.. ~:..: ·.·· :·:,.: . -'. ·' ;'.· : -· ~-

102 Carrancá y Trujllla, Raúl, óp. ~11:; p: 7a: 
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de las mismas. pero que Imprimen duda en el ánimo del juzgador; 4) 

Porque. conduzcan a la plena comprobación de la Inocencia del 

procesado. 

Segundo termina la primera Instancia e Inicia la segunda, siempre 

condicionada a la Impugnación de las partes, que, mediante la 

resolución respectiva, puede alcanzar el carácter de autoridad de cosa 

juzgadd'. (103) 

Para Jorge Alberto Silva. los efectos de la sentencia absolutoria 

son los siguientes: 

"a) Cancelación de la ficha de slgnalétlca; b) Repercusión 

plena de los derechos de ciudadano; c) devolución· de la 

caución d) la aplicación del principio de nos bis In ídem, es 

decir de no ser juzgado de nueva cuenta por el mismo 

hecho". (104) 

Entonces la sentencia absolutoria dentro de sus efectos 

contendrá el de declarar que el Inculpado no es penalmente 

responsable del delito que se le Imputa y por el cual se ejercitó acción 

plena, determinando que se le absuelve y se ordena su Inmediata 

libertad, cesando las medidas de seguridad, como la prisión preventiva. 

cuando el acusado goza de su libertad bajo caucló.n y se le pone en 

103 Op. cit.. p. 478. 
104 Silva Siiva, Jorge Alberto. Código Federal de Procedimientos Penales. 14a. ed. Ed. 

Harla, México 1984. p. 478. 
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situación jurídica de absoluta libertad se mandará cancelar la garantía y 

el dispositivo será devuelto. ·Cuando el delito no amerite prisión 

preventiva se levantará el estado restrictivo de libertad que Implica el 

auto de sujeción a proceso. 

SI la absolución se debe a que el delito no se probó se ordenará 

al archivo del proceso, si en la causa no se probó la participación de 

acusado, se podrá ordenar que la averiguación queda abierta contra 

los que resulten responsables. 

En cuanto a los efectos en los sujetos de la relación procesal son 

las que señalamos para ésta clase de resoluciones en el capítulo 

anterior, mismos que entrañan deberes y derechos correlativos para el 

juez, para las partes, para algunos terceros. 

En cuanto a los efectos formales en la sentencia absolutoria 

" •.• en cuanto afirma una verdad formal tiene efectos formales, 

pero si está verdad responde a la verdad real, se presume como tal; por 

eso la sentencia como documento tiene carácter público, con sus 

naturales repercusiones cuando haya alcanzado la categoría de cosa 

juzgada. ( 105) 

Así, siendo declarada la verdad legal al adquirir el carácter de 

cosa juzgada se determina el asunto en todas sus Instancias para dar 

105 Colln Sánchez. Guillermo, op. cit .. p. 488. 
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lugar al mandamiento constlluclonal de que nadie podrá ser juzgado 

dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se 

le conceda. 

Otro efecto de la sentencia absolutoria será el dar lugar a la 

querella del delito de calumnia comprendida en el Artículo 356 del 

Código Penal para el Distrito Federal, siempre y cuando concurran los · 

elementos necesarios para 'que se Integre la figura dellctlva 

mencionada. 

3.3 MIXTAS 

Por lo que respecta al caso de que la sentencia por su resultado 

sea mixta, esto es porque se haya acreditado tanto el delito como la 

responsabllldad penal del Inculpado, por alguno de los delitos por los 

que se Instruyó el proceso, y por otro lado cuando en el mismo fallo se 

declare la absolución, por no estar comprobada ya sea el cuerpo del 

delito de los cuales fue Inculpado, ya que por todas las pruebas 

ofrecidas en el proceso se desvirtúo la existencia de los elementos del 

tipo o la presunta responsabllldad comprobada al momento de dictar el 

auto de formal prisión o el auto de sujeción a proceso, de alguno de los 

delitos, resultando entonces en la sentencia la declaración de la 

responsabllldad penal por uno de los delitos, y la declaración de 

absolver al Inculpado por otro de sus delitos que no se demostraron, así 

como tampoco su responsabilidad en su comisión. 
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LA SENTENCIA DEFINITIVA: LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN Y SU EJECUCIÓN 

4.1 RECURSOS 

Se da el nombre de recul'lio a los medios de Impugnación 

otorgados a las partes para atacar las resoluciones judiciales que les 

causen agravios. con el fin de que se haga un nuevo examen de 

resolución Impugnada, por el mismo tribunal que la dictó o por otro de 

superior Jerarquía. 

Para González Bustamante. "los recul'lios se.han establecido como 

medio de Impugnación, para señalar los defectos que contenga la 

resolución combatida y como elementos reparadores para corregir las 

violaciones legales en que se hubiere Incurrido". (106) 

Para el Maestro Colín Sánchez "Es un ente jurídico que, en razón 

del principio de legalidad característico en nuestro sistema de 

enjuiciamiento, constituye un presupuesto Indispensable para que a 

través del derecho que conceda y siguiendo las formas legales obtener 

el resultado procedente". {107) 

106 Gonzólez Bustomonte. José. Principios de Derecho Proceso! Penol Mexlcono. ed. 
lOo. Ed. Porrúo, S.A .. México 1991. p. 204. 

107 Colín Sónchez. Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penoles. p. 485. 
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En nuestra legislación Procesal Penal, existen cuatro recursos 

expresamente señalados, siendo éstos: el de revocación previsto por el 

Artículo 412, que dice: 

"El recurso de revocación procede siempre que no se conceda 

pOf éste Código el de apelación. Sin embargo, ningún juez ni tribunal 

podrá revocar la sentencia que dicta". El de apelación que más 

adelante lo veremos a fondo y lo contempla el Artículo 414, el de 

denegada apelación previsto por el Articulo 435, que reza lo siguiente" El 

recurso de denegada apelación procederá siempre que se hubiere 

negado la apelación en uno o ambos efectos, aún cuando el motivo de 

la denegación sea que el que Intente el recurso no se considere como 

parte y la reposición del procedimiento que esta íntimamente ligada con 

el recurso de apelación, pues sigue las reglas de tramitación de éste 

úlllmo encontrándose previsto en el precepto 430, que dice lo siguiente: 

la reposición del procedimiento no se decretará de oficio. Cuando se 

pida, deberá expresarse el agravio en que se apoya la petición, no 

pudiendo alegrarse aquél con el que la parte agraviada se hubiere 

conformado expresamente, o contra el que no se hubiera intentado el 

recurso que la ley concede, o si no hay recurso, si no se protestó contra 

dicho agravio en la instancia en que se causó. 

Concluyendo los recursos son medios establecidos por la ley para 

impugnar las resoluciones judiciales que por alguna causa fundada se 

consideran Injustas, garantizando de esta manera en forma más 

abundante el buen ejercicio de la función jurisdiccional. 
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El recurso es un fenómeno de carácter procesal que produce 

consecuencias jurídicas desde el momento de su Interposición, tiene por 

objeto corregir los defectos contenidos en las resoluciones judiciales y es 

una garantía para enmendar sus posibles equivocaciones reprimiendo 

toda tendencia a la arbitrariedad, desde el momento en que la 

actuación del Inferior tiene que ser revisada y jvzgada por un tribunal 

supremo, en nuestra legislación son objeto de ésta, los autos y las 

sentencias. 

4.1.1 APELACIÓN 

¡:1 recurso de apelación es un medio de Impugnación que tiene 

por objeto que el Tribunal Superior examine si en la resolución recurrida se 

aplicó Inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la 

valorización de la prueba o del arbitrio judicial, o si se alteraron los 

hechos; el resultado del recurso será que el Tribunal Superior conforme a 

la resolución, o la revoque o la modifique al resolver sobre los agravios 

que estime el apelante que la causa o bien, supliendo la .deficiencia de 

la queja cuando el apelante sea el reo y en su caso, ordenando la 

reposición del procedimiento cuando así lo prevea la ley. 

Es presupuesto Indispensable que la resolución judicial sea 

apelable y que el sujeto este facultado legalmente para hacer uso del 

recurso, requiriendo además la manifestación expresa de la 

Inconformidad con la resolución que se recurre. 
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Franco Sodl define Ja apelación como "un medio de Impugnación 

concedido a las partes contra resoluciones judfclafés de primera 

instancia, expresamente señalados en la ley, con el propósito de que el 

superior jerárquico del órgano que pronunció la resolución recurrida la 

examine para determinar si en ella se aplicó inexactamente la ley. se 

violaron los principios reguladores de fa valoración de la prueba o se 

alteraron los hechos. resolviendo, en definitiva, ya sea confirmando, ya 

revocando o ya modificando fa resolución impugnada". ( 108) 

Según Piña y Palacios. apelación es "El medio que fa ley permite 

emplear para que el curso normal del proceso se reanude o termine 

mediante la intervención de un juez distinto al que efectuó acto de 

desvío el curso normal del proceso". (109) 

Para Colín Sánchez. "procede este recurso cuando se reclama la 

violación de la ley ya sea por aplicación Inexacta o bien por falla de 

apllcaclón de la que deba regir el caso concreto. el fin perseguido es 

precisamente la reparación de las violaciones legales cometidas y que 

sólo es .posible lograr a través de la modfflcaclón o la revocación de Ja 

resolución impugnada, para la cual deberá dictarse otra que resuelva 

sobre si efectivamente se dio la violación y ordene lo conducente para 

108 Citado por García Ramirez. Sergio. Derecho Procesal Penal. la. ed. Ed. Porrúa. 
S.A .. México, p. 451. 

109 Piña y Palacios, Javier. Derecho Procesal Penol. Talleres Gr6ílcos de lo 
Penitenciario del D. F .. México 1948, p. 234. 
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repararla o que no hubo tal violación a la ley y confirme la resolución del 

Aquo". (110) 

SI los agravios se hacen consistir en violaciones a las "formalidades 

esenciales del procedimiento" el fin perseguido ya no será el que 

revoque o modifique el fallo apelado, sino el que reponga dicho 

procedimiento desde el punto en que se cometió la violación 

denunelada, con la consecuente nulidad de todo lo actuado con 

posterioridad al cometlmlento de la misma con la Inclusión de la 

resolución que le puso fin al proceso, la cual quedará también sin valor 

alguno. 

El Código Procesal Penal para el Distrito Federal en su Artíci.¡lo 418 

señala expresamente y en forma llmltatlva cuales son las resoluciones 

apelables. 

1.- Las sentencias definitivas, hechos excepción de las que 

se pronuncien en los procesos que se Instruyen por 

vagancia y malvlvencla. 

11.- Los autos que se pronuncien sobre. cuestiones de 

jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o 

continuar la Instrucción; el de formal prisló~ o el que la 

niegue; el que niegue o conceda la libertad. 

110 Colín Sánchez. Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. 12a. ed. 
Ed. Porrúa; S.A .. México, p. 500. 



111.- Los que resuelvan las excepciones fundadas en alguna 

de las causas que extinguen la acción penal; los que 

declaran no haber delito que perseguir: las que concedan 

o nieguen la acumula~ión, o los que decreten la 

separación de los procesos, y 

IV.- Todos aquellos en que éste Código conceda 

expresamente el recurso. 

122 

El Artículo 417 del Código Adjetivo de la materia limita la 

legitimación para Impugnar las resoluciones judiciales y señala que sólo 

tienen derecho a apelar. 

1) El Ministerio Público. 

11) El acusado y su defensor. 

111) El ofendido o sus legítimos representantes, cuando 

aquél o éstos coadyuven .en la acción reparadora y sólo . · 

en lo relativo a ésta. 

La apelación se Interpone ante el · mismo juez que dictó la 

resolución que causa. el agravio, no requiriéndose formalidad alguna 

para éste acto, sino que bastaré que el quejoso señala su Inconformidad 

ya sea en forma oral o por escrita. 

Puede hacerse dentro de los tres días de hecha ésta si se tratare 

de auto: de cinco, si se tratare de sentencia definitiva, y de dos si se 



123 

trotare de otra resolución, excepto en los casos en que ese Código 

disponga expresamente otra cosa {Artículo 416). 

Los términos señalados con antelación podrán duplicarse, si el 

secretarlo de primera Instancia no cumplieran con el requisito de hacerle 

saber al procesado el término que la ley le conceda para Interponer el 

recurso de apelación, además de ser castigado por el Tribuna! de alzada 

con mulla de que no exceda de$ 50.00 {cincuenta pesos viejos) {Artículo 

420). 

Una vez que hubiesen transcurrido estos .términos sin que haya 

Intentado el recurso, la resolución queda firme y produce todos sus 

efectos respecto de la parte que se ha notificado y no apeló aún 

cuando la resolución si pueda ser modificada con motivo del recurso 

hecho valer por la olra parte y puede causarle perjuicio a la no 

apelante verbigracia en el caso de que apele el Ministerio Público y no 

lo haga el Inculpado o viceversa. 

Una vez sabedor de la Inconformidad del Interesado, el juez que 

dictó la resolución apelada, sin substanciación alguna, la admitirá o 

rechazará de plano. 

El Artículo 421 del Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, establece que contra el auto que admite la apelación 

no procede recurso alguno, además si el Tribunal observa que el recurso 

fue mal admitido, de oficio, devolverá los autos al juzgado de origen. 
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SI el Juzgador niega la admisión del recurso contra este auto 

P,.ocede el recurso de denegado apelación; Igualmente procede la 

denegado apelación cuando el juez admite el recurso sólo en el efecto 

devolutivo siendo procedente en ambos efectos. según el Artículo 419. 

EFECTOS DE LA ADMISIÓN 

Al efecto en que debo ser admitido lo apelación se le llamo 

también callflcaclón del grado y compete al juez que lo acepto 

determinar en que efecto habrá de admitir el recurso conforme o las 

reglas establecidos en la legislación, (419); aunque el Tribunal Superior 

también estará en poslbllfdades, en turno, de determinar si el recurso fue 

bien o mal odmllldo y en su caso desechar la admisión mol aceptada, 

sin tramitar la alzada y devolver los autos al Juzgado de su origen en los 

términos del numeral, 423 de la Ley Adjetiva Penal. 

"El efecto devolutivo es esencial o la apelación puesto. que al 

admitirse el recurso, es paro que se sujete a su conocimiento· al Tribunal 

Superior y para que se resuelva por éste, objeto Y. fin de Ja Impugnación. 

En consecuencia, el efecto devolutivo se da · siempre en to.da 

apelación". ( 111) 

Cuando se admite la apelación únicamente en el efecto 

devolutivo, la consecuencia será que el Tribunal Superior con motivo de 

111 Acero. Julio. Procedimiento Penal. 7a. ed. Ed. Cajlca. S.A. Puebla; México 1976. p. 
434. 
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la admisión del recurso, pero de propio Imperio podrá resolver 

nuevamente sobre la cuestión ya debatida, confirmándolo, 

modificándolo, o dictando una nueva resolución que revoque la 

anterior; pero esto no Implica que el Tribunal Inferior no pueda ordenar la 

ejecución del fallo dictado, también de propio Imperio, a pesar de la 

admisión del recurso, es decir, el a que deberá ejecutar su resolución sin 

perjuicio de que posteriormente se anule modifique según tos términos 

del nuevo fallo. 

Ahora bien. el efecto suspensivo, como su propio nombre lo 

Indica, consiste en suspender, en paralizar la actividad del juez respecto 

de ta cuestión paralizar que se discute, en no ejecutar la resolución 

recurrida hasta que et Tribunal Superior resuelva si es de confirmarse. ( 112) 

El efecto suspensivo puede ser contingente del efecto devolutivo, 

pero nunca puede darse solo, puesto que no tendría objeto que se 

suspendiese la ejecución de una resolución sin que se otorgará el 

Tribunal Superior la facultad de revisarla para resolver sobre la 

Impugnación de la misma; es por esto que, cuando se otorga siempre va 

acompañado del efecto devolutivo es así que los Códigos Procesales 

nunca hablan de que la apelación de alguna resolución pueda ser 

admitida en el efecto suspensivo, sino que señalan que tal o cual 

resolverán es apelable en ambos efectos (suspensivo y devolutivo), o 

112 Ibídem. p. 435. 
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bien que tales o cuales resoluciones sólo son apelables en el efecto 

devolutivo. 

4.1.2 ACLARACIÓN DE SENTENCIA 

Entre los tratadistas hay quienes consideran que Ja aclaraclón de 

sentencia no es propiamente un recurso, entre ellos Colín Sánchez; y 

otros que señalan que si reúne las características de un recurso, puesto 

que si bien no persigue modificaciones en el fondo del negocio sin 

embargo, si Implica Ja corrección de un error, aunque sea en Ja forma, 
1 

que es precisamente la finalidad de Jos recursos. La enmienda de lo ya 

resuelto entre éstos últimos encontramos a Gonzáiez Bustamante, Julio 

Acero. 

La legislación Procesal Penal, tal parece que no Ja considera un 

recurso, puesto que la ubica en capítulo aparte y en el título relativo a 

las cuestiones relacionadas con el juicio, antes del reglamento los 

recursos. 

Coiíl") Sánchez señala que "no se trata de un recurso, sino de pedir 

una aclaración de lo que no se entiende. Frente a la obscuridad de las 

resoluciones, ante las equivocaciones en que se suele Incurrir. o. para· 

hacer frente a alguna omisión, contradicción o ambigüedad, lo Indicado 

es que el propio autor resuelva los aspectos señalados ya sea de mutuo 

propia, o a petición del Interesado. 
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En otras condiciones no podría ~ntenderse el alcance, contenido 

o efectos de la resuella para poder Impugnar una resolución, es 

Indispensable entender lo que se pretendió significar en tal o cual frase o 

expresión, por ende, toda solicitud de aclaración de algún punto en la 

sentencia no puede ser Impugnada si la petición va encaminada a 

esclarecer lo Incomprensible y sin que esto vaya encaminado a alterar el 

contenido de la resolución. ( 113) 

No obstante la discusión doctrinal en cuanto a que la aclaración 

de sentencia sea o no recurso, todos los autores coinciden en la esencia 

del Instituto y señalan que el recurso de aclaración se persigue un 

objetivo enteramente distinto al de revocación o apelación, pues en el 

de aclaración de sentencia, que proceda sólo respecto de sentencias 

definitivas no se trata de reformar, variar o retractar una resolución, sino 

que tiende simplemente a corregir la obscuridad, vaguedad o aparente 

contradicción de los términos de un fallo, para que sin cambiar lo 

dispuesto se complete su entendimiento. Se comprende que debe ser el 

mismo tribunal autor del fallo el llamado a aclararlo, pues nadie mejor 

que él puede precisar el alcance y límites que quiso dar a su resolución, 

dar bien a entender una palabra, lo que desde un principio quiso decir; 

ninguna lnmlsculslón extraña podría suplir. (114) 

Esta especie de Interpretación auténtica del sentenciador, con 

tal de que no pase de Interpretación o a lo sumo complementación, por 

113 Op. cit .. p. 497. 
114 Acero Julio, op. cit., p. 425. 
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eso si. si a pretexto de puntualizar lo decidido se variara esto; si por 

deliberar la redacción y el significado se quisiera llegar a corregir los 

errores de fondo y al cambiar los efectos de lo que ya determino; no se 

estará ya dentro de los linderos del contenido de éste recurso, no 

corresponderá a la naturaleza del objetivo propuesto, pues el mismo 

juez. como regta. no puede contrariar sus propias resoluciones, que 

tratándose de sentencias corresponde a un tribunal de superior jerarquía. 

4.1.3 AMPARO 

Es et órgano de la constitucionalidad de los actos, hechos, autos, 

decretos, leyes. laudos, sentencias definitivas entre otros, dictados todos 

ellos por la autoridad competente de hecho o derecho. 

Para hablar del juicio de amparo Implica conocer la ciencia del 

derecho y principalmente el procedimiento del mismo. ya que en 

términos generales, y de acuerdo al principio de deflnlllvldad para hacer 

uso del juicio constitucional. antes se tienen que agotar Jos recursos 

ordinarios que las leyes procesales prevén. como lo son: la revocación, la 

apelación, la denegada apelación entre otros. 

Como ya habíamos mencionado el juicio de amparo se 

encuentra dividido en dos formas: El Amparo Indirecto, haciéndose valer 

ante los juzgados de Distrito, y el Amparo Directo, que es procedente 

como lo establece et Artículo 158 de Jo Ley de Amparo. contra Jaudos y 

enlenclas definitivamente únicamente. 
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"El juicio de Amparo se ha consagrado como la Institución jurídica 

mexicana por excelencia, comenzó ser autónomo de cualquier otro 

procedimiento, al adquirir matiz propio, a presentarse como un 

verdadero Juicio; al respecto la Suprema Corle de Justicia de la Nación 

nos señala claramente; "El Juicio de Amparo es. por tanto, un 

procedimiento autónomo con características específicas propias de su 

objeto,. que es el de lograr la actuación de las prevenciones 

constltuclonales a través de una contienda equlllbrada entre el 

gobernado y el gobernante". ( 115) 

El Juicio de amparo es un medio de control constitucional. por el 

cual un órgano Judicial federal y de acuerdo a un procedimiento 

resolverá una controversia que se suscite (Arl. 103 Constitucional), por las 

leyes o actos de la autoridad que viole las garantías Individuales; por las 

leyes o actos de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 

de los Estados y; por las leyes o actos de las autoridades de éstos que 

Invadan la esfera de la autoridad federal. 

•.1.4 SENTENCIA DEFINITIVA 

Para hablar de ésta es necesario primero diferenciarla de la 

ejecutoriada, al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

una resolución publicada en la pógina 285 ·del Tomo XXXIV del · 

Semanario Judicial de la Federación, ha establecido que por "Sentencia 

115 Manual del Juicio de.Amparo. Instituto de Especialización Judlclat de la Suprema · 
Corte de Justicia de la Nación. Ed. Themls. 1988. p. 12. 
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definitiva en materia penal, debe entenderse la que resuelve el proceso 

y la ejecutoriada es aquella que no admite recurso penal alguno", 

"El término "definitivo" con que se califican la primera de las 

sentencias atadas, no tienen ninguna relación por el problema de la 

verdad legal. la calificación obedece a la fijación de una diferencia 

especifica como es la necesidad de poderla distinguir de la sentencia 

lnterlocutorla, la cual no pone fin a un proceso sino a un Incidente". (116) 

Para Brlseño "hablar de la Impugnación procesal, es decir. de 

aquella que no utlllza la petición, el resarcimiento, ni la queja, sino la 

acción cuya biiateralldad es índice de la constitución de un segundo 

proceso, se supone ta existencia de un acto que sea .conclusivo del 

proceso y decisorio del debate. A esto es a lo que debe llamarse 

sentencia definitiva". ( 117) 

Habido otros nombres como sentencia de fondo frente a la 

Interlocutoria o sentencia final frente a la Intermedia. pero 

prácticamente. el pronunciamiento que Interesa es aquél que se refiere 

a los datos cuestionables durante la sustanciación de la serle. como son 

el dellto la culpa y la responsabilidad, en éste mismo orden lógico, 

porque si el fallo determina que no hubo lo primero, es Inútil toda 

Indagación sobre la culpa, y más aún sobre la responsabllldad y, si en 

116 Rivera Silva. Manuel. El Procedimiento Penal. 14a. ed. Ed. Porrúa, S.A .. México 1986, 
~~~ . 

117 8rtseño Sierra. Humberto. El Enlulclamlento Penal Mexicano. 3a. ed. Ed. Trillas 
México, 1988, p. 220. 
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cambio se establece la existencia del delito pero no de la culpa, saldrá 

sobrando la porte fina!, que sólo será materia de resolución cuando 

dejan determinados el dellto y la culpa. Por ello este acto debe seguir 

recibiendo el nombre de sentencia definitiva, puesto que en realidad 

viene a caracterizar o definir la condena o absolución del reo. 

El Artículo 46 de la Ley de Amparo dispone que se "entenderá por 

sentencia definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto 

de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario" 

parece confundir la definitiva con la ejecutoriada. 

Causan ejecutoria las sentencias a) cuando la ley no concede 

recurso alguno contra ellas (art. 443. · Fracción 11. del Código de 

Procedimientos Penales, para el Distrito Federal. y 360 Fracción 11, del 

Código Federal de Procedimientos Penales y; b) cuando han sido 

consentidas expreso o tácitamente por la parte, entendiéndose por 

consentimiento tácito. el acto omisivo de no Interponer el recurso dentro 

del término legal (Art. 443 Fracción 11, del Código de Procedimientos 

Penoles paro el Distrito Federal y 360. Fracción 1 del Código Federal de 

Procedimientos Penoles, otra forma de conformidad expresa con la 

sentencia, sería el cumplimiento voluntario de la misma. 
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"En la sentencia ejecutoriada. el acusado asume el carácter de 

sentenciado. sin que pierda. para recuperar el anterior. en el caso de 

que solfclte el amparo directo". ( 118) 

Tomando de nuevo el concepto de la Sentencia Definitiva. 

resumo que es aquélla en la cual se toma una resolución. respecto de un 

proceso dado, y en la cual deja abierto. la poslbllldad de hacer valer 

otros recursos, dentro del término legal establecido, que en caso de no 

Interponer dicho recurso pasará hacer sentencia ejecutoriada y en caso 

contrario. se estaré en espera de dicha resolución sea, confirmada, 

revocada o modificada. 

4.2 DERECHO EJECUTIVO PENAL 

Como ya hemos mencionado el Derecho Ejecutivo Penal. es de 

carácter administrativo, retomamos algunos conceptos. tanto del 

Derecho Penitenciario. como del Derecho Ejecutivo, ya que para 

algunos autores significa lo mismo. 

Cuello Calón nos dice que "Del Principio Básico de la Pena (Nulla 

poena sine legeJ", se origina como consecuencia lógica de la legalidad 

de su ejecución. Significa éste. que la ejecución de las penas y las 

medidas de seguridad no han de quedar abandonada al arbitrio de la 

autoridad penitenciaría o de la administración, sino que habré de 

118 Arillo Bas. Femando. El Procedimiento Penal en México. Ed. Kratos. 80. ed. México 
1981. pp. 165. 166. 
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practicarse en arreglo a lo dispuesto en las leyes u otras disposiciones 

legales, es decir, en la forma y con las modalidades y circunstancias que 

estas establezcan. (119) 

Malo Camacho define al Derecho Penitenciario como "El 

conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de 

seguridad, Impuestas por la autoridad competente, como consecuencia 

de la comisión de conductas previstas como delitos en la Ley Penal". 

(120) 

Para los esposos Cuevas García lo definen "como el conjunto que 

regulan la ejecución de las penas y las medidas de seguridad, o sea la 

relación Jurídica que se establece entre el estado y el In temo". ( 121) 

Bernardo de Qulroz, nos dice "recibe. el. nombre de derecho 

penitenciario aquél que, recogiendo las normas fundamentales del 

Derecho Penal del que es continuación desenvuelve la teoría de la 

ejecución de las penas, tomada esta palabra en su sentido más amplío 

en el cual entra hoy, también las llamadas medidas de seguridad", (122) 

La denominación de. D.erecho Penitenciario, es justa cuando 

hace referencia al conjunto de n;r~~S ]U[Ídlcas ~¡Ue regulan la ejecución 
' ' ,. -- - .. , ' . - ..... - ·.: .- ~ -----, ' .. -.. · ._,_ - - . . . - ' 

119 Cuello éolón. EÚgenlo.La MÓdernc; Lógica Penéii. 10: ec:t Ed. Boscii: ESp~fla 1958; 

120 '~·11~º,Úpor ·~J~dJ ~~I~~~~~~ Derec~~·~~·EJ:cJ~¡~~,;~~~i; 2~.~~.Ú. ·~~~a\:A .. · 
México 1985, p'. 5~---·:·. · · ·· ",,.· "~ :',_ ,.~ ·, ··· · · 

121 lbldem, p. 5. : .. 1 .• 

122 lbldem, p: 5. 
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de las penas de privación de libertad, entre ellas, las que garantizan el 

respeto de los derechos del recluso y de su personalidad, hasta la total 

compurgaclón de la pena que le fue Impuesta, pero el Derecho 

Ejecutivo Penal va méis allá de este concepto ya que también se 

encarga de las restantes penas, las de restricciones de la libertad, las de 

privación, restricción de derechos, y las pecuniarias. 

•U.1 AUTORIDADES COMPETENTES 

El Procedimiento Penal se divide legal y lógicamente en períodos, 

el Artículo 1 o. del Código de Procedimientos Penales para el . Distrito 

Federal establece: La averiguación, previa la Instrucción, juicio .. y 

ejecución. 

Para los primeros los encargados de la averiguación previa, son el 

Ministerio Público, auxtltado por la Policía Judlcial del Distrito Federal, 

dependientes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 

en el segundo y tercer período, el encargado es el órgano jurisdiccional 

a cargo de un aquo, dependiente del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal. en el cuarto período, es de naturaleza jurídica llevado a 

cabo por la Dirección de Servicios Coordinados de Prevención y 

Readaptación Social, dependiente de ta Secretaría de Gobernación. 

4.2.2 PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

Iniciaremos con el concepto de pena, "esta palabra procede del 

latín "poena", derivado a su vez del griego "potne" o "penan". donde 



135 

significa dolor, trabajo fatiga y sufrimiento; pero ésta genealogía 

entronca con el suscrito "punya" cuya raíz "pu" quiere decir purificación". 

(123) 

Para el Maestro Luis Marco "pena" es un sufrimiento que cae, por 

obra de fa sociedad humano, sobre aquel, que ha sido declarado autor 

del deffto. El acto de fa sociedad que en nombre del deffto. El acto de fa 

sociedad que en nombre del derecho vfofado, somete al deffncuente a 

un sufrimiento. como medio Indispensable para fa afirmación del 

derecho". (124) 

Asimismo Rafael de Piña dice "que es el contenido de fa 

sentencia condenatoria Impuesta al responsable de una Infracción pena 

por el órgano jurisdiccional competente, que puede afectar su libertad, 

a su patrimonio o al ejercicio de sus derechos; en el primer caso 

privándole de ella, en el segundo fnfrlngléndofe una norma en sus 

bienes, y en el tercero, restringiéndolos o suspendléndolos". (125) 

Fernando Castellanos, Ja considera como "El castigo legalmente 

Impuesto por el estado al deffncuente, para conservar el orden jurldfco". 

(126) 

123 Cobanellos, Guillermo. "Diccionario de Derecho Usual". T. 11. Ed. Hellosto, s. R. L 
Buenos Aires 1974. p. 266. 

124 Pont, Luis Marca. Del Derecho Penltenclorlo. Ed. Córdenos Editores 1 o. ed.; México 
. 1984. p. 697. . ... 

125 Piño, Rafael de. Diccionario de Derecho. Ed. Porrúo, S.A .. 1 la. ed. México 1983, ·p. 
384.. . . 

126 Castellanos Tena. Fernando. Lineamientos de Derecho Penol. Ed. Porrúa,·s.A .. 23a. 
ed. México 1987, p. 306. · 
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De las penas contra la libertad, la más Importante es la de prisión, 

mediante la reclusión en un establecimiento especial, con régimen 

especial también. 

La prisión como verdadera pena fue casi desconocida en el 

antiguo derecho, emple6ndose prlnclpalmente como medio de 

mantenerse principalmente como medio de mantener seguros a los 

procesados durante la Instrucción del proceso. Aunque existen algunos 

antecedentes como medida represiva. verbl gracia las cárceles 

canónicas en donde quedaban recluidos los clérigos que hubieron 

Incurrido en penos eclesiásticas, etc. Sólo a fines del siglo XVIII. es decir, 

cuando bajo la Influencia de la corriente humanitaria que caracterizó 

esta época en materia penal, las penas privativas de libertad, la prisión 

adquiere un carácter represivo evidente. ( 127) 

Poro Raúl Carrancá y Rlvas, pena de prisión es "la privación de la 

libertad como retribución por el delito cometido y de acuerdo con una 

sentencia judlclal condenatoria". ( 128) 

Migue! Ángel Cortés !barra "consiste .en la Internación del reo o 
" .',; ... " 

consecuencia del delito cometido, en· estableclmlentos especiales por 

tiempo previamente determinado en la' s¿ntencla respectiva. (129) 

127 Rico M .. José. Los Sanciones Penales y la Pollt!ca Crimino-Lógica Contemporánea. 
Ed. Siglo XXI. la. ed. México 1979. '· ' 

128 Carrancá y Rlvas. Raúl. Derecho Penitenciario Cárceles y Penas en México. Ed. 
Porrúa. S.A .. la. ed. México 1974, p. 12. . . · 

129 Cortés !barra. Miguel Ángel. Derecho Penal Mexlé:Óno. Parte General. Ed. Porrúa. 
S.A .. México 1971. p. 313. 
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lgnaclo Vlllalobos "define como la pena que mantiene al sujeto 

recluido en un establecimiento ad hoc (o este mismo eslableclmlento 

destinado a tal efecto), con fines de castigo, de ellmlnaclón del Individuo 

peligroso respecto al medio socia!, de lnoculzaclón forzoso del mismo 

mientras dura ése alslamlento, y de readaptación o la vida ordenado, lo 

que ellmlnorío lo peligrosidad y le capacitaría poro volver a vivir 

libremente en lo comunidad de todos Jos hombres". (130) 

Cabe aclarar que si bien Cortés !borra y Vlllolobos, don el 

concepto de prisión, se están refiriendo al de peno de prisión, yo que por 

prisión debe entenderse el estableclmlento donde se recluye a un sujeto 

procesado por Infracciones penoles que presuntivamente merecen 

peno de prisión, con fines oseguratlvos; o bien. donde se Interno a un 

delincuente como retribución por el delito cometido diferenciándose así 

lo prisión preventivo de la peno de prisión. 

Los Artículos 18 Constitucional y 6 de la Ley de Normas Mínimas 

sobre readaptación Social de Sentenciados, establecen que la 

Institución en que se desarrolle lo prisión preventiva será diferente de la 

que se designe poro lo extinción de los penos y quedando separados, el 

Artículo 25 del Código Penol Paro el Distrito Federal y 26 respectivamente 

dfcen primero "La prisión consiste en lo privación de la libertad corporal y 

su duración será de tres días o cuarenta años, con excepción de lo 

130 Vlllalobos. Ignacio. Derecho Penal Mexicano. Porte General. Ed. Porrúo, S.A. 3a. 
ed. México 1975. p. 581. 
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previsto por los Artículos 315 bis, 320, 324, 366 en que el lfmlte máximo_ de 

la pena será de cincuenta años; y se extinguirá en las colonias 

penitenciarias, estableclmlento o lugares que al efecto señalen las leyes 

o el órgano ejecutar de las sanciones penales, . ajustándose a la 

resolución judicial respectiva. 

En toda pena de prisión que se Imponga una sentencia se 

computará el tiempo de la detención y el segundo señala que los 

procesados sujetos a prisión preventiva, serán recluidos en 

establecimientos o departamentos especiales; como citamos ya es 

llevado a cabo por la dirección de Servicios Coordinados de Prevención 

y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobernación. 

En conclusión podemos señalar, que es una privación o restricción 

permanente o temporal de bienes jurídicos o derechos que es Impuesta 

par el Estado; mediante una sentencia de carácter condenatorio. 

buscando con ello establecer el equlllbrio social. el orden jurídico roto. 

reparar el daño causado, y servir de ejemplo a los otros miembros de la 

colectividad con el objeto de que se abstenga de violar la norma 

jurídica. 

4.2.3 PENA PECUNIARIA 

Artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal dice "La 

sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del da_Ao''. 
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Estas medidas han tenido grandes defensores. Para José M. Rico, 

las medidas pecuniarias "Se trata de medidas que no afectan ni la 

libertad ni la constitución física, psíquica del delincuente, sino a su 

patrimonio". 

La multa y la Indemnización a la víctima aplicada como pena 

principal que como accesorio, consiste en la obligación de pagar al fisco 

cierta cantidad determinada en una sentencia. ( 131 ) 

Las primeras para el maestro de Pina "Es aquélla que se hace 

efectiva sobre el patrimonio del condenado, representando una 

disminución del mismo''. (132) 

Carrancá y Trujllio, nos comenta la multa es "Pago al Estado de 

una cierta cantidad de dinero, con carácter de pena constituye el otro 

polo sobre el que gira el sistema penal mexicano. Tal pena ha sido 

duramente criticada alejándose que al rico le representa la Impunidad 

entre tanto que al pobre un cruento sacrificio cuando no la prisión 

sustituirá en caso de lnsalvencla. Se ha buscado un sistema que asegure 

la mayor proporcionalidad. entre· cuantía de la multa y las condiciones 

económicas verdadera/ci;;¡ obligadb a pagarla". ( 133) 
, .. - ,. l .. ···· - --· 

: ,<<:· .. ,-.. ~ .. -,.,;.~ .. -.~ --~ . .:-- :.<: ::->'' - :. ·'. ·, . 

Par~ ' R.os~í>·Lci ·• ~~!!~\ e's\re;~~~d~ • para ciertos . delitos, para 

aquéllos qu~ ~o iu~l~n s~r~¿~;~~IÍ~í6~·:~á~ que•· por las personas que 
- . ' • . . . ·- - .. " , .• , •, ... · •• e· . • ,'· ' ~ '· • .. . ~,., . ' .. • . . ' . . •. . • ' 

131• op.C:11.;l>.,ios.· i.\::.\i:·•):·:;_·c;< .... , .. 
132 Piña. Rafciel de~ op:clt .. p. 385. e· · · ... ·:, ¡ .· . 
133 carrariC:6 y TruJilio Raúl y cC.rrCiri~6 y Rivas Raúl. op. Cli:. p. 160. 

_-, .. · 
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Estas medidas han tenido grandes defensores. Para José M. Rico, 

las medidas pecuniarias "Se trata de medidas que no afectan ni la 

libertad ni la constitución física, psíquica del delincuente, sino a su 

patrimonio". 

La multa y la Indemnización a la víctima aplicada como pena 

prlnclpal que como accesorio, consiste en la obligación de pagar al fisco 

cierta cantidad determinada en una sentencia. (131) 

Las primeras para el maestro de Pina "Es aquélla que se hace 

efectiva sobre el patrimonio del condenado. representando una 

disminución del mismo". ( 132) 

Carrancá y Trujlllo, nos comenta la multa es "Pago al Estado de 

una cierta cantidad de dinero, con carácter de pena constituye el otro 

polo sobre el que gira el sistema penal mexicano. Tal pena ha sido 

duramente criticada alejándose que al rico le representa la Impunidad 

entre tanto que al pobre un cruento sacrificio cuando no la prisión 

sustituirá en caso de Insolvencia. Se ha buscado un sistema que asegure 

la mayor proporcionalidad entre cuantk1 de la multa y las condiciones 

económicas verdaderas del obllg~do ci pagarla". (133) 
.,_ . ·~· .-. - " ' ,;. "'< ·. . 
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gocen de cierto grado de fortuna, la pena de mulla no es Inmoral, es 

divisible, apreciable. reparable, es Instructivo sobre todo si se hoyo 

dirigido contra los delitos que tienen su origen en el deseo de lucro en 

tales cosas es muy ejemplar. Podría añadirse que, aunque causa siempre 

aflicción. no degrada ni deshonra. no segrego al obligado o pagarla de 

la vida de libertad y no le Imposibilita el Incumplimiento de sus familiares 

obligaciones; por último constituye muy apreciable fuente de Ingresos 

para el Estado. (134) 

El Artículo 29 del Código Penol para el Distrito Federal dice en su 

segundo párrafo la multa consiste en el pago de una suma de dinero al 

Estado que se fijara por días mulla, los cuales no podrán exceder de 

quinientos. El día multa equivale a la percepción neto diaria del 

sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta 

todos sus Ingresos. 

Son bien conocidas las ventajas y desventajas que ofrece lo 

Institución. En primer lugar se evita la privación de la libertad y se supone 

es un freno contra los autores del delito de robo en otro con uno 

finalidad de lucro económico desmedido. En cuanto o Jos aspectos 

negativos se ha señalado que es una medida desigual. ya que el rico no 

le afectaría, pero sí gravemente al que carece de recursos económicos. 

134 Rossl, citado por Carrancá y Tru)lllo "Derecho Penal Mexicano". Parte General. Ed. 
Porrúa. S.A. 14a. ed. México 1982, p. 799. 
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En cuanto a otras ventajas se señala su carácter de flexibllldad, 

ya que tendrá en cuenta la situación del condenado, es una fuente 

ingresos importante para el Estado y evita las consecuencias nefastas del 

error judicial. 

La multa se representa como la pena ideal para sustituir a la de 

privación de la libertad, al grado de que se sostiene q.ue ésta nunca 

debe imponerse cuando la pena pecuniaria sea suficiente. La Escuela 

positiva considera que lo multa es eficaz. únicamente tratándose de los 

delincuentes menos temibles (ocasionales o pasionales), que hayan 

Incurrido en Infracciones leves. 

Concretando que la multa es el pago de dinero o trabajos a 

favor de la comunidad por la comisión de un delito leve o imprudencia! 

favoreClendo con esto a los centros de reclusión penal al evitar la 

sobrepoblación, además de que es una fuente Importante de Ingresos 

para el erario y evitando con esto que se prive de la libertad o a un 

posible Inocente. 

Reparación del daño, respecto a éste punto ya lo hemos 

comentado en el capitulo anterior cuando hablamos de la sentencia 

condenatoria en el Artfc.ulo 34 del Código Penal para el Distrito Federal, 
, ·;·· ,, . 

dice "La reparación d~i c:foño que debe ser hecha por el delincuente 

tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio 

Público, con el que podr6n coadyuvar el ofendido sus derechohablentes 
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o su representante, en los términos que prevenga el Código de 

Procedimientos Penales". 

Para resolver sobre la reparación del daño ya sea material o 

moral. se fijará su monto de acuerdo a las pruebas que se hubieren 

obtenido durante el procedimiento que justifiquen su procedencia, y se 

tomará en cuenta la capacidad económica de la persona condenada 

a reparar el daño. 

A) CONFINAMIENTO 

Suprimido el nombre de la relegación y confundidos en la prisión 

los casos en que un condenado a ésta pena es transportado a una Isla y 

sujeto en ella a un régimen especial, han quedado en nuestro Código 

solamente, como medidas que restringen la libertad, el confinamiento y 

la prohl.blclón de Ir a lugar determinado. 

En la primera de éstas sanciones, según el Artículo 28 de la Ley 

Penal, se Impone la obligación de residir en determinado lugar y no salir 

de él, presunción que supone como base la reducción de agitadores y 

rebeldes a lugares donde no sean peligrosos y pueden ser vigilados; y se 

agrega que el ejecutivo hará la designación del lugar. cuando se trate 

de delitos comunes, y el juez que dicte la sentencia cuando el delito sea 

político. 
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Pero con razón dice el Maestro Vlllalobos que esté código de 

1931 hay una evidente falta de concordancia, pues los delitos políticos 

no tienen señalado en ningún caso peno de confinamiento sino de 

prisión, lo que Imposibilita al juez para Imponerlo en su sentencio. (135) 

"El lugar de residencio no ha de ser uno colonia penal, lo que lo 

diferencia de el confinamiento de la relegación; debe ser una ciudad, 

vllla o lugar poblado. El confinamiento constituye por tanto uno 

!Imitación a la libertad de traslación garantizada por el Artículo 11 

Constltuclonal. pero sin encarcelamiento y bojo vlgllancla pollcfoco. 

(136) 

El confinamiento, para Carrancá, consiste en la obllgoclón de 

residir en determinado lugar por tiempo fijo semejante a la relegación se 

diferencia, sin embargo de ello, en que el lugar de residencio no es uno 

colonla penal, constituye por tanto, una !Imitación de la libertad sin 

encarcelamlento, pero con vlgllancia de la policía y amonestación". 

(137) 

Rafael de Piña, opina que la sanción penal que Impone al 

condenado la residencia forzada por cierto tiempo en un lugar 

determinado, bajo la vlgllancla de la autoridad se le denomina 

confinamiento. ( 138) 

135 Villalobos, lgnoclo. op. cll. P. 607. 
136 Carrancá Trvjlllo Raúl y Carrancá y Rlvos Raúl, op. cit .. p. 156. 
137 Carroncá y Trvjlllo, op. cit .. p. 787. 
138 Piña. Rofael de. op. cit .. p. 175. 
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Podemos decir que el confinamiento, es una restricción a la 

libertad, que se da para proteger a la comunidad de agitadores 

rebeldes, etc. y trasladándolos a un lugar determinado, donde no sean 

peligrosos, por un tiempo determinado, sin que éste lugar sea una 

colonia penal, pero que están bajo vigilancia policíaca. 

B ) CAUCIÓN DE NO OFENDER 

Para hablar de la caución de no ofender debemos referirnos 

primero al apercibimiento el Artículo 43 del Código Penal para el Distrito 

Federal "dice el apercibimiento consiste en la conminación que el juez 

hace a. una persona, cuando ha delinquido y se teme con fundamento 

que ésta disposición de cometer un nuevo delito, ya sea por su actitud o 

por amenaza de que en caso de cometer éste será considerado como 

reincidente". 

El apercibido se presupone que ya ha delinquido es por esto que 

esta figura es preventiva ante el delito, es una advertencia hecha a 

alguien por una autoridad para que haga o se abstenga de ejecutar 

una cosa. 

Apercibimiento "Corrección disciplinaría consistente en la 

amonestación que la autoridad .competente dirige a un funcionario 

lntlmándole a entrar la repetición de una falta. ( 139) 

139 lbldem. 
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Caución de no ofender. (Artículo 44 de la Ley Penal). Cuando el 

juez estime que no es suficiente el apercibimiento exigirá además al 

acusado un caución de no ofender. u otra garantía adecuada. al juicio 

del propio juez. 

Para Carrancá, la caución de no ofender se usa para los casos 

en que se tema fundadamenle que una persona este en disposición de 

cometer un delito. ya sea por su actitud o por amenazas, y no estimen 

suficiente, el juez el apercibimiento en tal caso exigirán al acusado una 

caución de no ofender como medida preventiva la caución de no 

ofender llene muy reducida aplicación pues limita al caso de amenazas 

de daño leves o evitables, o que consistan en emblemas, señas 

jeroglíficos o frases de doble sentido, o que tengan por condición que el 

amenazado no ejecute un hecho Ilícito en sí; casos en los que si no se 

otorgare la caución de no ofender. procederá la pena corta de prisión. 

(140) 

Rafael de Piña, manifiesta "que es la medida de seguridad 

tomada contra un determinado sujeto, para prevenir ta conducta 

delictiva que se sospecha está en.disposición de desarrollar consistente 
\'' 

en la fijación de una:garant¡~.;de tipo económico suscepllble de 

ejecutarse en el caso.d~ qu4'Í'pr~-~·~Íc~ un evento temido". (141) 
: >~:O . 

. , ' ,; ;:/:_; 
140 Carranc6: y Trujlllo: · De;echo P~nai Mexicano. Parte General. Ed. Porrúa, S.A .. 

México. p. 790. · . ·· . . . 
141 Piña. Rafael de. DlcclonÓrlo de Derecho. p. 144. 
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la caución de no ofender. Es una medida preventiva. en contra 

de un sujeto determinado que ha cometido un Ilícito en contra de otro y 

se presume va a realizar una nueva conducta delictiva en perjuicio de 

éste. depositando una cantidad de dinero para que en caso de que 

incumpla. esta medida se le otorgaré al ofendido consistiendo 

generalmente en amenazas daños leves jeroglíficos o frases de doble 

sentido. 

C ) l'ROHlllCIÓN DE IR A LUGAR DETERMINADO 

Se encuentra entre las medidas de libertad y derechos. estas solo 

disminuyen la libertad y derechos del penado, sin privarlos de ellos 

completamente, se trata de la prohibición de residir en un lugar 

determinado. nene como finalidad Impedir que el delincuente habitual 

vuelva a ciertos sitios considerados como particularmente crimlnógenos; 

por otra parte Ja prohibición se hace con carácter Individual a cada 

condenado con lo que se evita la crítica consistente en rehusar el 

carácter de medida de seguridad adoptada a las necesidades 

económicas y soclales de nuestra reintegración social del delincuente". 

(142) 

El Artículo 158 Fracción 11 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal reza " •.• se impondrá(nJ de quince días a dos 

meses de prisión aquel a quien se hubiere prohibido Ir a determinado 

lugar o residir en él. sí viola la prohibición". 

142 Rico M •• José. Las Sanciones Penales y lo Poi/treo Criminológica Contemporánea, 
p.107. 
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Encontramos a través de todos los delitos catalogados en el Libro 

11 del Código Penal que se ha fijado la pena de prohibición de Ir a lugar 

sólo eri el Artículo 322 Fracción 11 facultativamente a juicio del juez en 

caso de homicidio Intencional o lesiones graves. También limita la 

libertad la pena que prohiba Ir a lugar determinado; pena que como la 

anterior, lleva anexas la amonestación y la vlgliancla de la policía. 

Fácilmente se comprende que ésta sanción en el Código de 

1971. como medida preventiva (Art. 94 Fracción VIII), tiene por objeto 

evitar que un hombre vuelva a la reglón o a la comarca que por sus 

antecedentes. puede ser especialmente peligroso o significar una 

provocación para quienes conserven un rencor o puedan reavivar 

rencillas en su contra. Por eso el Artículo 332 del Código Adjetivo, en su 

Inciso 11, la señala como aplicoble paro casos de homicidios o lesiones en 

que, en el lugar del delito. existen amigos, parientes o correliglonarlos del 

ofendido a quienes pueda extenderse el motivo del primer atentado o 

de quienes pueda temerse una reacción de venganza. ( 143) 

La prohibición de Ir a lugar determinado, es una medida de 

seguridad, que se hace al condenado para evitar mayores 

consecuencias o conduelas que puedan ser constitutivas de un nuevo 

delito, ya que en dicho lugar pueden encontrarse, personas con las 

cuales pueden darse rencillas o que esto signifique una provocación, 

esto se aplica poro los casos de homicidio intencional o lesiones graves · 

143 Villalobos. lgnaclo. Derecho Penal Mexicano, p. 607. 
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de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 322 Fracción 11 del Código 

Penal para el Distrito Federal. 

Toda consecuencia de derecho que se suscita como reacción 

lógica de un proceso, contempla la característica principal de un acto 

jurídico procesal. en el cual es considerado por la ley como toda aquella 

manifestación de la voluntad emitida por todos aquellos sujetos 

prlnclpales y secundarlos que Intervienen en el mismo en una forma 

legítima y que por lo tanto son susceptibles de crear. modificar y extinguir 

efectos procesales. 

Por otra parte, la acción penal, cuya titularidad del ejercicio es 

concedido por la Constitución Federal, recae en la Institución del 

Ministerio Público. en función de policía judlclal se Inicia como tal denfro 

de la averiguación previa, realizando diligencias necesarias para la 

Integración de los elementos del tipo penal y señalo a un sujeto como 

presunto responsable de la comisión del mismo. teniendo como finalidad 

primordial excitar al órgano jurisdiccional a que de curso al proceso, 

provocando su avance de éste hasta su terminación, que es hacer 

reluclr la verdad de los hechos provocando como consecuencia una 

sentencia. 

Ahora. respecto al Nomen Lurls que es el nombre con que un 

delito determinado ha sido denominado en un principio por parte del 

Ministerio Público, puede ser mutable legalmente por el órgano 

jurisdiccional ya sea en el auto de formal prisión o en segunda Instancia, 
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en virtud de que dicho Ilícito cometido ha sido debidamente 

comprobado y permite por consiguiente que el acusado pueda, dentro 

de los marcos legales, defenderse de la responsabilidad que se le ha 

Imputado, por ello consideramos que lo señalado en la fracción XVI del 

Artículo 160 de la Ley de Amparo atenta contra lo que con buena fe se 

plasmó en el Artículo 19 de la Constitución Federal, en virtud de que 

prlm'i!ramente no debe de anteponerse contradictoriamente una Ley de 

Inferior jerarquía a lo establecido por nuestra Carta Magna y en segundo 

lugar, por dejar en total y absoluto estado de Indefensión al acusado en 

virtud de que el procesado no fue oído en legítima defensa en relación 

a la nueva clasificación de los hechos. puesto que durante el lapso 

transcurrido entre el auto de formal prisión y las conclusiones acusatorias 

no se ha producido dicha reclasificación y además, normalmente con 

posterioridad a las conclusiones acusatorias de la mencionada 

reclasificación ya no se admiten pruebas situación que a todas luces 

desprotege y deja Indefenso al procesado. 

Por lo cual debe considerarse conveniente, se reconsidere dicha 

situación por nuestros legisladores para la. reforma consecuente de dicho 

artículo, de que de no resolverse conforme a lo establecido por nuestra 

Constitución podría el juez convertirse en emisario del Ministerio Público y 

la garantía que el propio derecho otorga a la sociedad, 

paradójicamente se convertiría en Inquisidor de la misma. 

Por otra parte debe estimarse de vital Importancia que los lugares 

físicos en donde los reos cumplen sus condenas por mandato judlclal, se 
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amplíen en cantidad de estructura y no de personas, pues es Imposible 

que un lugar que fue diseñado para la ocupación de unos cientos, sea 

habllltado por miles de. estos; que la mezcla de sujetos altamente 

peligrosos con· aquellos que no lo son, no se lleve a cabo, pues está 

plenamente comprobado que la delincuencia en dichos Internados es 

cada vez más acelerada, lo que trae como consecuencia que cuando 

dichos sujetos salen en libertad, en su mayoría vuelven a delinquir. 

sembrando con ello Inseguridad y caos en la sociedad; asimismo que 

exista una verdadera readaptación del delincuente con tareas arduas y 

concienzudas que eviten pisotear sus derechos humanos. tales como, la 

erradicación de la corrupr.lón de las autoridades encargadas de dichos 

Internados, así como del personal administrativo, una oyuda más 

eficiente y humanitaria que permita que el delincuente se sienta 

plenamente Integrado a la sociedad como miembro activo de ella, que 

sea creada por parte del Estado una sociedad que ayude a que el 

ex-reo pueda emplearse prestando sus servicios en base al arte. oficio o 

profesión que desempeñe. Asimismo sugerimos que se abra en cada 

Internado del país una escuela o taller en donde a base de una 

enseñanza profeslonal, se alfabetice o prepare de Igual manera q una 

persona que así lo desee y que le permita alcanzar con su esfuerzo una 

met~ digna y poslble para su progreso personal y su plena readaptación 

socia l. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Desde que existe el enjuiciamiento criminal, lo 

sentencio ha tenido diferente carácter y por ende también diferentes 

efectos tonto sustanciales como formoles de acuerdo al pensamiento 

jurídico y sistema de determinado época. 

SEGUNDA.- En nuestro derecho, lo sentencio penol, es dictado 

por el Estado o través del órgano jurlsdlcclonol. en funciones del poder 

judicial cumpliendo con el Artículo 17 Conslltuclonol, en el sentido de 

que nadie se hago justicio por sí mismo, ni reclame un derecho en formo 

violento, por estor establecido en lo mismo Constitución General de lo 

República en su Artículo 21, que lo Imposición de los penos es propia y 

exclusivo del Poder Judicial. Poro que ésto manero se mantenga lo paz 

social mediante esto garantía de seguridad jurídico anulando lo 

venganza privado y estableciendo un Estado de Derecho. 

TERCERA.- Los requisitos que fundamentan uno sentencia penol 

en nuestro legislación han aparecido o través de nuestro historia, como 

principios que facilitan el derecho de defensa de uno persono sometido 

o proceso, toles como: Lo motivación, lo fundamentación, la claridad, la 

exactitud del sanclonamlento, el extremismo categórico, lo congruencia. 

CUARTA.- Es determinante que quede demostrada la existencia 

de los elementos del delito como lo tlplcldad, la Imputabilidad, la 
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culpabllldad y la anlljurlcldad, para declarar la exlstenclq del delito y la 

responsabllldad del delincuente para dictar una ·Sentencia de carácter 

condenatorio, para que de esta manera se justifique la acción penal, asf 

como el derecho del estado para castigar. 

QUINTA.- La sentencia cuando ha sido resuelta con el carácter de 

condenatoria, declarando un delito real, adquiere la forma de un delito 

jurídico y responsablllza al procesado al comunicarla el órgano 

jurisdiccional a la autoridad encargada de su ejecución, proporcionando 

los dalos de Identificación. creando los antecedentes penales o la 

historia delictiva de una persona. 

SEXTA.- Es en la sentencia condenatoria· donde se declara la 

obligaclón de reparar el daño causado por el delito, determinando la 

restitución o el pago del daño causado. 

SÉPTIMA.- En la sentencia condenatoria cobra aplicaclón los 

principios del arbitrio judicial y el de la temlbllldad del delincuente para la 

Imposición de la pena, valorando las circunstancias califlcatlvas y 

agravantes y considerando las circunstancias externas del delito y las 

peculiares del delincuente. 

OCTAVA.- En la sentencia condenatoria debe estar plenamente 

demostrado tanto la existencia del delito, como· la responsabllldad del 

delincuente para poder Imponer una sanción a éste, ya que el principio 

de In Dubio Pro Reo, es de.gran Importancia en nuestro sistema procesal, 
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para que una persona sea declarada responsable de la comisión de un 

delito, debe de existir plenitud en las pruebas que demuestren la 

responsabllldad de la persona, porque si existe el ánimo de la duda en el 

juzgador. será un fundamento para que el Inculpado sea declarado 

absuelto. 

NOVENA.- Cuando en la sentencia se declare la absolución del 

Inculpado, de ésta podrá resultar Integración del delito de calumnia, 

previsto en el Código Penal, siempre y cuando concurran las 

circunstancias y elementos que se requieren para la Integración del 

delito, siendo éste un efecto de dicha resolución. 

DECIMA.- Tomando en cuenta la claslficaclón de las sentencias. 

en condenatorias, absolutorias y mixtas, en base a los derechos y 

obligaciones que éstas producen, sus efectos serán diferentes. 

DECIMA PRIMERA.- El resultado de la sentencia mixta se presenta 

cuando, en un concurso de delitos realizados por el Inculpado, es 

condenado por la declaración de la responsabilidad penal por uno de 

los delitos, y es absuelto por otro de los delitos en el cual no demostraron, 

ya sea los elementos del tipo, así como tampoco su responsabilidad en 

su comisión. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Otra diferencia de efectos tendrán las 

sentencias de acuerdo ol carácter que éstas adquieran, considerando 

que sean definitivas y ejecutoriadas, toda vez que las primeras tendrán 
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sus efectos principalmente en forma substancial en relación al 

procedimiento y las segundas los tendrán sustanciales y formales en 

cuanto sea declarado cosa juzgada. 

DéCIMO TERCERA.- El recurso lleva la finalidad de que se haga un 

nuevo examen de la resolución Impugnada, por el mismo Tribunal que la 

dicto o por otro de superior jerarquía, para corregir las providencias 

torcidas o reparar el derecho violado en la búsqueda de una mayor 

seguridad jurídica. 

DéCIMO CUARTA.- En principio, todas las resoluciones judiciales 

son susceptibles de ser recurridas en revocación o apelación, salvo 

aquéllas en que la ley señala expresamente que contra de ellas no 

procede recurso alguno. 

DéCIMO QUINTA.- Basta que se planteé una ·Inconformidad 

contra la resolución, para que el juez o Tribunal deba decidir sobre la 

procedencia o no del recurso y en su caso, sobre el fondo mismo de la 

Impugnación. 

DéC~MO SEXTA.- Un efecto que produce la sentenc::la penal en el 

caso de ser condenatoria y adquiera el carácter de ejecutoriada, al no 

admitir ningún recurso ordinario para Impugnarla, da base y fundamento 

para que se acuda en juicio de amparo a la protección de la justicia 

federal, para que se suspenda la ejecución de la sentencia por ser 

vlolatorla de garantías. 
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D~CIMO SéPTIMA.- Respecto al Derecho Ejecutivo Penal, va más 

allá del derecho penitenciario con esto se despeja la confusión de 

algunos autores que lo utilizan como sinónimo. Como hemos visto el 

Derecho Ejecutivo, no sólo se encarga de las penas privativas de la 

libertad, de su organización y su ejecución. sino de las penas de 

restricción de libertad, las de privación, restricción de derechos y las 

pecuniarias. 
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