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INTRODUCCION 

La presente tesis tiene par objeta nroponer 

una modificacibn al articulo 511 fraccion 111. inciso h) de 

la Ley de Amparo. Reglamentaria de los articulas l03 y 107 

de le Constitución Politica de los Estados Unidos 

Newicanosi sustentando las razones por las cuales el 

ofendido o víctima de un delito tiene derecho a intervenir 

COn el caracter de tercero perjudicado en el Juicio de 

empero en materia penal, con la finalidad de duo se le 

Merque la facultad de aportar los elementos probatorios 

suficientes y bastantes para tener por acreditados los 

eleeentos del tipo penal de Que se trate y' la plena 

reseonsebilidad de una persona. los cuales son la base para 

9retender la cuantificación • de la reparación del diario o 

exigir la responsabilidad civil provenientes-de la comisión 

del ¡licito •n cuestión.-en todos aquellos casos en Que 'el 

probable - responsable eiercite la accion de amparo. 

De la misma manera, la meta a la oue se ha 

pretendido llegar con la presente investigation, es la de 

fundamentar las razones por las cuales debe modificare, el 

Articulo 1061 doula citada Ley Reglamentaria. otorgandole al 

ofendido o victima del delito el derecho a ejercitar la 

acción' de amparo contra aomellas resoluciones dictadas 

durante el proceso penal y nue no se encuentren debidamente 

fundadas y motivadas, evitando asi nue sea afectado su 
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derInho a la reparación del dallo o a exigir la 

responsabilidad civil proveniente oe la comisión de un 

ilícito. por un acto de autoridad arbitrario. 

Para tal efecto, se ha seguido una secuencia 

lógica en el desarrollo del presente trabajo, el cual 

consta de cuatro capitulase el Primero de ellos titulado 

"EL JUICIO DE AMPARO". destaca la importancia del control 

de la constitucionalidad y la manera como se ha 

desarrollado dicho control. en nuestro país. desde la epoca 

colonial hasta nuestros olas, El segundo. llamado "EL 

PROCESO FENAL MEXICANO" en el cual se estudian los diversos 

sistemas de enjuiciamiento penal QUO se nen presentado _a lo 

largo de la historia. continuando con el proceso penal 

memiceno0 sus etapas en la legislacibn local, federal y en 

la doctrina. las Partes aue intervienen en el mismo, as! 

como su objetivo. concluyendo con el estudio del dallo 

patrimonial sufrido con motivo de la comisión de un delito. 

En el capitulo tercero denominado "CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

DEL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL". aborda el analisis 

de las partes en el Juicio de amparo en materia penal, mil 

como el estudio de la reoaracibn del deMo, la 

responsabilidad civil y la personalidad en el juicio de 

amparo. El cuarto y Ultimo capitulo designado "LEGITIMACION 

DEL OFENDIDO PARA SER PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO EN 

MATERIA PENAL". se exponen y Justifican los motivos por los 

cuales se propone una modiftcacibn a los articulo ya 
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~alados dio la Ley de Amparo. así como los termines en los 

que deberé darse la misma. 

De esta manera. es importante hacer notar 

que las modificaciones a la Ley de Amparo que se proponen. 

tienen como único objetivo el de allegar al ofendido por el 

delito mayores medios por los cuales pueda defender en 

forma efectiva su derecho a la reparación del dallo o a 

exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión 

de un delito, y de ningún modo el QUO se conviertan en un 

arma para concretar una venganza privada. 

Por otra parte. es menester destacar que si 

bien es cierto que tanto el Código Sustantivo como los 

Códigos Adjetivos en materia penal establecen que las 

vIctimes por el delito tienen entre otros derechos el de la 

reparación del daRo, asl como a que se des brinde asesorie 

Juridica y a coadyuvar con el Ministerio Público, también 

lo es que trathindose del juicio de amparo se limita su 

actuación a los casos en que conforme a la ley tengan 

derecho a la reparación del da4o o a exigir la 

responsabilidad civil provenientes de la comisión de un 

delito, siempre y cuando los actos jUdiciOlOS del orden 

penal afecten dicha reparación o responsabilidad o emanen 

del incidente respectivo. Aunado a lo anterior es 

importante destacar que el procesado en materia penal 

cuenta con un sin fin de medios de Impuigneelbn por medio de 
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los cuales puede obtener nue se revoquen o modifiquen 

aquellas resoluciones que no le sean 4:avoranles o que no se 

encuentren dictadas conforme a derechos lo nue evidencia 

las notorias diferencias con las que son tratadas Por la 

legislación el ofendido v el procesado, a quien, en un afán 

de salvaguardar sus derechos humanos se le ha 

sobreprotegido. 

Con base en la experiencia QUO da el 

pertenecer a un Juzgado penal v. en .su momento, el litigio 

en delitos patrimoniales no violentos como apoderado de 

instituciones financieras me he dado cuenta de la necesidad 

imperante QUO existe en proteger a los ofendidos o vlctimas 

de aquello delitos QUO lesionan el patrimonio de las 

pOrS00415 (va sean Oleicas o morales). quienes exhaustos de 

agotar las vio' ordinarias para obtener el resarcimiento 

del daño patrimonial sufrido. pudieran ver una luz de 

esperanza en el juicio de amparo. 

AO1 pues, 10 QUO se pretende acreditar con 

el Presente análisis es el he¿ho de que no existen razones 

debidamente sustentadas para negar al ofendido por un 

delito, el derecho a defender sus intereses patrimoniales 

reeonociendosele el carácter de parte en los juicios de 

amparo en materia penal, m'orne/idos en contra de cualquier 

acto o resoluctbn dictada durante la tramitación de los 

procesos penales, en los nue 'ge les nava reconocido el 
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corecter de coadyuvantes. en virtud, de tener inter-os en la 

repereciOn del daRd o en emigir la responsabilidad civil 

provenientes de la comisibn de un delito. 



1 

111.~1~1111~1~~ 
fi  JUICIO DE AMPAMOAMMAIATIERIA  

CAPITULO I. EL JUICIO OE AMPARO. 

I.— IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LA 

CONITITUCIONALI@AO. 

La Constitucien reor•senta •l modo de ser u 

organización fundamental de un Estado, que al plasmarse el 

mismo en un texto constituye "la ley primera. fundamental y 

suprema de la organización politica. Es resultado de dos 

factores reales de poder y reune tres •l•mentosl loe 

derechos individuales, sociales y Mis gerentlael un 

gobierno y su organización. y los finan y medios del 

gobierno instituidos." 1 

De tal suerte que, por constitucionalidad 

debe entenderse "la subordinacibn o ad•cuacibn de las 

leyes, decretos ordenanzas o resoluciones que dicta el 

poder público, a las leyes fundamentales o 

constitucionales". 2 

1.- GARROME. José Alberto. plCCIONARIO JURIDICO ADEUDO-PUM, 
'Mos Aires. A►glntini. Ed. 	Perrot. 19116. tomo I (A - D). 
09..474. 
2.- IDEM. »s. 477. 



Sin embargo. como se ma demostrado 

históricamente. no basta la consaoracion de dicha 

orgenizacion politica en un te;:to y QUO el mismo sea 

considerado como la ley suprema de'un pais para que sea 

respetado por sus autoridadesi lo QUO evidencia la 

imperiosa necesidad de que se establezca. para tal efecto, 

un medio de control de la constitucionalidad con la 

finalidad de evitar violaciones a dicha constitucionalidad 

o con el objeto de remediarlas, por lo que la institución 

de los medios jurídico-normativos de control de la 

ConetituciOn (sea real o escrita). como garantid de los 

gobernados frente a las posibles transgresiones del poder 

autoritario estatal, "obedece a una exigencia universal de 

le naturaleza del hombre, es la consecuencia lógica de la 

relación entre gobernantes y gobernados en un sistema que 

merezca el nombre de 'regimen de derecho', entendiendo a 

este no en la acepción pura del 'jus' romano, o sea, de 

mandato,  Orden. sino como medio de realizar la justicia y 

consolidar le dignidad humana". 3 

Como consecuencia de lo anterior. a lo largo 

del tiempo han existido diversos medios de control de la 

constitucionalidad entre tos cuales encontramos nuestro 

actual juicio de amparo. 

3.- 	IJURGOA ORIHUELA. Ignacio. 11 JUICIO DE AMPARO. México, Ed. 
Porr(, 1979, ed. 14k, pág. 



3 

2.- SISTEMAS DE CONTROL DE LA 

CONSTITUCIONALIDAD. 

En el camino de la historia Juridico-

politica de los diversos regimenes que han estado vigentes. 

encontramos esencialmente dos sistemas de control de la 

constitucionalidad, como son el ejercido por brgano 

politice (teniendo como ejemplo de dicho sistema en Memico 

el "Supremo Poder Conservador" contemplado en la 

Constitución Centralista de 1836), y por órgano 

Jurisdiccional (como actualmente lo conocemos). los cuales 

tienen caracteristicas esenciales que los distinguen. 

A) Sistema 	, de - control 
	

la 

constitucionalidad por órgano política: 

Dentro de este sistema se confita la función 

del control de la constitucionalidad. a un órgano o poder 

~ acial del Estado. que tiene la competencia especifica 

pera ejercer le función de defensor de la pureza de la 

constitución, y el cual se agrega como un cuarto poder a 

los tres tradicionales (Legislativo. Ejecutivo y Judicial). 

O quien se encomienda como misión principal o exclusiva la 

de anular las leyes o actos inconstitucionales. 

Se trata de verificar si un acto ha sido 

realizado válidamente por una autoridad pública, si esta se 
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ha mantenido dentro de los Limites de su competencia, si 

una norma inferior (la ley) 	es o no compatible con una 

norma superior (la Constitución). "Los que apoyan este tipo 

de defensa de la ley suprema, afirman que los efectos del 

control poseen una relevante importancia política, como que 

se trata de contener a los poderes públicos. En 

consecuencia, una misión susceptible de producir semejantes 

efectos políticos debe ser reservada a un órgano 

pollticon.4 

La 	solicitud 	de 	decleracibn 	de 

inconstitucionalidad de un acto o de una ley la hocen las 

mismas autoridades contra las responsables de la violecibn. 

El procedimiento para hacer dicha declaración no es 

contencioso. sino que se basa en un mero estudio hecho por 

el poder controlador acerca de la ley o actos reclamados, 

con el fin de concluir si son constitucionales o no, siendo 

el caso que la resolución definitiva no tiene el carócter 

de sentencia que sólo afecta a las partes de una contienda, 

Sino que tiene efectos generales y absolutos. 

De lo anterior podemos concluir que las 

características del sistema de control de la 

constitucionalidad por órgano político son las siguientese 

4,- 	POLO BERNAL, Efraln, EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES,  México. 
Ea. Porrúa. 1991. pág. 11. 



1. picha función se encomienda. bien a un 

órgano distinto de aquellos en quienes se depositan los 

tres poderes del Estado. o bien se confía a alguno de 

estos. 

2. La pectelbn de inconstitucionalidad 

corresponde a un órgano estatal o a un grupo de 

funcionarios públicos. solicitando que el brgano de control 

declare la oposicibn de un acto de autoridad o de una ley a 

la Constitución, 

3. 	Ante el órgano de control no se ventila 

ningún procedimiento contencioso (Juicio o proceso) entre 

el órgano peticionario y aquel a quien se atribuye el acto 

o la ley atacados. 

4. Las 	 declaraciones 	 de 

inconstitucionalidad tienen efectos para todos. es decir. 

Son generales. 

el Sistema de control de la 

constitucionalidad por órgano jurisdiecionale 

Se caracteriza por confiar al poder 

Judicial. a los jueces la competencia especifica para 

ejercer la función del control de la constitucionalidad. 

siendo las personas fisicas o morales que resienten el acto 
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de autoridad o la ley, las competentes para solicitar la 

declaración de inconstitucionalidad. En esta secuencia de 

ideas. la controversia Judicial oue se suscita en el juicio 

o procedimiento seguido ante un órgano Jurisdiccional de 

control, tiene como partes al gobernado agraviado y a la 

autoridad responsable del acto o ley uue se consideren 

violatorios. teniendo las resoluciones o sentencias que se. 

dicten efectos parciales. es decir de protección al 

peticionario. sin tener efectos generales. 

El control Jurisdiccional puede ser ejercido 

por tribunales ordinarios. es decir por el poder judicial, 

• quien se le otorga esta facultad especial para ejercitar 

el control de la constitucionalidad de las leyes y de los 

actos de las autoridades, sin perJuicio de la función a él 

Inherente. 

Por otro lado, el •iercicio del sistema de 

control constitucional por órgano Jurisdiccional puede 

realizarse por vi* de acción o por vla de excenciOn. 

La distinción que existe entre esta• dos 

formas de control, estriba en la forma del planteamiento 

del problema constitucional. 

En el caso de la vio de acción, se intenta 

un verdadero proceso judtclai con sus respectivas partes 
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integrantes. en la Que e) actor. es decir el afectado por 

el acto violatorio del orden constitucional. persigue como 

objetivo la declaracion de su inconstitucionalidad por 

parte de una autoridad Judicial distinta de la responsable. 

El ejercicio del control por vla de accibn "adopta la forma 

de un procedimiento 'sui gimen'''. seguido ante une 

autoridad jurisdiccionil distinta de aquella que incurrib 

en la violacibn y en el que el agraviado tiende a que se 

declare inconstitucional la lev o acto reclamado". 5 

Asi. el sistema de control de la 

constitucionalidad por órgano jurisdiccional se caracterice 

parquee 

a) La proteccibn constitucional se 

confiere a un brgano judicial con facultades expresas para 

impartirla, o se ejerce por las autoridades Judiciales con 

observancia del principio de supremacía constitucional. 

b) La petición de inconstitucionalidad 

Puede interponerla cualquier gobernado que mediante una ley 

o meto de autoridad considera que ha sufrido un agravio en 

Su esfera juridica. 

"Ante el brgano de control se 

substancia un procedimiento contencioso (juicio o proceso) 

5.- 	BURGOS ORIHUELA. Ignacio. Oh cit. ola. 160. 
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entre el sujeto especliqco agraviado y el brgano de 

autoridad de quien proviene el acto (lato ~su) que se 

impugne. o bien dentro de los procedimientos judiciales 

comunes, v mediante una sentencia la autoridad de control 

ante la que se ventilan. prescinde de la aplicacibn u 

observancia de la ley o acto estricto-sensu oue se haya 

atacado 	por 	el 	agraviado, 	al 	declarar 	su 

inconstitucionalidad". b 

d) 	La sentencias Que se dictan en estos 

Procesos sblo tienen efectos en relacibn al sujeto 

peticionario. sin extenderse fuera del caso concreto. 

Por 	lo 	QUID 	respecta 	al 	control 

juriadicciOnal de la Constitucionalidad por via de 

excepción. la impugnacibn a  la ley o acto violatorio no 

hace directamente ante una autoridad judicial distinta. 

Sin* Que opera a titulo de defensa en un juicio previo en 

el que uno de los litigantes invoca la ley que se reputa 

inconstitucional. es decir. es una mera defensa alegada por 

uno de los litigantes en un procese cualquiera. siendo la 

misma autoridad judicial la Que puede conocer de la 

inconstitucionalidad de la ley o del acto aplicativo. 

Conforme a este sistema. toda autoridad judicial, no 

obstante su categoría. tiene el control de la constitucibn 

en observancia del principio da supremacla constitucional 
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que lo obliga a resolver los asuntos que se le plantean 

conforme a las disposiciones de la ley fundamental, a pesar 

de mandamientos en contrario contenidos en la legislación 

secundaria. Lo anterior supone la existencia previa de un 

proceso entablado ante un tribunal ordinario, durante el 

cual una de las partes pretende que se aplique una loY 

inconstitucional y la contraparte Podre oponer le excepción 

de inconstitucional, para el efecto de que la ley o acto 

que .se reclama no sea aplicado, por ser contraria a la 

Constitución. Si el tribunal admite dicha excepción deja 

Inaplicada la ley o el acto en el proceso particular en que 

ha sido planteada, aun cuando exista la posibilidad de que 

el ordenamiento juridico prevea la existencia de recursos 

extraordinarios para elevar el conocimiento del problema 

Particular de la inconstitucionalidad, al conocimiento de 

otros tribunales de mayor Jerarquía. 

Finalmente, algunos tratadistas ~elan que 

el control de la constitucionalidad puede ser mediante un 

órgano. neutro, es decir, que no es politica ni 

jurisdiccional, que intervenga a la manera de un arbitro 

para resolver los diversos conflictos que se planteen entre 

los diversos poderes restableciéndolos dentro de los 

limites de su competencia cuando por alguna causa hubiesen 

sido desplazados y para cuidar de la pureza de la 

constitución anulando las leyes contrarias a ella, 

interviniendo en todos los casos en que se trate de 
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reformar la ley suprema, encontrandose dicho poder neutro o 

moderador en el mismo nivel de los restantes poderes 

constitucionales no obstante que se encuentre revestido de 

atribuciones especiales) o por un organo mixto, es decir 

que el control de la constitucionalidad se realiza por dos 

órganos simulteneamentei un órgano jurtSdICCIOMel y otro 

politica, o por uno 'solo cuyas funciones son. en sus 

respectivos casos. Jurisdiccionales y políticas. 

3.- CONTROL CONSTITUCIONAL EN. 

A. ETAPA COLONIAL. 

Como sabemos, l• epoca colonial española en 

territorio nacional se inicia con la derrota de los Aztecas 

al tomarse Tenochtitlin y concluye con la consumación de la 

independencia. 

El Derecho en esta epoca estuvo integrado 

por el Derecho español en sus formes legal y 

consuetudinaria y por les costumbres indigenas. De este 

manera en la Nueva EspaRa estuvo vigente. en primer lugar, 

la legislación hecha en las colonime de América, dentrO de 

las que se encontraban las Leyes de Indias y las leyes de 

Castilla, teniendo estas Ultimas un carlicter supletorio. 
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Dentro del orden jerárquico, la autoridad 

suprema en las colonias espaAolas era el rey de Ispaga, 

quien era representado por los Virreyes o Capitanes 

Generales, quienes reunían en su persona las tres funciones 

en que se desarrollaba la actividad integral del Estado, es 

decir, eran administradores públicos, hacían leyes y 

Juzgaban. 

No obstante lo anterior, la funcibn 

iiiriediccional se desempehaban por diferentes funcionarios 

Judiciales, quienes conocían en primera instancia de los 

asuntos litigiosos que sometían a su decisibn. Tal es el 

caso de los alcaldes ordinarios y los jueces de la casa de 

contratación de Sevilla. entre.otros. 

Las sentencias dictadas ante esta primera 

instancia, tanto en asuntos civiles como en criminales, 

eran conocidas en alzada por la Audiencia, contra cuyos 

fallos procedía el recurso de suplicación ante el rey, mei 

como por el Comalia de Indias. cuando en la primera 

instancia hubiese conocido la Casa de Contratación de 

Sevilla. Cabe aclarar que el Consejo de Indias se formb con 

el fin primordial de garantizar el realismo Jurídico, es 

decir, que la elaboración de las leyes se caracterizara por 

ser realista. sirviendo como consultor del rey en esta 

tarea, o de sus representantes. 
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Al ser el Rev la autoridad suprema y 

descansar sobre el prInctplo de su origen divino, no 

existían barreras legales Que detuvieran la actuacibn del 

soberano frente a sus gobernados. Sin embargo, "dado el 

designio de cumplir con las enseAanaas evangélicas, los 

monarcas espaMoles generalmente se inspiraron en mbviles 

humanitarios y piadosos para desempeñar su funcibn 

legislativa, y prueba de ello es que en múltiples 

prescripciones de las Leyes de Indias se encuentra esa 

tendencia en beneficio del aborigen "7, 	que a pesar de 

estar Juridicamente protegido. era objeto de múltiples y 

constantes abusos por parte de eso/Moles, criollos y 

mestizos, quienes gozaban de mayores prerrogativas. 

En esta etapa de la historia de México se 

crearon diversas instituciones juridicas que podemos 

considerar como un antecedente de nuestro actual Juicio de 

empero, mismas que sin ser exactamente iguales, constitulan 

un control de la legislacion vigente en esa epoca y un 

recurso contra las actuaciones de los gobernantes, lo qUe 

se tradUcia en medios de proteccibn para los habitantes, 

Quienes se conformaban en su mavorla por indigensel 

espalloles y criollos, 

7.- BURGOA ORIHUELA, hollino. EL JUICIO DE AMPARO,  México, Ed. 
PorrGai, 1979, ed. 14k. 	?6, 
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Entre las ricuras más destacadas que podemos 

considerar de control de la legislacion vigente y de actos 

de los gobernantes de aouella epoca. sobresalen, 

I.- LAS AUDIENCIAS DE INDIAS. 

Como hemos dicno el monarca espaRol extendía 

su dominio en la Nueva España siendo su representante más 

directo el Virrey, sin embargo las determinaciones de este 

Ultimo no tenían el carácter de absoluto o definitivo ya 

que sus decisiones podian ser recurridas ante las llamadas 

audiencias. como lo disponía la Recopilacibn de Leyes' de 

los Reinos de las indias. comunmente conocidas como Leyes 

de Indias.. 

"Así la Lev XXXV. Libro II. titulo XV 
de la recopilación determinabas 

"Que dos que agraviaren de lo que el 
Virrey o Presidente proveyere en gobierno, pueden 
apelar a la audiencia, 

"Declaramos y mandamos que sintiendose 
alguna persona agraviada de cualquier autos o 
determinaciones que proveyeren los Virreyes o 
Presidentes por vía de gobierno pueden apelar a 
nuestra audiencia donde se les haga justicia 
conforme a leyes y ordenanzas: y los virreyes y 
Presidentes no les impidan la apelacibn ni se 
pueden hallar. no hallen presentes a la vista y 
determinación de estas causas, y se abstengan de 
ello°.8 

81' < CIT. POk. 'RELLANO GARC1A. Carlos, gL JUICIO DE AMPARQ. MéxiCbr 
Ed. Perrile. 1983. ed. 21. pág. 80. 
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De esta manera. las Audiencias tenían las 

Siguientes funcionesi 

1.- Conocer de los Juicios de residencia. 

Figura Que consistía en Investigar y conocer por parte del 

pueblo todas las quejas concretas contra el exfuncionario, 

el cual no podio salir del lugar donde habla ejercido sus 

funciones. 

Los Weals Que conocían de estos juicios 

eran los llamados "ad doc" o la "persona que daba 

residencia". 

2.- Otra de sus funciones consistía en 

ejercer una proteccibn en beneficio de los indígenas. al 

"cuidar de la instruccibn y buen tratamiento espiritual y 

corporal de los indios. no sblo a pedimento de parte sino 

de ofidio". 9 

3.- Dentro de las atribuciones conferidas a 

las Audiencias, nos encontramos con la siguiente. OLA 

utilizaba terminologla que posteriormente se utilizarla en 

nuestro actual juicio de amparo como est 

9.- ESQUIVEL OBREGON Toribio. APUNTES PAkA LA HISTORIA DEL DERECHO EN 
MEXlCO,  Mixicd. Ed. Porrúl. l95d, Tomo 1. sls. Z87. 
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"Vigilar que en los procedimientos de los 

comisarios. vicarios generales. visitadores y conservadores 

de las religiones. no se magan agravios. e interpongan sus 

partes y autoridad en amparo v defensa de los oprimidos Y 

agraviados. y conocer de los recursos de fuerza'.10 

4.- Acerca de la apelación ante las 

Audiencias de Indias, le correspondia conocer de las 

apelaciones que se interpusieren contra actos de los 

Virreyes oyendo Judicialmente a los interesados y 

confirmando, revocando o moderando sus autos y decretos. 

"pero si los Virreyes no se conformaren con lo resuelto, 

por la Audiencia, se ejecutarla provisionalmente lo por •1 

mandado. remitiendo', los autos al. Consejo de Indias para 

resolución final, siempre que no sea materia contenciosas Y 

estando, por otra parte. totalmente vedado a los Virreyes Y 

gobernadores mezclarse en actos de Justicia." 11 

 

De esta manera podemos considerar al 

procedimiento seguido ante la audiencia como un antecedente 

remoto del Juicio de amparo actual. y por .ronsiguiente nos 

encontramos ante la presencia de una institución de control 

legal y un limite para la actuación gubernativa. ya que se 

daba el caso de que las personas aue se creian agravudas 

Por las resoluciones del Virrey. apelaban la misma ante la 

 

10.- IDEM. 
11.- IBIDEM. 
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Audiencia, por juzgar que extralimitaba en sus funcioneS y 

que el hecho debía ser conocido por la autoridad 

jurisdiccional. en cuyo caso la Audiencia pedía los autos y 

el Virrey tenla que mandarlos. suspendiendo,' el curso de 

los mismos en tanto se decidía si el asunto era de justicia 

o de gobierno. siendo esta resoluctbn de carlacter judicial 

limatindose a resolver el punto litigioso. 

Siendo esta institucibn un sometimiento de 

control de la autoridad politica a la autoridad judicial, 

lo gue se traduce en una supremacía del poder judicial, por 

medio de l• cual se controlaba la extralimitacihn del poder 

administrativo, en el ejercicio de sus funciones. 

11.- EL RECURSO DE DEEDEZCAIE PERO NO SO 

CUMPLA. 

Otro medio de control legal y proteccibn • 

la esfera jurídica del gobernado era el llamado recurso de 

obedescase pero no se cumpla. en donde la norma suprema.' 

dentro de la Jerarquía normativa, era el derecho natural, 

Siendo el ceso que cuando existía una oposicibn • este, las 

leyes no deberían ser aplicadas. es decir, no delatan ser 

acatadas sus dispostciones, ni ejecutadas, sino que 

solamente doblan escucharse, asumiendo una actitud pasiva. 
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Para entender de manera más clara este 

recurso es importante apuntar Las siguientes definiciones 1 

OBEDECER: que viene del latín nOBEDIERVI de 

donde el equivalente "OBAUDIRE", el prefijo "OB" se hace 

descender del shnecrito °ABHI". que indica la posicibn de 

una persona o su actitud ante otra persona o cosa. por lo 

Que por obedecer debe entenderse la actitud de atención y 

respeto de una persona que escucha a otra, pero tinicamente 

una actitud. 

V CUMPLIRi del latín °CUMPLERE°  que 

significa acabar de. llenar. completar, perfeccionar, 

empresa una acción. 12 

s. 

De esta manera. de acuerdo con el Derecho 

Natural, al ser los derechos del hombre superiores a la 

voluntad del rey (el Derecho natural equivalía a la 

Constitución), y los actos del rey contrarios a estos, 

doblan obedecerse pero no cumplirse. 

De lo anterior podemos afirmar que este 

recurso consistía en adoptar una actitud respetuosa ante un 

mandato del rey, atender y Juzgar con propio criterio y de 

haber contradicción entre esta y el Derecho Natural, Que 

12.- ARELLANO GARCIA. Carlos. Op. cit., pis. 82. 
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pide hacer el bien y evitar el mal, se apelaba el mandato 

del rey ante el rey mismo. 

Asl e  cuando se pretendía aplicar una ley o 

una ordenanza o cualquier otra norma contraviniendo el 

Derecho Natural. el agraviado podia acudir al rey, 

solicitando su proteccibn contra actos de el mismo o de sus 

inferiores, se le ilustraba sobre los hechos, respecto de 

algún mandato por obrepcibn. es decir, por mala 

informacitin, p por subrepcihn. que (amustia en el 

ocultamiento de los hechos inspiradores del mandato real. 

De tal suerte QUO este recurso protegla la supremacía 

JurldiCa del Derecho Natural en primer termino y en segundo 

las costumbres de esa época. Asi,pues, se proteglan los 

Derechos fundamentales del hombre contenidos en el Derecho 

Natural y en las Practicas sociales. 

En la recopilacibn de Leyes de Indias 22 y 

24 se •stablecia el recurso de obedezcase pero no se 

cumpla, que estipulabani 

"Los ministros y jueces obedezcan y no 
cumplan nuestras cadulas y despachos en que 
intervinieren los vicios de obrepcibn y 
subrepcibn. y en la primera ocasión nos avisen de 
las causas por que no lo hicieren. Y fuera de 
estos casos cuando al cumplimiento siguiera- 
escándalo conocido o daño irreparable". 13 

13.- CIT. POR. ARELLANO GARCIA. Carlos. Op. clt.. Phq. 85. 
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III.- EL RECURSO DE FUERZA' 

En la ley de 12 de febrero de 1569, dada por 

Felipe II, se establece que este recurso podía interponerse 

por protesta ante el Tribunal eclesiastico, pero tambien 

podía interponerse ante la Audiencia, en cuyo caso esta 

libraba la previsibn ordinaria para que el Juez 

ecleeihstico otorgara la apelación y repusiera y absolviera 

llanamente. 

Las Audiencias en tales casos se limitaban 

a resolver si habla fuerza o no. es decir, si el asunto era 

de jiiriediccibn civil o eclestbstica. pudiendo interponer 

este recurso los Tribunales eclestisticos cuando se 

consideraban competentes de algún asunto del que estuviera 

conociendo la autoridad civil. 

No obstante. el recurso de fuerza no sedo 

era un medio para suscitar cuestiones de incompetencia, 

Sino que implicaba ademas un recurso de protección. por lo 

Rue puede considerarse como un precedente del Juicio de 

amparo, ya que significb un medio de control de la 

legalidad y del derecho de audiencia, ejercitado contra las 

autoridades judiciales cuyos actos lesionaban en sus bienes 

jurídicos a alguna persona. entre ellos la posesiOn. 
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IV.- EL AMPARO COLONIAL. 

Asimismo. en ésta epoca encontramos el 

llamado "amparo colonial". por medio del cual el Virrey 

otorgaba protección a una persona frente a autoridades 

inferiores y también frente a otras personas que, sin ser 

autoridades, se hallaban en una situación ventajosa en las 

relaciones con el protegido, debido e su posición social y 

a su poder real dentro de la sociedad colonial. 

En relación a esta figura, en la que se 

destacan mayormente elementos semejantes a nuestro actual 

juicio de amparo. el investigador Andras Lira seRale que, 

in amparo colonial se manifiesta en documentos procedente, 

de la practica gubernativa y Judicial ... El Archivo 

General de la Nación de Mexico y el Archivo Judicial de la 

Ciudad de Puebla, cuyos fondos documentales datan del siglo 

XVI y llegan hasta bien entrado el periodo nacional. El 

primero, a troves de los Indices del Ramo de Indias y del 

de General de Partes, del de Mercedes y Tierras, Clero 

Regular y Secular y el del Criminal hemos tenido noticia de 

532 casos, de amparo a diferentes personas...", 14 

Fundamentando 	lo 	anterior 	dicho 

investigador, transcribe una petición de amparo hecha al 

14.- LIRA GONZALEZ, Andrés. EL AMPARO COLONIAL Y EL JUICIO DE AMPARO 
MEXICANO,  Manco. Ed. Fondo de Cultura Económica. l979, Ip retopresión, 
pp. 13 y 14. 
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rey el primero de febrero de 1537. por los indígenas de 

Santiago Tlalte1olco en relación a sus tierras. que dices 

'Despu•s de que vinieron los •spaAoles 
.., en todo tiempo nuestros padres • abuelos e 
antepasados se han aprovechado • las han poseído 
como suyas ... • los dichos nuestros antepasados 
ponían guardas • arrendadores •n las dichas 
tierras e pueblo. según e como es costumbre lo 
faxen los otros seAores de otros pueblos delta 
Nueva EspaSsi • en esta pacifica posesión los 
ampararon nuestros predecesores, e a nosotros 
fijos y sucesores suyos todos los gobernadores • 
presidentes (de la real audiencia) de Vuestra 
Magestad, fasta agora. en tiempo del Visorrey de 
Vuestra magestad. Don Antonio de Mendoza. que nos 
los quiere tomar Xtobal (Cristóbal) de 
Valderrama, dyziendo que los dichos barrios de 
tierras' son subsetos al pueblo QUO por Vuestra 
Magestad tiene encomendados que le sirve. 

"Anal mesmo, SOPO Vuestra Magestad QUO 
de la misma manera e tiempo que poseyeron 
nuestros antepasados las tierras de Xeloc, que 
son ochenta COSOS de acampado, ay gire COSOS que 
agora nos quiere tomar e toma Gil Gomales de 
»nevadas, • dize que son sujetos y pertenecen a 
la provincia de Guautitlan, que tiene 
encomendados por Vuestra Magestad. pues somos 
leales Vasallos e servidores mande sean 
restituya*, e seamos amparados en nuestra 
posesión, compadeciendose de nosotros fimos e 
moradores dista C1bdsd. por QUO si aquisto, se 
nos quite, no nos aueda tierra en que podamos 
sustentarnos para poder servir a Vuestra Magestad 
en el Regimiento y gobernación dista Cibdad como 
querriamos • en gran manera conveniente ...". 15 

De la anterior transcripción se destacan los 

siguientes elementos: 

La petición o demanda misma. 

15.- ¡DEM.  pp. 17 y 18. 
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2) El queJoso, que en este caso son los 

indios 'vecinos • moradores' de Tleltelolco. 

3) Acto reclamado, o agravios, 

consistentes aqui, ... en el despojo de tierras. actual y 

futuro, con alteración de la posesibn pacifica. 

4) El derecho de propiedad que legan los 

quejosos, y concretamente la alteracibn de un derecho 

particular que de el se desprendes la posesión pacifica del 

bien propio, es decir, un derecho preexistente que se ve 

alterado por los actos de agravio. 

5) Unos agraviantes y responsables del 

acto reclamado, que actúan contra derecho. y en prejuicio 

del queJosoi,y 

61 Una autoridad a la que se acude en 

demanda de empero que en este caso es el rev (pero se hace 

menciOn del preeidinte y oidores de la audiencia como 

protectores en casos anteriores)." 16 

En esta secuencia de Ideas •1 amparo 

colonial se corrobora con lo establecido en el siguiente 

mandamiento de amparen 

16.- 181DEM. pp. 18 u 19. 
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"Don Lorenzo Suarez de Mendoza. ... Por 
quinto Joachin indio natural de la ciudad de 
Guexotzingo. a quien por ser y !haber) estado 
enfermo. reserve y mandé haber por reservado de 
la paga y satisfaccibn de tributo y de acudir a 
Servicios personales y otros efectos . me ha 
hecho relacion que, POr razón de la dicha 
reserva. le pretenden los principales indios de 
la dicha ciudad quitar las tierras de su 
patrimonio que tuvo y heredb de sus padres y 
antepasados. (y) que le pertenecen por derecho, 
diciendo (los principales), que siendo útil para 
pagar tributo y acudir a repartimientos y 
servida. no debe tener ni poseer tierras en mucha 
ni poca cantidadi queriéndolas tomar para si, de 
(lo) que recibe mucho agravio. Y me pidió que, 
atento (a) que la merced y gracia que se le hizo 
t de liberarlo de la paga de tributo y de acudir 
• los servicios personales o repartimientos, por 
ser y estar enfermo) no fue con restricción de 
que por ella hubiese de perder la propiedad de 
las dichas tierras. si no la ampliase, las 
mandase amparar para que libremente las tenga y 
posee. Y por mi visto. por la presente mando al 
Alcalde Mayor de la dicha Ciudad que, siendo las 
dichas tierras que el dicho Joachin, indio, dice 
de su patrimonio, le ampare en la posesión de 
elles, y no consienta que los dichos principales 
ni otra persona se las tomen por obra alguna ni 
se les haga agravio. Fecho en México a quince 
dias del mes de noviembre de mil y quinientos y 
ochenta, y dos anos, El Conde de Coruña tel 
virrey). Por mando de su Excelencia (el virrey), 
Martin Lopez Gacha (firma)." 17 

Otro ejemplo de mandamiento de amparo es el 

dictado en el aRn de 1590. en los siguientes terminase 

"Don Luis de Velazco, eteeterai hago 
saber a vos, el alcalde mayor del pueblo de 
Querétaro, que los indios del pueblo de San 
Miguel, sujetos al dicho pueblo de Gueretaro. me 
han hecho relación que ellos tienen mucha 
cantidad de tierras que siembran y cultivan Y.  
que algunas personas se des entran, en ellas sin 
causa mal que querer de su autoridad hacerlo. en 
los cuales han sido agraviados. Y me pidieron 
mandase ampararlos en ellas. Y por mi (visto). 

17.- IIIIDEM pp. 20 y 21. 
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por el presente (mandamiento) os mando que flagele 
averiguaciones si las dichas tierras son de los 
dichos indios: y constandlo, serlo, los amparels 
en la posesión de ellas y no consintais que sean 
~paladee sin ser oídos y por fuero y derecho 
vencidos ante quien y como deban. Fecho en 
México. a diez días del mes de Septiembre de mil 
y quinientos y noventa anos. Don Luis de Velasco. 
Por mandato de su Excelencia. Martín Lopez 
Geondiu. le 

Como podemos observar de las anteriores 

transcripciones se desprende un séptimo Y Ultimo elemento 

esencial del amparo colonial y que es. la orden o 

mandamiento de amparo. 

As1 pues. existen tres criterios en le 

clasificación lógico de los elementos esenciales del amparo 

colonial, a saber: 

A) Personales: 

AUTORIDAD PROTECTORA: el Virrey • través de 

sus subordinados (alcaldes mayores. corregidores y otros). 

QUEJOSO: o protegido en las causas resueltas 

positivamente. ya sean personas Fisica, y morales como son 

indlgenas, comunidades indígenas. asociaciones y demis. 

AGRAVIANTES 
	

RESPONSABLES DEL ACTO 

RECLAMADO: referentes a diversas personas físicas o 

10.- IDIDEPl. pilo. 23. 
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morales, con poder de hecho, no necesariamente investidas 

de autoridad política para realizar esos actos. 

ID De procedimiento; 

PETICION O DEMANDA DE AMPARO: en la que se 

hace relacibn de los actos reclamados, los perjuicios o 

alteraciones de un derecho y se designa a la persona o 

personas responsables. pidiendo la protección. 

DISPOSICION O MANDAMIENTO DE AMPARO: Dictado 

por el Virrey como autoridad protectora, actuando 

independientemente o como presidente de la Real Audiencia, 

en su caracter de representante del rey; y como principal 

protector de sus «Mitos y vasallos. 

C) Materiales u objetivos: 

ACTOS RECLAMADOS, Que se estiman en la 

relación de la demanda y, en su caso. en la solucibn 

positiva de ella como violatorios de derechos. 

DERECHOS PROTEGIDOS, Propios del quejoso que 

se alteran injustamente'por los agraviantes con sus actos 

conforme al orden jurídico positivo. 
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Como consecuencia de lo anterior, podemos 

dilucidar que en la epoca colonial existia va un autentico 

antecedente del Juicio de Amparo y con los mismos opietivos 

que el actual, ya aue su fin ultimo es el control legal y 

defensa de los derechos del hombre, va sea que se 

encuentran plasmados en una Constitución escrita o que se 

encuentren incitas en la costumbre como lo es una 

Constitución real (segunda mitad del siglo °asado). 

Con base en los elementos anteriores podemos 

decir que el Amparo Colonial es "une institución procesal 

que tiene por objeto le proteccibn de las personas en sus 

derechos. cuando estos son alterados o violados por 

agraviantes que realizan actos injustos de acuerdo con el 

orden 3urldico existente y conforme al cual una autoridad 

protectora del Virrey. conociendo directamente o 

indirectamente como Presidente de la Real Audiencia de 

México. de la demanda del agraviado oUeJoso. sabe de la 

responsabilidad del agraviante y los daRos actuales y/o 

futuros Que se siguen para el agraviado. y dicta el 

mandamiento de amparo para protegerlo. frente • la 

violación dO sus derechos% sin determinar en este la 

titularidad de los derechos violados y sólo con el fin de 

protegerlos de la violacion-, 19 

19.- IBIDEM. p19. 35. 
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V.- RECURSO DE NULIDAD POR INJUSTICIA 

NOTORIAi 

Este otro medio de control. antecedente del 

actual Juicio de amparo, procedía en contra de las 

sentencias de vistas, al mismo tiempo fueron contrarias a 

la ley. clara y terminante. o bien cuando la parte en que 

difirieran de la sentencia de vista fuera inseparable de la 

parte en que estuvieren conformesi y contra las ejecutorias 

de dichos tribunales cuando se violaran las normas de 

procedimientos en los casos que a continuación se enumerarle 

1.- Por incompetencia de Jurisdicción. 

2.- Por defecto del emplazamiento en tiempo 

y forma de los que debieran ser citados al Juicio. 

3.- Por falta de oersonalidad o poder 

suficiente de los litigantes para comparecer en Juicio. 

4.- Por defecto de citación para prueba e 

definitiva y para toda diligencia Probaterial. 

5.- Por no haberse recibido el pleito a 

prueba debiendo', recibir. o no aceptarse a las partes la 

prueba que les convenio,, siendo conducente y admisible. 
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h.- Por no haberse notificado el auto de 

prueba o la sentencia on tiempo y forma. 

7.- Cuando se deneuare la suplica, no 

obstante ser solicitada conforme a cuereen°. 

De todo lo anterior podemos concluir oue en 

la epoca colonial existían diversos recursos y autoridades 

• las cuales recurrir en caso de ser objeto de rosoluciones 

o actos pum violaren la esfera iuridica de los gobernada-y 

sobre todo a favor de los indígenas que eran objeto de 

abusos constantes) por lo que existlan medios por los 

cuales se tenia un efectivo control de la constitución, 

entendiendo por esta no solo la legislación escrita sino 

t•mbien las costumbres*  es decir la norma no escrita. 

DI CONSTITUCION DE ~TUNDAN. 

El Congreso de Chilpancingo. reunido por Don 

José Merla Morelos y Pavon, fue integrado por los 

representantes de la Junta de iltacuaro mas otras dos de 

Tecpan, territorio oue actualmente comprenderla el Estado 

de Guerrero y Oaxacib.siendo estos Jose Joaquín de Herrero, 

y Cornelio Ortiz de Zárate, sin embargo don Jose Merla 

Morelos se reservo el derecno de designar a los diputados 

de las provincias ocupadas, quienes Dispusieron trasladar a 

toros los miembros cal Congreso a Valladolid (hoy Morelia) 
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recibiendo la Constitución allí creada el nombre de 

"Decreto Constitucional para la Libertad de la America 

Latina". de fecha 22 de Octubre de 1614. misma que no entró 

en vigor por haberse dado antes de Que se consumara la 

independencia. 

Dicha Lev fundamental se dividió en dos 

partes, comprendiendo la primera de ellas los llamados 

elementos constitucionales, en donde se establecieron las 

garantias de libertad, propiedad Y seguridadt y la segunda 

la organización del Estado, dividiéndolo en tres poderes, 

otorgando al legislativo las funciones politices y las de 

legislación, dejando al ejecutivo las funciones 

exclusivamente administrativas, dividiéndolo en tres 

secretarias de Estado, a sabert la de guerra. marina y 

Justicie, y por ultimo el poder Judicial, integrado por un 

Supremo Tribunal de Justicia y un Tribunal de Residencia, 

En este documento constitucional se 

plasmaren por primera vez las garantías individuales, en un 

capitulo especial el cual se denominaba "Capitulo V. DE LA 

IGUALDAD, SEGURIDAD, PROPIEDAD Y LIBERTAD DE LOS 

CIUDADANOS", el cual abarcaba del articulo 24 en adelante, 

de entre los cueles algunos de ellos disbnniene 

"Articulo 24. La felicidad del pueblo y 
de cada uno de los ciudadanos, consiste en el 
goce de la igualdad, seguridad. prosperidad Y 
libertad. La Integra conservatabn de estos 
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derechos es el objeto de la institución de esos 
gobiernos y el único fin de las asociaciones 
politices. 

"Articulo 25. Ningún ciudadano podre 
obtener mas ventajas que las que haya merecido 
por servicios hechos al Estado. Estos no son 
títulos COMICableS, ni hereditariosi y ael. es 
contraria a la razón la Idea de un hombre nacido 
Legislador o Magistrado. 

"Articulo 	28. 	Son 	tiránicos 	y 
arbitrarles los, actos ejercidos contra un 
ciudadano sin las formalidades de la ley. 

"Articulo 29. El Magistrado que incurre 
en este delito sera depuesto y castigado con la 
severidad que manda la ley. 

"Articulo 30. Todo ciudadano se reputa 
inocente, mientras no se declara culpado. 

"Articulo 31. Ninguno debe ser juzgado 
ni sentenciado. sino después de haber sido oído 
legalmente. 

"Articulo 34. Todos los individuos de 
10 escudad tienen derecho a adquirir propiedades 
y disponer de ellas a. su arbitrio, con tal que no 
contravengan la ley. 

"Articulo 35. Ninguno debe ser privado 
de la menor porción de las que posea, sino cuando 
lo ostia la pública necesidad; Pero en este uso 
tiene derecho a una Justa compensación. 

"Artículo 37. A ningún ciudadano debe 
Coartarse la libertad 011 reclamar sus derechos 
ante los funcionarios de LA autoridad pública". 
20 

Dicha Constitución, como podemos observar, 

estaba influenciada profundamente por los principios 

jurídicos de la revolución francesa, manifesténdose. por 

20.- Usara de Diputados del Congreso de le Unión. LII Legislatura. 
DERECHOS DEL FUMO MEXICANO. NISfühIA CONSTITUCIONAL.  México, Ed. 
Miguel Angel porreta.' 1985. eo. 51, Tomo II. pp. 144 a 146. 
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ello que los derechos del hombre son intangibles, debiendo 

ser su protección la única finalidad del Estado. 

No obstante Que esta Constitución tenia un 

capitulo dedicado a los Derechos del Nombre. contenta otras 

garantlas dispersas, por ejemplo la contenida en el 

articulo 31, en el Cual se establecia la Garantía de 

Audiencia que dicen Ninguno debe ser Juzgado ni sentenciado 

sino ~pues de haber sido (pido legalmente. 

Por otra parte. en el cuerpo de leyes que 

nos ocupa. no se encuentra en su articulado ninguna 

disposición expresa que contenga recurso, juicio o medio 

alguno que tuviera como finalidad el control de la misma y 

de protección a las garantias del hombre consagradas en 

ella►  evitando sus posibles violaciones. No obstante que en 

su articulo 237 se establece. en la parte final. el derecho 

de cualquier ciudadano a reclamar las infracciones que 

notare. 

Sin embargo para comprender cabalmente el 

verdadero sentido de esa frase, dicho numeral a la letra 

versal °Entretanto que la representación nacional. de que 

trata el articulo antecedente, no fuera revocadai y 

siendolo, no dictare y sancionare la Constitución 

permanente de la Nación, se observará inviolablemente el 

tenor de este decreto. y no podrá proponerse alteración. 
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1 

adicibn ni supresión de ninguno de los artículos en que 

consiste esencialmente la forma de gobierno que prescribe. 

Cualquier ciudadano tendre derecho para reclamar las 

infracciones que notare". 21 

De lo anterior podemos concluir que no se 

previó en dicho articulo la posibilidad de preservacibn de 

los derechos del gobernado. sino que únicamente establece 

la inviolabilidad de dicho documento en cuanto a que no 

podia proponerse alteración. adición ni supresión de 

ninguno de los articules en que consiste la esencia de la 

forma de gobierno QUO prescribe. Por lo que la facultad de 

reclamar las infracciones a que se refiere dicho numeral, 

por cualquier ciudadano sólo se podia ejercitar cuando las 

infracciones se refirieran a la estructura gubernativa. 

Y aún cuando este articulo se refiriera a la 

posibilidad de los ciudadanos de reclamar las infracciones 

que notaren en relacibn a todo el testo constitucional, en 

el mismo no se establece el medio para hacerlo, ni ante 

quien; lo que evidencia la necesidad de una ley 

reglamentaria. indispensable para QUO cualquier medio de 

control constitucional tenga efectividad, como mas adelante 

se confirmara. 

21.- LOEN. pl.g. 144. 
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La falta de disposicibn expresa que previera 

un medio de control constitucional "tal vez se haya debido 

• dos causas principalmente, a saber: el desconocimiento de 

las instituciones Jurídicas semejantes y sobre todo a la 

creencia que sustentaban todos o casi todos los hombres de 

Estado de aquélla epoca. en el sentido de estimar que la 

sola inserción de los derechos del hombre en cuerpos 

legales dotados de supremacia. pris suficiente para provocar 

un respetó por parte de las autoridades. concepción que la 

realidad se encargo de desmentir palpablemente". 22 

Cl CONNTITUCION DE 11124. 

Después de la entrada .triunfal del eiercito 

trigarante el 27 de septiembre de 1821 (consuMandose la 

independencia nacional). se instale, el 28 de septiembre 01 

mismo ligo la junta gubernativa. que iligib como presidente 

a iturbide quien a principios de marzo de 1823 reinstalb el 

Congreso abdicando el 14 del mismo mes y ligo ante los 

legisladores. 

Dicho congreso emptdib el 4 de Octubre del 

mismo ego la primera Constitución Federal de la República 

cuya vigencia se prolongó durante doce años. 

22.- BURGOS ORIHUELA, Ignacio. Op. cit. oh. 106. 
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Los legisladores de esa epoca dieron un 

lugar secundario a los Derechos del Hombre, siendo aue solo 

en disposiciones aislaaas podemos encontrar algunas 

garantías individuales. ate preferentemente se refieren a 

la materia penal. 

Por lo que a decir de algunos autores fuera 

de esa escasa enumeración de los derechos oel gobernado 

frente al Estado en la Constitución de 1824. no establece. 

como en la de Apatzingan, la consagración exhaustiva de los 

Derechos del Hombre. 

En esta Constitución Federal se establece. 

entre otras cosas. la independencia para siempre de la 

Nación Mexicana; que la religión en Milmico seria la 

católica, con exclusión de cualquier otra: se adopta como 

forme de gobierno una República representativa, popular y 

federal' que las partes integrantes de la Federación serán 

loe Estados y Territorios que se acababan de creare se 

divide para su ejercicio el Supremo Poder de la Federación 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

El poder Legislativo se aeposita en un 

Congreso General. compuesto de dos Calmaras. una de 

Diputados y otra de Senadores. 
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El Poder Ejecutivo se deposita en un solo 

ciudadano que es denominado Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanosi habla un Vicepresidente y ambos durarían 

en su Cargo cuatro arios. 

El Poder Judicial residta en la Suprema 

Corte de Justicia de .  la Nación, en los Tribunales de 

Circuito y en los Juzgados de Distrito. 

Los gobiernos interiores de los Estados se 

dividían en Ejecutivo Legislativo y Judicial, pero no se 

podían oponer a lo establecido en la Constitucibni y que la 

Constitución no podía reformarse sino hasta 1630. 

Se determinaba asimismo en la Constitucibn 

la garantía de legalidad d• los actos de los funcionarios 

Públicos. 

El medio de control constitucional estaba 

previsto en varios articulo., como son: 

"Articulo 38. Cualquiera de las dos 
Cámaras podrli conocer en calidad de gran Jurado 
sobre las cuestiones: 

°dio. pe los gobernadores de los 
Estados, por infracciones de la Constitucibn 
Federal. Leyes de la Unión, u ordenes del 
Presidente de la Federación, nue no sean 
manifiestamente contrarias a la Constitución y 
Leyes Generales de la Unión y, tambien, por la 
publicación de leyes o decretos de las 
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legislaturas de sus respectivos Estados, 
contrarias a la misma Constitución y leyes. 

"Articulo 113. Durante el receso del 
Congreso General, hebra un Consejo de Gobierno, 
compuesto de la mitad de los individuos del 
Senado y uno por cada Estado. 

"Articulo 116. Las atribuciones del 
Consejo son las que sigueni 

"le. Velar sobre la observancia de la 
Constitución, de la acta constitutiva y leyes 
generales formando expediente sobre cualquier 
incidente relativo de estos objetos. 

"Articulo 137. Las atribuciones de la 
Corte Suprema de Justicia son las siguientes; ... 

94. (Conocer) De las causas de 
Almirantazgo. presos de mar y tierra, y 
contrabando, de los crimenes cometidos en alta 
mar. de las ofensas contra la Nación de los 
Estados Unidos Mexicanos. de los empleados de 
hacienda y justicia de la federación y de las 
infracciones de la Constitución y leyes 
generales, según se prevenga por la ley." 23 

COMO heMOS dicho, en este Constitución se 

encuentran dispersas las garantías individuales, dentro de 

las cuales los articules 146 a 156 establecen las garantías 

que doblan de gozar las personas en los juicios criminales, 

destacando entre otras las siguiente()); 

"Articulo 112. Las restricciones de las 
facultades del Presidente son las siguientes; 

"2e. No podrá privar el Presidente a 
ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna, 
pero cuando lo exija el bien y la seguridad de la 
federación, podré arrestar debiendo poner las, 
personas arrestadas en el termino de cuarenta y 
ocho horas a disposición del Tribunal o Juez 
competente. 

24.- Camara de Diputados del Congreso da la Unión. LII Legislatura. 
Op. cit.. pp. 768. 769. 803. 804 y 811 .. 813. 
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"3a. El Presidente no podrá ocupar la 
propieaaa oe nIngún particular ni corporación, ni 
turbarlo en la posesion, uso o aprovechamiento de 
ella, y si en algún caso. fuere necesario para 
algún caso de conocioa utilidad general tomar la 
propieaad de un particular o corporación, no lo 
peore hacer sin preia aprobación del Senado. y 
en sus recesos ael Consejo de Gobierno. 
indemnizando siempre a la parte interesada e 
juicio de hombres buenos elegidos por ella y el 
gobierno". 24 

Si bien es cierto que en esta Constitucibn 

nos encontramos ante la mención ce un principio de control 

constitucional y legal ejercido por la Corte Suprema. este 

nunca existió. ni en le practica ni Positivamente. ya que 

no se concretó su aplicabilidad en la promulgación de una 

ley reglamentaria y en consecuencia su utilidad practica 

fue nula. 

DI CONITITUCION DE 11136. 

En el mes de Dictemore de 1636, fueron 

expedidas por el Congreso constituyente las llamadas "Siete 

Leyes Constitucionales". La primera de ellas fue promulgada 

el 15 de diciembre de 1635 y las seis restantes ye no se 

Publicaron por separado, sino todas el dla 6 de diciembre 

de 1636. 

Dichas leyes en esencia señalant 

24.- IDEM. pp. 801, 802 y 817 1, 819. 
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La primera se reitere a la nacionalidad, la 

cludadanla y derechos y obligaciones de Los mexicanos. 

En la segunda ley se establectb el Supremo 

Poder Conservador, el cual no era responsable de sus 

opiniones mes que ante Dios y la opinión pública. y sus 

miembros no podian ser reconvenidos ni juzgados por sus 

opiniones. 

La tercera ley se refiere al Poder 

Legislativo, a sus miembros y todo lo relacionado con la 

formación de las leyes. 

En la cuarta ley se ,trata lo referente a la 

organización del Supremo Poder Ejecutivo. que se depositb 

en un Sup9mo Magistrado. llamado Presidente de la 

República y desempeRarla su cargo ocho anos. 

Su elecctbn era indirecta en Junta del 

COneeJo de Ministros. el Senado y la Alta Corte de 

JuetiCia, designando cada uno de estos organismos una terna 

que era enviada a la Cámara de diputados, que escogía a 

tres individuos de los mencionados en dicha ternas y 

reuniria el resultados las Juntas Departamentales, las que 

elegtrlan  di  uno de los tres y el nue obtuviera mayoría de 

votos seria el nuevo presidente. 
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L4 Quinta Ley contiene la organización ael 

Poder Judicial de la AepúbIloa. el oue se °opositaba en una 

Suprema Corte de Justicia, en los Tribunales á-lloremos as 

los Departamentos. en los de Hacienda y en los Juzgados de 

primera instancia. 

En la sexta ley se contenta la divisibn 

territorial. creando los Departamentos Que se dividían en 

Distritos y por último estos en partidas. 

Por último la ~tima ley se refiere a las 

variaciones constitucionales. las cuales solo podriin 

hacerse declin» de seis amos de oue fueran publicadas. 

Asimismo es menester seMalar que la 

Constitución de 1e36 contenta una importante declaracibn de 

/os Derechos del Hombre. entre los cuales destacaban las 

garantes otorgada* a los inculpados en juicios criminales, 

siendo pertinente seAeler en relacibn a la garantia de 

propiedad lo siguiente, 

io. No poder ser privado de su propiedad, nl 

del libre uso y aprovechamiento de ella en todo nl en 

parte. Cuando algún objeto ce general v pública utilidad 

exija lo contrario. poari verificarse la privacibn, si tal 

circunstancia fuera calificada por el Presidente y sus 

cuatro Ministros en la Capital, por el Gobierno y Junta 
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Departamental en los Departamentos, y el dueno, sea 

corporación eclesiástica o secular, sea individuo 

Particular. previamente indemnizado a tasación de los 

Peritos. nombrado uno de ellos por el y según las leyes el 

tercero en discordia en caso de haberla. 

Dicha calificación poda ser reclamada por 

•1 ante la Suprema Corte de Justicia en la Capital, y en 

los Departamentos ante el Tribunal Superior respectivo. El 

reclamo suspenderla la eJecución hasta el fallo. 

En le Constitución en comento se cambió el 

regimen federativo por el centralista, distinguiéndose la 

creación del Supremo Poder Conservador, creado para 

resolver el problema del control o defensa constitucional. 

Estaba integrado por cinco miembros, 

elegidos 	mediante 	selecciones 	por 	las 	juntas 

departamentales. la Cámara de Diputados y el Senados de 

estos cinco individuos debía renovarse uno cada dos anos 

(Ley segunda artículo primero). 

Sus facultades relativas • la defensa de la 

Constitución, consistian, en síntesis, en declarar la 

nulidad de los actos contrarios a la Constitución de uno de 

los tres poderes. a solicitud de cualaulera de los otros 

dos, fracasando este sistema por falta de ejercicio. 
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El Control Lonstitucional ejercido por el 

Supremo Poder conservador ere meramente político y sus 

resoluciones tenían validez "erga °miles". siendo exageradas 

sus atribuciones, pero le daban el carecter de órgano 

equilibrador entre los otros poderes. 

Respecto a este Organo de Control 

Constitucional. nos dice el investigador Jorge Gexiola que 

"si el Supremo Poder Conservador se Juzga por la intención 

de sus oropbsitos. ya Que su finalidad le es consustancial, 

debe ser absuelto por la historia. porque el objeto 

principal que animo su creacibn. era meternos en una vida 

institucional". 25 

En este tipo de Control Constitucional es 

patente la ausencia del agraviado. la 'carencia de relacibn 

procesal y la falta de efectos relativos de sus *Misional', 

que son característica fundamentales del Juicio de Amaro 

en nuestra epoca, como mas adelante comentaremos. 

El RASES ORSANICAS DE 1143. 

Por mandato de don Antonio López de Santa 

Anna, en 1841 quedaron sin efecto las Siete Leyes 

Constitucionales y en 1642. siendo el Presidente de la 

República don Nicolás @rayo, designb a las personas que 

25.- lb1DEM. gMo. 14. 
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elaborarían las bases constitucionales. El 6 de abril de 

1843 se empezó a discutir el provecto. 

La Junta Nacional Legislativa. establecida 

conforme a los decretos de l9 v 23 de diciembre de 1842. 

PreParó el documento constitucional denominado "BASES DE 

ORGANIZACiON POLITICA' DE LA REPUBLICA MEXICANA". mis 

conocido como "alees úrolnicas", que fueron sancionadas por 

don Antonio López de Santa Anna (quien para entonces va 

habla reasumido la presidencial el 12 de junto de 1843 y 

Publicados el 14 del mismo mes y aso. 

Este documento Constitucional adoptó 

nuevamente el regimen central. sin consagrar ningún sistema 

de control constitucional cm* sustituyera al Supremo Poder 

Conservador Implantado. en la Constitución de 1836, el cual 

fue suprImloo en,esta Ley Suprema. 

Ael nue*. al Poder Judicial no se le coloca 

en el rango de órgano tutelar del regimen constitucional, 

Ve Que propiamente sus funciones se reducían a revisar las 

sentencias que en los asuntos del orden civil v criminal 

pronunciaban los PAGOS inferiores (articulo 118). 

Las bases Urganicas se destacan por 

consagrar una muy completa enunciación de las garantías 

individuales en su articulo vo, de entre las cuales 
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destacan las previstas en materia penal. siendo pertinente 

mencionar lo relativo a la aarantía de propiedad Que en lo 

relativo establece: 

"Articulo 9q. Derecho de los habitantes 
de 141 Repúblicas 

"V111.- Nadie podré ser Juzgado ni 
Sentenciado en sus causas civiles v criminales 
sino Por Jueces de su propio tuero. v por leyes 
dadas y tribunales establecidos con anterioridad 
al hecho 6 delito de que se trate. Los militares 
Y eclesiásticos continuará sujetos é las 
autoridades á que lo están en la actualidad. 
según las leyes vigentes. 

"1x.- En cualquier Estado de la causa. 
en que aparezca que al reo no puede imponerse 
pena corporal. será puesto en libertada dando 
fianza... 

"XI.- No será cateada la casa. ni 
registrados los papeles de ningun individua, sino 
en los casos y con los requisitos literalmente 
prevenidos en les leyes... 

"XIII.- La propiedad es inviolable. sea 
que pertenezca a particulares o a corporaciones, 
y ninguno puede ser privado ni turbado en el 
libre uso y aprovechamiento de la QUe le 
Corresponde según las leyes. ya consiste en 
cosas, acciones 6 derechos. ó en el ejercicio de 
una profesibn o industria que le hubiere 
garantizado la ley. Cuando algún objeto de 
utilidad pública exigiere su ocupacion. se hará 
esta. previa la competente indemnizacibn. en el 
modo que disponga la ley. 

"XIV.- A ningún mexicano se le podrá 
impedir la traslación de su persona y bienes i 
otro pais. con tal de que no deje descubierta en 
la República responsabilidad de ningún genero. y 
satisfaga por la extradiccibn de sus intereses 
los derechos que establezcan las leves." 26 

26.-  TENA RANIREZ, Felipe. LEYES FUNDAMENTALES DE MEMO 16013-1969, 
Ed. Porr0a, 1989, ad. 151, pp. 406 a 408. 
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Del estudio de este articulo, es evidente el 

hecho de oue contiene los antecedentes de algunos de los 

primeros 29 artículos de nuestra actual Constitucibn. de 

entre las que destacan las fracciones VIII y XI, por 

contener los antecedentes de los artículos 14 y 16 	de 

nuestra Constitucibn Federal, respectivamente. y por 

consagrar la garantía de legalidad que deriva de que el 

Juzgamtento y sentencia deben sujetarse a las leyes dadas. 

Por otro lado. contempla un escueto 

Principio para regular el control constitucional, de 

carácter politica. como en la anterior Constitucibn, en la 

fracctbn XVII del articulo 66 que a la letra dicet 

"Articulo 66. Son facultades del 
Congresal ... 

"XVII.- Reprobar los decretos dados por 
las Asambleas Departamentales cuando sean 
contrarios la la Constitucibn ó 4 las leyes. y en 
los casos prevenidos en estas bases". 27 

Esta fraccibn contempla un control de la 

constitucionalidad y de la legalidad en general. y asimismo 

una supremacia de la Constitución y leyes frente a los 

decretos de las asambleas departamentales. que ejercen las 

facultades 	administrativas 	de 	los 	Departamentos, 

actualmente conocidos como Entidades Federativas o Estados 

(articulo 30 y 401. 

  

21.- 1DEM. pág. 414 v 415. 
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Como hemos dicho con anterioridad. no se 

contempló articulo expreso que facultara al poner judicial 

el control constitucional ni del principio de legalidad. no 

obstante que el articulo 18 fracción XIV faculta a la 

Suprema Corte de Justicia para oir las dudas de los 

Tribunales sobre la inteligencia de alguna ley. y 

Juzgandolas 	fundadas. 	iniciar 	la 	declaración 

correspondiente. 

Por lo que podemos concluir que en esta 

Constitución, se dio un retroceso al suprimir de la 

Constitución de 183o al Supremo Poder Conservador que 

significaba un órgano de control politica, sin haberlo 

sustituido o atribuido esa función al Poder Judicial o a 

ningún otro con el fin de preservar la aplicación y esencia 

de ese documento constitucional. y mucho menos existió una 

ley reglamentaria. 

FI ACTA DE REFORMA DE 1E47. 

El /*apiolen federal fue restablecido como 

consecuencia de la convocatoria a un Congreso Constituyente 

que inició sus labores en diciembre de 1946. En el seno de 

este Congreso se designo a una comisión de juristas que 

tendrlan 
	

su cargo la elaboración del documento 

constitucional correspondiente, 
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El 15 de febrero de 1847, treinta y ocho 

Diputados propusieron que la Constitución de 1824 rigiera 

lisa y llanamente. sin reforma alguna, dejando que el 

Congreso posteriormente estableciera las modificaciones 

pertinentes. 

mayoria de la Comisión, en su dictamen 

del 5 de abril. no recibió con agrado la postura de los 

autores de la anterior posicion de aue por la proximidad de 

las tropas invasoras de la República quedarla inconstituida 

Si •1 Congreso abordara inmediatamente las reformas a la 

Constitución de 1824. 

Con el dictamen de la mayoría se acomplAD el 

voto particular de don mariano Otero, único miembro 

dicid•nte de la Comisión formada por Pedro Zubieta, Joaquin 

Cardoee y Manuel Crescencio Repón. con le abstención de 

Espinosa de los Montero' quienes. como va dijimos, 

propusieron la restauración de la Constitución de 1824, 

proponiendo el autor del voto particular la observancia de 

lo que denomine el "Acta de Reformas". 

En la sesión del 16 de abril, el Congreso 

rechazó el dictamen de la mayorla y en la del dia 22 

comenzó la discusión del voto particular de don Mariano 

Otero, que terminó de discutirse el 17 de mayo. que fue 
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Jurada el ella 21 y publicada el 22 as mismo mes y aso, con 

algunas modificaciones y adiciones. 

En el Acta de fvetormas destacan como puntos 

mes importantes los Derechos del Hombre y la Instituctbn 

del Amparo. 

Es importante nacer notar que don Mariano 

Otero estuvo indudablemente influenciado por las ideas de 

don Manuel Crescencio ReJón. quien en el Congreso de 1846 

dio a conocer sus ideas sobre el Control Constitucional, 

proponiendo "que los Jueces de primera instancia amparen en 

el goce de sus derechos a los QUO le impidan su oroteccibn 

contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al 

orden judicial " y " que la injusta negativa de los Jueces 

• otorgar el referido amparo. est como de los atentados 

cometidos por ellos contra los mencionados derechos, 

conozcan sus respectivos superiores". (Programa de la 

mayoría de Diputados del Distrito Federal. Manuel C. ReJbn, 

Fernando Agreda y Jose Ml. del Rios fecha el 29 de 

Noviembre de 46.- Imprenta la voz de ~cica). 

"En 47 las ideas de ReJón. expuestos en 

sendos folletos publicados en merida y Mexico y sostenidas 
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en la tribuna del Congreso General debieron seducir a 

Otero...". 2E1 

"Asimismo. 	es 	menester 	tomar 	en 

consideración el proyecto de Constitución para Yucatin 

elaborado por don Manuel Crescencio ReJon a fines de l040, 

Que enumera los derechos del Hombre y que usa por primera 

vez en nuestro país el término "Amparo". 

En efecto. el articulo 53 de 'dicho proyecto, 

antecedentej• del 	Juicio - de 	Garantlas, 	elitablecei 

"corresponde a este Tribunal reunido (Corte Suprema de 

Justicia del Estado), 

°1º Amparar en el gato de sus Derechos a los 

que le pidan su protección contra leyes y decretos de la 

legislatura oue sean contrarios a la Constitución, o contra 

las providencias del Gobierno o Ejecutivo reunido, cuando 

en ella se hubiesen infringido el Cbdiqo Fundamental o las 

leyes. limitlindose en ambos casos a reparar el agravio en 

la parte en que estas o la Constitución hubiesen sido 

violadas". 29 

211.- TENA ~NEL Felipe. DERECHO CONSTITUCIONAL mEXICANU,  México, 
Ed. Porrile. 1994, ed. 28A, D'O. 499. 
29.... TRUE» URRINA, Alberto y MUDA FARRERA. Jorge. NUEVA LEGISLACION 
DE AMPARO REFORMADA,  Meneo. Ed. Porrlie. 1993. ed. 58a. pp. 44 y 445. 
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pe esta manera, se ha considerado a don 

manuel Crescencio Reión el precursor y autor indiscutible 

de la Oroanizacion del Amparo. adelantandose a su tiempo y 

a don Mariano Otero como el creador, el que lo eStablecib y 

le dio vida. 

En el Acta de Reformas se destacan los 

artículos que contienen el sistema híbrido propuesto por 

don Mariano Otero, los cuales son los siguientes, 

"Articulo 5o. para asegurar los 
derechos del hombre que la Constitucibn reconoce 
una ley fiDir& las garantidos de la libertad, 
seguridad. propiedad e igualdad de que goeen 
todos los habitantes de la República y 
establecer los medios de hacerlas efectivas. 

"Articulo 22. Toda ley de los Estados 
que ataque la Constitucibn o las leyes generales, 
ser• declarada nula por el Congresos pero esta 
declaraciOn sblo podrá ser iniciada en la Cimera 
de Senadores. 

"Articulo 2G. Si dentro de un mes de 
publicada una ley del Congreso General fuere 
reclamada, como anticonstitucional. o con el 
presidente de acuerdo con su ministerio. o por 
diez Diputados. o seis Senadores o tres 
legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se 
luir& el reclamo. someter& la ley al examen 	de 
les legislaturas. las que dentro de tres meses. y 
precisamente en un mismo dia. ~in su voto. 

"Articulo 24. En caso de los articules 
anteriores el Congreso General y las Legislaturas 
a su vez se contraeran • decidir únicamente si la 
ley de cuya invalidez se trate es o no 
anticonstitucional: y en toda declaracibn 
afirmativa se insertaran la letra de la ley 
anulada y el texto de la Constitucibn o Ley 
General • que se oponga. 

"Articulo 25. Los Tribunales de la 
FederactOn ampararán a cualouier naoitante de la 
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S'epubitca en el eiercicio y conseryactan de ins 
derechos que le conceden esta Lanatitlicibn y las 
leves constitucionales. contra todo ataque de loe 
poderes Legislativo y tiecutivo va de la 
Federación va de los Cstados, iimItaudose dichos 
tribunales a impartir su proteccion en el caso 
Particular sobre uue verse vi proce, sin hacer 
ninqiina deciaracion general respecto de la ley o 
del acto que in motivare". 7,0 

Como podemos observar, el articulo bq. va 

contiene la Idea de crear un medio de control 

constitucional a través de un sistema Jurídico para hacer 

efectivas les garantías individuales. 

El articulo 22 establece un sistema de 

control por órgano politico para tutelar la Constitución y 

leyes generales. siendo el órgano controlador el Congreso y 

requiriéndose le excitativa de la Cámara de Senadores. 

En el numeral 23 transcrito. se permite la 

tutela de la Constitución frente a las leyes del Congreso 

General que la vulneren. pero se requiere la excitativa del 

Presidente de acuerdo con su Ministerio, o la de diez 

Diputados. o por seis 'Senadores o tres Legislaturas. En 

este caso el «gano controlador es la Suprema Corte. quien 

conoce del reclamo pero requiere someter la ley al examen 

de las legislaturas. las que disponen de un plazo para 

emitir su voto. Por lo tanto, nos encontramos ante la 

Presencie de un control do tino político y no de uno de 

30.- ARELLANO GARC1A. Carlos. Op. cit.. pay. Uy. 
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carácter jurisdiccional. pues la vesolucion final la toman 

las legislaturas memente una yoracion mayoritaria. sienao 

la Suprema Corte de Justicia una mera Intermediaria en ese 

Control Politica. h,e el articulo i4 comniementario de LOS 

005 anteriores y en el oue se confirma el control político 

de la Constitucion. 

Sin embargo, el articulo 25 es evidente que 

consagra un sistema de control 2urisdiccional de las 

garantidos 	individuales y en el cual se cristalizan las 

idas de don Mariano Otero. 

For lo que en esta Acta de Reformas se 

combino el regimen de control político con el 

Jurisdiccional. consolidándose un sistema de control 

constitucional n'Orlo°. sin embargo, como en las anteriores 

Constituciones que preveian un sistema de control 

constitucional, para oue lucra totalmente efectivo no bastb 

su enunciaciOn sino que hizo ilailts una ley reglamentaria. 

Finalmente es importante mencionar las 

siguientes consideraciones que respecto al articulo 25 hace 

el Jurista Carlos Arellano 6.rcia: 31 

Al El Ordeno competente Para conocer de las 

violaciones a los derechos al dooernado esté constituido 
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procedentes de los poderes Legislativo v E)ecutivo. de la 

federación o de los Estados. No se inCluyen los actos 

Procedentes del judicial. 

D) La formula Otero consiste en le 

consagración del principio de relatividad de las sentencie' 

de amOaro. en el sentido de oue los Tribunales de la 

Federación se 1-imitaren a impartir su protección en el caso 

particular sobre el oue verse el proceso. sin hacer ninguna 

aeclaración general respecto de la lev o del acto aue lo 

motivare. 

E) Se menciona un proceso ante un órgano 

itirisatccional. lo que siciPt4:Ica nue el control se ejercerá 

mediante un sistema Jurisdiccional en cuanto al 

procedimiento. 

52 

por los tribunales de la •ederacion. No son los tribunales 

del ornen comun. Esta es una caracceristica del amparo 

mexicano que se ha arraidado plenamente. 

bl Se adopta el vocablo "ampararán" que se 

Proyecta • nivel nacional como una terminología que se 

arraiga a partir de esa epoca para denominar a nuestra 

institucion. 

Cl Los actos de autoridades guíe habriin de 
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F) A nuestro Juicio. se omite determinar que 

se reauiere la instancia de parte agraviada. 

No se protege a toda la Constitución sino 

Que seto se ampara respecto de los der••cnos del gobernado. 

Hl El sistema del articulo 25 no es 

completo. s• integra con los articules anteriores del 22 el 

24 y ello da lugar a oue se trate oe un sistema híbrido en 

cuanto a Que mezcla el control politica con el 

Jurisdiccional. 

N) CONSTITUCION DE 1157. 

El Congreso Constituyente encargado d• Le 

elaboracadm d• le constitución de 1857 inició sus labores 

el 14 de r'ebr•ro de 1856 v las terminó el 5 de febrero de 

107. siendo don Penderle Arriaba su prindpal redactor. 

Esta Constitución. emanada del Plan de 

Ayuda. implantó las ideas del liberalismo • individualismo 

imperantes en esa epoca. principalmente en Francia. como 

regimenes de relacion entre el astado Y el individuo. en 

donde el individuo y sus (atrocho* son lo primero en •i 

ob3eto de las instituciones sociales CM siempre ~en 

respetarlos por sobre todo. 
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Asi pues. el indiyinHaiLsmci constituye un 

contenido posible de los fines el Estado. que se basa en la 

realización de un objetivo, es decir. en la conservación y 

protecctbn de la personalidad tnotyldualt y el liberalismo 

equivale e le actitud que el Estado adopta o asume nor 

conducto de sus órganos frente a la actividad particular. 

garantizando su desarr011o en tanto no provoque desorden en 

le sociedad. es decir. vigila las relaciones entre los 

Particulares. en las cuales sólo tiene intervención cuando 

pueden provocar dichos desordenes en la convivencia social. 

implantando tambien el liberalismo como regulen de 

relaciones entre el Estado v los gobernados. 

Dichas posturas se encuentran plasmados en 

el articulo lp de esta Constitución Que • la letra diese 

"El puettlo , mewiceno reconoce. Que los derechos del hombre 

San la base y el objeto de las instituciones sociales. en 

consecuencia declara. QUO todas las leyes y todas las 

autoridades del Pais, deben respetar y sostener las 

garantice que otorga le presente Constitución". 32 

En la Constitución de 1857 desaparece el 

Sistema de control poli ► icn previsto en el acta de reforma 

de l847. extendiendo el control judicial ideado para las 

garentlas individuales a los casos de Invasión de la esfera 

federal en la local, y viceversa, Esta Idea se consolida en 

52.- LEYES FUNDAMENTALES DE MELICO  1808-1989. pm. 607. 
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el artículo 1(J. riel provecto de Consettucton de 1857. el 

cual estableció el sistema de oróteccion constitucional por 

via y por organo turlsdicctonal, consagrando la fórmula de 

don Mariano Otero respecto a la peticion de parte agraviada 

V proteccion en el caso especial, sin nacer nindune 

declaración general: pero al conferir a los tribunales el 

conocimiento del, amparó. se consideró competentes tanto a 

los Tribunales Federales como a los de los Estados. previa 

la garantia de un iuraao compuesto ce vecinos del Distrito 

respectivo. el cual calificarla el hiena o acto violatorio 

de la manera que dispusiese la ley orgánica. 

Dicho articulo textualmente expresaba: "Toda 

contienda que se suscite par leves o actos de cualQuiera 

autoridad nue violen las garantias individuales, o de la 

federación que violen o restrinjan la soberania de los 

Estados. o de estos cuando invadan la esfera de la 

autoridad federal. se resuelve a petición de la parte 

agraviada por medio de una sentencia y de procedimientos y 

formas del orden juridico. va oor los fribunales de la 

Federación exclusivamente ya por estos juntamente, ya esto' 

Juntamente con los de los Estados. según los diferentes 

casos que establezca la Ley Organice: pero siempre de 

manera Que la sentencia no se ocuoe sino de individuos 

particulares y xe limite a Protegerlos y ampararlos en el 

CASO especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna 
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declaracion especial respecto ne la ley o del acto QUe la 

motivare. 

En todos estos casos los tribunales de la 

Federación procederán con la garantía de un jurado 

compuesto por vecinos del Distrito respectivo cuyo jurado 

calificará el hecho de la manera aue disponga la Ley 

Orgánica. Exceptuándose las diferencias oropiamente 

contenciosas en que puede ser parte para litigar los 

derechos civiles un Estado contra otro de la Federacibn o 

esta contra alguno de aquellos, en la que fallará la 

Suprema Corte Federal, segun los procedimiento* del orden 

común." 33 

Como mudemos observar en este articulo, no 

se consideraba al Amparo como un Juicio especial ya oue los 

tribunales federales conocerian en apelacibn de las 

resoluciones pronunciadas por los locales en materia 

constitucional. separándose la unidad Que debe existir pei'a 

conocer del mismo al dividirse el control de la 

constitucionalidad entre la Justicia federal y la local. 

De asta manera. en relacibn al Juicio de 

amparo como control constitucional, los constituyentes de 

1857 aprobaron los artículos lun. 101 y 102 derivados del 

35.- C11. POR. ARELLANO GARC1A. Carlos. OP cit.. bto. 124. 



57 

transcrito articulo 102 del provecto de constitucibn (cuyo 

tw4to no fue el pefinitivo). 

Sien= el caso, quo en el articulo 102 se 

conservo la intervención ce) pirado Popular para calificar 

la infracciOn constitucional. 

Esto representaba un serio inconveniente ya 

que "no es admisible. en efecto. QUe cuestiones netamente 

JUriaicas. como las aue se relacionan con la 

constitucionalidad de una lev o de un acto de autoridad. 

sean susceptibles de estudiarse y decidirse Por un jurado. 

integrado Dor personas desconocedoras del Derecho y que en 

la mayoría de las veces canalizan sus decisiones por causes 

de un sub3etivismo sentimental o emocional ... jamas han 

sido los sentimientos de un pueblo los medios adecuados 

para resolver puntos de Derecho.' 34 

El articulo 100 fue aprobado por mayoría de 

ocho votos. el 101, fue aprobado por mavorta de 19 votos, v 

el 102 fue aprobado por mavorta de 29 votos. lo que 

evidencia el desconocimiento del sistema que en su mavor 

parte tenían los Diputadas Constituyentes. 

Posteriormente, se nombró por el Congreso 

Constituyente a una comision aue modifico los textos de los 

14.- EUROPA ORIHUELA. Ionar.io. Op cit.. pao. 129. 
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artículos va referidos. ia cual rue intearaoa dor los 

Dtoutados Melchor ()campo. Joaouln Ruiz y Lean riuzman, 

habiendo sido este ultimo el unico aue cumpiia su cometido, 

ya que los dos primeros renunciaron al cargo oue les rue 

conferido. De esta manera fue modifican° Hl articulo 101 en 

el cual se suprimid dicho Juraao para atribuir la 

COMPOtencia exclusiva de conocer de todas las controversias 

Que se suscitaren por leves o actos de cualquier autoridad 

Que violaren las garantías inalviduales o nue vulnerasen el 

regimen federal. a los Tribunales de la Federactbni 

asimismo en el articulo 102 se plasmaron los principios 

rectores del sistema de proteccion o control constitucional 

Pcir Órgano y vial Jurisdiccionales como son los de 

iniciativa de parte agraviada. las sustanciacibn Judicial 

001  Procedimiento Y le relatividad de las sentencias Que se 

dicten. 

Así pueS. quedó consagrado el Juicio de 

Amparo en la Constitución de 1857. en los artículos 101 y 

102, para ouenar de la manera miguientei 

"Articulo 101. Los Tribunales de la 
Federación resolveran toca controversia Que se 
suscite; 

"1.- Por leyes o actos di cualqutora 
autoridad oue violen las garantias individuales. 

"11.- Por leves o actos ne la Autoridad 
Federal oue vulneren o r,4,strinJan la soberania ne 
los Estados. 
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"111.- For leves o actas de las 
Autoridades de estos. aue Invadan la seres de la 
autoridad federal. 

"Articulo 1 12. Tonos los Juicios oe aue 
habla el articulo anterior se sedulran a neticion 
de parte agraviada. por medio de pracealmientas y 
formas del orden luridica. oue determinará una 
ley. La sentencia será stempre tal. que solo se 
ocupe de individuos particulares. limitandose 
protegerlos y ampararlos sobre el caso especial 
sobre que verse el proceso. sin nacer ninguna 
declaración general respecto de la ley o acto oue 
la motivare". J,5 

Como podemos observar. en el texto de los 

artículos antes transcritos. el Jurado compuesto por 

vecinos del Distrito a que corresponde la parte actora. 

previsto en el texto original del articulo 102. fue 

Suprimido por el único miembro de la Comisión de Estilo. 

don Lebn Guzmán. no obstante que dicho texto va habla sido 

aprobado por los Constituyentes de 1857. lo oue fue 

considerado como "fraude Parlamentario". Sin embargo. por 

les razones con anterioridad señaladas. de haberse 

conservado dicho jurado. muy probablemente el Juicio de 

Amparo como control de la Constitucton no nuoiera tenido el 

eXito nue na alcanzado y que perdura hasta nuestros Bias. 

No obstante, el nuevo texto corregido fue 

aprobado por el Congreso sin que hubiese habido oposicibn a 

las modifitaciones heChas, la que evidencia que el Congreso 

mismo consintió aquellos actos. 

15.- LEYES FUNDAMENTALES DE MEX1C11  180d-1989, pp. 627,' y 624. 
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Ampro 

Finaiinente. es importante mencionar aue el 

Previsto en la fracción 1 del articulo 101 de la 

Lonstitucion en comento no previo el control de toda ella, 

sino unicamente lo referente a las garantías individuales. 

Sin embargo, en sus articulas 14 y 16 se preveis ya el 

inicio de la posible extensibn del juicio de amparo que 

tutelaria toda la Constitución y la legalidad de los actos 

de autoridad. entendiendo esta como un "sistema de normas 

que constituyen el derecho positivo de un pais" 36 . ye que 

a traves de la oarantie de legalidad prevista en el primero 

de los articulo' va mencionados. se extendió la tutela del 

Amparo para toda la Constitucion v desoues a todas las 

leyes. Pasikndose en el modo de aplicar las leves al caso 

concreto. 

Dichos articulo" expresaban% 

"Articulo 	14. 
ninguna ley retroactiva. 
ni sentenciado sino 
anterioridad al hecho y 
el. por el tribunal 
establecido la lev. 

"Articuló 16, Nadie puede ser molestado 
en su persona, familia. domicilio. papeles o 
Posesiones. sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente. que funde y motive la 
causa Mal oel procedimiento. En el caso de 
delito in fratiantt. toda persona nuede aprehender 
al delincuente y 51111 cómplices. poniendolos sin 
demora a disposición de la autoridad inmediata". 
37 

36.- DE PINA. Rabel. DICCIONARIO hE DERECHO.  MORico. Ed. Porrúa, 
1983. ad. llar,, p. 5$4. 
5/.- 1.EYES FNDAMENTALES DE mEXICO 1808-1989.  Dha. 603. 
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4.- CONSTITUCION DE 017. 

En el mes de septiembre de 1916. se convocb 

a un Congreso Constituyente (nue tuvo su cede en la Ciudad 

de Gueretaro el 21 de noviembre del mismo aso. El primero 

dm diciembre don Venustiano Carranza entregb el proyecto de 

Constitucibn. siendo aprobado finalmente el 5 de febrero de 

1917# v la cual, de acuerdo con su articulo primero 

transitorio. comenzb a regir el die primero de Mayo de 

1917. 

Esta Constitución a diferencia de la de 

1857, no considera a los Derechos del hombre como base Y 

obieto de las instituciones sociales como hemos visto. sino 

que las considera como un conjunto de garantías 

individuales que el Estado otorga a sus gobernados según lo 

establecido en el articulo lo. 

Lo mes caracterlstico de esta Constitucibn 

fue el haberse introducido garantidos de carácter social en 

su articulado, es decir, un conjunto de Derechos y 

Prerrogativa§ otorgadas e determinadas clases sociales que 

garantizan un mínimo de bienestar para los más pobres y que 

tienden a mejorar y consolidar su situacibn económica. 

conteniendolas principalmente los articules 27 y 123. 

tendientes a resolver los problemas agrario v obrero 

respectivamente. 
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Estas garantías sociales respecto a cada 

suieto se traducen en garantias particulares. en lo que 

rmspect4 a su conservacion y efectividad. 

De esta manera se ha estimado a dichas 

gerencias sociales como un conjunto oe Derechos 

inalienables e irrenunciables en favor de las clases 

sociales económicamente débiles frente a las poderosas. 

Ahora bien. por lo oue respecta al Juicio de 

Amparo como medio de control constitucional la Constitución 

de 1917 siguió a su antecesora inmediata. preservando el 

sistema jurisdiccional de protección constitucional. 

Previsto por los articulas 103 y 10/. 

El primero de ellos al tratarse en el seno 

del Constituyente de Querétaro en la sesión de 22 de enero 

de 1917. sólo dio lugar a pretender un agregado en su texto 

pera hacer extensivo el Amparo para tutelar le libertad de 

los municipios pero. se hizo notar. por el Diputado 

Machorra Narvbez►  que la garantía de las autoridades 

municipales estaba contemplada por el articulo 115 de la 

Constitución en proyecto. 

Despues de las discusiones correspondientes. 

se voto en el artículo 103. nabiendose aprobado por 142 
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votos a favor y uno en rontra. diAenannn su temt0 de la 

siguiente maneras 

"Articulo II:G. Las Tribunales de la 
Federación resolveran tono controversia duo se 
suscites 

"1.- Por leves o actos ne la autoridad 
que violen les gerencias individuales. 

"11.- Por leves o actos de la autoridad 
federal que vulneren o restrinjan la soberanla de 
los Estados. 

"111.- Por leves o actos de las 
autoridades de estos que Invadan la esfera de la 
autoridad federal." 313 

El mismo dia 22 de enero de 1917. se dio 

lectura al dictamen de la cometen el texto del articulo 

107. el cual. fue aprobado en la forma propuesta por la 

Comisión por 139 votos a favor y 4 en contra. no obstante 

el voto particular presentado por los Diputados Heriberto 

Jara e Hilario Mediana quienes oretendlam volver a la 

redacción simplista del articulo 102 de la Constitucibn de 

1147. 

De esta manera el articulo 107 aprobado 

estableclat 

"Articulo 107. Todas las controversias 
de aue habla el articulo 103. se sequiran a 
instancia de parte agraviada, por medio de 
procedimientos y formas del orden jurídico oue 

38.- Camara de Diputados ial Gondreso da la Unión. Lll Lepislatura. 
Op. cit.. lomo IV. 049. 467.. 
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determinará una ley que se ajustará a las bases 
siguientes: 

"1. La sentencia será tal, que sólo se 
ocupe de individuos particulares, limitándose a 
ampararlos y protegerlos en el caso especial 
sobre el que verse la queja. sin hacer una 
declaración general respecto de la ley o acto que 
la motivare. 

"II. En los juicios civiles o penales. 
salvo Ice casos de la regla 1X, el amparo sólo 
procederá contra las sentencias definitivas 
respecto de las que no proceda ningún recurso 
ordinario por virtud del cual puedan ser 
modificadas o reformadas. siempre que la 
violación de la ley se cometa en ellas, o que, 
cometida, durante la secuela del procedimiento, 
se haya reclamado oportunamente y protestado 
contra ella por negarse su reparación, y que 
cuando se haya cometido en primera instancia, se 
haya alegado en la segunda, por vía de agravio. 

"III. En los juicios civiles o penales 
sólo procederá el amparo contra le violación de 
las leyes del procedimiento. cuando se afecten 
las partes substanciales de el y de manera que su 
infracción dele sin defensa al quejoso. 

"IV. Cuando el amparo se pida contra la 
sentencia definitiva, en el Juicio civil, sólo 
procederá, además del caso de la regla anterior, 
cuando llenándose los requisitos de la regla 
segunda, si dicha sentencia sea contraria a la 
letra de la ley aplicable al caso o a su 
interpretación 	jurídica, 	cuando 	comprenda 
personas, acciones, excepciones o coses que no 
han sido objeto del juicio, o cuando no las 
comprenda todas por omisión o negativa expresa. 

"Cuando se pida el amparo contra 
resoluciones no definitivas. según lo dispuesto 
en la fracción anterior, se observaren estas 
reglas en lo Que fuere conducente. 

"V.- En los juicio penales. la 
ejecución de la sentencia definitiva contra la 
que se pida amparo. se suspenderá por la 
autoridad responsable, a cuyo efecto el quejoso 
le comunicara, dentro del término que fije la ley 
y bajo la protesta de decir verdad. le 
interposición del recurso. •acompaRando dos 
copias, un para .el expediente y otra que se 
entregará a la parte contraria. 
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"Vi.- En juicios civiles. la ejecucibn 
de la sentencia definitiva sólo se suspender& si 
el quejoso da fianza de pagar los danos y 
perjuicios que la suspensión ocasionare, a menos 
que la otra parte diese contrafianza para 
asegurar la reposicibn de las cosas al estado que 
guardaban, si se concediere el amparo, y pagar 
los danos y perjuicios consiguientes. En este 
caso se anunciar& la interposición del recurso 
coma indica la regla anterior, 

"VII.- Cuando se quiera pedir amparo 
contra una sentencia definitiva, se solicitar& de 
la autoridad responsable copia certificada de 
las constancias que el queJoso senalare, la que 
se adicionara con las que indicare la otra parte, 
dando en ella la misma autoridad responsable. de 
una manera breve y clara, las razones que 
justifiquen el acto que se va a reclamar, de las 
que se dejará nota en los autos. 

"VIII.- Cuando el amparo se pida contra 
una sentencia definitiva. se interpondr& 
directamente ante la Suprema Corte, presentlindole 
el escrito con la copia de que se habla en la 
regla anterior. o remitiéndolo por conducto de la 
autoridad responsable o del Juez de Distrito del 
Estado a que pertenezca. La Corte dictar& 
sentencia sin más tramite ni diligencia que el 
escrito en que se interponga el recurso. el que 
produzca la otra parte y el Procurador General o 
el agente que al efecto designe, y sin comprender 
otra cuestión legal que la que la queja contenga. 

"IX.- Cuando se trate de actos de 
autoridad distinta de la judicial o de actos de 
esta ejecutedos fuera del juicio cuya ejecución 
sea de imposible reparacibn o que afecten a 
Personas extranas a juicio, el amparo se pedir& 
ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdiccibn 
este el lugar en que el acto reclamado se ejecute 
o trate de ejecutarse, limitándose la tramitacibn 
al informe de la autoridad. o una audiencia para 
la cual se Citar& en el mismo auto donde se mande 
pedir el informe y que se verificar& a la mayor 
brevedad posible recibiéndose en ellas las 
pruebas que las partes interesadas ofrecieren y 
oyendose los alegatos, que no podrán exceder de 
una hora cada uno, y a la sentencia que se 
pronunciar& en la misma audiencia la sentencia 
causará ejecutoria. si los interesados no 
ocurrieren a la Suprema Corte dentro del término 
que fija la ley, y de manera que expresa la regla 
VIII. 
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"La vtolaciOn de las darantias de los 
articulos 16, 19 y 2u se reclamara ante el 
tribunal alíe la cometa o ante el juez de distrito 
QUO corresponde pudiendose recurrir, en uno V 
otro casos. a la Lorte. contra la resolución nue 
se dicte. 

"Si el Juez de Distrito no residiere en 
el mismo lugar en nue reside la autoridad 
responsable. la ley determinara el Juez ante el 
que se ha de presentar el escrito de amparo. el 
que podre suspender• provisionalmente el acto 
reclaillado, en los, casos v terminas que la misma 
ley establezca. 

"X. La autoridad responsable sera 
consignada a la autoridad correspondiente cuando 
no suspenda el acto reclamado, debiendo hacerlo. 
Y cuando admita fianza que resultare ilusoria o 
insuficiente. siendo en estos dos últimos casos 
solidaria la responsabilidad Penal y civil de la 
autoridad. con el que ofreciere le fianza y el 
que la prestare. 

"XI. Si despues de concedido el amparo, 
la autoridad responsable insistiere en la 
repetición del acto reclamado o tratare de eludir 
la sentencia de la autoridad federal* será 
inmediatamente separado de su cargo y consignada 
ante el Juez de Distrito que cor•r•esponda. para 
QUO le juzgue. 

' "XII. Los alcaides y carceleros que no 
reciban copia autorizada del auto de formal 
prisión de un detenido. dentro de las setenta y 
dos horas stguientes que ~ala el articulo 19 
contados desde que aquel esté a disposición de su 
Juez. deberin llamar la atención de este sobre 
dicho particular, en el acto mismo de concluir el 
termino. y si no reciben la constancia 
mencionada, dentro de las tres horas siguientes 
10 pondrán en libertad, 

"Los infractores del articulo citado y 
de 	esta 	disposición 	serán 	consignados 
inmediatamente a la autoridad competente. 

"Tambien sera consignado a la autoridad 
o agente de ella, el oue, verificada una 
aprehensión. no pusiere al detenido a disposición 
de su juez. dentro de las 24 horas siguientes. 

"Si la detención se .ertficar•e fuera 
del lugar en que resida el Juez, al termino 
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mencionado se agregar/ el suficiente para 
recorrer la distancia Que hubiere entre dicho 
lugar y el en que se verifico la detención". 39 

Sin embargo. por Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federacion de fecna 31 de diciembre de 

1994. en Sección Primera tpaginas 5. 6 y 7), se reforman 

las fracciones II y III del articulo 11)3. mil como las 

fracciones V último párrafo. V111 párrafos primero y 

penúltimo. XI, XI1 párrafos primero y segundo, XIII párrafo 

primero y XVI. del articulo 107 de la Constitucidn Politica 

de los Estados Unidos Memicanos, quedando como siguen/ 

"Articulo 101.- 

"I1.- Por leyes o o actos de autoridad 
federal QUO vulneren o restrinjan la soberania de 
los Estados o la esfera de competencia del .  
Distrito Federal, y 

"III.- Por Leyes o actos de las 
autoridades de los Estados o del Distrito Federal 
que inVedan la esfera de competencia de la 
autoridad federal. 

"Articulo 107.- ... 

"V.- ... dl. La Suprema corte de 
Justicia de oficio o a petición fundada del 
correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito. o 
del Procurador General de la República, podrá 
conocer de los amparos directos que por su 
interés y trascendencia asi lo ameriten. 

"VIII.- Contra las sentencias que 
pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los 
Tribunales Unitarios de circuito procede 
revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de 
Justicia. 

"b).- 	La Suprema Corte de Justicia, 
de oficio o a petición fundada del 

39.- IDEM. pp. 465 a 473, 
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correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o 
del Procurador General de la República, podrá 
conocer de los amparos en revisión, que por su 
interes y trascendencia ami lo ameriten. 

"Xl.- La suspensión se pecara ante la 
autoridad responsable cuando se trate de amparos 
directos promovidos ante los Tribunales 
Colegiados de Circuito y la propia autoridad 
responsable decidirá al respecto. En todo caso, 
el agraviado deberá presentar la demanda de 
amparo ante la propia autoridad responsable, 
acompaRando copias de la demanda para las demás 
partes del juicio, incluyendo para el Ministerio 
Público y una para el expediente. En los doméis 
casos. conocerán y resolverán sobre la suspensibn 
los Juzgados de Distrito v los Tribunales 
Unitarios de Circuito. 

"XII.- La violación de las garantid' de 
los artículos 16. en materia penal, 19 y 20 se 
reclamará ante el Tribunal del Superior que la 
cometa, o ante el Juez de Distrito. o Tribunal 
Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose 
recurrir, • uno y otro caso, las resoluciones que 
se pronuncien, en los termines prescritos en la 
fracción VIII. 

"Si el Juez de Distrito o el Tribunal 
Unitario no residieren en el mismo lugar en que 
residiere la autoridad responsable, la ley 
determinar& el Juez o Tribunal ante el que se ha 
de presentar el escrito de amparo. el que podre 
suspender provisionalmente el acto reclamado, en 
los casos y termines que la misma ley •stablerca. 

"XIII.- Cuando 	los 	Tribunales 
colegiados 	de 	circuito 	sustenten 	tesis 
contradictorias en los juicios de amparo de su 
competencia, los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia, el Procurador General de la República, 
los mencionados Tribunales o las partes que 
intervinieron en los juicios en que dicha* tesis 
fueron sustentadas, podrán denunciar la 
contradicción ante la Suprema Corte de Justicia. 
a fin de que el pleno o la Sala respectiva, según 
corresponda. decidan la tesis que deba prevalecer 
como jurisprudencia. 

"XVI.- Si concedido el amparo la 
autoridad responsable insiste en la repetición 
del acto reclamado o tratare de eludir la 
sentencia de la autoridad federal. y la Suprema 
Corte de Justicia estima que es inexcusable el 
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incumplimiento, 	dicha 	autoridad 	sera 
inmediatamente separada de su cargo y consignada 
ante el Juez de Distrito que corresponda. Si 
fuera 	excusable, 	previa 	declaración 	de 
incumplimiento o repetir. ion, la Suprema Corte 
requerir& a la responsable y le otorgará un plazo 
prudente para que ejecute la sentencia. Si la 
autoridad no ejecuta la sentencie •n el termino 
concedido, la Suprema Corte de Justicia proceder& 
en los términos primeramente seAalados. 

"Cuando la naturaleza del acto lo 
permita. le Suprema Corte de Justicia, una vez 
que hubiera determinado el incumplimiento o 
repetición del acto reclamado, podré disponer de 
oficio el cumplimiento substituto de las 
sentencias de amparo. cuando su ejecución afecte 
gravemente a la sociedad o a terceros en mayor 
proporción que los beneficios económicos que 
pudiera obtener el quejosos. Igualmente, •1 
quejoso, podre solicitar ante el órgano que 
corresponda, el cumplimiento substituto de la 
sentencia de amparo, siempre•  que la naturaleza 
del acto lo permita. 

"La inactividad procesal o la falta de 
promoción de parte interesada, en los 
procedimientos tendientes al cumplimiento de las 
sentencias de amparo, producir& su caducidad en 
les terminos de la ley reglamentaria. 

"XVIII.- ...". 40 

£1 Juicio de Amparo tiene como principal 

finalidad el control de la Constitución, es decir, la 

preservación de las disposiciones contenidas en ella que 

equivalen a la ley suprema del pele. y puede ser de dos 

modos, 

1.- INMEDIATO, Se logra con le sola 

aplicación de los preceptos constitucionales 103 y 107 

respecto a la tutela de las garantias individuales. 

40..e' MARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.  Sábado 51 de diciembre de 1194, 
{echen Primera, pp. 5, 6 y 7. 
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2.- MEDIATO) Es aquel que se logra hacia 

todos los preceptos constitucionales, interpretando el 

sentido de varias de sus propias disposiciones (articulo 16 

Constitucional). mediante la aplicactbn de los artículos 

103 y 107 de la Constitucibn Federal. 

Otro medio de lograr el aseguramiento de 

toda la Constitucibn a través del Juicio de Amparo se 

presenta mediante •l anklisis del articulo 16 de la misma 

que en lo conducente dices Nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

Del cual se desprende, 

1.- Un aseguramiento directo de la 

Constitucibne De esta manera se amplia la proteccibn de 

nuestra Carta Magna, ye que la autoridad ejecutora tiene 

que estar expresamente facultada para ejecutar ese acto, y 

ademas tiene que verse que no exista prohibicibn 

constitucional para realizar ese acto, es decir, que la 

autoridad tiene que contar con competencia expresa por la 

Constitucibn para su realizacibn. 

2.- Y uno indirecto, es decir, la proteccibn 

constitucional de las leyes secundarias u ordinarias que 
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equivale a un contror pe la legalidad ya que el articulo 

133, de la Constitución en comento, establece que este ser& 

le ley suprema de la Unión. y por ende ninguna ley 

secundaria puede contraponerse a elles quebrantbndose de 

otro modo la unidad del orden Juridico. 

Por otri parte el articulo 14 Constitucional 

en su pórrafo segundo dice quia Nadie podre ser privado de 

la vida, de la libertad o de sus propiedades • posesiones o 

derechos sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 

previamente establecidos, en las que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimientO y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

De lo anterior podemos concluir que si se 

dictare una ley o acto contrario a estas garantidas, serian 

anticonstitucionales, es decir, contrarias • la ley 

Suprema, de esta manera este articulo protege a todos los 

numerales de la misma Constitución, ya que como hemos visto 

las leyes ,secundarias no deben oponerse a los mandatos de 

aquella pues seria una evidente violación a la misma, 

sancionable mediante el Juicio de Amparo. 

Asi pues, como se desprende del texto e 

interpretación de los articulas 14 y 16, el Juicio de 

Amparo es protector de la legalidad. por lo que cualquier 

resolución que carezca de una debida fundamentación 



72 

motivación es impugnable por via de amparo, salvo los casos 

de improcedencia. 

De todo lo anterior. es posible afirmar que 

en la Constitucibn de 1917 el Juicio de Amparo como control 

de la Constitucibn, es protector de todo el orden Jurldico, 

pues extiende su tutela no sólo a la Ley Suprema sino a 

todas las leyes y actos de autoridad que contraríen 

aquella. 

A) Lir*,  DE AMPARO. RESLAMENTAWIA DE LOS 

ARTICULOG 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDO@ MEXICANOS. 

Como memos ',Rallado a lo largo de este 

capitulo, para lograr en la practica un efectivo control de 

la Constitucibn mediante el Juicio de Amparo, es 

indispensable la creación de una ley que lo reglamente. 

De esta manera. se creó la Ley de 18 de 

Octubre de  1919. reglamentaria de los articulas 103. y 104 

de la Constitucibn Federal. promulgada por don Venustiano 

Carranza, en su calidad de Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

No obstante el que titulo de esta ley 

reglamentaria sólo alune a los articulas 103 y 104 de la 
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misma si se encuentra regulado el articulo 107 de la 

Constitución de 1917. 

Esta Ley compuesta de 165 artículos, se 

refería al articulo 104 de la Constitución de 1917, en 

virtud de que tal precepto consagraba el recurso de suplica 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ésta Ley 

Reglamentaria se refería a él. Dicho recurso consagrado en 

su fracción 1 disponte que serian los Tribunales de la 

Federación los que conocerian del mismo en las 

controversias del orden civil o criminal que se susciten, 

sobre cumplimiento y aplicación de leyes federales, con 

motivo de tratados celebrados con paises extranjeros. 

Cuando las mismas sólo afecten intereses particulares, 

podrían conocer a elección del actor los Jueces y 

Tribunales locales del fuero común de los Estados, del 

Distrito Federal  y Territorios. 

Las sentencias de primera instancia serian 

apelables ante el superior inmediato del Juez que conozca 

en primer término. Y las que se dictaren en segunda 

instancia podrían suplicarse ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

Esta Ley contenta capitules referentes al 

Disposiciones generalesi De competencia, de los 

impedimentos: de la improcedencia: del sobreseimiento, de 
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le demanda de amparo; suspensión del acto reclamado; 

substanciación del juicio ante los Jueces de Distrito; del 

Juicio de Amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y de la responsabilidad en los Juicios de amparo y 

en los recursos de suplica. 

Asimismo estableció los casos de suspensibn 

provisional de oficio y a petición de parte, precisa la 

violación del procedimiento en Juicios civiles y penales y 

reglamenta el recurso de suplica y finalmente establece la 

obligatoriedad de la Jurisprudencia de la Corte en las 

ejecutorias de amparo y de suplica. Siendo importante hacer 

notar que por primera vez la ley emplea la palabra 

jurisprudencia. 

Posteriormente se aprobó la Ley Organice de 

los articules 103 y 107 de la constitución Federal, que fue 

promulgada por el Presidente de la República, General 

Lózaro Cardanes. el 30 de diciembre de 19::.5, derogando a la 

anterior de 18 de octubre de 19191 publicóndose en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 193b, 

entrando en vigor el mismo dla, siendo el nombre actual de 

esta "Ley de Amparo Reglamentaria de los Articules 103 y 

107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos°, que en su texto original contaba con 21 

artículos adicionhndose un libro segundo que contenta del 
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articulo 212 a 234, en relactbn al amparo en materia 

Dicha Ley de Amparo se caracterizb según el 

tratadista Carlos Arellano García 41. entre otras port 

1.- Incrementar las causas de improcedencia 

del amparo. 

2.- Requiere ser completada por la Ley 

Organice del Poder Judicial de la Federacibn en la 

regulación del Amparo, pues este Ultimo ordenamiento 

determina la composicibn y competencia de diversos órganos 

integrantes del Poder Judicial de la Federacibn. ami como 

ciertas reglas vinculadas con los impedimentos para conocer 

de ciertos asuntos. 

3.- Dedica un capitulo especial • la 

capacidad y personalidad pero ambos conceptos no 'sten bien 

diferenciados en el articulo relativo. 

4.- Se regule con mayor interas el tema de 

los termines en el Juicio de Amparo, al igual que las 

notificaciones. 

41.- ARElLAND GARCIA, Carlos. Op. cit. pkg. 150. 



76 

5.- En el capítulo V se regulan los 

incidentes en el Juicio de Amparo y en el VI se trata lo 

referente a la competencia y acumulación, 

6.- Incrementa 	las 	causas 	de 

sobreseimiento, incluyendo el sobreseimiento por 

inactividad procesal. 

7.- Se regula más detalladamente 

contenido de las sentencias de amparo. 

O.- Contempla una detallada requlacibn de 

los recursos de Amparos Revisión. queja y reclamación. 

9.- Respecto 	a 	la 	procedencia 	y 

sustanciación del Amparo lo divide en amparo ante los 

Jueces de Distrito y ante los Tribunales Colegiados de 

Circuito. 

10.- ~ala QUO la suspensión seré de dos 

tipos a peticibn de parte agraviada y de oficio y detalla 

su sustanciacibn ante las autoridades seAaladas en el punto 

inmediato anterior. 

11.- Un titulo especial con un capitulo 

único regula con detalle la jurisprudencia obligatoria. 



determinación del tercero perjudicado. 42 

12.- El principio de definitividad, o sea, 

la necesidad de que sean agotados los recursos ordinarios 

previo a la interposición del Juicio de Amparo se hace 

•wtensiva a la materia administrativa. 

II,- Por ultimo se establecen nuevas reglas 

en cuanto al termino para interponer el amparo contra 

leyes. 

42.- A este respecto cabe seRalar que los articulo. 5g, fraccibn III, 
inciso b) y 10g de la Ley de Amparo, no han sufrido sodificacibn alguna 
desde su puesta en vigor por lo que no se ha tocado el punto del 
inculpado como parte en el juicio de amparo en materia penal y del cual 
nos ocuparemos en los capítulos subsecuentes. 
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12.- Se establecen reglas particulares con 

relación a las pruebas ante el Juez de Distrito. 

13.- Se crea el Amparo ante los Tribunales 

Colegiados de Circuito en materia de Trabajo. 

14.- Se preven las multas para los caso de 

abuso del amparo. 

15.- Desaparece el recurso de suplica y por 

ende se •«presa con claridad que se reglamentan loa 

articulas 103 y 107 constitucionales. 

16.- Se destaca una mayor precisibn en la 



78 

Es importante macar notar que en la 

emposición d• motivos d• esta ley destacan dos objetivos 

fundamentales, a saben Corregir defectos tecnicos en 

cuanto a le substanciacibn del Juicio de Amparo. • impedir 

el abuso del mismo. 
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CAPITULO II. EL PROCESO PENAL MEXICANO. 	
6'9" IV 451,1117.. 

wyttj 
Es muy frecuente Que se confundan los 

termims proceso y procedimiento y por ende sean usados 

indiscriminadamente para referirse a cualquiera de las 

etapas que comprende la investigación y aplicación de penas 

o medidas de seguridad a los transgresores de la lev penal, 

es por ello que a continuación se s'Adiaran las diferencias 

entre ambos. 

Como sabemos, las leyes sustantivas o 

penales son aquellas en las que se contiene la descripcibn 

de las conductas consideradas como delitos y fiJan las 

sanciones o medidas de seguridadi 1011 Códigos adjetivos o 

de procedimientos establecen las reglas y formalidades que 

deben observarse para obtener la sentencia Judicial. 

Agio el procedimiento es una serie de actos 

o actuaciones, es la manera en hacer una cosa. "es el orden 

de actos o diligencias Penales". 43 

En este orden de ideas. el procedimiento es 

la forma en que deben realizarse todos los actos 

establecidos por la ley para resolver acerca de la 

43.- SILVA SILVA. Jorge Alberto. DICCIONARIO PROCESAL  PENAL,  México, 
Ed. Narla. 1990. »g. 106. 

uk.  
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protensibn punitiva estatal. 44 Generalmente comprende las 

siguientes etapas' Avoriguacibn Previa o preparatoria de la 

Acción Penal. la Instrucción. el Juicio. y la Impugnación. 

El proceso, por el contrario, es esa 

sucesión de actos pero unidos "en atención a la finalidad 

~positiva del litigio" 45, y esta finalidad es la que 

define al proceso. 

El proceso comprende ademas la suma de los 

actos de la actividad Jurisdiccional, la actividad de las 

partos y edemas la actividad realizado por terceros coso 

son los peritos y los testigos entre otros. 

Asl el proceso penal, comprende un conjunto 

de actos que se realicen desde el auto de radicación hasta 

la resolución definitiva o sentencie, en que se resuelve el 

cese concreto, a travós de la aplicación del derechos el 

cual comprende dos etapas. la instrucción y el juicio, Cuya 

realización debe ajustarse a la forma preestablecida en la 

ley penal. 

44.- Per pretensibn punitiva estatal podemos entender la voluntad de 
la sociedad, contenida en un conjunto sistematice de leyes, a careo del 
Ministerio Phblico, quien a n'aves de un conjunto de actos, tiende a 
obtener elementos de prueba suficientes para acreditar ante el breen@ 
jurisdiccional competente les elementos del tipo del incito de eue se 
trate y la probable y plena responsabilidad de una persona, sal como 
para cuantificar la reparación del dono. 
45.- IDEM. 
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Para nacer posible la aplicacibn de una 

sanción contenida en una norma general, al caso particular 

se hace necesario un procedimiento que debe estar apoyado 

•n normas previamente establecidas, con la finalidad de 

evitar que se cometan arbitrariedades por parte del la 

autoridad Jurisdiccional. El procedimiento no es mas que la 

forma del proceso, que es un elemento de validez de los 

actos jurídicos, •l procedimiento es el como llegar a la 

solución siendo por ello variable según su objeto, en tanto 

que el proceso jurisdiccional tiende a la solución misma 

del litigio. 

De esta manera. el procedimiento penal se 

inicia desde que la autoridad tiene conocimiento de la 

comisión de un hecho probablemente delictuoso y lo 

investiga, prolongando** aquel hasta el pronunciamiento de 

le sentencia. 

De lo anterior podemos decir que el proceso 

Penal es "el conjunto de actividades debidamente 

reglamentadas por preceptos previamente establecidos, por 

medio de los cuales el órgano Jurisdiccional resuelve las 

pretensiones del Ministerio Público, tomando en 

consideración que forzosamente debe existir paró ls 

decisión del órgano§ jurisdiccional, la acusación del 

Ministerio Público, QUO la hace en el momento de formular 
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sobreseer la causa. por esta rezón, pensamos que la 

preparación del juicio en el proceso. estriba en la 

formulación que hacen las partes, en proceso de las 

conclusiones". 4ó 

Entendiendo desde luego por Juicio penal la 

"contienda entre partas y sujetos procesales. ante el 

Tribunal jurtediccignal, para ventilar la certeza de una 

vulneración a las normas de cultura. indispensables para la 

Convivencia social, y resolver mediante una sentencia el 

ceso concreto, sujetóndose a las normas procesales dictadas 

pera la aplicación del derecho sustantivo". 47 

Como hemos sostenido el procedimiento penal 

"el conjunto de actividades Y formas regidas por el 

Derecho Procesal Penal. que se inicie desde el momento en 

que la autoridad pública interviene al tener conocimiento 

de que se he cometido un delito y lo investiga. y se 

prolonga hasta el pronunciamiento de la sentencia, donde se 

obtiene la cabal definición de las relaciones de derecho 

penal". 41 

Como podemos observar desde que la autoridad 

tiene conocimiento de la probable comisión de un delito se 

44.- NERNANNE SILVA, Pedro. LA IMSECANZA PROGRAMADA DEL DERECHO 
PROCESAL PENAL, M4MIce, Id. SEI. 1970. ed. 1e, pp. 50 y El. 
47.- !OEN. p49. 49. 
41.- GONZALEZ MANANTE. Juan José. PRINCIPIOS DE DERECHO PROCESAL  
MEXICANO,  »Niro, Ed. PorrOs. 1959. ed. Se. p. 5. 
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establece una relacibn entre el Estado y el probable 

delincuente, siendo esta de carácter "principal cuando el 

Estado para mantener el orden y restaurar el derecho 

violado persigue al responsable mediante el proceso y logra 

la imposicibn de la pena' y, accesoria cuando el Estado 

solo persigue el resarcimiento del ~ato". 49 

SISTEMAS 011 ENJUICIAMIENTO PENAL. 

A lo largo de la historia de la humanidad, 

han sido tres los sistemas de enjuiciamiento penal, a 

saber, el proceso acusatorio, el inquisitivo y el mino, 

teniendo cada uno de ellos caracteristica distintivas sin 

que hayan existido en forma pura, teniendo la siguiente 

evoluctbni 

A) AMATORIO. 

Podemos distinguir del proceso acusatorio 

les siguientes carecteristicasi 

1.- Las funciones de acusacibn defensa y 

decisibn, se encontraban encargadas cada una a un órgano 

propio e independiente. 
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2.- Prevalece el 	tnteres particular, 

~dos, que muchas de las acusaciones. realigadas por 

cualquier persona del pueblo o por el ofendido eran 

impulsadas por un deseo de venganra. de ira o de arrebato 

de cólera. 

3.- Se estimaba que la ofensa que entregaba 

el delito se dirigía sólo contra el particular. 

4.- el procedimiento pante de una 

acusacibn, es decir. regla el principio de iniciativa 

privada. 

I.- Sin embargo la nota mas distintiva es 

encuentra en la separecibn de funciones para asegurar la 

imparcialidad y objetividad del juigamiento, el actor el 

inculpado y el juez. 

•,- el este sistema de enjuiciamiento el 

individuo es considerado como sujeto. 

7.... Rige la libertad de acusación, ya que 

podía acusar no solo el ofendido sino cualquier ciudadano 

bajo el sistema de acusación popular. 

11.- Existe una libre defensa e igualdad 

procesal entre los contendientes, rigiendo el principio de 
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contradicción. •s decir, se da un enfrentamiento entre 

acusador y acusado. 

9.- Rigen los principios de oralidad, 

publicidad y contradictorio. 

10.- Prevalece el criterio de la libertad 

procesal del inculpado. 

11.- tmistie una 	libre proposición de 

pruebas por las partes y una libre •preciacibn de les 

mismas por el Juez. 

12.- Son restringidas les facultades del .  
Juez en la direccibn procesal de la contienda. 

13.- Suele ser distinto el Juez que instruye 

que el que Juzga. 

14.- Se da el Juzgamiento por asamblea, por 

Jurado o por escabinado. 

15.- Se caracteriza por ser una instancia 

ónices  inicio del proceso por acusacibn. igualdad entre las 

partes, el juez es mero espectador, y se toman las 

decisiones conforme a equidad. 
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16.- Este sistema es propio de los regimen•s 

liberales en donde se respeta la separacibn de las 

funciones del poder público y los derechos del hombre 

(EspaAa, Inglaterra. Italia principalmente). 

e) 	INQUISITIVO. 

El proceso inquisitivo se acentüa tanto •n 

el proceso penal canbnico. desde el siglo XII, como en las 

legislaciones laicas de Europa continental desde el siglo 

XIII. 

Igual que en el proceso acusatorio, el 

inquisitivo tiene marcados elementos que lo distinguen de 

aquel, siendo estos los siguientes. 

1.- Las funciones de acusacibn defensa y 

decisien, listan concentradas en las manos de un mismo 

Orean*. 

2.- El Juez cumple una actividad múltiple 

dentro del proceso, es decir. investiga, presenta pruebas, 

resuelve, es un dictador del proceso. 

3.- Se considera que las conductas 

delictuosas lesionan a la sociedad ante todo. 
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4.- La persecucibn • investigacibn de los 

delitos se sigue d• manera oficiosa. por parte del Juez. 

teniendo la facultad de iniciarla. 

5.- Las figuras del actor del inculpado y 

del Juez se confunden •n la del Juzgador. 

4.- En este sistema se le trata al reo coso 

obJeto. 

7.- La defensa del inculpado se MY& 

restringida. 

1.• Rigen los principios de escritura ta 

todo lo largo del enjuiciamiento/. •l ~reto y la 

continuidad. no hay contradiccibn ente las partes. 

caracteriza por la prisibn 

10.- La proposicibn de pruebas 40* MY* 

restringid* y la valoracibn de las mismas es tacada. 

11.- Dentro del proceso encontremos que un 

mismo Juez es •l que instruye y condena. 
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12.- Los 	jueces 	son 	permanentes 	e 

irrecusables, excluyendo., a la justicia popular. 

13.- Las resoluciones son apelables. 

14.- Este tipo de proceso es propio Os los 

régimen,' tiranices, absolutistas o totalitarios. en donde 

el interés social prevalece por sobre todo y en donde la 

Justicie es un medio al servicios de la autoridad. 

CD MIXTO. 

El sistema mixto reemplazb al proceso 

inquisitivo a que nos hemos referido con anterioridad, 

adoptando este nombre en virtud de que tuvo gran influencia 

tanto de este sistema como del acusatorio. Ash este 

sistema se Vio influenciado grandemente por las ideas 

surgidas en el siglo XVIII en la revolucibn francesa de 

17114. 

En resumen podemos decir que el proceso 

misto se caracteriza Dore 

1.- Adoptar elementos propios de los 

régimenes acusatorio e inquisitivo. dándose una divisibn 

dentro del proceso penal, en dos fases. En la primara, 

llamada instructora o de sumario, se evidencian algunos 
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elementos propios del sistema inquisitivo como lo son la 

escritura y el secreto. En la segunda fase. de juzgamiento 

e plenario, encontramos rasgos del sistema acusatorio, como 

son la oralidad y la publicidad. 

2.- No obstante lo anterior, ambas fases se 

caracterizan por los principios de contradicción y libre 

defensa. 

3.- Asimismo caracteriza a este sistema la 

concurrencia de Magistrados permanentes y ~ortos con 

Jueces popularet y le aceptación amplia de medios 

probatorios admitidos por la conciencia Y le rasen. 

4.- Encontramos pues, una separación entre 

las funciones de accionar, instruir y mear. 

8.- Impera el principio de valoración de la 

sena crítica y libre valoración de las pruebas. eu 

resolución es fundada Y motivada. 

Una vez establecidos los limites del 

procedimiento y proceso penal y la evolución que ha tenido 

este último a lo largo de la historia. en donde hemos visto 

el alcance de la intervención de ceda uno de los «luisteis 

que intervienen en el procedimiento, entremos ahora al 

estudio las etapas en el procedimiento penal mexicano. 
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A continuación analizaremos tanto en la 

Legislación Federal como en la del Distrito Federal en 

materia penal, y en la doctrina las etapas del 

procedimiento penal mexicanos 

Los periodos del procedimiento penal nacen 

de la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, no obstante que no se encuentran enunciados 

expresamente en su textos De este manera tenemos que en el 

articulo 21, se establece que la función persecutoria de 

los delitos corresponde al Ministerio Público y a la 

palie!' Judicial. por lo que estamos ente la presencia de 

un periodo de Averiguación Previa o de preparación, en su 

caso, del ejercicio de la acción penal, y en este orden de 

ideas en el articulo lb del mismo cuerpo de leyes tenemos 

que otorga un plazo de setenta y dos horas • la autoridad 

Judicial para Justificar la detención de una persona, 

contadas e partir de que sea puesta e su disposición, pare 

justificarla mediante un auto de formal prisión, del cual 

podemos distinguir dos 'tapase le primera denominada 

Hereproceso o de preparación del proceso", que abarca desde 

el momento en que es puesto a su disposición hasta el auto 

de formal prisión y el segundo denominado "proceso" que 

comienza con esta resolución y hasta el auto que turna el 

expediente al Juez para el dictado de la sentencia 

correspondiente, Finalmente nos encontramos ante la etapa 

de juicio•  que es el antecedente necesario de l• sentencia 
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y que pone fin a todo procedimiento de conformidad con el 

numeral 14, 20, 21, 22 y 23, 

Como es evidente, el procedimiento penal se 

divide en varias etapas o perlados, as! el Código Federal 

de Procedimientos Penales en su artículo le lo divide ene 

1.- El de Averieuacibn Previa. que abarca 

desde el momento en que la autoridad pública tiene 

conocimiento de la comisión de una conducta que se presume 

delictuosa hasta el eiercicio de la acción penal o 

consignación a los tribunales, que establece las 

diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio 

Público pueda resolver si ~reit* o no la acción penal. 

2.- El de Preinstruccibne en que se 

realizan las actuaciones para determinar los hechos materia 

del proceso, la clasificación de estos conforme al tipo 

penal aplicable y la orabais responsabilidad del inculpado 

(auto de formal prisión), o bien, en su caso, la libertad 

de este por falta de elementos para procesar. 

3.- El de Instrucción, que abarca las 

dillgencias practicadas ante y por los tribunales con el 

fin de averiguar y probar la existencia del delito las 

circunstancias en que hubiese sido cometido y las 
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peculiares del inculpado. así como la responsabilidad o 

irresponsabilidad papal de este. 

4.- El de Primera instancias durante el 

cual el Ministerio Público precisa su pretensibn y el 

procesado su defensa ante el Juez, y este valora las 

pruebas Y pronuncia la sentencia definitiva. 

11.- El de Segunda Instancia ante el 

Tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y 

actos tendientes a resolver los recursos. 

6.- El de Ejecución. que comprende desde el 

momento en que cause ',locutorio la sentencia de los 

tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicables. 

7.- Los relativos a inimputables. a menores 

y • quien tiene el habito o necesidad de consumir 

estupefacientes o psicotrbpicose en los cuales el Tribunal 

o el Ministerio Público suplirán las deficiencias en los 

razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger los 

derechos que legítimamente puedan corresponderles. 

De lo anterior se desprende que en general 

son cuatro los procedimientos penales que establece este 

código y que sone Averiguación Previa, instrucción, Juicio 

y ejecución. 
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Estos cuatro °feriados se encuentran 

contenidos también •n •1 Código de Procedimientos Penales 

para •l Distrito Federal. aunque sin estar enunciados 

expresamente. 

No obstante lo anterior, se ha hecho une 

sistematización mas 'técnica del procedimiento penal 

mexicano, en el cual se ha excluido el de ejecución cuyo 

~Actor es netamente administrativo y no Jurisdiccional, 

por constituir actos materialmente administrativos, aunque 

puedan ser formalmente jurisdiccionales como lo es la 

amonestación. 

De esta manera doctrinalmente podemos 

dividir el procedimiento penal mexicano, de la siguiente 

maneras 

1. Averiguación Previa o Preparatoria de 

la Acción Penal. que es aquella etapa de ceracter 

administrativo por medio del cual el Ministerio Público 

rutila todas aquellas series de actuaciones o diligencias 

tendientes a verificar si se acreditaron los elementos del 

tipo penal del delito aparentemente cometido y la probable 

responsabilidad de una Persona. para estar en aptitud de 

ejercitar o no le acción penal (de la cual es titular el 

Ministerio Público). 
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Esta etapa empieza con los llamados 

requisitos de procedibilided. como son le denuncia o la 

querelle 50 , y concluye en varias hipótesis. como son; 

I. 	En el eJercicio de la acción penal, que 

se puede desenvolver; 

A) Con detenido.- en los casos de 

flagrancia, cuasiflegrancia, presunción de flagrancia o de 

urgencia. 

DI Sin detenido.- en donde el Ministerio 

Público, solicita al órgano jurisdiccional gire orden de 

aprehensión o libre una orden de comparecencia, o una orden 

50.- El articulo lé Constitucional menciona a la ~Mil» cose una 
tercera forme de iniciar el procedimiento, pero esto no ~remede 
«lealmente a la realidad, ya que lo acusación foreeleente es un acto 
realizado per el Ministerio Péhlico mediante el cual se inicia el 
juicio, segun.a etapa del proceso penal. Es oportuno sancionar también 
a le Excitativa, que es una especie de querella exclusive Obre 1011 
delitos de injuries, difamación o calumnia, cuando son cosetidos en 
centra de una nación o gobierno extranjero o en cutre de agentes 
dipleoétices que se encuentren en la ~lita Mexicana; e le 
ilitaireterie de Perjuicio Wit es thebien une especie de querelle para 
les delitos ~ales, en dende es necesario pare que se otorgue el 
peras que se haya pagado o earantieedo el interés fiscal; a la 
Autorieecihn.. le cual constituye un obstbculo que no lapide la 
real:Kik, de la averiguación previa, sin ~irgo es necesaria pera la 
licita aprehensión de Magistrados, Jume o Muto» del Ministerio 
Pelillo (articulo 672 del Código de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal); a le Declaratoria de Precedencia. le cual %sosco 
lapide le averiguación previa y consiste en le declaración exclusivo de 
la Cesara de Diputados. la cual una ve: formulada. permite le 
persecución ante los tribunales penales de servidores públicos hie se 
encuentren en el deseepego de su cargo y estén mencionados en los 
parrafee primero y quinto del articulo 111 Constitucionol. 
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de presentacibn en caso de que no comparezca e la primero 

cita en el segundo caso. 

II. El no Wercicio de la accibn penal. lit 

III. Peclinecibn de competencia, por Memple 

el case de un menor de edad, o por que no pertenezca al 

fuero que le corresponde. 

2. Instruccibn.- le divide ene 

Al Preprocese e primera etapa de la 

instrucctbni El cual se inicia con el auto de incendio, 

cobeo. do proceso o de radicacibn, y concluye con el mute 

quo ~ve la situacibn jurldica del detenido. 

DI Proceso o segunda etapa de la 

instruccibne Otee inicia con el auto de formal procesamiento 

(formal prisibn, sulecibn a proceso o do libertad por falta 

de elementos para procesar, caso en el cual se sebreseera 

111.f El as ejercicio de la miga penal e as csastedaclba PhICHI 
previsisaalseate se les cases ea que existe alaba Mataco» superable 
para *Mego, pleivissate la Averiguacibn previa, es decir, eme we 
existo, elements, suficientes y bastante pare temer per acreditados a 
Mula aa probabilidad les Masato del tipo de que se trate o la 
responsabilidad de alguna puma, sin esloras, tal deteraidacibe 
peralte al Ministerio Pdblics que una ve: que se haya sdbfrafe fiche 
obstante posa ejercitar la aculo penal earreseeddleate 'bebida 
llames reservall • definitivamte, cuando el Ministerio Palia, 
m'idees ~ale qua se reunan las pruebas necesarias para el 
~ Ciclo de la saldo penal ea centra de una deterainada parimos, case 
M 0 cual se ordena que al expediente se envíe al archivo ceso asunto 
validé°. 
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▪ asunto), al auto de cierre de tnstruccibn o el auto en 

donde se ordena se ponga a La vtsta de las partes para que 

formulen sus respectivas conclusiones. 

3. 	Juicio o Plenario' Que abarca del auto 

de cierre de instrucción, pesado por la audiencia de vista. 

(en el entendido de Que esta etapa solamente se llevar& a 

cabo, en el caso del procedimiento ordinario, y no del en 

el sumario. el cual se seguiré éste en los casos de que 

haya flagrancia. confesión del inculpado ante el Ministerio 

~ lie': o ante la autoridad judicial o se trate de delito 

no preveo pudiendo ser revocado por el ordinario a petición 

del inculpado o su defensor. en este caso con ratificación 

del primero, siendo que el periodo del juicio se desarrolla 

en la audiencia principal, después de concluida le 

recepción de pruebas. en la que las partes formularán sus 

conclusiones 'de .manera verbal), hasta el dictado de la 

sentencie definitiva. 

4. Impugnecibni Entendiendo éste como 

SIMPAnde instancia y que abarca del auto de radicación de la 

Sale correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal o en materia federal del Tribunal Unitario 

en materia Penal del Circuito que corresponda. hasta. el 

dictado de la sentencia correspondiente en la Que se podré 

confirmervmodificar o revocar la sentencia dictada por el 

Juez "e quo". 
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Hechas las consideraciones que anteceden, 

nos encontramos en aptitud de entrar al estudio de los 

participantes en el proceso penal, que como sabemos son por 

una parte el Ofendido y el Ministerio Público. por otra el 

Jusgedor Y finalmente el Procesado. 

2.- PARTES EN EL PRIMO. 

Dentro del proceso, se da lo que se denomine 

la relacibn jurldica procesal entre los sujetos 

perticipantes del mismo. Siendo los sujetos procesales las 

"personas entre las que se establece y desenvuelve. la 

relacihn juridica en que el proceso consiste°. 52 

De esta manera cabe distinguir entre sutetoe 

principal,. y accesorio.; siendo los primeros el Juez, el 

Ministerio Público y el inculpado (y su defensor). Por lo 

que toca a los accesorios el ofendido (el representante del 

coadyuvante) o persona que conforme a la ley tiene derecho 

• la reparacibn del dallo o a la responsabilidad civil 

proveniente de la comisibn de un delito. y el responsable 

civil. 

En esta secuencia de ideas, parte 

procesalmente hablando es "aquel que pide en propio nombre 

12,- GARCIA RAMIREZ, Sereip. CURSO DE DERECHO PROCESAL PENAL, ~ice, 
Ed. forrba, 1919, 'di 5A, pig. 113. 
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(o en cuyo nombre se pide) la actuación de una voluntad de 

ley, y aquel frente al cual es pedida". 53 

As1 el sujeto que toma la iniciativa y agita 

la incoacibn del proceso, se le denomina acusedor 

(Ministerio Público •n forma directa y el coadyuvante o su 

representante legal en forma indirecta, de conformidad con 

los articules 20 fraccibn X de la Constitucibn Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 141, 149, UD del Código 

Federal de Procedimientos Penales y 9g, 70, 264, 417 

fracción III, entre otros del Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal), y al Sujeto que se ve 

constreRido a soportar loe efectos que deriven del proceso 

al que se le denomina imputado, indiciado, procesado o 

sentenciado (según la etapa del procedimiento penal de que 

se trate ), siendo estos las partes en el proceso penal. 

gin embargo cabe mencionar que siendo las 

portes del proceso las que tienen interés en el mismo, el 

Juzgador quedarla con la calidad de un no interesado, no 

obstante el Juez también tiene interés en la normal 

desenvoltura de los procedimientos y en el cabal dictado de 

la sentencia correspondiente, pero tal interés es derivado 

de sus funciones y de la obligación de impartir justicia 

pronta expedita y rigurosa. 

53,- CORTES FIGUEROA, Carlos. iNTRODUCCION A LA TEDRIA GENERAL OIL 
plum, »mico. !d. Cardemos. 1975, Id. 214 pág. 203. 
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Por otra parte cabe sehalar que el 

Ministerio Público. tampoco tienen ningún interés en el 

proceso mas que el buscar la verdad de los hechos, y en 

base a ello defender el interés de la colectividad y en su 

caso la del ofendido, al ser un institucibn de buena fe. 

Finalmente es importante seMelar que 

cualquier otra persona que intervenga en el proceso y que 

no tenga interés directo en •1 y a los que no les afecte •l 

sentido de la sentencia definitiva. como son los testigos, 

peritos, o los ofendidos en los delitos en los que no se 

tenga interés en la reparacibn del dallo o la 

responsabilidad civil proveniente de la comisibn del 

delito, entre otros, son consideradas como terceros. 

Al OFENDIDO. 

El ofendido es "la persona que ha sido 

sujeto pasivo en el delito". 54 

Cabe 'sigilar que el derecho de la víctima u 

ofendido por algún delito a que se le brinde ~orla 

jurídica, a que se le satisfaga la reparacibn del dogo 

cuando proceda, y a coadyuvar con •l Ministerio Público en 

54.-  DIAZ DE libé. Marco Antonio. DIMMILajalgajleraak 
PENAL. Y _DE SUS TERMINO§ USUALES EN EL PROCESO PENAL.  México, Ed. 
forrOs, 	ed. 2p, Toso II. Oh 1181. 
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el proceso penal, esta consagrado a nivel Constitucional en 

el articulo 20 último parrafo. 

De esta manera, se ha establecido que la 

reparación del dalia tiene el caracter de pena pública y 

como tal se exigir& de oficio por el Ministerio Público, 

pudiendo coadyuvar con el el ofendido o su representante en 

las formas que fije el Código de Procedimientos Penales 

(articulo 34 del Código Penal). 

El cual, como sujeto de la relación jurídica 

procesal y que se constituye como parte en el proceso 

penal, una ves que se le ha reconocido el carócter de 

coadyuvante del Ministerio Publico, por el Juzgador, es 

importante seNalar que la ley le ha otorgado cierta 

protección, por lo que respecta a la reparación del daft, 

en virtud de la cual ha establecido el embargo precautorio 

de bienes del inculpado los articules 149 del Código 

Federal de Procedimientos Penales y 35 del Distrito 

Federal, as1 como el condicionamiento de la medida de 

arresto domiciliario a la garantía de reparación del dogo 

que establece el parrafo semto del articulo 271 del Código 

de Procedimientos Penales para el Distrito Federeli la 

aplicación de la caución que garantiza la libe/ted 

provisional del inculpado a la reparación del daño de 

conformidad con el articulo 35 del Código Penal; y 

supeditación de la condena condicional y de la libertad 
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preparatoria al aseguramiento de la reparación del daño o a 

Su plena satisfacción según los articules 90 fraccibn II 

inciso e) y 84 fracción III del Código Penal. 

respectivamente. 

Asi, el Código Federal de Procedimientos 

Penales determina. eh su articulo 141 QUO en todo 

procedimiento penal el 04,endlOO o la víctima del delito 

tendr• derecho, entre otros. al 

A) 	Ser informado. cuando lo solicite. del 

desarrollo de le averiguación previa o del proceso. 

U) tetar en •l desarrollo de todos lee 

metes procesales en lee que el inculpado tense el alees 

derecho. 

Por tanto, podri. proporcionar al Ministerio 

Público o al Juzgador, directamente o por medio de aquel 

todos los datos o elementos de prueba con que cuente y que 

conduzcan a acreditar los elementos del tipo penal de que 

se trate y la probable o plena responsabilidad del 

inculpado, y la procedencia y monto de la reparación del 

Aunado a lo anterior cabe ',Miar que el 

Ministerio Publico, el ofendido o sus legitimes 
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representantes podrón solicitar al Juez el embargo 

precautorio de los bienes en que pueda hacerse efectivo la 

reparación de damos y perjuicios, según los datos que 

arrojen las constancias procesales, el cual se levantare o 

se negare cuando el inculpado u otra persona en su nombre 

otorguen caución bastante a Juicio del órgano 

Jurisdiccional Para asegurar la satisfacción de la 

responsabilidad de los daMos y perjuicios causados 

4articulo 149). 

Por otra parte, el articulo 314 del 

ordenamiento en comento dispone que el Ministerio Público, 

el inculpado o su defensor, asl como el ofendido o sus 

legitimes representantes cuando hayan sido reconocidos por 

el Juez de primera instancia'como coadyuvantes del'primero 

de los mencionados, tendrán derecho a apelar para efeit011 

de la reparación de deMos y perjuicios y a las medidas 

precautortes conducentes a asegurarla. 

Por su parte, el 

Penales Para •l Distrito Federal, 

otros, lOs siguientes derechos al 

Código de Procedimientos 

otorga al ofendido, entre 

disponer: 
• 

Que la victima o el ofendido por el delito 

de que se trate tendré derecho a poner a disposición del 

Ministerio Público y del Juez instructor todos los datos 

conducentes a acreditar los elementos del tipo penal, la 
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probable y plena responsabilidad del inculpado según el 

caso, y a Justificar la reparación del dallo (articulo 9Q). 

Por su parte el articulo 70 establece que la 

victima o el ofendido, o sus legitimo* representantes 

pueden comparecer en la audiencia y alegar lo que a su 

derecho convenga, en las mismas condiciones que los 

defensores. 

A que todas las resoluciones apelables le 

sean notificadas a la víctima u ofendido del delito, o al 

coadyuvante del Ministerio Público (articulo SO). 

V de conformidad con el numeral 417 fracción 

111, se le otorga el derecho a apelar cuando el ofendido 

sus legitimas representantes coadyuven a la acción 

reparadora y sólo en lo relativo • esta. 

Ahora pues. una vez definido lo que debemos 

entender por victima u ofendido por el delito en el proceso 

penal y cuales son las prerrogativas de que gozan. estos 

Gula!** procesales dentro del mismo es necesario hacer un 

~lisie de las diferencias que existen tratóndose de 

delitos perseguibles de oficio, de los pereeguibles a 

petición de parte, es decir. de querella. 



104 

En el primer caso tenemos que la denuncia es 

la noticia QUO se hace a la autoridad de un hecho 

probablemente delictivo. y esta calidad solamente se tiene 

trat$ndose de delitos perseguibles de oficio. s'alelando a 

este respecto el articulo 116 del Código Federal de 

Procedimientos Penales que toda persona que tenga 

conocimiento de un delito que deba perseguirle de oficio, 

est• obligada a denunciarlo ante el Ministerio PGblico y en 

C490 de urgencia ante cualquier funcionario o agente de la 

policla. 

Correlacionado con lo antes expuesto 

encontramos QUO el articulo 400 del Código Penal ~ala las 

hipótesis de encubrimiento para el caso de no cumplir con 

la anterior disposición. 

No obstante lo anterior, el numeral 117 del 

Código Adjetivo Penal establece para los funcionarios 

públicos le obligación de hacer del conocimiento del 

Ministerio Público la probable existencia de un delito que 

deba perseguirse de oficio, transmitiéndole todos los datos 

000 tuviere Y poniendo a su disposición a los inculpados si 

hubieran sido detenidos. 

De esta manera denunciante puede ser 

cualquier persona, independientemente de su condición o 

circunstancias, no obstante su participación en los hechos 
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delictivos, como puede ser el ofendido. o del conocimiento 

de los mismos en calidad de testigo. 

Por lo anterior "carece de sentido la 

primera parte del articulo 120 (del Código Federal de 

Procedimientos Penales), que prohibe la intervención de 

apoderados para la presentación de denuncias. En tal 

hipótesis, en efecto, •l apoderado dejarla de ser tal, a 

los efectos del régimen de procedimiento penal, para asumir 

10 función de denunciante...". 55 

Asimismo, es preciso distinguir entre las 

personas que denuncian por el conocimiento que tienen de 

los hechos delictuosos y quien no conoce directamente 

estos, ni a sus responsables, pero tiene le función o la 

obligación de suscribir denuncia., como es el caso de 

funcionarios e cargo de asuntos Jurídicos o de contralora* 

interna o externa en organismos públicos o privados o  los 

abogados que denuncian un delitos perseguiste de oficio por 

encargo o bajo contrato. 

Por otra parte, en relación a la querella 

podemos decir que es el requisito de procedibilidad 

indispensable para que determinadas conductos puedan ser 

~clamadas. Las personas facultadas por lo ley pera 

formular la querella son los legitimados para ello. 

55.- GARCIA RAMIREZ, Sergio. Op. cit., 04. 319. 
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En el Código de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal. se establece la norma general para la 

formulación de querellas en el articulo 264 que ~►ala que 

cuando para la persecución de delitos sea necesaria la 

querella de parte ofendida bastara con que se realice en 

forma verbal aunque lo haga un menor de •dad. 

Se reputa parte ofendida para tener por 

satisfecho el requisito de querella necesaria, a la víctima 

o titular del bien Juridico lesionado o puesto en peligro 

por la conducta imputada al indiciado. y trantlindose de 

incapaces, a los ascendientes y a falta de estos, a loe 

hermanos o a loe que representen aquellos legalmente. 

Por lo que respecta a las. personas morales, 

les querellas podran ser formuladas por apoderado que tenga 

Poder general para pleitos y cobranzas con clausula 

especial para teles fines. sin que sea menester cubrir 

mayores requisitos. 

Para las querellas presentadas Por personas 

«sacas, ser& suficiente un poder semejante, salvo en los 

casos de rapto, estupro y adulterio, en los que sólo se 

tendré por formulada directamente por alguna de les 

personas a que se refiere el penúltimo párrafo (parte final 

del primer parra" del articulo en cuestión). 
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Ahora bien, por lo que hace a la persecucibn 

de los delitos patrimoniales, que son en gran medida los 

que nos interesan para efectos de le presente tesis, el 

articulo 399 bis del Cbdiqo Penal estableces 

Al Los delitos de Robo. Abuso de 

Confianza, Fraude, Extorsibn. Despojo de Cosas Inmuebles o 

de Aguas, y Dago en Propiedad Ajena, serio perseguibles por 

querella de parte ofendida cuando sean cometidos por un 

ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por 

consanguinidad hasta el segundo grado, concubina o 

concubinario, adoptante o adoptado, y parientes por 

afinidad asimismo hasta el segundo grado. Igualmente se 

requerir& querella para la persecucibn de terceros que 

hubiesen incurrido en la ejecucibn del delito con loe 

sujetos antes *M'alados. 

1) Los delitos de abuso de conflanea y 

~o en propiedad ajena siempre se perseguirbn a peticibn 

de parte ofendida. 

C1 Por lo que respecta al fraude se 

perseguir& a peticibn de parte ofendida. cuando el monto no 

excede el equivalente a quinientas veces de salario mInimo 

general vigente en el lugar y en el momento •n que se 

COMetie el delito y el ofendido sea un solo particular. el 

hubiese varios particulares ofendidos, se proceder& de 
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oficio, pero el Juez podre prescindir de la imposicibn de 

la pena cuando el agente haya reparado los dialice y 

perjuicios causados a los ofendidos y no exista oposición 

de cualquiera de estos. 

Por lo que respecta al Código Federal de 

Procedimientos Penales en su articulo 115 establece que si 

el ofendido es un menor de edad, pero mayor de dieciséis 

anos puede querellare, por si mismo, bien pude formular la 

querelle quien esté legitimado para hacerlo' si se trata de 

personas menores de dieciséis anos o de otros incapaces;  la 

presentación de la querella se adJudice a quiénes ejerzan 

la patria potestad o la tutela. Sólo se acepta intervención 

de mandatario para la presentación de la querella cuando 

aquel ostente poder con clóusula especial o con poder 

general para pleitos y cobranzas (articulo 120). 

En este orden de ideas podemos decir que la 

diferencia sustancial entre la denuncia y la querella 

estriba en que en la primera el denunciante pierde todo 

poder dispositivo en relación con el procedimiento, en 

tanto gut 91  querellante si lo sigue teniendo • incluso 

tiene la capacidad extintiva de la pretensión, por medio 

del perdbn regulado tanto en la legislación sustantiva 

(articulo 93 del Código Penal), como en la adjetive 

(articules 1411 del Código Federal y 6 del Distrito 

Federal). 
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En tales circunstancias deberl►  tomarse en 

cuenta lee reglas contenidas en el numeral 93 del Código 

sustantivo a que hemos aludido para el otorgamiento del 

perdón, por medio del cual se •xtinque la pretensión 

punitiva estatal, y son las siguientesi 

Al "El• perdón del ofendido o del 

legitimado para otorgarlo extingue la acción penal respecto 

de los delitos que se persiguen por querella, siempre que 

SO conceda ante el Ministerio Milico si tete no he 

ejercitado la misma o ante el órgano jurisdiccional antes 

de dictares sentencia de segunda instancia". 

I) 	"Una ve: otorgado el perdón este no 

pedró revocares". 

C) Cuando sean varios los ofendidos y cada 

uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al 

responsable del delito y al encubridor, el perdón sólo 

surtiró efectos por lo que hace a quien lo otorga. 

I» 	°El perdón sólo beneficia al inculpado 

en cuyo favor se otorga, a menos que el ofendido o el 

legitimado para otorgarlo, hubiese obtenido la satisfacción 

de sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiar& a 

todos los inculpados y al encubridor". 
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E) 	El perdón tambien emtingue la ejecución 

de la pena, siempre y cuando se otorgue en forma 

indubitable ante la autoridad ejecutora. 

S) EL MINISTERIO PUBLICO. 

El Ministerio Público es una institución 

dependiente del Poder Ejecutivo, el cual tiene un doble 

m'actor durante el procedimiento penal, a saber, el de 

autoridad durante la averiguación previa y de parte durante 

la preparación del proceso, el proceso y el juicio, ya que 

en sus pedimentos procesales el Ministerio Público no es 

una autoridad, puesto que dichos actos no producen en si  

mismos una situación de derecho, porque no estón investidos 

de imperio, sino que su eficacia jurídica depende de la 

resolución de  los tribunales, quienes pueden obsequiar o 

desechar su petición. 

Ahora bien, es importante señalar que la 

actuación del Ministerio Público este regida por una serie 

de principios como soco 

A) Principio de Unidadi Este principio 

establece la unidad de esta institución, es decir que todos 

los funcionarios que lo representan o integran componen un 

sólo órgano el cual se encuentra bajo una sola dirección, 

el Procurador General. As1 la persona flsica de los Agentes 
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del Ministerio Público podre variar. pero la pluralidad de 

miembros no altera la unidad en las funciones. 

O) Principio de Indivisibilidad, Por este 

principio se determina que •1 ministerio Público es 

indivisible. dado que ante cualquier tribunal y por 

cualquier oficial que la ejercite, dicha institucibn 

representa a una misma y sola persona, la sociedad o el 

Estado. De tal manera que dentro del procedimiento podemos* 

observar que uno es el Agente del Ministerio Público que 

Inicia la averiguacibn previa y otro es el que consigna y 

otro es el que sigue el proceso. por lo que  conformo a las 

instancias intentadas ser& distintos los representantes. 

C) Principio de ser Imprescindibles Ye que 

ningún tribunal en materia penal puede funcionar sin tener 

un Agente del Ministerio Público adscrito, pudo  ningún 

proceso penal puede ser iniciado ni continuado sin su 

intervencibn ya que serian nulas, asimismo todas las 

determinaciones tomadas o providencias dictadas por jueces 

o tribunales, deben ser notificadas a dicho agente pues 

como ya se dijo es parte imprescindible del proceso penal, 

en representecien de la sociedad y el Estado. 

D) Principio de que el Ministerio Público 

no es responsables de las imputaciones que haga con motivo 

del ejercicio de la acción penal, ni por las molestias o 
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dalos que cause por las detenciones que realice. es decir, 

no 	nay acción en contra de los agentes del Ministerio 

Público salvo en los casos de QUO sus actuaciones sean en 

si delictuosas. 

E) Principio de Independencia: Pues se 

rige por su propia Ley argentes y Papo la dirección y mando 

de un sólo jefe. el Procurador General de Justicia. ya sea 

de la República, del Distrito Federal o de alguna Entidad 

Federativa, y cuyo nombramiento y permanencia en el cargo 

depende del Presidente de la República o de los 

gobernadores de los Estados respectivamente. 

F) Principio de ser una Institución de 

Buena Fes La función del Ministerio Público debe 

encontrarse equilibrada entre el interés de la, socleded qn 

que se castigue a los responsables de los delitos. como en 

el respeto de los derechos y las garantías de los 

individuos. Motivo por el cual no debe tener la función de 

inquisidor. 

G) Principio del Monopolio de la Acción 

Penal: Tanto en lo relativo a la pena pública imponible por 

el delito. como lo relativo a la reparación del daño, de 

los cuales ejerce el monopolio. Debiendo tomar en 

consideración que si el Ministerio Público, se negare a 

ejercitar la acción penal. aun en el supuesto de QUO esa 
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negativa sea contraria a derecho, no hebra recurso alguno 

•n su contra. ni manera de obligarlo al cumplimiento de sus 

obligaciones, por lo que como la acción reparadora del dallo 

es subsidiaria. es decir. tiene un caracter secundario 

respecto de la acción penal para pedir la imposición de la 

pena pública. si esta acción no es ejercida. aquella no 

podre hacerse valer. 

Por otra parte, la Institución del 

Ministerio Público de manera principal tiene tres funciones 

en materia penal, que soni la investigadora. la procesal y 

la acusatortibtsb 

a/ Función investigadoras El Ministerio 

Público como función previa a la de ejercitar la acción 

penal, tiene el deber de realizar una serie de actividades 

anvestidatorils tendientes a verificar lo manifestado por 

los denunciantes o querellantes. es decir, que a titulo de 

probabilidad se ha cometido un delito, teniendo que 

verificar la existencia de los elementos del tipo penal en 

cuestión y la probable responsabilidad de alguna persona, 

de conformidad con lo dispuesto por los articules té 

56.- No debemos pasar por alto que en algunas legislaciones. coso lo 
son la Veracrutana y'la del Distrito Federal, se establece que durante 
la Averiquacihn Previa el Ministerio Público se encuentra facultado 
para cumplir una funcibn conciliadora, por medio de la cual se busca la 
*mienta entre los sujetos activos y pasivos en los delitos que 
requieren coso requisito escencial de procedibilidad la duerediall  asl 
como la reparacibn de los dalos y perjuicios ocasionados con motivo de 
los mismos. 
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Constitucional. 94, 95. 96 y 97 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal. y 123, 

124, 124bis. 125 del Código Federal de Procedimientos 

Penales. 

b) 	El Ejercicio de la Acción Panoli Una 

vea verificado lo anterior. el Ministerio Público tiene el 

deber por mandato de los articulo, 16 y 21 Constitucionales 

de ejercitar la acción penal. 

En la consignación el Ministerio Público 

debe determinar de manera precisa. la pretensión punitiva 

que debe estar fundada y motivada especificamente •n cada 

uno de los dispositivos o tipos penales que fijen la 

situación jurídica del caso y que se encuentren en la ley 

Sustantiva penal. 

cl Función Procesale Una vea QUO se ha 

•jarcitado la acción penal ante •l órgano jurisdiccional, 

el Ministerio Público la seguirá ejercitando como parte del 

proceso y como sujeto indispensable del mismo, durante toda 

la escuela de la instancia hasta •l dictado de la sentencie 

definitiva. en cumplimiento a lo dispuesto por los 

numerales 3o del Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal y 136 del Federal. 
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Por otra parte cabe seAalar que la acción 

penal se caracteriza por ►  

1. Ser indiscutible • incuestionables 

Puesto Que la acibn penal pertenece a l• sociedad. ofendida 

por el delitos pero su ejercicio corresponde de manera 

exclusiva al Ministerio PUblico. con exclusión de 

cualquiera otra autoridad física y moral. ya que el 

monopolio QUO ejerce es incuestionable pues, como heme 

dicho, se carece de recurso para obligarlo a ejercitar la 

acción penal. en aquellos casos en QUO su negativa al 

ejercicio de la acción es contraria • derecho. 

2. La acción penal es tndiscrecional, es 

decir, no estas sujeta a que discrecionalmente el Ministerio 

PúbliCo le ejerza o no. Puesto que una vez satisfechos loe 

requisitos de procedibilidad. comprobados los elementos del 

tipo y existiendo elementos suficientes que hagan presumir 

la responsabilidad penal, el Ministerio Público no está 

facultado abstenerse de ejercitar la acción penal. es decir 

no puede disponer de ella a su antojo. 

3. La acción penal es irrevocables Es un 

principio una vez que el.Ministerio Público ha ejercitado 

le acción penal. no esta facultado para desistir,' de ella. 

Podre pedir si el. caso así lo amerita que el acusado sea 

puesto en libertad. pero no desistirse de la acción penal 
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que hubiere intentado. y tampoco podre permitir Que la 

acción penal se interrumpa o suspenda, con excepcibn hecha 

de los casos oue la ley seRala expresamente. 

4. La acción penal es públicas Porque 

tiende e satisfacer un inter,' público o colectivo. "porque 

pertenece a la sociedal a quien defiende y protege. porque 

Son públicos su fin y su objeto. porque es público el 

derecho que la rige y porque público es tambien el brgano 

que la eiercitan. 57 

5. La acción penal es unte* e indivisibles 

Va oue no se hace distincibn entre los tipos de delitos que 

'Misten como son contra el Estado o contra las persona*. va 

thle el ejercicio de la acción penal representa el derecho 

de la sociedad para pedir el castigo de aquellos QUO con el 

delito. rompen la paz y la seguridad públicas. 

0 EL JUEZ. 

Como hemos visto las funciones del Estado se 

dividen en Ejecutivo. Legislativo y Judicial' de esta 

manera la autoridad judicial cualquiera oue sea su grado 

depende del poder judicial y los actos por ella realizados 

son formal y materialmente Jurisdiccionales, pues depende 

57.- PEREZ PALMA. Rafael. GULA DE DERECHO PROCESAL. PENAL.  NDmiCD, Ed. 
Cardenal'. l975. Id. 2a, Dha. 27. 
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del poder judicial (criterio formal). resolviendo un 

fenómeno contencioso (criterio material). 

Asimismo. al ser el Juez. Juzgador o 

tribunal, uno de los sujetos de la relación juridica 

procesal, su función es la de decidir la controversia o 

administrar Justicias .por lo que debe ser un sujeto 

~arcilla y extraho a la contienda. 

A este respecto es importante mencionar que 

los juzgadores pueden clasificares de la siguiente maneras 

	

Al 	En atención a la clase de jurisdicción 

que ejerceni los Jueces pueden dividirse en ordinarios 

especiales y excepcionalesi. 

	

' al 	En los ordinarios existe permanencia y 

continuidad funcional. conocen de todas las causas penales 

con las excepciones que marca la ley. A este grupo 

corresponderían en el Distrito Federal los Jueces Penales y 

en el ambito federal los Jueces de Distrito. por lo que 

respecta a la primera instancia, ya que por lo QUO hace a 

la segunda serian las Salas del Tribunal Superior de 

Justicia y los Tribunales Unitarios de Circuito 

respectivamente. 
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ó) Los Juzgadoras especiales, que se 

encuentran dotados oe permanencia y continuidad funcional, 

constituyen la excepción al ¡rea de conocimiento do los 

anteriores. 

De esta manera en el Distrito Federal 

encuadrarían •n esta clasificación los Juzgados de Paz' y 

en el ambito federal los órganos de jurisdiccibn militar y 

el jurado popular para el eniuiciamineto de algunos 

servidor,* públicos. Asimismo, son especiales, los bruna, 

de jurisdiccabn para menores. 

cl Los Jueces extraordinarios, son 

aquello, Que desaparecen una vez Que han cumplido con la 

función para la cual han sido constituidos. es decir, son 

creados para el Juzgamiento de casos concretos. que ni 

preexisten a estos ni subsisten una vez emitida la 

sentencia definitiva en el caso singular para el que fueron 

creados. Dentro de esta clasificacibn pedemos encontrar a 

los jurado, populares. dado Que los mismos se integran para 

decidir respecto de un caso en particular y se disuelven 

una vez resuelto este. 

13) Por el numero de integrantes que 

conforman al brgano Jurisdiccional pueden clasificarse eni 
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a) Unipersonales, constituidos por una 

sola persona física. De esta manera son unipersonales los 

Juzgadores en materia panal de primera instancia, en el 

fuero federal los Tribunales Unitarios de Circuito, y en 

los Juzgados militares en primera instancia. 

bl Colegiados. integrados por varias 

personas físicas, como lo son la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito, y en 

ambito local las Salas de los Tribunales Superiores de 

Justicie, los Consolas de Guerra en el fuero militar, los 

Jurados y los tribunales Sera menores infractores. 

Cl Por la calidad de las persona, qua 

integran a los órganos jurisdiccionales pueden seri 

ah Letrados. es decir. que los integrantes 

de los órganos jurisdiccionales en meterte panal, son an 

general profesionistas, letrados en la materia. 

b) Legos, son los integrantes de los 

Jurados los que se encuentran integrados por lelos o lente 

del pueblo desconocedores de le materia. que fueron 

caracteristicos de la época en que privaba el Derecho 

Consuetudinario. En Rehice el Jurado se ha visto reducido a 

los limites Que establece la Constitución sehalados en la 

fracción VI del articulo 20. Que establece que el inculpado 
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sera Juzgado en audiencia pública por un iuez o Jurado de 

ciudadanos que sepan leer y escribir. vecinos del lugar y 

partido en que se cometiere el delito, siempre que este 

Pueda ser castigado con pena que exceda de un alio de 

prisión, y •n todo caso sera juzgados por un Jurado los 

delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden 

Público o la seguridad pe la nacibn. 

di El órgano de Jurisdicción constituido 

en forme mixta, es el llamado escabinado. en el cual los 

eecabinos forma el órgano Junto con los magistrados 

profesionales y concurren con estos en el pronunciamiento 

de la sentencia. Por lo que no hay separación entre el 

capitulo de hechos y el capitulo de Derecho. confiado el 

primero a los legos y e/ segundo a los letrados. 

Participando ambos simultaneamente en el conocimiento de 

los hechos y bn la aplicación del Derecho. 

"Ahora bien. hay escabinado popular y 

escabinado técnico. Popular cuando son gentes del pueblo. 

Sin otra calificación. quienes componen el tribunal 

técnico. cuando el integrante popular se asocia uno masa el 

conocimiento de una disciplina o de la experiencia 

especifica en una rama del saber o de quehacer. De estos 

últimos son expresiones mexicanas los consejos de guerra. 

compuestos por legos en derecho pero expertos en disciplina 

militar. como que se trata de militares de guerra, y los 



La regla general en México. es que los 

JUllgedores son al mismo tiempo ordinarios y cOgnativos. 

E) Por el fin de su actividad los 

Juzgadores pueden sera 

al 	Represivos. QUO son los que Imponen la 

Sanción una ve: cometido el delito. 

b) Preventivos. su cometido es la 

aplicación de medidas de seguridad. no de, autentices penas. 

En México los Tribunales para menores son de carácter 

SO.- GARCIA RAMIREZ. fiemo. Op. cit.. Inri. 151. 
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tribunales para menores o consejos tutelares, que entre 

nosotros se constituye, generalmente, con un jurtsta, un 

medico y un pedagogo o psicblogo". .59 

D) Por su 1:uncir:In procesal. los Juzgadores 

pueden ser ordinarios o cognitiyosi 

a) Son ordinarios. quienes preparan a 

!reyes de los actos de Instruccibn, los elementos en que se 

apoyaré el pronunciamiento de la sentencia definitiva. 

b) Cognitivos, son quienes tendrán a su 

cargo el pronunciamiento de le sentencia definitiva. 
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oreyentlyo, en la medida en que vengan al caso conductas 

atípicas penalmente, y en los casos en que se trate de 

conductas típicas. puesto que en todo caso el procedimiento 

desembocara en una medida de seguridad y no en una pena. 

Por otro lado, para el buen desempeño de la 

Judicatura debe estar rodeado de garantías. como son la 

independencia. inamovilidad y seguridad econbmice. 

A) 	Por lo que nace a le independencia, la 

misma significa que la función judicial debe realizarse con 

independencia del Ejecutivo o Legislativo. como lo ~ala 

el articulo 17 párrafo tercero de la Constitucibn Federal, 

el cual establece que "Las leyes federales y locales 

estableceran los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y la plena ejecucibn de sus 

resoluciones". 

Asimismo el articulo 116 de nuestra ley 

suprema establece que "la independencia de los magistrados 

Y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 

garantizada por las Constituciones y las Leyes Organices de 

los Estados. las cuales estableceran las condiciones para 

el ingreso, formacibn y permanencia de quiénes sirvan a los 

Poderes Judiciales de los Estados". 
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En 	For lo que respecta a la inamovilidad 

cabe señalar que el articulo 94 Ultima parte de nuestra 

Carta Magna, establece que "Los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia durarán en su cargo quince amos y sello 

podrán ser removidos del mismo en los términos del Titulo 

Cuarto" de la misma Constitucibn Federal (de las 

responsabilidades de los servidores públicos), "y al 

vencimiento de su periodo tendrán derecho a un haber por 

retiro". De la misma manera el numeral ilb fraccibn III, 

del mismo cuerpo de leyes establece que "los Magistrados y 

Jueces duraran en el ejercicio de su encargo el tiempo que 

seaalen las Constituciones locales. podrán ser reelectos, y 

si lo fueren sblo podrán ser privados de sus puestos en los 

terminas que determinen las Constituciones y las leyes de 

responsabilidades de los Servidores Públicos de los 

estados". 

C) Por lo que respecta a la seguridad 

economice que deben tener los juzgadores. es decir, para 

que no tengan que dedicare, a otra cosa y con ello 

desatender las funciones propias de su cargo deben tener 

una retribucibn econbmice decorosa, es decir, la suficiente 

para vivir holgadamente. A este respecto *l'articulo 94 de 

la legislacibn en comento establece que "La remuneracibn 

que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema 

Corte, los Magistrados de Circuito. los Jueces de Distrito 

y los Consejeros de la Judicatura Federal. no podre ser 
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disminuida durante su encargo". Asimismo el numeral 116 

fracción III último parrefo establece que "Los Magistrados 

y Jueces percibiran una remuneración adecuada e 

irrenunciable, la cual no podre ser disminuida durante su 

encargo". 

Por otra.darte hay que distinguir entre la 

capacidad y la competencia de los Juzgadores en materia 

penal. Asi al ser la Jurisdicción una función del Estado 

Que permite conocer y decidir un conflicto. a traves de los 

tribunales y Que Los Juzgadores la ejercen en le medida 

misma en que la propia ley del Estado les otorga a ellos la 

representación de esa función. 

t 

En este secuencia de ideas. sólo puede. 

resolver un asunto penal aquel a quien el Estado le ha 

otorgado la 'facultad o capacidad para resolverlo. Esta 

capacidad puede ser estudiada desde dos puntos de vistas 

1. Capacidad objetiva u organice. es decir 

la competencia Judicial. cuyo estudio contempla el oficio 

en eh es decir, al órgano independientemente de quien sea 

la persona física que represente al órgano. 

2. Capacidad subjetiva, cuyo objeto de 

estudio es el sujeto o persona física que representa al 

órgano juzgador, y al nümero que lo constituye. 



59.- SILVA SILVA, Jorge Alberto. Op. cit., Plo. 136. 
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No obstante lo anterior. "hablamos de 

capacidad cuando nos referimos a los sujetos, y de 

competencia cuando aludimos al °roano". 59 

De elite manera. le capacidad objetiva o 

competencia del órgano judicial. nos indica que sblo puede 

ejercer su función dentro de ciertos limites. por lo que el 

limite dentro del cual puede ejercer la función 

jurisdiccional es lo que constituye la competencia. 

Asi, un órgano jurisdiccional es competente 

en la medida en que puede actuar y actúa dentro de esos 

limites o criterios de atribución de comoetencia. por lo 

que el legislador establece varios limites Para establecer 

O fijar en que casos puede actuar el órgano Jurisdiccional. 

Por lo que hace a las reglas de competencia 

de la función jurisdiccional. estas se encuentran 

contempladas en el Código Penal, Código Federal de 

Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos Penales 

Pera el Distrito Federal y la Ley Orghinica del Poder 

Judicial de la Federación. de la siguiente manera' 

1. 	Pon lo olmo nace al Codigo Penal para el 

Distrito Federal en materia común y para toda la ~Cibiaca 

en materia del Fuero Federal. este se aplicará en el 
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Distrito Federal en los delitos de competencia de los 

tribunales comunes, y en toda la República para los delitos 

de competencia de los tribunales federales (articulo igl. 

Asimismo. establece el numeral 29 que se 

aplacara dicha legislacibni 

I. Cuando los delitos se inicien, preparen 

o cometan en el extranjero. cuando produzcan o se pretenda 

que tengan efectos en el territorio de la Repúblicas 

II. En los delitos cometidos en los 

consulados mexicanos o en contra de su personal, cuando no 

se hubiesen Juzgado en el pais en el que se cometieron. 

Tratando., de delitos continuos y 

continuados cometidos en el extranjero, que se sigan 

cometiendo en la República, se perseguiran conforme a las 

leyes nacionales. con independencia de la nacionalidad del 

delincuente (numeral 3g). 

Por lo que respecta a los delitos cometidos 

por mexicanos en el extranjero. contra mexicanos o 

extranjeros o por un extranjero contra un mexicano. 'Oran 

penados en la República, de conformidad con las leyes 

federales cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
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1. Que el inculpado se encuentre en la 

República. 

Que no haya sido juzgado en el pais en 

que se cometió el delito. 

111. Que la dicción u omisión cometida tenga 

el caracter de delito en el pais donde se cometió y en la 

República (articulo 4o). 

Se consideraran ejecutados en la República 

Mexicana los delitos Quel 

1. Los cometidos por mexicanos o por 

extranjeros en alta mar, a bordo de buques nacionales. 

11. Los ejecutados a bordo de un buque de 

guerra o mercante nacional en un puerto o en aguas 

territoriales de otra nación, si en el segundo caso el 

delincuente no ha sido juzgado en la nación a que 

pertenezca el puerto. 

III. Los cometidos en un barco extranjero 

que se encuentre en un puerto o aguas nacionales, si se 

turbare la tranquilidad °tibiaos o si el delincuente no 

fuere de la tripulación. en caso contrario se obrare 

conforme al derecho de reciprocidad. 
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IV. Los cometidos a bordo de aeronaves 

nacionales o extranjeras que se encuentren en territorio. 

atmosfera o aguas territoriales nacionales o extranjeras, 

en los casos análogos que ',Malan para los buques las 

fracciones anteriores. 

V. Los .cometidos en @mimadas o legaciones 

mexicanas (articulo 5q1. 

Cuando se cometa un delito no previsto en 

este Código, pero si en una ley especial o tratado 

internacional de observancia obligatoria en Mímico se 

tomará en cuenta lo dispuesto en este Codigo. Tomando en 

consideración, asimismo, que cuando una misma materia 

aparezca regulada por diversas disposiciones. la especial 

prevalecer& sobre la general (articulo Oh 

2.- El Código Federal de Procedimientos 

Penales establece. en su articulo 6g. que el Tribunal 

Competente para conocer de un delito es el del lugar en que 

SO cometió. Sin embargo. en caso de concurso de delitos, el 

Ministerio Público Federal será competente para conocer de 

los delitos del fuero comen oue tengan conexidad con 

delitos federales y los Jueces Federales tendrán 

competencia para juzgarlos. De esta manera. para conocer de 

un asunto será competente un Juez de Distrito distinto al 

del lugar de comisibn del delito si tomando en 
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consideración la seguridad de las prisiones, las 

características del hecho imputada. las circunstancias 

Personales del inculpado y ~es que no darantizen el 

adecuado desarrollo del proceso. el Ministerio Publico 

Federal considera necesario llevar el ejercicio de la 

acción penal ante otro Juez. Lo mismo suceder& en los casos 

en que la autoridad Judicial. dO oficio o a peticibn de 

Parte. considere necesario trasladar a un orocesado a un 

centro de reclusibn de ~ama seguridad en los que sera 

competente el Tribunal del lugar en que se ubica dicho 

centro (articulo 10). 

Si el delito produce efectos en dos o mas 

entidades federativas. sera competente el Juez de 

cualquiera de estas o el Juez que hubiera conocido primero 

del asunto. En los casos de los articules 2g, 4Q y 5p del 

código sustantivo, se establece que sera competente el 

Tribunal en cuya jurisdicción territorial se encuentre el 

inculpado, pero si se hallare en el extranjero. mira 

solicitar la extradición, instruir y fallar el proceso el 

Tribunal de igual catenaria en el Distrito Federal, ante 

quien el Ministerio Público ejercite la acción penal 

(articulo 7). 

Por lo que hace a las hipótesis de las 

fracciones 1 y II ael articulo 5o del Código Penal, es 

competente el Tribunal del lugar en que arribe el buque; y 
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en el caso de la fraccibn III el Tribunal a cuya 

Jurisdicción pertenezca el puerto en que se encuentre o 

arribe el buque (articulo 8). 

Por lo aue nace a la fraccibn IV ,del mismo 

articulo 5q, son aplicables en casos análogos las reglas 

anteriormente citadas. 

Por otra parte. es competente para conocer 

de los delitos continuados y de los continuos o 

permanentes. cualquiera de los Tribunales en cuyo 

territorio se produzcan efectos o se hayan realizado sus 

actos constitutivos (articulo 10). 

Por lo QUO respecta a la decisibn de las 

competencias, se observaran las siguientes reglase 

a) Las que se susciten entre Tribunales 

Federales se decidirán conforme a las reglas anteriores y 

si hay dos o mas competentes. conocerá el QUO haya conocido 

en primer lugar. 

b) Las que se susciten entre Tribunales de 

la Federacibn y los die los Estados o del Distrito Federal 

se decidirán declarando cual es el fuero en que radica la 

Jurisdicción. 
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c) 	Los °Lie se susciten entre Tribunales de 

distintos Estados. o entre los de estos y los del Distrito 

Federal. se decidir-1in conforme a las Leyes de esas 

entidades. siempre y cuando tengan la misma disposición 

respecto del punto controvertido, en caso contrario se 

decid:~ con arreglo a lo dispuesto por el Código Federal 

de Procedimientos Penales (articulo 11). 

Asimismo se dispone en materia penal que no 

cabe prórroga ni renuncia de Jurisdicción (articulo 12). De 

igual manera ningún Tribunal podrá discutir la competencia 

de su superior Jerárquico (articulo 13). 

En los casos en que los inculpados fueren 

reclamado* por autoridades de dos o m&s Estados. o por la 

de estos y las del Distrito Federal y no hubiera 

conformidad entre las autoridades requirentes y requeridas, 

le Suprema Corte resolver& lo conducentes lo mismo suceder& 

en los casos en QUO la autoridad requerida se niegue a 

obsequiar la solicitud del exhorto expedido conforme a 

derecho para la aprehensión de un inculpado. 

Cuando los inculpados sean reclamados por 

dos o mes autoridades del fueron federal. resolver& el 

tribunal de competencia oue corresponda (articulo 14). 



8) Declarar la responsabilidad o 

irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos. 
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Por otra parte, las cuestiones de 

competencia deben iniciarse por declaratoria o Por 

inhibitoria. mediante un incidente, siendo necesario 

eierciter uno solo con exclusión de) otro, los cuales no 

podrán ejercitarse simultineamente (articulo 427). 

La declínatoria se Intentara ante el 

tribunal que conozca del asunto pidiendole Que se abstenga 

del conocimiento del mismo y que remita las actuaciones al 

tribunal que se considere competente (articulo 428). 

La inhibitoria se Intentar& ante el tribunal 

que se considere competente para que se evoque al 

conocimiento del asunto y si estimare Que es competente 

librara oficio inhibitorio al tribunal que este conociendo 

del negocio, a efecto de que remita el expediente 

(artículos 435 y 43b). 

3. 	En el Cbdiqo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal en su articulo lo soleta que 

corresponde a los Tribunales Penales del Distrito Federali 

A) Declarar en la forma y términos que 

establece la ley cuando un hecho es o no delito. 
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CI Aplicar las sanciones oue seAalen las 

leyes. 

Y sólo estas declaraciones se tendran como 

verdad legal. 

Asimismok  establece en relación a la 

competencia oue los JUOCOS de paz conocerla,' del 

Procedimiento sumario en los oelitos oue tengan como 

sanción apercibimiento. caucibn di no ofender, multa. 

independientemente de su monto o prisión cuyo maximo sea de 

dos anos. Y tratando» de varios delitos SO estera a la 

Pene del delito mayor. 

Fuera de la competencia a QUO nos hemos 

referido los jueces penales conoceran tanto de 

procedimientos ordinarios como OS SUMIMOS. 

Cuando se trate de varios delitos el Juma de 

Pag sera competente para dictar la sentencia que proceda 

aunque este pueda ser mayor de dos alias de prisión. 

observando les regla* de los articulo§ 64 y 65 del Código 

Lo anterior con las excepciones QUO marca la 

Constitución Federal •n los casos de competencia del jurado 

(articulo 10gi. 
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Para fiJer la competencia cuando se deba 

tomar como base la sanción que la ley eeNale, se observara 

lo siguiente( 

1.- En caso de acumulación se estera a la 

Rancien correspondiente al delito mayor. 

2.- La suma de lbs mamamos de /es sanciones 

de prisión, cuando la ley disponga Que a la correspondiente 

a determinado delito se agreguen otra u otras de la Miela& 

naturaleza. 

3.- A la sanción de prisión, cuando la l'Y 

Imponga varias de distinta naturaleza (articulo lio). • 

Para le sustanciación de competencias, la 

legislación en comento ~lela entre otras las siguientes 

regles (articules 444 a 454): 

A/ En materia penal no cabe prorroga ni 

renuncia de Jurisdicción. 

11) Los tribunales ordinarios 'eran 

competente* para conocer de los delitos comunes cometidos 

por servidores públicos, con las excepciones que 

establezcan le Constitución y le Ley Organice de los 

Tribunales. 
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C) El Juez competente pera juzgar de los 

hechos delictuosos y para aplicar las sanciones que 

correspondan es el del lugar en donde se cometió el delito. 

D) Cuando se de el caso de haber varios 

jueces de la misma categoría o se dude cual es el 

Competente conforme a la regla anterior seré el Juez Que 

haya conocido en primer lugar. 

E) Tratandose , de delitos continuos es 

competente el juez que haya conocido en primer termino. 

F) El Juez o Tribunal que se estime 

incomoetente una vez realizadas las diligencias mis 

urgentes y en su caso dictado el Auto de Formal Prisión, 

remitir♦ de oficie las actuaciones a la autoridad que 

Juzgue competente. 

6) Si el tribunal al que se mandare el 

empediente a su vez considera que también es incompetente 

remitir• los autos al Tribunal Superior para que resuelva 

lo conducente. 

14) Las cuestiones de competencia pueden 

Oromoverse por inhibitoria o declinatoria. 
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1) La inhibitoria se intentara ante el 

Juez o Tribunal Que se crea competente, pidiendo pire 

oficio al Juez que se estime no serio para que se inhiba y 

remita los autos. 

J) La declinatoria se proponar& ante el 

Juez o Tribunal aue se, considere incompetente. pidiéndole 

deje de conocer del negocio y remita los autos a la 

autoridad que se considere competente. No pudiéndose 

entablar durante la instrucción. 

K) La parte QUO hubiere optado por 

cualquiera de ellos no opera renunciar al mismo para 

Intentar el otro. 

L) Tampoco se podrán emplear sucesivamente 

debiendo., cónformar con el resultado del que se hubiere 

intentado. 

MI El QUO promueva cualquier medio de 

competencia deber& protestar no haber empleado el otro 

medio. 

N) Ningún juez podrá sostener la 

competencia con su inmediato superior. pero sl. con otro 

Juez o tribunal que siendo superior en categoría. no ejerza 

jurisdicción sobre él. 
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K) Lo prevenido por las disposiciones 

legales que ~len la competencia de distintos Jueces o 

tribunales . por la razón de la sanción oue deba imponerse. 

no sera obstáculo para que una vez fijada la competencia de 

determinado juez o tribunal. este dicte la sentencia que 

corresponda. aun cuando resulte que el delito debla haber 

sido competencia de Otro Juez o tribunal. 

O) Solamente se entiende fijada 

definitivamente la competencia cuando en el incidente 

respectivo se neva dictado sentencia interlocutoria que 

haya causado ejecutoria o cuando en vista de las 

conclusiones del Ministerio Público un Juez o tribunal 

manda pasar la causa a otro v el auto respectivo ha causado 

eJecutoria. 

4.- Por lo que hace a la competencia de los 

tribunales del fuero común y del federal. los primeros 

conocerán de los delitos del orden comun y los segundo» de 

loe delitos del orden federalt siendo la excepcibn los 

delitos del orden federal los cuales se encuentran 

•numerados en el articulo 5l de la Ley Organice del Poder 

Judicial de la Federación. oue establece que son delitos 

del orden federal. 

a) 	Los previstos en las leves federales y 

en los tratados. 
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b) Los sehelados en los articulo, 2 • 5 

del COdigo Penal. 

c) Los cometidos •n el extranJero por 

agentes dtolomhticos. personal oficial de les legaciones de 

la República y Cbnsules Mexicanos. 

d) Los cometidos en las embajadas u 

legaciones extranjeras. 

e) Aquellos en que l• federecibn sea 

sujeto pasivo. 

f) Los cometidos por un funcionario o 

empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo 

de estas. 

gl Los cometidos •n contra de los 

funcionarios o empleados se alados en el inciso anterior. 

h) Los perpetrados con motivo del 

funcionamiento de un servicio público federal. aunque dicho 

Servicio este descentralizado o concesionedo. 

O Los perpetrados en contra del 

funcionamiento de un servicio público federal o en 

menoscabo de los bienes afectados a le satisfeccibn de 
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dicho servicio. aunque este ce encuentre descentralizado o 

concesionario. 

J) 	Todos aquellos que ataquen. dificulten 

o imposibiliten el ejercicio de alguna facultad o 

atribución reservada a la federacibn. 

k) 	V los ~alados en el articulo 389 el 

Código Penal, cuando se prometa o proporcione un trabajo en 

dependencia, organismo descentralizado o empresa de 

participación estatal del gobierno federal. 

Hechas las consideraciones anteriores en 

relación al juzgador, encargado de resolver la cuestión 

controvertida, pasemos ahora al estudio del procesado 

(sujeto componentes de la trilogia Prócie9De 

D) EL PROCIDADO. 

Durante el procedimiento penal el sujeto 

activo en la comisión de un delito adquiere diversas 

denominaciones, sin embargo consideramos que no es 

necesario entrar a la enumeración de todas ellas, Ve que 

primordialmente nos referiremos a la esta figura durante el 

proceso penal. en virtud de que es en esta etapa del 

procedimiento donde se da la relación Juridica ProCesti 



140 

entre el acusador. el Juzgador y el suJeto en cuestion, al 

cual llamaremos simplemente procesado. 

Asi pues. el procesado es la persona 

sometida a un proceso penal. para ser Juzgada por la 

comisión de un delito. Que se le imputa. Dicha situación 

jurídica perdura durante todo el tiempo QUO dura el tramite 

de este «ese Procedimental. 

Para tener la capacidad penal para ser 

procesado, el sujeto activo del delito y pasivo en el 

Proceso penal, debe tener capacidad de goce y de ejercicio. 

No obstante nos encontramos en materia penal 

ante ciertas reglas .eseeotales para las personas morales Y 

fisicas. 

Al Por lo oue hace a las primeras les 

mismas carecen de capacidad penal. lo que significa QUO no 

pueden ser sujetos peeivOe del proceso. Lo anterior en 

virtud de QUO los delitos son conductas y estas sblo pueden 

ser ejecutadas por el ser humano, por lo que es lógico 

pensar que no puede ser sujeto a proceso quien nunca ha 

realizado una conducta, sin embargo el articulo il del 

Código Penal establece la posibilidad de que cuando un 

miembro de una persona moral comete un delito con los 
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medios que las mismas le proporcionen. de modo que resulte 

cometido a nombre o bajo el amparo de la misma o en 

beneficio de ella, el Juez apara en la sentencia decretar 

tu suspensibn o disolucibn cuando lo estime necesario para 

la seguridad pública. De lo anterior se desprende que en 

casos especifico, establecidos en la Ley Fenal. las 

personas morales si Pueden ser parte en el proceso • troves 

de sus legitimo* representantes. 

el 	Por lo que hace a las personas físicas 

no basta con tener capacidad de goce y de eiercicio. ya que 

deben tomarse en consideracibn para ser procesado, la edad. 

la salud mental y la no adicción. 

Por lo que se refiere a la edad, para ser 

llamado a un proceso penal se requiere ser mayor de 

dieciocho amos. 

A los enfermos mentales y los adictos a 

sustancias tbsicas se les da un tratamiento especial, el 

cual se encuentra comprendido en el capitulo V del Cbdiqp 

Penal. 

Por otra parte. en relacibn a la 

legitimación del procesado hay que distinguir ésta en la 

causa 'y en el proceso. 
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La leditimaciOn en la causa atiende a si la 

Persona sometida a proceso es la misma que cometib la 

conducta antijurídica o si tenla derecho a realizar la 

conducta debatida. 

Por el contrario dentro de la legitimacibn 

en el preciso se examina la aptitud del sujeto para eiercer 

su caracter de parte. 

Es importante seRalar esta distincibn debido 

a que no siempre la persona que cometib la conducta 

delictuosa es la que se encuentra sometida a Proceso,  lo 

que elucida que •sta no es una condicibn esencial para ser 

procesado pero si para que progrese la Ormtbnlibn punitiva 

estatal. De esta manera para estar .legitimado pasivamente 

en el proceso basta con que el acusador manifieste que el 

procesado es el probable delincuente o que la persona moral 

debe ser disuelta por cooperar o realizar una conducta 

delictuosa. aunque en la sentencia se declare lo contrario. 

Asimismo. los sujetos pasivos del proceso 

gozan de una serie de derechos los cuales se encuentran 

garantizados 	en 	nuestra 	Censtitucibn 	Politica 

fundamentalmente en su articulo 20. que nos seRalai 

1.- Sera puesto en libertad provisional 

Pedo caucibn inmediatamente Que lo solicite. debiendo 
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garantizar el monto de la reparación del dado y de las 

sanciones pecuniarias que llegado el caso le puedan ser 

impuestasi asimismo se determina que la caución deberá ser 

asequible para el procesado, esto es. alcanzable al mismo 

tomando en consideración sus circunstancias personales. 

Siempre y cuando no se trate de aquellos delitos que la ley 

»Rala como graves. 

Per lo que respecta a esta garantid, puede 

ser revocada por •l juzgador Si el procesado no cumple con 

las obligaciones que contrae al salir en libertad 

provisional be» caución seAaladas por la LeY AdJetiva. 

2.- No podrii ser obligado a declarar. 

hiende nula la confesión rendida ante cualquier autoridad 

distinta . al Ministerio Público o al Juzgador, o en los 

casos en que se rinda sin la asistencia de su defensor. 

3.- Se le hará saber, dentro del termino de 

las cuarenta y ocho horas contadas a partir de que sea 

Puesto a disposición del Juez correspondiente, el nombre de 

Su acusador y la acusación con la finalidad de que pueda 

defenderse. 

4.- En caso de solicitarlo ser• careado con 

quien deponga en su contra en presencia del Juez. 
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5.- Deberán recibirsele todas las pruebas 

que ofrezca. 

6.- Sera Juzgado en Audiencia publica por 

un Juez o Jurado. 

7.- Le .serón facilitados todos los datos 

Cha solicite para su defensa y nue obren en el empediente. 

•.- Ser/ Juzgado antes de cuatro meses si 

el delito de que se trate se encuentra sancionado con una 

PONI que no exceda de dos amos de prisión y antes de un amo 

el excediere de ese tiempo. salvo que solicite mayor plazo 

para su defensa. 

9.- Tenzin derecho a una defensa adecuada. 

por el, por un abogado, o persona de su confianzas en su 

defecto se le nombrara un defensor de oficio. 

10.- En ningún caso l'odre prolongarse la 

prisión por falta del pago de honorarios de defensores o 

cualquier otra prestación en dinero, ni tampoco por mas 

tiempo del que como máximo fi), la ley al delito QU@ 

motivare el proceso. 

Es evidente el hecho de que el procesado 

tiene una serie de derechos y obligaciones a lo largo del 
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proceso penal. san embargo hemos visto oue prevalecen los 

primeros. tanto en la LOV Suprema como en los Códigos 

AdJetivoli. en donde pretendiendo garantizar su pleno 

cumplimiento. han dotado al procesado de un sin numero de 

recursos. que en muchos de los casos no cumplen con su 

objetivo. sino que protegen al delincuente. 

2.- 111U OBJETIVO. 

El obJeto del proceso penal, como ya hemos 

visto. se refiere al conjunto de derechos y obligaciones de 

las partes. asi como las atribuciones del °roano 

Jurisdiccional. de las cuales su ejercicio y cumplimiento, 

respectivamente, depende la efectividad de la pretensión 

punitiva del Estado. 

Tradicionalmente la doctrina lo clasifica en 

principal y accesorio. según sea el interés a oue se 

refiera y el fin perseguido. 

A) PRINCIPAL.- El objeto será principal 

cuando se trate de intereses de la SOCIOQ&Q. refiriéndose 

principalmente a las penas impuestas con motivo de la 

comisión de delitos. va QUO con estas se butcel 

1.- Restablecer el orden jurídico alterado 
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Penal la reparación del dalo forma parte del objeto 
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2.- Evitar la comisibn de nuevos delitos. 

Como sabemos las penas son diversas. y las 

mismas listan señaladas en el Código Penal según el delito 

de nue se trate. Así a cada tipo corresponde una 

determinada punibilidao, cuyo mlnimo debe estimarse como la 

retribución debida por haber alterado el orden jurídico. 

teniendo como limite el máximo Y debe adecuarse en cada 

caso concreto. por los tribunales, considerando la 

peligrosidad del agente acreditada en autos. 

El Código Penal impone al Juzgador la 

obligación de tener como bese para determinar la 

Peligrosidad v. en consecuencia, la cantidad de la pene, 

las causas y las circunstancias concurrentes. mas omite •l 

móvil o fin perseguido. oue es un elemento esencial pare 

determinarla. 

5) ACCESORIO.- El oblato accesorio del 

Proceso penal se refiere al inter,* de los particulares 

jurídicamente afectados. pues con el Pago de las 

Prestaciones económicas* con excepción de la multe. se 

Pretende reparar el ~o tanto materia! como moral de la 

comisión de delitos. 
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Principal cuando es exigible al procesado. NAOS se estima 

Parte integrante de la pena pecuntarial y del accesorio si 

resulta exigible a un tercero. 

La reparacibn del daño forma parte de la 

sanción impuesta al delincuentei siendo el Ministerio 

Público o el ofendido en su caso quiénes deban aportar los 

elementos necesarios que la hagan factible, de tal manera 

que su carácter es público y por eso es objeto principal 

del proceso. 

A diferencia del objetivo QUO tiene el 

proceso penal, el fin del mismo se enfoca al conocimiento 

Que en cada caso concreto deben alcanzar los tribunales en 

relación con la alteracibn sufrida en los bienes Jurldic0 

penales, constituye o no delito, y en su caso los elementos 

QUO lee sirvan para determinar la pena que debe Imponerse a 

SU eutore 

hl de los elementos probatorio* que arroja 

el expediente se advierte que no alcanzan el carócter de 

certeza. es decir, de conviccibn de que se esta ante la 

presencia de la verdad, sino que por el contrario existe 

duda respecto de la integracibn del delito o de la plena 

responsabilidad penal del procesado. deberá dictarse 

sentencia absolutoria. 
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La sentencia absolutoria no afecta a los 

Supuestos ~aviados. pues en todo caso el derecho aue le 

corresponde es exclusivamente de caracter civil kobjeto 

Accesorio) y pueden hacerlo valer ante los Tribunales de 

•eta materia (responsabilidad civil). 

3.— EL DARO PATRIMONIAL SUFRIDO. 

Fara que sea factible. exigir la reparación 

del ~o proveniente de la comisión de un delito. es 

necesario como presupuesto lógico la disminucibn en el 

patrimonio del Meto pasivo del delito. 

El perjuicio patrimonial. es "la disminución 

del conjunto de valores económicos correspondentes a una 

persona, lo cual Puede producirse tanto mediante la 

disminución del activo como mediante un aumento del pasivo. 

Esto puede decirse más brevemente de la siguiente maneras 

el perjuicio patrimonial es la disminución económica del 

Detrimento en conjunto." 60 

Los autores de derecho civil define al 

patrimonio como un conjunto de derechos y obligaciones 

eliaceptibles de una valorizacion pecuniaria que constituye 

una universalidad de derecho. Esto ese el patrimonio de una 

60.- ZAMORA-PlERCE. J'aus. EL FRAUDE, MOwtco, Ed. Porruil. 1994. sil. 4a. 
064. 149. 
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persona esta siempre Integrado por un contunto de bienes, 

de derechos y, ademas, por obligaciones y cargase pero es 

reouisito indispensable aue estos derechos y obligaciones 

que constituyen el patrimonio sean clamor« apreciables en 

dinero, es oecir. Q110 puedan ser objeto de una valorizacion 

pecuniaria. 

El patrimonio para los efectos de derecho 

Penal. sepan algunos autores no puede tomarse en 

consideración 00 la misma forma aue el derecho privado. va 

que el interes jurídico pum se protege no es la 

universalidad o unioad orgánica del patrimonio. sino los 

derechos. les cosas. individualmente consideradas. que han 

resentido un dallo o perjuicio por las otstintas conductas 

QUO se describen en la ley sustantiva y que lesionen uno o 

verlos bienes o derechos individuales que forman el activo 

del Datrimonió de las personas físicas o morales. 

El Derecho Penal, sin embargo, protege no 

0010 los bienes valuables •n dinero. sino las cosas que 

tienen un valor simplemente afectivo o aue no pueden ser 

valuadas en dinero. De este moco el criterio de derecho 

civil, no puede tomarse Integramente en derecho penal Ya 

Que no solamente se protege a los bienes valuables en 

dinero*  como lo »Fíala nuestro Cbdigo Penal en su articulo 

371. en el oue dispone ouet "para estimar la cuantía del 

robo se atender& unicamente al valer Intrinseco del objeto 
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del apoderamiento, pero si por alguna circunstancia no 

fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no fuere 

posible fijar su valor, se aplicara prisión de tres a cinco 

años". 

De esta manera, el apoderamiento de cosas 

Que tienen sólo valor moral, importa lesión al patrimonio, 

Ya que para el dueño representan una utilidad de la que se 

ve privado. 

Es en las cosas. en los bienes, en los 

derechos y créditos. individualmente considerados. en los 

que se traduce el daAo patrimonial que sufre la víctima del 

delito. 

El objeto material en los delitos que traen 

aparejado un daAo patrimonial. es el bien sobre el que 

recae la acción criminal. bien que puede consistir en una 

cosa corpórea. en un credito o en una obliqacibn. as! caco 

en un mueble o inmueble. 

El Meto activo del delito puede obtener 

una mejoría en su patrimonio. obteniendo un aumento en el 

activo del mismo. o solamente una disminución en el Pasivo. 

En esta secuencia de ideas. podemos deducir 

que el bien jurídico tutelado es el patrimonio, no sólo en 
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los delitos comorenoidos en el titulo vigesimo segundo del 

Código Penal. llamado "Delitos en contra de las personas en 

su patrimonio". los cuales traen aparejado un perjuicio 

patrimonial para el sujeto pasivo del delito, sino tambien 

todos aquellos aue traigan aparejada o tengan como 

consecuencia un dallo patrimonial. 

El dallo o perjuicio patrimonial debe ser 

actual v concreto. pues la simple posibilidad de acusarlo 

no puede dar nacimiento a exigir la reparación del mismo. 

La cuantificación exacta del dalo 

patrimonial puede ser indiferente por razones de prueba o 

de incompleta ejecución del acto lesivo. pero lo que 

siempre resulta indispensable, es la constancia del 

perjuicio. que si no se realizas su simple potencialidad 

nos lleva a la forma ejecutiva imperfecta de la tentativa, 

o a la inexistencia del tipo. si los medios empleados para 

su obtención no fueron idbneos o inocuas. 

El perjuicio patrimonial que sufre la 

victima del delito si es susceptible de valoración 

económica. aue deberá ser referida a la situacibn existente 

en el momento de la comisión del delito. según lo dispuesto 

por el articulo 369 bis del Código Penal, conforme al cual 

para establecer la cuantia aue correspondo a 109 delitos 

patrimoniales, se tomara en cuenta el salario manteo 
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vigente en el momento y en el lugar en que se cometió el 

delito. 

Siendo indispensable aue el monto del dallo 

patrimonial sea establecido de conformidad con un criterio 

objetivo, pues carece de trascendencia el valor que el 

Perjudicado. subJetivamente, le atribuye al perjuicio 

sufrido. 

El valor del bien viene determinado por su 

precio en el mercado, no por el grado de satisfacción de 

las necesidades QUO del sujeto que lo adquiere o pierde, o 

Por el deterioro QUO sufre el mismo. como consecuencia de 

la comisión del delito. 

A este respecto cabe citar la siguiente 

testes 

"PENALIDAD. 	EN 	LOS 	DELITOS 
PATRIMONIALES EL MONTO ECONOMICO DE LOS MISMOS 
DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Cuando se trata de 
delitos 	cuya 	'penalidad 	se 	determina 
Primordialmente por su monto económico. el 
juzgador no PURO@ tener por comprobado este 
último. sino mediante elementos con sólida 
fundamentación. No puede imponer una pena. 
privativa de libertad con la trascendencia que 
ella representa para un individuo, con base en 
simples aseveraciones. ausentes del previo 
razonamiento sobre la eficacia as los datos 
objetivos relativos al monto del fraude nue • 
garanticen su precisión y exactitud. pues un 
sentido elemental QO justicia exige una 
proporción directa. contemplada YO por el 
legislador. entre la cantidad dé la Pena. QUO 
coarta la libertad, y el Importe económico del 
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delito. La comprobación plena ael monto ael 
fraude trasciende no solo en lo oue ve a la 
filación de la pena de prisión, sino también a la 
reparación del daAo. va Olio de conformidad con el 
articulo 31 del Código Penal, esta se establecer& 
de acuerdo con las pruebas obtenidas en el 
proceso". Tribunal Colegiado del Primer Circuito 
en Materia Penal. Amparo directo 19/72. MOctor 
Adolfo Gurrion Garcia. 16 de junio de 1972. 
Unanimidad de votos. Ponente' Victor Manuel 
Franco, Fuente: Colegiados. Paginas d4. Vol. 
Tomoi 42. Epoca: 74. 

Como hemos visto. la reparacibn del daño se 

encuentra comprendida dentro de la sancibn pecuniaria, 

teniendo el carácter de pena pública y comprende. según el 

articulo 30 del código Penal, la restitución de la cosa 

obtenida por el delito, y si no fuere posible. el pago del 

precio de la misma. y la indemniracibn- del daño material y 

moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos 

curativos gUe. como consecuencia del delito. sean 

necesarios para la recuperación de le salud de la víctima, 

y finalmente el resarcimiento de los perjuicios. 

ocasionados. 
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CAPITULO III. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL JUICIO DE AMPARO 

EN MATERIA PENAL. 

I. PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO IN 

MATERIA PENAL. 

El articulo So de nuestra Ley de Amparo 

~ale, categbricamente Quienes son las partes Que pueden 

intervenir en el Juicio de Amparo en materia penal, 

reconociendo este caricter as 

. 	El agraviado o agraviados lqueJoso)t 

2. La autoridad o autoridades 

reepOneableel 

3. El tercero o terceros perjudicados, 

pudiendo intervenir con ese carácter, entre otros) 

a) El ofendido o las personas que, 

conforme a la ley, tengan derecho a te reparacibn del daño 

o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la 

comisibn de un delito, en los Juicios de amparo promovidos 

contra actos Judiciales del orden penal, siempre que esos 

actos afecten dicha reparación o responsabilidad) Y 

4. El Ministerio Publico Federal. 
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Para el efecto de comprender mejor el 

concepto de parte, es necesario hacer los siguientes 

señalamientos que a continuación egpongo. 

Conforme al articulo 107 Constitucional el 

amparo se tramita en forma de Juicio. es decir en forma de 

proceso judicial, el cual esta integrado por una serie de 

actos que tienden fundamentalmente a proteger un derecho, 

mediante la intervención de organismos jurisdiccionales, 

quienes a traves de un conjunto de actos coordinados 

encaminados a lograr el cumplimiento de la voluntad de la 

ley. definen la e►cistencia. protección o esclarecimiento 

del derecho de la persona que demanda frente al Estado, 

otorgándole si el derecho le corresponde la tutela 

jurídica. 

De esta manera. desde que se prohibe a las 

personas hacerse justicia por su propia mano. mediante la 

creación de un orden social, el Estado asume la obligación 

de administrarla. de lo cual deriva el derecho de requerir 

le intervención de este para el esclarecimiento 

protección de un derecho, es decir, la acción. Y por otro 

lado la jurisdicción. la cual podemos entender como la 

potestad conferida a determinados órganos estatales para 

resolver mediante sentencias los intereses controvertidos 

aue les son planteados y hacer cumplir dichas resoluciones. 
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En este orden de ideas. la jurisdicción seré 

siempre precedida de un oroceso judicial que inicia con el 

ejercicio de una acción que es el Unido medio de poner en 

movimiento la actividad jurisdiccional y en el caso 

concreto pretendiendo la tutela juridica contra actos del 

mismo Estado. va'sea del poder ejecutivo. legislativo o 

inclusive Judicial. 

Asi pues. para poder proteger a los 

gobernados en los casos previstos en el articulo 103 

Constitucional. es indispensable ejercitar la acción de 

amparo. provocando as! la actividad de los Tribunales de la 

Federación; consecuencia que no se da de oficio. pues el 

articulo 107 fracción I. exige que sea a instancia de parte 

agraviada. 

El ejercicio del derecho de acción a que nos 

hemos referido tiene su fundamento. no solo en la doctrina, 

sino que se encuentra plasmado a nivel supremo en el 

articulo 17 de la Constitucion Federal. 

De aqui surge lo que en la doctrina se ha 

llamado la relación jurídica procesal dentro del Juicio de 

Amparo. que se inicia con la presentación de la demanda de 

amparo, ante los Tribunales de La Federación obligando a 

dichas autoridades a conocer de sus pretensiones. a 



158 

estudiarlas y, por último. a resolver sobre ellas. 

declarando la voluntad de la lev. 

De esta manera la vinculado', que se crea 

entre los suJetos que litigan. es decir. que defienden 

intereses opuestos entre si. y también con el Tribunal que 

conoce del conflicto jurídico es lo que se conoce como 

relación jurídico procesal. Siendo los sujetos de esta, a 

saber' 

1. 	"Los sujetos procesales parciales, que 

son las personas que eJercitan la acción, así como las que 

la contradicen, y que, por tanto, tienen un interés en 

Juego, y por ello son parciales." 61 

Asa. son partes en el juicio los sujetos que 

intervienen eh la relación procesal activa o pasivamente. 

De esta manera el actor lo es activamente 

desde el momento en que es aceptada su demanda, momento 

este en que se inicia la relación procesal; el demandado es 

la parte pasiva, que siempre será la autoridad o 

autoridades responsables. y tiene tal carácter cuando es 

emplazado a Juicio legalmente, los terceros intervenientes 

admitidos en el proceso por resolución Judicial son 

él.- NORIEGA, Alfonso, LECCIONES DE AMPARO.  »mico. Ed. Porrüm, 1991, 
ed. 3a, Tomo I. olio. 322. 
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igualmente partes sea activa o pasivamente de acuerdo con 

la naturaleza de sus pretensiones. Por ejemplo, el tercero 

coadyuvante del demandado es parte pasiva. mientras el 

coadyuvante del actor, lo es activamente. 62 

2.— Los sujetos procesales imparciales, 

"son los componentes del órgano jurisdiccional, cuya 

función propia es aplicar el derecho y. en consecuencia son 

imparciales, en la contienda. porque no tienen ningún 

interós personal que defender." 63 

Precisando. los sujetos de la relación 

Juridica procesal en el Juicio de Amparo son las partes, 

las cuales como ya dijimos se encuentran ~aladas •n el 

articulo Op del cuerpo de leves referido, y son los que 

pueden intervenir en el Juicio de Amparo ejercitando 

válidamente su derecho de acción, una defensa en general o 

cualquier recurso. siendo éstos en favor o en contra de 

quien se va a declarar la voluntad de la ley, esto es, en 

cuya esfera juridica va a surtir efectos la sentencia que 

se dicte. V por exclusión carecerá de dicho carácter toda 

persona que a pesar de intervenir en un procedimiento 

determinado, no es sujeto de la controversia que mediante 

el se dirima, tal es el caso de los testigos, peritos y 

42.- PALLARES, Eduardo. DICCIONARIO TEORICO Y PRACTICO DEL JUICIO 14 
AMPARO, »Rico, Ed. Porr0a. 1982. id. 5m. 1349. 195. 
63.- NORIEGA CANTU, Alfonso. Op. cit.. pmq. 122. 
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Es necesario antes de iniciar el estudio 

formal de la figura jurídica del queJoso, como parte en el 

Juicio de Amparo en materia penal seiNalar la diferencia que 

existe entre este y lo que la ley en su articulo 5g seAela 

como agraviado. 

Tecnicamente quejoso se refiere a un estado 

procesal posterior al de agraviado. es decir, primero se da 

la violacilin a la esfera jurídica del gobernado por un acto 

de autoridad o por una ley. momento en el cual este se 

convierte en agraviado y posteriormente al ser promovida le 

demanda de amparo se convierte en quejoso. 

De esta manera podemos decir que el Quejoso 

es el titular de la accibn de amparo. es decir, quien puede 

solicitar a los Tribunales de la Federacibn su proteccibn 

constitucional, contra leyes o actos de las autoridades, 

Asi pues, la accibn de amparo puede ser 

interpuesta en los casos previstos en las tres fracciones 

del articulo 103 de la Constitucibn Federal) cumpliendo con 

los lineamientos Que marca el numeral 107 de la misma ley 

fundamental. 
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A) ODEJ020. 

Es necesario antes de iniciar el estudio 

formal de la figura juridica del quejoso, como parte en el 

Juicio de Amparo en materia penal señalar la diferencia que 

existe entre este y lo que la ley en su articulo SO seeala 

como agraviado. 

Tecnicamente quejoso se refiere a un estado 

procesal posterior al de agraviado. es decir, primero se da 

la violación a la esfera juridica del gobernado por un acto 

de autoridad o por una ley, momento en el cual •ste se 

convierte en agraviado y posteriormente al ser promovida la 

demanda de amparo se convierte en quejoso. 

De esta manera podemos decir que el quejoso 

es el titular de la acción de amparo, es decir, quien puede 

solicitar a los Tribunales de la Federación su protección 

constitucional, contra leyes o actos de las autoridades. 

Asl pues. la acción de amparo puede ser 

interpuesta en los casos previstos en las tres fracciones 

del articulo 103 de la Constitución Federal; cumpliendo con 

los lineamientos que marea el numeral 107 de la misma ley 

fundamental. 
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Como podemos observar. el texto del articulo 

4p, de la Ley de Amparo. seAala quei "El Juicio de Amparo 

únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique 

la ley, el tratado internacional. el reglamento o cualquier 

otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sl, por su 

representante, por su defensor si se trata de un acto que 

corresponda a una causa criminal, por medio de un pariente 

o persona •xtraAa en los casos en que éste ley lo permita 

expresamente, y sólo podr& seguirse por el agraviado, por 

su representante legal o por su defensor". 

De lo anterior se desprende que el agravio 

es un elemento esencial como presupuesto del agraviado que 

con posterioridad se convertir& en quejoso, el cual debe 

ser personal Y directo. 

Por ello no basta con que exista un acto de 

autoridad o una ley que viole alguna garantla individual, 

para legitimar a una persona para ejercer le acción de 

amparo, sino que es necesario que dicha ley o acto le cause 

un perjuicio, es decir. lesione su esfera Jurldica. Va que 

de no existir un interés Juridico que proteger el derecho 

de acción no existe. 

Efectivamente es presupuesto esencial de la 

acción de amparo;  el que exista una ley o acto de autoridad 

que viole la garantla individual o implique una invasión de 
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la soberanía federal, en la de los Estados o el Distrito 

Federal o viceversa. 

Según lo dispuesto por el articulo 107 

fracción I r  de la Constitucibn Federal. el Juicin de Amparo 

se seguir& siempre a instancia de parte agraviada. lo que 

presupone que el Poder Judicial Federal, como brgano 

jurisdiccional en el Amparo no puede actuar de oficio, es 

decir de mutuo propio, sino necesariamente debe existir la 

excitación de la persona legitimada para ello, o sea. el 

agraviado o quejoso. siendo •ste aquella persona física o 

moral que sufre une violación en sus intereses juridicos, 

por una ley o un acto de autoridad que considere 

inconstitucional. 

A este respecto, es importante ',halar lo 

que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

con relación a los siguientes conceptos, 

"INTERES JURIDICO. QUE LO CONSTITUYE 
PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE 
AMPARO. El articulo 4q de la Ley de Amparo 
contemple, para la procedencia del Juicio de 
OwlintiAs, que el acto reclamado cause un 
perjuicio a la persona física o moral que se 
estime afectada. lo que ocurre cuando ese acto 
lesiona sus intereses Jurídicos. en su persona o 
en su patrimonio y que de manera concomitante es 
lo que provoca la génesis de la ación 
constitucional. Así, como la tutela del derecho 
sólo comprende a bienes jurídicos reales y 
objetivos. las afectaciones deben igualmente ser 
susceptibles de apreciarse en forma objetiva para 
que puedan constituir un perjuicio. teniendo tan 
cuenta que el interés juridico debe acreditarse 
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en forma fehaciente y no inferirme en base a 
Presunciones% de modo que la naturaleza 
intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que 
determina el perjuicio o afectación en la esfera 
normativa del particular. sin que pueda hablarse 
entonces de agravio cuando los dalos y perjuicios 
QUO una persona puede sufrir, no afecten real y 
efectivamente sus bienes legalmente amparados." 
Informe de Labores de 1988. Segunda Parte. 
Tercera Sala, pillo. 155. 

"PERJUICIO, }ASE DEL AMPARO. Es 
agraviado, para los efectos del amparo, todo 
aquel que sufre 'una lesión directa en sus 
intereses jurídicos. en su persona o en su 
patrimonio, por cualquier ley o acto de 
autoridad, en juicio o fuera de él. y puede, por 
tanto, con arreglo a los articulas 107 
Constitucional, 4o y 51k de la Ley Reglamentaria 
del Juicio de Garantías, promover• su acción 
constitucional, precisamente, toda persona a 
quien perjudique el acto o ley de que se trate: 
sin que la ley haga distinción alguna entre actos 
accidentales o habituales, pues basta que alguna 
entidad juridica, moral o privada, sea afectada 
en sus intereses, es decir, se le cause agravio 
por acto de autoridad o ley, para que nazca el 
correlativo derecho o acción anulatoria de la 
violación." Apéndice del Semanario Judicial de la 
Federación. 1917-19118. Segunda Parte, Salas y 
Tesis Comunes, Paca. 2092. 

 

• "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. 
El concepto jurídico, para los efectos del 
amparo, no debe tomarse en los términos de la ley 
civil, o sea, como la privación de cualquiera 
ganancia licite que pudiere haberse obtenido. o 
como el menoscabo en el patrimonio, sino como 
sinónimo de ofensa QUO se hace a los derechos o 
intereses de una persona." Apéndice del Semanario 
Judicial de la Federación. 1917-1988. Segunda 
Parte, 	Salas 	y 	Tesis 	Comunes, 	tesis 
Jurisprudencial tue, gag. 2091. 

"LEGITIMACION PROCESAL F'ARA OCURRIR AL 
AMPARO. La fracción 1. del articulo 107 
constitucional establece como principio esencial 
del juicio de garantice, el que éste se siga 
siempre a instancia de parte agraviada, y. a su 
vez, el articulo 4o de la Ley de amparo dispone 
QUO el juicio de garantias puede promoverse 
únicamente por la parte a quien perludique el 
acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la 
correcta interpretación de los mencionados 
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preceptos. se llega a la conclusión de que la 
legitimaciÓn procesal para ocurrir al amparo solo 
la tiene la persona o personas. físicas o 
morales. directamente agraviadas por la ley o 
acto que estime vtolatoria de qarantlas. más no 
asi quien. por ello. indirectamente puede 
resentir algún perwicio. porque el derecho de 
promover ese Juicio es personalisimo." Apéndice 
del Semanario Judicial de la Federacibn. 1917- 
1968. 	Primera Parte. Tribunal Pleno, pbg. 911-
912. 

Recapitulando, lo que tutela el Juicio de 

Amparo son las garantías individuales y estas se refieren a 

dos aspectos fundamentales. garantlas que protegen a la 

persona humana y garantias Que protegen su patrimonio. Por 

lo que perjuicio es todo menoscabo o alteración indebida 

que sufre el quejoso en su persona o en su patrimonio y en 

general en sus garantlas individuales contempladas en la 

Constitución Federal en sus primeros 29 articules. derivado 

de una ley o un acto de autoridad o bien una invasión a la 

soberanía de la Federacibn por una Entidad Federativa o del 

Distrito Federal o viceversa. 

De lo anterior podemos decir que puede 

existir un agraviado sin que este sea necesariamente 

QUOJOSO, siendo tal aquel que demanda en Juicio de 

garantlas el amparo y protección de la justicia de la 

Unión. Por lo anterior cabe la posibilidad de que exista 

quejoso sin que haya habido agraviado. 
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Por otra parte en relacibn a la parte 

agraviada, el articulo 103 de la Constitucibn Federal 

m'Aedo el objeto del Juicio de Amparo siendo distes 

"Articulo 103. Los Tribunales de la 
Federacibn resolveran toda controversia que se 
suscites 

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

II.- Por leyes o actos de la autoridad 
federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 
los Estados o la esfera de competencia del 
Distrito Federale 

III.- Por leyes o actos de las 
autoridades de los Estados o del Distrito Federal 
que invadan la esfera de competencia de la 
autoridad federal". 64 

Tomando en considerecibn que gobernad* es 

todo ente de derecho cuya esfera juridica o patrimonio 

puede ser afectado por actos de autoridad, se pueden 

distinguir seis clases de gobernados dentro de nuestro 

Sistema de derecho, a saber: 

1.- Personas fisicas, es decir, individuos 

en general. 

2.- Personas morales de derecho privado; 

como son, sociedades civiles, asociaciones civiles Y 

sociedades mercantiles). 

64.- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.  Sabed° 31 de diciembre de 1994, 
Primera Recelen. 09. 5 y  6. 
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3.- Personas morales de derecho social. por 

ejemplo. los sindicatos. núcleos de poblacibn ejidal y 

núcleos de poblacibn comunal). 

4.- Personas morales de derecho electoral, 

partidos políticos. 

5.- Personas morales oficiales de derecho 

público. es decir, la federacibn, las entidades 

federativas, los municipios y el Distrito Federal. 

4.- Empresas paraestatales, 	organismos 

descentralizados y domas que ~tala la ley. 

De esta manera las personas jurídicas 

privadas. según el «Mulo 8g de la Ley de Amparo pueden 

pedir amparo por medio de sus legitimas representantes. 

Lo anterior tiene su fundamento en el hecho 

de que las personas morales de derecho privado tienen 

personalidad jurldica distinta de las personas Fisicas que 

la constituyen, asi como patrimonio propio, pudiendo ser 

juzgadas como cualquier individuo y sus propiedades están 

bajo la protección de la ley constitucional y por ende 

pueden ser objeto de violaciones en sus derechos 

constitucionales y de legalidad que la misma 1111/ les 

confiere. Por ello primero en la jurisprudencia 
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posteriormente en las leyes reglamentarias se acepte> que 

las personas morales tenían capacidad para interponer el 

juicio de amparo. cuando se violaba en su perjuicio una 

garantía individual. 65 

Aunado a lo anterior debe tomarse en cuenta 

que el concepto de quejoso esta constituido por cualquier 

gobernado, o "sujetos cuya esfera puede ser afectada total 

o parcialmente por un acto de autoridad (o por una ley en 

general), pueden ostentares tanto las personas físicas 

(individuos) como las personas morales de derecho privado 

(sociedades y asociaciones de diferente especie), de 

derecho social (sindicatos y comunidades agrarias); 

organismos descentralizados y personas morales de derecho 

público, llamadas también personas oficiales". 66 

La condicibn de quejoso que puede tener todo 

individuo, se deriva de la titularidad que tiene de las 

garantías individuales, como gobernado. De esta manera las 

Personas morales de derechos social y los organismos 

descentralizados gozan de les garantías individuales que 

otorga la Constitucibn Federal. pues el concepto de 

individuo que emplea en su articulo primero. debe 

identificarse con la idea de gobernado. 

65.- CIT. POR. GONGORA PIMENTEL. Genero, INTRODUCCION AL EBTWDIO  
JUICIO DE AMPARO,  Mbxico, Ed. Pormie. 1992, ed. ás, pág. 280. 
66.- OURGOA ORIHUELA. 'acucio. Op. cit., pilo. 330. 
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) 

Por lo que sl dichas personas o los citados 

organismos resienten en su esfera jurídica un acto de 

autoridad que estimen violatorios de una garantía 

individual, les cabe el derecho de interponer la accibn de 

Amparo, es decir pueden ostentarse como quejosos en el 

Juicio de Amparo. 

El Cbdigo Civil para el Distrito Federal en 

materia común, y para toda la República en materia federal, 

en su articulo 25 nos dice quiénes son personas morales. 

(de manera supletoria a la Ley de Amparo. conforme a su 

articulo 2g): 

"Articulo 25. Son personas morales: 

I. La Nacibn, los Estados y los 
Municipios; 

Las demas corporaciones de carbcter 
público, reconocidas por la ley: 

III. Las 	Sociedades 	civiles 	o 
mercantiles: 

IV. Los sindicatos, las asociaciones 
profesionales y las damas a que se refiere la 
fraccibn XVI del articulo 123 de la Constitucibn 
Federal: 

V. Las sociedades cooperativas 
mutualistas; 

VI. Las asociaciones distintas de las 
enumeradas que se propongan fines politices, 
cientificos, artistica., de recreo o de cualquier 
fin licito, siempre que no fueren deisconecidas' 
por la ley." 
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Las personas morales de derecho privado son 

las mencionadas en las fracciones III, IV, V. y VI. 

Por lo que hace a las personas morales 

oficiales o personas morales de derecho publico, contenidas 

en las fracciones I y II del citado numeral, cla Nacibn. 

los Estados, Municipios y demas corporaciones de caracter 

Público reconocidas por la ley). la procedencia de la 

acción de amparo en su favor. se encuentra previsto en el 

articulo 9g de la Ley de Amparo, que les otorga la 

posibilidad de ser quejosos en el juicio de amparo. que 

seealai 

"Articulo 92. Las personas morales 
oficiales podrbn ocurrir en demanda de amparo. 
por conducto de los funcionarios o representantes 
que designen las leyes. cuando el acto o la ley 
que se reclamen afecte los intereses 
patrimoniales de aquellas." 

.No fue sino hasta con posterioridad a la 

entrada en vigor de la Constitucibn de 1917, al expedirse 

la ley reglamentaria de 1919, que se introdujo este 

concepto de personas morales oficiales y se les dio 

capacidad para promover el juicio de amparo cuando actuaran 

como entidades juridtcas. 

Las personas morales oficiales son los 

organismos a traves de los cuales el Estado ejerce sus 

funciones refiriendo., estas. precisamente al Estado. 
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Siendo el Estado una persona moral, tiene los mismos 

titulo, que las personas morales de Derecho privado para 

ejercer la acción de amparo. 

Sin embargo. antes de haberse reconocido la 

capacidad para ser titulares de la acción de amparo, fue 

necesario diferenciar cuando el Estado actúa como 

autoridad, en ejercicio de su soberanía y cuando como 

persona moral de derecho privado capar de adquirir derechos 

y contraer obligaciones, en cuyo caso se trata de una 

entidad jurldicag procediendo el amparo, por tanto, en su 

favor como en su contra. 

La tesis de la doble personalidad del Estado 

ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, y' es precisamente •ste la 

que permite entender en que casos las "personas morales 

oficiales" a que se refiere el articulo 9g de la Ley de 

Amparo, pueden ser Titulares de la acción de amparo, siendo 

pertinente citar las siguientes, 

"ESTADO, CUANDO ES PROCEDENTE EL AMPARO 
PROMOVIDO POR EL. El Estado, cuerpo politice de 
la Nación, puede manifestarse en sus relaciones 
con los particulares bajo dos fases distintas, 
como entidad soberana encargada de velar por el 
bien común por medio de dictados cuya observancia 
es obligatoria, y como entidad juridica de 
derecho civil, porque, poseedora de bienes 
propios que le son indispensables para 'Marcar 
sus funciones, le es necesario también entrar en 
relaciones de carácter civil con los poseedores 
de otros bienes. o con las personas encargadas de 
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la administración de aquellos. bajo esta segunda 
fase, esto es. el Estado como persona moral capaz 
de adquirir derechos y contraer obligaciones, 
esta en aptitud de usar de todos aquellos medios 
que la ley concede a las personas civiles par• la 
defensa de unos y otras, entre ellos. el juicio 
de amparos pero como entidad soberana no puede 
utilizar ninguno de esos medios sin desconocer su 
propia soberanía, dando lugar a que se desconozca 
todo el imperio, toda la autoridad o los 
atributos propios de un acto soberano. Adeeis no 
es posible conceder a los órganos del Estado el 
recurso extraordinario del amparo por actos del 
mismo Estado manifestados • troves de otro de sus 
órganos, porque se establecerla una contienda de 
poderes soberanos, y el juicio de garantías no es 
mas QUO una queja de un particular, que se hace 
valer contra el abuso de un poder.° Apendice del 
Semanario Judicial de la Federación, 1917-190S. 
Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, tesis 
jurisprudencia! 2010  paga. 1341-1342. 

"PERSONAS MORALES OFICIALES. Cuando la 
Nación obre como entidad de derecho privado, 
porque o esta ejerciendo actos propios de 
soberenle, 	sino 	defendiendo 	derechos 
patrimoniales, el Ministerio Público Federal 
tiene personalidad para representarla en el 
Juicio de Amparo." Apéndice del Semanario 
Judicial de la Federacibn, 1917-1955, Segunda 
Parte, Salas y Tesis Comunes, pig. 1344. 

De esta manera las porciones morales 

oficiales no pueden ocurrir al amparo, sino cuando le trate 

de la defensa de sus derechos o intereses patrimoniales, 

casos en los cuales es admisible equilwerles a los 

individuos. (Semanario Judicial de la Federación, Quinta 

Epoca, Tomo VII, p. 594.) 

De esta manera sólo hebra intereses 

patrimoniales cuya lesión por actos de autoridad puede ser 

reclamada en el amparo, cuando dicho interim patrimonial se 
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funde el una relacibn real, entre el Estado y sus bienes 

Patrimoniales. 

No obstante lo anterior al decir del Jurista 

Arturo Gomales Costo. "nuestra Constitucibn es paco clara. 

puesto que los artículos 103 y 107 no especifican quien es 

el titular de la acción de amparo por invasión de 

~ Iranias estatales (del Distrito Federal) o federales. 

Pero a juicio de unos publicistas. desde que la Corte 

definió con toda claridad que sólo procede el amparo por 

invasión de esferas siempre y cuando se cause un perjuicio 

a particulares. en ningún caso puede participar el Estado 

como queJoso en el Juicio de Amparo en su careicter de 

organismo de derecho público." 67 

tll AUTORIDAD RESPONIADLE. 

Es importante hacer notar que en cuanto a la 

figura de la autoridad responsable las leyes reglamentarias 

del Juicio de Amparo de 1861 y 1869, no le reconocieron el 

caricter de parte. Siendo que la primera de las 

mencionadas. seAalaba que únicamente debla ser oída y la 

segunda le reconoció solamente el derecho de informar sobre 

los hechos y cuestiones legales QUO fueran objeto de la 

controversia. 

67.- GONZALEZ COGIO, Arturo. EL JUICIO DE AMPARO,  »mico. Ed. Porr4a, 
1985, •d. 2e, phq. 72. 
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La tercera Ley Reglamentaria del año 1882, 

reiteró el criterio de la anterior, y añadió que la 

autoridad responsable bocaa presentar pruebas y alegatos. 

En el Código de Procedimientos Federales de 

1097, contenta algunos capitulos reglamentarios del Juicio 

de Amparo, •n los que reiteraba el criterio de la ley de 

1082. 

No fue sino hasta el Código Federal de 

Procedimientos Civiles de 1097 y en el de 1908, en donde ya 

se consideró como parte a la autoridad responsable, 

pudiendo con este carácter rendir pruebas y alegar lo que a 

Su derecho conviniere. Posición que se concretó en la Ley 

de Amparo de 1919, en la que en su articulo 11 ~alaba 

quienes eran partes en el Juicio de Amparo, incluyendo 

entre ellas 'a la autoridad responsable) y en su articulo 

79, autorizaba a la autoridad responsable para ofrecer y 

rendir pruebas y en el numeral 86 se le confirió la 

facultad de interponer el recurso de revisión en contra de 

las sentencias que dictaren los Jueces de Distrito y que la 

agraviaran. 

En la ley de amparo de 1936. en vigor, en el 

articulo 5g fracción II. se confiere a la autoridad 

responsable el carácter de parte en el Juicio de Amparo y 

en los artículos 151. 152, 153 y 155. se le autoriza para 
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ofrecer y rendir pruebas, así como para alegar en la 

audiencia respectiva' por otra parte en el articulo 1117, se 

faculta a la autoridad responsable para interponer el 

recurso de revisibn, pero sblo contra las sentencias que 

afecten directamente al acto QUO de ellas se hubiere 

reclamado. 

El agraviado que demanda el amparo de la 

justicia federal, en virtud de que considera se le causa un 

Perjuicio. derivado de una ley o un acto de autoridad que 

viola alguna de las hipbtesis que plantea el articulo 103 

constitucional. Pero al demandar la proteccibn de la 

Justicia federal, es necesario que el quejoso precise la 

ley o el acto que le afecta y cuya constitucionalidad 

demanda y, como una consecuencia lógica, debe ~ler 

tembien la autoridad de quien emana dicha ley o acto. 

De esta manera se crea la relacibn jurídico 

procesal, surgiendo la figura del quejoso, siendo su 

contraparte la autoridad responsable, sin embargo •sta no 

se puede considerar como parte demandada. ya que el Juicio 

de amparo tiene como finalidad proteger a los particulares 

contra leyes o actos de las autoridades que violen sus 

garantlas individuales o por alguna invasibn de soberanias 

se rompa el equilibrio del Estado Federal en sus relaciones 

con las entidades federativas o la esfera de competencia 

del Distrito Federal. 
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Sra embargo. el quejoso no exige ninguna 

prestacion de la autoridad ni demanda el cumplimiento de 

ninguna obligacabn, sino que planta la controversia 

constitucional a que se refiere el articulo 103 

constitucional, para que el Tribunal Federal que conoce del 

asunto resuelve si concede o no el amparo que se solicita, 

es decir, se declare si existe o no la violación 

constitucional y en su caso, reparar la violación poniendo 

al quejoso en el goce de su garantía violada. 

Por tanto, no se puede considerar a la 

autoridad responsable como contraparte del quejoso, en 

virtud de no tener un interés o un derecho contrario. Alai 

la autoridad responsable pretende la constitucionalidad de 

la misma ley o acto de autoridad. sosteniendo que la 

violación a las garantías individuales que alega el quejoso 

no existe, de esta manera no existe pretensión o contra 

pretensión, existiendo solamente entre el quejoso y la 

autoridad responsable una discrepancia en relación a los 

hechos o el derecho aplicables. 

Lo que intenta el quejoso es demostrar que 

existe una violación a la Constitución por parte de la 

autoridad, exigiendo de éste no una prestación sino une 

conducta apegada a derecho, y la autoridad pretende 

Justificar la constitucionalidad de sus actuaciones o 
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resoluciones, es decir, hay solamente una discrepancia de 

opiniones jurídicas. 

El articulo llo de la Ley de Amparo nos 

~ala lo que debe entenderse por Autoridad Responsable 

para los efectos del Amparo, seRalando quet 

"Articulo 11. Es autoridad responsable 
la que dicta, promulga. publica, ordena, ejecuta 
o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". 

Respecto de esta figura. es necesario hacer 

la distincibn entre su capacidad y su competencia para 

comparecer como tal en el Juicio de Amparen en virtud de 

que hay ocasiones en que el QUOIOSO seAale en su demanda de 

amparo como acto reclamado la actuatibn de la autoridad que 

SO señala como responsable, en virtud de que tal autoridad 

caricia de competencia para realizar tal acto. 

Como vemos la competencia o lar incompetencia 

de la autoridad responsable para realizar el acto reclamado 

es diferente de su capacidad para comparecer el Juicio de 

Amparo, por ello la posibilidad de que la autoridad 

responsable viole la Constitución dentro de los supuestos 

del articulo 103, es totalmente distinta a su capacidad 

para comparecer al Juicio de Garantlas. Ya que es capaz de 

comparecer al mismo toda autoridad que debida o 

indebidamente, sea seRalada como responsable por el 
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quejoso. siendo 'esta la única condición para que la 

autoridad tenga capacidad de comparecer a Juicio. 

Sin embargo. dentro de los posibles 

violadores de las garantías individuales o de la 

Constitución se encuentran aquellas personas u organismos 

que actban fuera de su competencia. o bien sin tener una 

investidura perfecta. al respecto cabe seRalar la siguiente 

tesis Jurisprudenciale 

"AUTORIDADES DE DERECHO Y AUTORIDADES 
DE HECHO. CONTRA AMBAS PROCEDE EL AMPARO. El 
articulo 1g de la Ley de Amparo establece que el 
Juicio de ~entlos es el medio de defensa que 
tienen los particulares contra cualquier acto que 
vulnere sus garantías individuales, ya sea que 
los actos provengan de una autoridad de derecho o 
de hecho, puesto que ejercitando dicha acción es 
como puede lograrse la reparacibn • la violación 
de la gerantla de legalidad consistente en que 
una autoridad actúe sin tener facultades para 
ello, es decir, como autoridad de hecho. Por lo 
que cuando un órgano gubernamental ordena el 
cumplimiento de determinados actos a otras 
autoridades, esta actuando como autoridad para 
los 	efectos 	del 	Juicio 	de 	amparo, 
independientemente de las facultades que la ley 
le asigne". Apendice al semanario Judicial de la 
Federación, 1917-1988. Segunda. Parte, Salas y 
Tesis Comunes, »g. 520. 

De lo anterior, podemos entender por 

autoridad, para los efectos del Amparo, a °... toda entidad 

que en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho  y 

que por lo mismo omitan en posibilidad de realizar actos que 
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afecten a los particulares en su persona o patrimonio y de 

imponer dichos actos en forma imperativa". 66 

Ahora bien, por lo que respecta a los 

organismos descentralizados como autoridades responsables, 

la doctrina y la Jurisprudencia han decidido que lo son) 

ll Cuando están provistos de facultades 

decisorias y ejecutivas en ejercicio de las cuales dicten u 

ordenen, ejecuten o traten de ejecutar actos que por si 

mismos puedan ser obligatorios para personas Llenas 

(terceros) al propio organismo. 

2) Cuando están previstos de facultades 

decisorias, en ejercicio de las cuales dicten u ordenen 

actos cuya ejecución forzosa, obligatoria para personas 

Menas (terceros) al propio organismo, quede a cargo del 

Estado. 

"AUTORIDADES. QUIENES SON. Este 
Tribunal estima que para los efectos del ampare, 
son actos de autoridad todos aquellos mediante 
los cuales funcionarios o empleados de organismos 
estatales o descentralizados pretenden imponer 
dentro de su actuación oficial. con base en la 
ley unilateralmente, obligaciones a los 
particulares, modificar las existentes o limitar 
Sus derechos". Primer Tribunal Colegiado del 
Primer Circuito. Amparo en revisión 201/75. 
Laboratorios Fustery. S.A., 15 de Julio de 1975. 
Unanimidad de votos. Ponente. Guillermo Guzmán 
Orozco. Septima Epoca. Volümen 79. Sexta parte, 
p. 21. 

OS.- NORIEGA, Alfonso. Oh cit., piro. •347. 
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"AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ACTO 
OBJETO DEL AMPARO. Lo son. no solamente la 
autoridad superior que ordena el acto. sino 
también las subalternas que lo ejecuten o traten 
de ejecutarlo, y contra cualquiera de ellas 
procede el amparo." Quinta época, Tomo I# p. 4.5. 
Sesma Vda. de Ruiz. Elena. Tomo I, P. 628. 
Guzmán, Carlos. Tomo II.. p. 420. Castillo, 
Julian. Tomo III, p. 1342. Sota, Emiliano. Tomo 
IV, p. 555. M. Ochoa. Salvador. Apéndice de 1915. 
Octava Parte. Jurisprudencia Común al  Pleno  y las 
Salas. p. 1230. Apéndice del Semanario Judicial 
de la Federación 1917-1905. Segunda Parte, Salas 
y Tesis comunes, tesis jurisprudencial 301, 00. 
520. 

De esta manera, todo organismo estatal que 

actúa como persona jurídica de derecho público con carácter 

soberano puede ser considerado como autoridad reePomeablel 

incluyendo • los organismos descentralizados. 

Por lo que respecta a la intervención de las 

autoridades en el acto reclamado, debe diferenciare, a las 

que lo ordenan de las que lo ejecutan, pudiendo citar a 

este respecto las siguientes Jurisprudencuse 

Por otra parte a las autoridades que se 

',Rajan en la demanda como responsables, deben imOUtBreeles 

determinados actos pues de lo contrario el Juez Federal no 

podré decidir si determinada autoridad violó quanti., 

individuales por la realizacibn de los actos reclamados y 

por consiguiente se negará el amparo. Sin embargo la 

fracción IV del articulo 116 de la Ley de Amparo no prohibe 

que los actos reclamados ~alados en una demanda se 
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atribuyan a todas y cada una de las autoridades ~aladas 

como responsables, pues sucede muchas veces que no se sabe 

con precisión cual es en realidad la autoridad que dictó el 

acto reclamado y cual autoridad lo ejecutó. 

Por otro lado, el articulo 19 de la Ley de 

Amparo regula la Representación de las autoridades 

responsables, debido a la imposibilidad material de los 

funcionarios públicos para asistir a las audiencias del 

Juicio y por tal motivo han sido relevados de esa 

obligación, que les harla abandonar sus labores normales y 

propias de su cargo, autorizándolos para hacerse 

representar en las audiencias a fin de estar en la 

posibilidad de hacer promociones o de objetar las 

peticiones o pruebas del quejoso en el momento mismo en que 

Se presenten. 

"ARTICULO 	19.- 	Las 	autoridades 
responsables no pueden ser representadas en el 
Juicio de amparo. pero si podrir', por medio de 
simple oficio acreditar delegados que concurran • 
las audiencias para el efecto de QUO en ellas 
rindan pruebas. aleguen y hagan promociones. 

"No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, el Presidente de la República podre ser 
representado en todos los trámites establecidos 
por esta Ley, en los termines que determine el 
propio Ejecutivo Federal por conducto del 
Procurador General de la República, por los 
Secretarios de Estado y Jefes de Departamento 
Administrativo, a quiénes en cada caso 
corresponda el asunto, según la distribución de 
competencias establecidas en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 
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"En estos casos y en los Juicios de 
Amparo promovidos contra los Titulares de las 
propias dependencias del Ejecutivo de la Unión. 
estos. podran ser suplidos por los funcionarios a 
quienes otorguen esa atribución los reglamentos 
interiores que se expidan conforme a la citada 
Ley Organice. 

"En los amparos relativos a los asuntos 
que correspondan a la Procuraduría General de la 
República, su titular podrá también representar 
al Presidente de los Estado, Unidos Mexicanos. y 
ser suplido por los funcionarios a quienes 
otorgue esta atribución el Reglamento de la Ley 
Organice de dicha Procuraduría". 

La posibilidad de que el presidente de la 

República sea representado en todos los tramites 

establecidos en la Ley se da para facilitar la realización 

de sus funciones. 

El segundo párrafo• de este articulo nos 

remite a la Ley Organice de la Administración Pública 

Federal, que se ocupa de los auxiliares del titular del 

Ejecutivo Federal necesarios para cumplir sus funciones, de 

les dependencias de la administración centralizada y sus 

&Mitos de competencia y las entidades de la administración 

paraestatal. 

Asi, la representación del Presidente de la 

República ademes de otorgarse al Secretario de Estado o 

Jefe de Departamento Administrativo a quien legalMente 

corresponda la materia, del asunto, debe ser otorgada por 

conducto del Procurador General de la República y en oficio 
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expreso y dirigido al Juicio de Amparo de que se trate. 

Criterio que na sido corroborado por la Jurisprudencia, en 

el sentido de que►  

"PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. SU 
REPRESENTACION EN JUICIOS DE AMPARO POR PARTE DE 
LOS SECRETARIOS DE ESTADO O JEFES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO REQUIERE DE ACUERDO ESPECIFICO POR 
EL CUAL SE CONFIERE DICHA REPRESENTACION. De 
conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del articulo 19 de la Ley de Amparo, pera 
que el Presidente de la República pueda ser 
representado en Juicios de amparo por los 
Secretarios de Estado o Jefes de Departamento 
Administrativo a los que el asunto corresponda 
según 	la 	distribucibn 	de 	competencias 
establecidas por la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. requiere, en cada 
caso, del acuerdo especifico por el cual el 
titular del Ejecutivo Federal les confiere dicha 
representación por conducto del Procurador 
General del República." Jurisprudencia número 11. 
Informe de 1959. Primera parte. Págs. 569 y 570. 

De esta manera, podemos concluir que el 

Presidente de le República podrá actuar por sl mismo, a 

traves de sus Representantes en los términos que determine 

el propio Ejecutivo Federal. los cueles podrán ser, los 

Secretarios de Estado a quiénes en cada caso corresponda el 

asunto, según su competencia 'chalada en la Ley Organice de 

la Administracibn Pública Federal; por los Jefes de 

Departamento Administrativos, en los mismos termines, el 

Procurador General de la República en los amparos relativos 

a los asuntos QUO correspondan a tal dependencia. Sin 

embargo cuando el Presidente de la República determine que 

su representación recaiga en los Secretarios de Estado o en 
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los Jefes de Departamentos Administrativos, se realizara 

por conducto del Procurador General de la República. 

Finalmente, es importante ~alar lo que 

debe entenderse por "acto de autoridad", el cual "es una 

actuación que emana o se atribuye a un órgano de Estado, en 

cumplimiento de las tareas, funciones y fines propios del 

Estado, por lo que ese acto guarda una intima relación con 

tal ente" 69, y se caracteriza por ser unilateral, ya que 

la sola voluntad de la autoridad es suficiente para que 

nazca dicho actos es imperativo. ya que el Estado le impone 

al gobernado la obligación de cumplir con esa obligación; y 

coercitivo, puesto que si el gobernado no da cumplimiento 

al mismo, el Estado hará uso de la fuerza pública para que 

se cumplimente su actuación. 

Dichos actos pueden ser clasificados de la 

siguientes maneras 

Al Positivos, en donde la autoridad 

desarrolla una conducta de hacer y que, por ende, requieren 

de une ejecución material. Por ejemplo. una orden de 

aprehensión y su cumplimiento. 

69.- DEL CASTILLO DEL VALLE, Alberto. GARANTIAS INDIVIDUALES Y AMPARO 
EN MATERIA PENAL.  Mixto*. Ed. Duero. 1992. pp. 22 y 23, 
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B) Negativos. en los que la autoridad no 

hace algo, es decir se niega a realizar una conducta. La 

autoridad manifiesta su rechazo a hacer lo que se le impone 

como obligación o dejar de hacer lo que debe despesar como 

tarea a su cargo. Por ejemplo, un auto que niega la 

libertad provisional bajo caución. 

C) Omisivos. en los que la autoridad se 

abstiene de desarrollar cualquier conducta. no dice algo 

por lo que evade el cumplimiento de su obligación. Por 

ejemplo. la falta de respuesta por parte de una autoridad a 

cualquier petición que se le formule. 

Sin embargo. doctrinalmente existen diversas 

clasificaciones de los actos reclamados. entre la que 

destaca la siguiente§ 

1. Actos de Autoridad Federal y Estatal. 

2. Actos de Particulares. 

3. Actos Consumados (de modo reparable y 

de modo irreparable). 

4. Actos Declarativos. 

5. Actos Consentidos. 

6. Actos Derivados de Actos Consentidos. 

7. Actos Continuados o de Tracto Sucesivo. 

8. Actos Negativos con Efectos Positivos. 

9. Actos Prohibitivos. 
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10. Actos Futuros (probables e inminentes). 

70 

C) TERCERO PERJUDICADO. 

La figura del tercero perjudicado, como 

parte en el Juicio de Amparo no fue contemplada por las 

leyes organices de 1861. de 1869. ni de 1882. siendo hasta 

el Cbdigo de Procedimientos Federales de 1897, el que lo 

contemple por primera vez de manera muy somera, 

estableciendo que debla entenderse por tal la parte 

contraria al agraviado en un negocio judicial del orden 

civil, reconociendole el derecho de rendir pruebas y 

producir alegatos (articulo 753). 

En esta secuencia. el Cbdigo de 

Procedimientos civiles de 1909. en su articulo 672, 

seRalebe dos hipótesis en los que una persona podía ser 

considerado como tercero perjudicado, siendo estas, la 

parte contraria al agraviado en los actos judiciales del 

orden civil y en los del orden penal a la parte que se 

hubiera constituido como parte civil en el proceso en que 

se haya dictado la resolucibn reclamada y, solamente, y en 

cuanto este perjudique sus intereses de caracter civil, 

negándole el carácter de parte, pero le otorgó el derecho 

para rendir toda clase de pruebas. 

GONGORA PIMENTEL. Genaro. Op. cit.. pp. 111 a 145. 
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Asi la Ley Reglamentaria de los Articulas 

104 y 107 Constitucionales de 1919. (en su articulo 11, 

fracciones IV, V, y VI) mencionaba quiénes se consideraban 

"terceros interesados" (como eran llamados en la fracción 

III del articulo 13). refiriéndose indudablemente a los 

terceros perjudicados, estableciendo tres hipótesis, 

correspondientes a los amparos en materia civil, penal y 

administrativa. 

Actualmente, el articulo 5g en su fraccibn 

III. seAala categóricamente Quiénes son los sujetos que 

pueden intervenir en el Juicio de Amparo como terceros 

perjudicados, sin embargo para efectos del tema Meto de 

la presente tesis, solamente se haré mención a los terceros 

perjudicados en otras materias distintas • la penal y con 

mas amplitud trataremos ésta última. 

Asi pues, tenemos que el articulo ~alado 

en su fracción III a la letra dices 

Articulo 5g. Son partes en el Juicio de 
Amparos ore 

III.- 	El 	tercero 	o 	terceros 
perjudicados pudiendo intervenir con este 
carlictere 

a) La contraparte del agraviado cuando 
el acto reclamado emana de un juicio o 
controversia que no sea del orden penal, o 
cualquiera de las partes en el mismo juicio 
cuando el amparo sea promovido por persona 
e►ctraAa •1 procedimientos 
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b) El ofendido o las personas que, 
conforme a la lev, tengan derecho a la reparación 
del dallo o a exigir la responsabilidad civil 
proveniente de la comisión de un delito, en su 
caso, en los JUICIOS de amparo promovidos contra 
actos judiciales del orden penal, siempre que 
estos afecten dicha reparación o responsabilidad) 

c) La persona o personas que hayan 
gestionado en su favor el acto contra el QUO se 
pide amparo, cuando se trate de providencias 
dictadas por autoridades distintas de la Judicial 
o del trabajo, o que. sin haberlo gestionado, 
tengan interés directo en la subsistencia del 
acto reclamado. 

Una vea establecido lo que seP►ala la ley al 

respecto. cabe decir QUO el tercero perjudicado es el 

sujeto que tiene interés. por lo general, en la 

subsistencia del acto reclamado por parte del queJ010, ya 

que ha sido favorecido por el acto de autoridad, y por 

ende no se conceda la protección federal, o que se sobresea 

tal juicio argumentando diversas causas de improcedencia o 

bien argumentando que el acto reclamado por el quejoso es 

constitucional. 

Asimismo el tercero perjudicado, no es una 

Parte constante en el Juicio de Amparo, ye que puede 

haberlo o no, dependiendo esto de que existan personas 

cuyos derechos puedan ser lesionados con la sentencia que 

se dicte concediendo la protección de la Justicia de la 

Unión al quejoso. 



188 

En su calidad de parte el tercero 

perjudicado tiene todos los derechos y obligaciones 

procesales que incumben al agraviado o 'a la autoridad 

responsable, estando facultado para rendir pruebas. 

formular alegaciones • interponer recursos. 

Asimismo, al darse esta relacibn jurídica 

procesal en donde el tercero a quien pudiera afectar la 

sentencia que se dicte en el Juicio de Garantías. el cual 

tiene derecho a intervenir siempre que tenga un interés 

jurídico en relacibn con el acto de autoridad a examen, 

podemos afirmar que el tercero perJudicado tiene un interés 

distinto al del quejoso, siendo este la verdadera 

contraparte de aquel, dado que, de concederse la proteccibn 

federal si se afectarla su esfera juridica, cosa que como 

hemos sehalado, no sucede con la autoridad responsable. 

Por lo que podemos concluir que pudiendo ser 

partes coadyuvantes en el Juicio de Amparo la autoridad 

responsable y el tercero perjudicada tienen diferentes 

intereses finalmente que defender. 

Una vez establecido el concepto de lo que 

debe entenderse como tercero perjudicado, cual es su 

interés y que participacibn puede tener dentro del Juicio 

de Amparo, podemos entrar al estudio del inciso b), de la 

fracción y numeral en comento. 



Sin embargo la ley es omisa por lo que 

respecta a establecer quien seria el tercero perjudicado en 

los Juicios de Amparo que emanen del Juicio penal 

principal, es decir cuando no versa sobre las hipótesis 

serialadasi en este sentido Ceje en un verdadero estado de 

indefensión al ofendido o las personas que tengan derecho a 

la reparación del dallo provenientes de un delito, en 

relación con los juicios de garentlas que contra 

resoluciones propiamente dichas interpongan los acusados o 

procesados, como son. de acuerdo a un punto de vista muy 

particular, desde el libramiento de la orden de 

aprehensión, pasando por el auto de formal prisión, 

'Winton a proceso, incidentes que surjan con motivo de la 

tramitación del procedimiento hasta llegar a la sentencia 

definitiva, no siendo Titulares en consecuencia, de los 

recursos legales que existen en el juicio de ger/intime para 

ous,so su caso sea revisado el fallo de la autoridad 

federal que conozca del ceso inicialmente, que pudiera ser 

ilegal e injusto. 
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De todo lo anterior. podemos observar que 

esta disposición únicamente se refiere a los Juicios de 

Amparo promovidos en contra de actos Judiciales del orden 

penal, dictados en el incidente de reparación del dallo o de 

responsabilidad civil. 
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Por lo que si el ofendido o los sujetos a 

que nos referimos y que tengan derecho a la reparación del 

dallo o a exigir la responsabilidad civil proveniente de un 

delito, pretenden intervenir en el Juicio de Amparo en 

materia penal que se promueva por el procesado, en contra 

de alguna actuación derivada del proceso penal principal, 

como tercero perjudicado, el Tribunal Federal no le 

concederé dicho carecter. 

Aunado a lo anterior, en nuestra 

Constitución Federal, en su articulo 21 se establece que 

corresponde al Ministerio Publico la persecución de dos 

delitos así como el monopolio de la acción penal, 

excluyéndose por tanto al ofendido del delito como parte 

autónoma dentro del proceso penal, restandole con ello la 

libertad de defender sus derechos de la forma en que crea 

conveniente, sujetando con ello al ofendido como 

coadyuvante del Ministerio Público, o a su representaste 

legal a las determinaciones del Ministerio Público; el cual 

por diferentes motivos, en la practica. no les presta la 

atención debida a cada uno de los expedientes que tiene a 

su cargo, obviamente sin obtener los mejores resultados, 

afectando con ello el derecho del ofendido o de la persona 

que tenga derecho a la reparación del daRo proveniente del 

delito, en virtud de que por fallas técnicas de dicha 

autoridad investigadora se puede dictar una sentencia 

absolutoria en favor del procesado, lo que traerla como 
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consecuencia que no se lograra el resarcimiento económico 

que se pretenda. 

Complementando lo anterior. cabe seAalar los 

siguientes criterios sostenidos por nuestro mis alto 

Tribunale 

"AMPARO EN MATERIA PENAL. EL ARTICULO 
5R, FRACCION III. INCISO 5), DE LA LEY DE LA 
MATERIA, NO ES AUTOAPLICATIVO. El articulo 5g, 
fracción III. inciso b). de la Ley de Amparo, no 
es •utoaplicativol además. oara que se de la 
hipótesis de aplicación de la disposición 
normativa contenida en dichos incisos y fracción 
del precepto legal mencionado. es necesario que 
un Juicio de Amparo sea promovido por el acusado 
en el proceso penal correspondiente. ya que tal 
hipótesis legal se refiere. exclusivamente, a 
cuando puede intervenir el JUICIO de amparo, con 
el carieter de tercero perjudicado. el ofendido o 
afectado patrimonialmente por un hecho 
delictuoso". Al:Medie@ al Semanario Judicial de la 
Federación, 1917-191110, Primera Parte. Tribunal 
Pleno, póg. 449. 

. "REPARACION DEL DAKO. AMPARO PROMOVIDO 
POR EL OFENDIDO O POR QUIEN TENGA DERECHO A LA. 
El articulo 5 de la Ley de Amparo, estatuye que 
son partes en el Juicio de Amparo ... III. El 
tercero o terceros perjudicados, pudiendo 
intervenir con ese carócter 	b) El ofendido o 
las personas que, conforme a la ley, tengan 
derecho a la reparación del ~o o a exigir la 
responsabilidad civil proveniente de la comisión 
de un delito, en su caso, en los juicios de 
amparo promovidos contra actos judiciales del 
orden penal, siempre que estos afecten dicha 
reparación o responsabilidad. Ahora bien, si 
conforme a lo dispuesto por el articulo 417 del 
Código de Procedimientos Penales del Distrito y 
Territorios Federales, el ofendido. o sus 
legitimo. representantes, cuando aquel o estos 
coadyuven en le acción reparadora y solo en lo 
relativo a esta tienen derecho a apelar. es 
incuestionable que la persona que tiene derecho a 
la reparación del daño está legitimada para 
recurrir al amparo ante la revocación por el 
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Tribunal de apelacibn, de la condena a la 
reparación del dallo a que en primera instancia 
habla sido condenado el inculpado sin que, por 
otra parte, obste para admitir la demanda de 
garantlas el hecho de que el articulo 10 de la 
ley de amparo circunscriba la procedencia de 
aquella a los actos que emanan de un "incidente" 
de reparación o de responsabilidad civil habida 
cuenta que en lo que respecta a la primera 
hipótesis, y de acuerdo con el carácter de pena 
pública que en el Código Fenal del Distrito y 
Territorios Federales tiene la reparación del 
daño exigible al ICUSed01 la incoación de un 
incidente resulta anacrónica en tal legislación. 
En ese orden de ideas, es de concluirse Cha 
siendo parte en el Juicio de amparo la persona 
que tenga derecho a la reparación del daño, dada 
su calidad de coadyuvante del Ministerio Público 
en la exigibilidad de aquella al inculpado en el 
proceso penal, la misma est• plenamente 
legitimada para promover el amparo". Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 
segunda parte, Salas y Tesis comunes, p6g. 1969. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

resolvió una controversia entre Tribunales Colegiados, que 

señalaban tesis contrarias en las oue se disputaba si el 

ofendido debla considerarse o no tercero perjudicado para 

los efectos del amparo en materia penal. Inclinandose 

finalmente en el sentido de que no debida ser considerado 

como tal. 

El Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 

en oficio de 23 de julio de 1965, informó a la Suprema 

Corte la contradicción existente entre la tesis sustentada 

por el mismo, y la sustentada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Primer Circuito, para los efectos del 

artículo 195 de la Ley de amparo. Es decir, para que 
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resolviera cual de los dos Tribunales sostenla el criterio 

que en su opinión fuera el correcto. Siendo que la 

resolución tomada seria la que prevalecerla con caracter de 

jurisprudencia obligatoria. Dicha resolución estableces 

"Por mayor!a de tres votos, la Primera 
Sala sostiene el siguiente criterios 

"OFENDIDO. NO ES TERCERO PERJUDICADO 
PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO PENAL. (CONTROVERSIA 
ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS). Esta Primera Sala, 
estima que el ofendido no es tercero perjudicado 
en el amparo solicitado por el inculpado contra 
el auto de formal prisión, porque el auto no 
afecta, ni directa ni indirectamente, a la 
reparación del dallo o a la responsabilidad civil, 
que 	pudiera 	corresponder 	al 	ofendido. 
Controversia 296/65.- Tribunal Colegiado del 
Segundo Circuito en contra del Juez de Distrito 
en el Estado de Morelos y el Segundo Colegiado 
del Primer Circuito.- 26 de Noviembre de 1969.- 
Mayoría 3 votos.- Ponentes Ezequiel Purguete 
Farero.- Disidentes Ernesto Aguilar Alvarez. La 
ejecutoria se publicó integra en el semanario.- 
eOptima Epoca.- Volumen 11, Segunda Parte. 
Noviembre de 1969. Ejecutorias de la Primera 
Sala. ~ce 1972.- Paginas 31 a 43.- Igualmente 
se publicó en el informe de 1969. Primera Sala. 
Paginas 35 a 47." 71 

No obstante lo anterior, no existe un 

criterio uniforme ni solido para negarle tal car6cter, por 

las razones que mas adelante sedal/remos y pretenderemos 

justificar. 

1» MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. 

71,- IDEM. pp. 323 a 333. 
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La Institucibn del Ministerio Público puede 

ser definida según el Licenciado Jorge GarduRo Garmendia 

como "el órgano al cual el Estado ha éacultado para que, a 

nombre de este, realice la función oersecutoria de los 

delitos cometidos y en general vigile el estricto 

cumplimiento de las leyes. en todos los casos que las 

mismas le asignen". 72 

Por lo que nace a la naturaleza del 

Ministerio Público podemos decir que el mismo es un 

representante social, el cual está encargado de la 

Persecución de los delitos y tiene el monopolio del 

ejercicio de la acción penal. siendo de naturaleza 

administrativa los actos (MI realiza. Es importante hacer 

notar la limitación clara que establecer el articulo 21 

Constitucional respecto a las funciones de los órganos 

jurisdiccionales a quienes se les no otorgado la facultad 

de aplicar el derecho y la del Ministerio Publico. 

La función esencial que corresponde realizar 

al Ministerio Público, se encuentra descrita en el articulo 

21 de la Constitución Federal, donde se previene que' 

"Articulo 21.- ... La persecución de 
loé delitos incumbe al Ministerio Público ...". 

72.- °ARDUO GARMENDIA. Jorge. EL  MINISTERIO PUBLICO EN LA  
INVESTIOACION DE DELITOS,  Meneo. Ed. limusal. 1991. pág. 21. 
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Siendo importante seRalar QUO por decreto de 

fecha 31 de diciembre de 1994. publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. fueron adicionados tres párrafos 

a este articulo, teniendo trascendencia la primera de ellas 

QUO dices "... Las resoluciones del Ministerio Público 

sobre el no ejercicio de la acción penal. podrán ser 

impugnadas por vie jurisdiccional en los términos que 

establezca la ley ...". 

Asimismo. fue modificado en el referido 

decreto el articulo 102 de la misma Ley Suprema que 

seAtilaba la competencia que se otorga al Ministerio Público 

Federal para la persecución de los delitos cometidas en 

perjuicio de los intereses colectivos teniendo como 

finalidad fundamental el mantenimiento de la legalidad, de 

la cual el Ministerio Público es su principal vigilante. 

Dicho numeral establece lo siguiente, 

"Articulo 102.- ... A.- La Ley 
organizara el Ministerio Público de la 
Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y 
removidos por el Poder Ejecutivo. de acuerdo con 
la Ley respectiva. El Ministerio Público de la 
Federación estaré presidido por el Procurador 
General de la República, designado por el titular 
del Ejecutivo Federal con ratificación del senado 
o en sus recesos de la Comision Permanente ... El 
Procurador podre ser removido libremente por el 
Ejecutivo. 

El Procurador General de la República 
intervendré personalmente en las controversias y 
acciones a QUO se refiere el articulo 105 de esta 
Constitución...". 
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El articulo 105 con las reformas de 1994 (en 

su Pagina 6) a que nos hemos referido, ~ala las 

controversias y acciones en donde el Procurador General de 

la República intervendr. personalmente. 

La figura del Ministerio Público Federal 

como parte en el Juicio de Amparo en materia penal, a lo 

largo de su historia ha sido constantemente modificada en 

cuanto a las facultades que se le confieren para interponer 

recursos dentro del mismo. así. el 10 de enero de 1994, fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma 

al articulo 5g, fraccibn IV de la Ley de Amparo, para 

quedar como sigue, 

"Articulo 512.- 

"IV.- El Ministerio Público Federal, 
quien podre intervenir en todos los juicios e 
interponer los recursos que seRala esta Ley, 
inclusive para interponerlos en amparos penales 
cuando se reclamen resoluciones de tribunales 
locales. independientemente de las obligaciones 
Que la misma Ley le precisa para procurar la 
pronta y expedita administración de justicia. Gin 
embargo, tratandose de amparos indirectos en 
materia civil y mercantil. en que sólo afectan 
intereses particulares. excluyendo la materia 
familiar, el Ministerio Público Federal no podre 
interponer los recursos que esta ley seRala". 

La fraccibn xV del articulo 107 de la 

ConstituciOn dispone ClUllt "El Procurador General de la 

República o el Agente del Ministerio Público Federal que al 

efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo; 
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pero padrón abstenerse de intervenir en dichos juicios 

cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de 

interés público". 

De lo anterior debe destacarse que el testo 

constitucional ~ele que en los Juicios de amparo quien 

esta constituido como parte es el Procurador General de la 

República. pero esta facultad procesal es delegable en los 

agentes que dicho alto funcionario designe. 

El Ministerio Público Federal como parte 

procesal en el juicio de amparo no debe estar vinculada con 

ninguna de las partes o con la ubicación de ellas dentro de 

la Mis, pues únicamente se encuentra enlazado 

funcionalmente con los ordenamientos Jurídicos que son 

obligatorios para las partes y para el brgano 

Jurisdiccional. Por lo que puede pugnar o coincidir con 

cualquiera de las peticiones o interese, de alguna de las 

partes o por una tercera resolución apartada de las 

sostenidas por las demés partes. proponiendo al Juez una 

conclusión diversa. 

El Ministerio Público Federal tiene 

trascendencia en el desarrollo del Juicio de Amparo, en 

virtud de que en todo tiempo debe velar por la debida 

Substanciación del mismo procurando que el texto 
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de que un acto sea contrario • la constitucibn. este sea 

reparado restituyendo al quejoso en el goce de la garantía 

conculcada. 

Asi pues, el Ministerio Público Federal 

tiene a su cargo les siguientes obligaciones contenidas en 

el texto de la Ley de Amparo, a saben 

1.- (Articulo 157 de la Ley de Amparo) El 

Ministerio Público cuidara que el Juicio de Amparo no quede 

paralizado, especialmente cuando se alegue por los quejosos 

la aplicacibn por las autoridades de leyes declaradas 

inconstitucionales por la Jurisprudencia de la Suprema 

Corte de Justicia, y cuando el acto reclamado importe 

peligro de privacibn de la vida. de la libertad, o entra 

deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el 

articulo 22 de la Constitucibn Federal. 

2.- Vigilar QUO el tramite del Juicio de 

Amparo sea llevado en términos de la Ley. 

3.- (Articulo 113 de la Ley de Amparo) El 

Ministerio PGblico cuidara que ningún Juicio de Amparo sea 

archivado sin que quede enteramente cumplida la sentencia 

en que se haya concedido al agraviado la proteccibn 

constitucional, o apareciere nue ya no hay materia para la 

ejecucibn. 

1 
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4.- (Articulo 146 de le Ley de Amparo) 

Desahogar dentro del término de 24 horas la vista que le de 

el Juez de Distrito, cuando este haya prevenido al quejoso 

en materia penal para que aclare la demanda dentro de los 

tres das y el quejoso no cumpla con ese requerimiento 

dentro del termino otorgado 

En la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República se estableció como funcibn 

prioritaria del Procurador y de sus agentes (articulo 2, 

fracción 1). vigilar la observancia de los principios de 

constitucionalidad v legalidad en el ámbito de su 

competencia, 	función 	que 	comprende, 	también 

prioritariamente (articulo 3, fraccibn 1) la intervención 

del Ministerio Público como parte en todos los juicios de 

amparo, promoviendo la estricta observancia de la ley y la 

protección del interés público. 

Finalmente es de hacerse notar que el 

Ministerio Público Federal puede intervenir en el Juicio de 

Amparo con las cuatro calidades a Que se refiere •1 

articulo Do de la Ley de Amparo, es decir, que pude 

intervenir como agraviado quejoso. como autoridad 

responsable, como tercero perjudicado y como parte 

representativa del interés público y de la pureza de los 

procedimientos que se lleven a cabo en los propios .juicios).  
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Las funciones del Ministerio Público Federal 

dentro del Juicio de Amparo tiene como origen la necesidad 

de que haya un representante público que vea por el interes 

general en el mantenimiento de la legalidad. o sea, velar 

por el estricto cumplimiento oe las leyes, tanto, por los 

particulares (gobernados) como por las autoridades 

(gobernantes). y sobre todo porque se cumpla con todas Y 

cada una de las disposiciones contenidas en la Constitucibn 

Politica de dos Estados Unidos Mexicanos. 

2.- REPARACION DEL DAMO. 

A continuación detallaremos lo que debe 

entenderse por "reparación del daño" en materia penal y est 

estar en la posibilidad de entender su regulación en esta 

materia. Lo que nos llevare a comprender cabalmente las 

ocasiones en que puede intervenir el ofendido de un delito 

como tercero perjudicado en el Juicio de Amparo en materia 

penal, cuando este es promovido por el probable 

responsable. 

De esta manera. el diccionario enciclopédico 

de Derecho usual define la "reparación" como una 

satisfacción o desagravio de ultraje u ofensa o como el 

arreglo del daño y a la "reparación del daño" como la 

obligación que al responsable de un daño, por dolo, culpa. 

convenio o disposición leoal, le corresponde para reponer 
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las cosas en el estado anterior. dentro de lo posible, y 

para compensar las perdidas de toda indole que por ello 

haya padecido el perjudicado o la víctima. 73 

Por lo que respecta a la figura en estudien 

esta presenta dos aspectos diferentes según se trate de una 

lesión de carácter civil o penal. siendo que •n el segundo 

supuesto nos referimos concretamente al ~lo patrimonial 

causado al ofendido o víctima del delito. 

En esta secuencia de ideas es necesario 

segalar que por "daño" debemos entender todo menoscabo 

sufrido en el patrimonio de una persona por virtud de un 

hecho Meato, y por perjuicio la privación de cualquier 

ganancia que legitimamente la victima debió haber obtenido 

y no obtuvo como consecuencia de ese hecho. 

En materia penal, el responsable de aquel 

delito susceptible de causar un menoscabo en la esfera 

Patrimonial del ofendido o víctima del delito está 

obligado, aparte de la pena o medida de seguridad que el 

Código Penal correspondiente le •efiale y le sea impuesta a 

criterio del Juzgador, a la reparación o resarcimiento de 

orden económico al ofendido o a las personas Que conforme a 

la Ley tengan derecho al mismo. 

.73.- CAROANELLAII, Guillarse. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO Di RERECNO 
MAL, Argentino, Id. »hasta. 1949. cd. 211, Toso VII (R-6), pp. 147 
y 144. 
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En el Procedimiento penal mexicano la 

reclamación de la reparación del daño corresponde. como a 

continuación detallaremos, al ministerio Publico, y no 

directamente al ofendido, quien sólo podra proporcionarle a 

aquel los datos y pruebas necesarios para el fundamento de 

esta pretensión. 

A este respecto, la Suprema Corte de 

Justicia he seguido el siguiente criterio, 

"REPARACION DEL DAW EXIGIBLE A 
TERCEROS. La reparacion del daño a cargo directo 
del delincuente constituye una pena publica sobre 
la que el Juez debe resolver precisamente en la 
sentencia'definitiya del Proceso. pero la que es 
exigible a terceros tiene el caricter de 
responsabilidad civil y debe tramitarse en forma 
de incidente ante el propio Juez de lo penal. o 
en Juicio especial ante los tribunales del orden 
civil si se promueve desque% de fallado el 
proceso". 	Jurispruaencia 	numero 	220. 
Jurisprudencia a 1990 comparada a la 1917.1965. 
Libro Segundo de la primera a segunda salas. 
Pagina 483. 

"REPARACION DEL DAW, INCIDENTE DE. La 
circunstancia de haber resuelto el incidente 
reparación del dallo proveniente del delito en la 
sentencia de lo principal, no agravia a la parte 
QUILIOS4 por cuanto no viola los principios de la 
Ley que rigen el fondo del incidente planteado". 
Tesis relacionada número cuatro con la 
Jurisprudencia 220. Página 4Bb. 

"REPARACION DEL DA10, INOPERANCIA DE 
LA. SIN DELITO. Si no se prómoyib Juicio 
~s'andes, en la teoría del riesgo creado o 
responsabilidad objetiva a oue se refiere el 
articulo 1913 del Código Civil y el incidente 
promovido por la persona cuyos bienes resultaron 
dañados fue en contra de persona diversa del 
inculpado y relativo a la reparación del dem 
Proveniente del delito, debe decirse que en los. 
termino% del articulo 32 del Código Penal 
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Federal, no es la responsabilidad de un tercero 
la que preve ese precepto cuando no existe la 
Misión de un delito, habida cuenta de que al no 
darse éste, menos aún puede condenarse a un 
tercero al pego de le reperecibn del dallo dentro 
del incidente►  tanto más, cuanto que. tratándose 
del Estado, según la fracción Vl del invocado 
articulo 32. está obligado a la reparación del 

subsidiariamente, por sus funcionarios Y 
empleados. debiendo entenderse tal disposición en 
el sentido de que la obligación subsidiaria 
subsiste cuando exista la comisión del delito y 
se he condenado al inculpado a reparar el dallo, 
reparación ésta que tiene el carácter de pena 
pública". Tesis relacionada número cinco con la 
Jurisprudencia 220. Paginas 486 y 487. 

En el Código Penal para el Distrito Federal 

en Materia del Fuero Común. y para toda la República en 

Materia del Fuero Federal, el articulo 24 seAala, en su 

fracción VI, QUO una de las penas y medidas de seguridad es 

la sanción pecuniaria. dentro de la cual se encuentran 

comprendidas la multa y la reparación del ~no (articulo 

29). 

El numeral 30 del mismo cuerpo de leyes 

establece que la reparación del dallo comprende. 

1.- La restitución de la cosa obtenida por 

el delito y si no fuere posible. el pago del precio de la 

misma. 

2.- La indemnización del ~o material o 

moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos 

curativos que, como consecuencia del delito, sean 
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necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. 

Sin embargo en el dallo moral nos encontramos ante el 

problema de la cuantificación pecuniaria, para los efectos 

de su reparación. 

Por "dallo moral". se entiende la afectación 

que una persona sufre •n sus sentimiento, afectos, 

creencias, decoro. honor, reputacibn, vida privada, 

configuración y afectos fisicos. o bien en la consideración 

que de si misma tienen los domas (según el articulo 1911►  

del Cbdigo Civil para el Distrito Federal y para toda la 

República en materia Federal). 

3.- El resarcimiento de los perjuicios 

originados. 

Las personas que tienen derecho a la 

reparación del ~so son el ofendido, o en saco de 

fallecimiento de este. el cbnyuge supérstite o el 

concubinario o concubina. y los hijos menores de edad, y a 

falta de estos los damas descendientes y ascendientes que 

dependieran económicamente de el ofendido al momento de su 

fallecimiento (articulo 30 bis del Cbdigo Penal). 

La reparación seri fijada por los Jueces, 

según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las 

pruebas obtenidas en el proceso. 
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Para los casos de reparacibn de dallo causado 

con motivo de delitos imprudenciales se estera a lo 

dispuesto por la autoridad administrativa para garantizar 

dicha reparacibn, sin perjuicio de la resaluden que se 

dicte por la autoridad judicial (articulo 31). 

En esta secuencia de ideas es de suma 

importancia el hecho de Que según lo establece el articulo 

31 bis del Cbdigo Sustantivo de la materia en todos los 

Procesos de carácter penal la obliqacibn de solicitar la 

condena en relacibn a la reparacibn del Mafia. corresponde 

al Ministerio Público. resolviendo el Juez lo conducente. 

Siendo incomprensible el hecho de que 

establezca la ley, que el incumplimiento de la disposicibn 

anterior seré sancionado con una multa de treinta a 

cincuenta dias de salario mínimo ya que la falta de 

cumplimiento de dicha obliqacibn trae como consecuencia, 

frecuentemente la perdida de tiempo, por parte del 

Ofendido, lo que se traduce en un incremento de los daMos y 

perjuicios ocasionados con motivo del delito, sobre todo en 

los delitos patrimoniales no violentos, en los que le 

reperacihn el deAo asciende a cantidades muy elevadas 

(articulo 31 bis). 

Le abligecian de pagar la sancibn pecuniaria 

a gue nos hemos estado refiriendo. es preferente en 
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relación con cualquier otra contraiga con posterioridad al 

delito, con excepción de las referentes • los alimentos y 

las que se producen por relaciones laborales (Articulo 33). 

Como hemos dicho, la obligacibn de resarcir 

el ~No causado con motivo de la comisibn de un delito que 

deba ser hecha por el responsable del mismo, tiene el 

carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el 

Ministerio Público, Reiterando que el ofendido o la persona 

que conforme al articulo 30 bis del Cbdiqo Penal tiene 

derecho a la reparacibn del dallo. podrán aportar al 

Ministerio Público o al Juez en su caso. los datos y 

pruebas que tengan para demostrar la procedencia y 

cuantificar el monto de dicha reparación. en los Términos 

que prevenga el Cbdigo de Procedimientos Penales, que más 

adelante segalaremos. 

Por otra parte. las personas que se 

consideren con derecho a la reparacibn del daMo. y que no 

puedan obtenerla ante el Juez Penal, con motivo de la 

resolucibn de "No Ejercicio de la Acción Penal" por parte 

de la autoridad investigadora o que durante el proceso se 

haya decretado un sobreseimiento o se haya dictado una 

sentencia absolutoria. podrán recurrir a la vial civil en 

los términos del capitulo V del Código Civil para el 

Distrito Federal, intitulado "De las obligaciones que nacen 

de los actos ilicitos" (Articulo 34), 
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El monto de las sanciones pecuniarias en 

comento, se distrabutre entre el Estado y la parte 

ofendida, correspondiendole al primero el importe de la 

multa, y a la segunda el de la reparacibn del daño. a 

prorrata entre los ofendidos. Y si dado el caso la parte 

ofendida renunciare a esta. el importe se aplicar& al 

Estado. 

Para el caso de que el inculpado haya 

obtenido su libertad provisional bajo caucibn y se 

Sustraiga de le accibn de la Justicia se aplicaran como 

pago preventivo • la reparacibn del Daño. y al mandarse 

hacer efectivos tales depósitos se prevendra • la autoridad 

ejecutora para que conserve su importe a disposicabn del 

Tribunal para que se haga su aplicecibn conforme a las 

disposiciones anteriores (Articulo 35). 

Cuando varias personas cometan el delito, en 

cuanto a la reparecibn del domo. la deuda se considerar• en 

forma mancomunada Y solidaria (articulo 36). 

Para que el importe de la reparacibn del 

daño se haga exigible. seria necesario que la sentencia que 

se dicte dentro del proceso y en donde se cuantifique su 

monto cause ejecutoria, teniendo el Tribunal que la haya 

pronunciado la obligacibn de remitir de inmediato copia 

certificada de ella a la autoridad fiscal competente, la 
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que dentro de tres días siguientes a la recepcibn de dicha 

documentación iniciar% el procedimiento económico coactivo, 

notificando de ello a la persona en cuyo favor se haya 

decretado. o en su defecto a su Representante Legal 

(Articulo 37). 

61 dado el caso de que no alcanzare a 

cubrirse la responsabilidad pecuniaria con los bienes del 

responsable o con el producto de su trabajo en prisión, el 

reo liberado seguir& sujeto a la obligación de pagar la 

parte que falte (Articulo 38,. 

El Juzgador. tomando en consideración el 

monto para reparar el dallo y las posibilidades económicas 

del sentenciado. podrá fiJarle plazos para el pago de la 

misma« los cuales en su conjunto no deberón exceder de un 

*Ro, en el entendido de que se podre exigir garantía si lo 

considerara conveniente (Articulo 39). 

Finalmente es importante ~alar que tanto 

en el Código Federal de Procedimientos Penales, como en el 

del Distrito Federal. preven la figura del embargo 

precautorio de los bienes en que puede hacerse efectiva la 

reparación de los daños y perjuicios ocasionados con motivo 

del delito. cuando haya el temor fundado de que *l'obligado 

a la reparación del daño oculte. o enajene los bienes sobre 
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los cuales deba hacerse efectiva dicha reparaclbn. 

(articulas 149 y 35 respectivamente). 

3.- NEWPONSADILIDAD CIVIL. 

Como hemos dicho. la reparacibn del deAo 

exigible a terceros tiene el carácter de responsabilidad 

civil y debe tramitar"» en forma de incidente ante el Juez 

de lo Penal que conoce de la cause, o en un Juicio especial 

ante los tribunales del orden civil si por alguna rezón no 

se pruebe antes de que sea resuelto en definitiva el 

proceso. 

Asi, la responsabilidad civil es la 

"obligación de resarcir, en lo posible el deflo causado y 

los perjuicios inferidos por uno mismo o por un tercero y 

sin cause que excuse de ello". 74 

Los obligados a la reparacibn del daño, a 

parte del obligado directo que es el inculpado, soni 

1.- Los ascendientes por 	los daños 

ocasionados con motivo de los delitos cometidos por sus 

descendientes que se helaren bajo su patria potestad, 

74.- IDEM. phi. 193. 
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2.- Los tutores y los custodlos, por los 

delitos de los incapacitados que se hallen bajo su 

autoridad. 

3.- Los directores de Internados o 

talleres, que reciban en sus establecimientos discípulos o 

aprendices menores de dieciséis arios. por los delitos que 

eJecuten estos durante el tiempo que se hoyen bajo el 

cuidado de aquellos. 

4.- Los dueAos, empresas o encargados de 

negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier 

especie, por los delitos que cometan los obreros. 

Jornaleros, empleados, domésticos v artesanos, con motivo y 

en desempeAo de su servicio, 

5.- Las sociedades o agrupaciones. por los 

delitos de sus socios o gerentes directores, en los mismos 

términos en que, conforme a las leyes, sean responsables 

por las dogmas obligaciones que los segundos contraigan. 

Sin embargo, se IIIMIffitCli de esta regla a la 

sociedad conyugal, pues, en todo caso, cada cónyuge 

responden con sus propios bienes por la reparación del 

deAo que cause. 
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6.- El Estado. solidariamente. por los 

delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con 

motivo del ejercicio de sus funclones. y solidariamente 

cuando aquellos fueren culposo' (articulo 32). 

Ahora bien, la responsabilidad civil nacida 

de la comisibn de un delito. requiere siempre la iniciativa 

del perjudicado o de sus causahabientes. que pueden 

limitarse a reclamar la responsabilidad civil sin formular 

acuseciOn penal. siempre y cuando no se trate de delito 

perseguible de oficio. 

Por otra parte el articulo 22 de la 

Conslitucibn Politice de los Estados Unidos Mexicanos. 

sellele que queden prohibidas. entre otras. la pena de multa 

excesiva,- la confiscación de bienes y cualquier pena 

inusitada y' trascendental. Pero aclara que no se 

considerara como confiscecibn de bienes la aplicacibn total 

e parcial dO loe bienes de una persona hecha por la 

autoridad judicial.. para el pago de la responsabilidad 

civil resultante de la comisibn de un delito. o para el 

pago de, impuestos o multas. ni el decomiso de los bienes en 

ceso de enriquecimiento ilícito. 

De esta manera los terceros a que se refiere 

el articulo 32 del Código Penal para el Distrito Federal, 

esta. obligados al resarcimiento del daAo. el cual como 
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memos visto tiene el carácter de responsabilidad civil, 

misma que debe tramitare. durante el proceso penal, sea 

cual fuere el estado de este pero antes de cerrarse la 

instrucción, en forma de incidente, o en caso contrario 

ante las tribunales del croen civil. 

Dicho incidente se encuentra regulado por el 

Código de Procedimientos Fanales para el Distrito Federal. 

en Capitulo VII. intitulado "Incidente para resolver sobre 

la reparación del daño exigible • terceras personas". 

comprendiendo 532 al 540. que en lo conducente seAalane 

El incidente en cuestión. deber& ser 

promovido siempre a instancia de parte ofendidli 

expresando,e en el escrito en que se promueve el mismo 

suscintamente y numerados los hechos o circunstancias que 

hubieren originado el dallo. y se fijar& con precisión la 

cuantía de este. así como los conceptos por loe que 

preceda, acompaAandose los documentos que se crean 

convenientes. diodos, vista al demandado. por un plazo de 

tres dias, transcurrido el cual se abrir& el incidente a 

prueba por un termino de quince días, si alguna de las 

partes lo pidiere% lo que significa a contrario sensu que 

se puede renunciar al mismo. 

No 	compareciendo 	el 	demandado 	o 

transcurriendo el periodo de prueba en su caso. el Juez, 
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petición de cualquiera de las partes. dentro de tres días 

otra en audiencia verbal lo Que estas quisieren exponer, 

para fundar sus derechos, y en la misma audiencia declarar& 

cerrado el incidente que resolver& al mismo tiempo que el 

proceso principal, o dentro de ocho días si en éste ya se 

hubiere dictado sentencia. 

Pero en los casos en que el procesado se 

hubiere sustraido de la acción de la justicia, o en los 

casos en que la propia ley ',Mala que deber& suspender., la 

tramitación del proceso penal, se continuar& con la 

tramitación del incidente hasta dictarse sentencia. 

Por lo que hace e les notificaciones y 

providencias precautorias (V. gr. el embargo de bienes que 

aseguren e cumplimiento de las obligaciones pecuniarias) 

dentro de. este incidente, las mismas se suietar&n a lo 

dispuesto por el Código Federal de Procedimientos civiles. 

insistiendo, cuando la parte interesada en 

la responsabilidad civil no promoviere el incidente en 

comento, una vet dictada la sentencia correspondiente 

dentro del proceso penal. podr& exigirle por medio de los 

tribunales civiles. según fuera la cuantla del negocio, en 

los términos seMelados por el Código de Procedimientos 

Civiles. 
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La sentencia dictada en el incidente de 

. responsabilidad civil, será apelable en ambos efectos. 

pudiendo interponer el recurso las partes que en el 

intervengan. 

Asimismo en el Código Federal de 

Procedimientos Penales, se encuentra regulada la 

"reparación del daño exigible a terceras personas distintas 

del inculpado°. en el capitulo VI, que comprende del 

articulo 489 a 493, y que en lo relativo expresan quei 

En este Código se agrega el hecho de que 

cuando el Ministerio Público Federal. no efectui la 

acusación que diera Lugar al Juicio penal, se puede 

promover posteriormente la acción civil. 

Cuando promovidas las dos acciones hubiere 

concluido el proceso sin que el incidente de reparación del 

daño este en estado de sentencia. continuará conociendo de 

al el tribunal ante quien se haya iniciado. 

A falta de disposición expresa en la 

tramitación del incidente en cuestión, y por lo que 

respecta a las providencias precautOrias que pudiera 

intentar quien tuviera derecho a la reparación del daño 

(sin perjuicio de las facultades que las leyes concedan al 

fisco para asegurar su interés), se aplicara 
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supletoriamente el Codiao Federal de Procedimientos 

Civiles. es decir el del Distrito Federal. pero tratando,* 

de las notificaciones se estar& a 10 dispuesto por el 

capitulo XII del titulo primero de el Codigo Federal de 

Procedimientos Penales. 

Si el incidente llega al estado de alegar 

antes de que concluya la instruccibn, se suspender& hasta 

que el proceso se encuentre en estado de sentencia. la que 

se pronunciara resolviendo a la vez sobre la acción penal Y 

sobre la reparacibn del dallo exigible a personas distintas 

del inculpado, produciéndose los alegatos en la audiencia 

del Juicio penal. 

En los casos en que se suspenda el 

procedimiento Judicial por que el procesado se sustraiga de 

la acción de' la Justicia o cuando este haya enloquecido, 

cualquiera que sea el estado del proceso se continuar& con 

la tramitación del incidente hasta dictarse sentencia. 

Como hemos visto la tramitación del 

incidente de reparación del dallo exigible a personas 

distintas del inculpado, son regulados de distinta manera, 

tanto en el Código Federal de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal como en el Federal, por lo que es 

importante hacer los anteriores señalamientos. para su 
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4.- PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. 

Antes de entrar al estudio de la 

personalidad dentro del juicio de amparo. es importante 

~alar la diferencia QUO existe entre esta y la capacidad 

de las personas, de esta manera hay que distinguir entre la 

capacidad de goce. QUO es el atributo de todo ser humano 

para ser sujeto de derechos y obligaciones) y la capacidad 

de ejercicio o de obrar. QUO se refiere a la posibilidad 

jurídica de ser parte en un proceso. es decir, de ejercitar-

los derechos inherentes a la calidad de persona. 

Sin embrago. dentro del derecho procesal 

civil, para el ejercicio de cualquier acción ante algún 

órgano jurisdiccional hay que contar con la capacidad de 

ejercicio, y es este facultad abstracta de comparecer en un 

proceso, a lo que se le denomina técnicamente capacidad. 

Cuando esa capacidad se ejercita, al 

iniciarse un procedimiento judicial cualquiera, se crea un 

vinculo entre las partes y el órgano Jurisdiccional. y de 

ésta relacibn surge el concepto de personalidad, como la 

situacitin que guardan las partes en el Juicio y que implica 

la cualidad reconocida por el Juzgador a un sujeto para que 

actúe eficazmente •n el proceso. pero con independencia del 

resultado de su actuación. Asi pues, la personalidad es un 
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concepto opuesto al 0* ser extraAo o ajeno a un juicio 

determinado. 

En esta secuencia os ideas es necesario 

~alar que la personalidad dentro del juicio de amparo es 

una calidad especifica. vinculando.* a la causa remota de 

la accibn. Ello indica que el actor y el demandado dentro 

de un juicio cualquiera costaran legitimados active o 

pasivamente, en sus respectivos casos. Así, si el que 

ejercita un acción no t ►ene o no demuestra su calidad de 

suieto en dicha relecibn, no estera legitimado activamente; 

y bajo los mismos supuestos, si el demandado carece de 

elle, no tendera legitimación pasiva. 

El concepto de personalidad se encuentre 

ligado intimemente. con la teorla general de la 

representación, pues es obvio QUO la personalidad procesal 

9 

	

	
Se actualizo cuando se actúe en un juicio, sea por si mismo 

o por medio de representantes. 

La 	personalidad 	puede 	existir 

originariamente o por modo derivado. el primer cato 

comprende al sujeto que por si mismo desempeAa su capacidad 

de ejercicio. este o no legitimado activa o pasivamente, y 

en el segundo, la persona QUO id ostenta no actea por su 

propio derecho, sino como representante legal o 

convencional de cualquiera de las partes procesales, 
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independientemente de la legitimacibn activa o pasiva de 

estas. 

Una vez, señalada la diferencia que existe 

entre los significados de capacidad. legitimacibn y 

Personalidad, nos encontramos en la posibilidad de 

comprender mas cabalmente la forma en que la Ley de Amparo 

reglamenta la personalidad de los sujetos que dentro del 01 

act*an. 

Siguiendo el orden establecido por 14 

legislación a que nos hemos referido, tenemos que en su 

articulo dio seAala que' El Juicio de amparo Unidamente 

puede promover» por la persona a quien perjudique la ley, 

el tratado internacional. el reglamento o cualquier otro 

acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sl, por su 

representante, por su defensor si se trata de un acto que 

corresponda a una causa criminal. por medio de algún 

pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo 

permita expresamentei y sólo podría seguirse por el 

agraviado. por su representante legal o por su defensor. 

En este articulo podemos observar que señala 

dos hipbtehis respecto de las cuales puede manifestarse la 

personalidad del quejoso. a saber, por si mismo o por medio 

de su representante legal, defensor o cualquier persona 

extraña. en el entendido de que solamente podrán darse 
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estos últimos supuestos tratindose de personas físicas y en 

materia penal, y con las salvedades que mas adelante 

»halaremos. 

Ahora bien, por lo que respecta al articulo 

5 de la Ley de amparo. como hemos indicado, dicho numeral 

esté dedicado a señalar cuales son los sujetos que pueden 

intervenir en un juicio de amparo y •n favor y en contra de 

quien se va a decir el derecho. es cuya esfera juridica va 

a surtir sus efectos la sentencia que se dicte dentro del 

Juicio de garantías. 

El articulo 6g, establece QUOI El menor de 

edad podré pedir amparo san la intervención de su legitimo 

representante cuando este se halle ausente o impedido) pero 

en tal caso. el JUOZ, sin perjuicio de dictar las 

providencias J  que 	sean 	urgentes, 	le 	nombrare 	un 

representante especial para QUO intervenga en el juicio. 

hi el menor hubiere cumplido catorce eAos, 

podré hacer la designacibn de representante en el escrito 

de demanda. 

Como vemos los menores de edad son también 

titulares del juicio de garantías. lo que se deriva de su 

calidad de gobernados y titulares de las garentias que en 

su favor consagra nuestra Constitución. 
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Asi, para poder ejercitar pos si mismos esta 

acción seAala este numeral que sera bajo la condición de 

que su legitimo representante se encuentre ausente o 

impedidos si bien es verdad que el menor de edad puede 

interponer la demanda de amparo, una vez entablada esta 

deja de tener capacidad juridica, pues como el precepto 

dispone el Juez Federal debe nombrarle una persona que lo 

represente en la prosecución del juicio. 

Con este articulo se pretende proteger y 

salvaguardar los intereses y derechos de los menores de 

edad. contra los actos de autoridad que lesionen sus esfera 

jurídica, viendo» beneficiados con el auxilio de los 

Jueces Federales cuando no ha sido promovido correctamente 

el amparo, mediante el beneficio de la suplencia de la 

deficiencia de la queja que preve el articulo 76 bis 

fracción - V de la Ley de Amparo. 

Por lo que hace al articulo Sgt, este ~ele 

qu'o Las personas morales privadas podrán pedir amparo por 

medie de sus legitimas representantes. 

Es importante ~alar e este respecto que 

las personas morales de naturaleza privada son gobernados, 

en virtud de que pueden ser afectados en su esfera Jurldica 

por un acto de autoridad contrario a la constitución, 

quedando asi legitimadas para promover el juicio de amparo 
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por medio de sus legitimos representantes, el cual deberá 

acreditar su personalidad en los »lelos de amparo, ya que 

en caso contrario no será admitida la demanda o se 

sobreseer& el juicio correspondiente, en los termino, que 

mas adelante ~oleremos. Como vemos en estos casos siempre 

estaremos hablando se una personalidad derivada. es decir, 

de una representación. 

Referente a las personas morales oficiales 

el articulo 9g, nos dice que: Las personas morales 

oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto 

de sus funcionarios o representantes que designen las 

leyes, cuando el acto o la ley que se reclamen afecten los 

intereses patrimoniales de aquellas. 

Las personas morales oficiales esteran 

exentas de prestar las garantias que en esta ley se exige 

las partes. 

Al no poder actuar las personas morales, en 

general, por ellas mismas, en virtud de ser una ficción 

legal, tampoco puede tener un órgano del estado la 

personalidad originaria. es decir. que por si mismo se 

pueda ejercitar la acción de amparo. En tal virtud, para 

que las personas morales oficiales puedan interponer 

amparo. deben hacerlo por medio de sus representantes o 

funéionarios que designen las leyes, balo las condiciones 
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estudiadas con anterioridad. Y únicamente contra actos de 

autoridad que afecten sus intereses patrimoniales. 

Intimamente relacionado con el articulo 5p. 

fracción III inciso b). QUO hemos analizado ya con 

antelación. referente • los casos en que el o los ofendidos 

por un delito puede Interponer demanda de amparo, nos 

encontramos con el articulo 

El ofendido o las personas 

10q, el cual a la letra dice, 

que conforme a la ley tengan 

derecho a la reparación del daño o a exigir la 

responsabilidad civil proveniente de la comisión de un 

delito sólo podrán promover Juicio de amparo contra actos 

que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad 

civil. TambiOn podrán promover el Wiel0 de amparo contra 

los actos surgidos dentro del procedimiento penal. 

relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento 

del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a 

la reparación o a la responsabilidad civil. 

Como hemos señalado. el texto de los 

articulas a que nos referimos por su intima relación, 

disponen en forma clara y determinante los casos en que el 

ofendido por el delito puede interponer amparo. 

restringiendo la posibilidad de ejercitar la acción de 

amparo a los casos que seAalan. Así en materia penal, para 

el ofendido. no se otorga la acción de amparo, contra actos 

surgidos dentro del proceso penal. en cuanto a la 
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tramitación del fondo del asunto. ni en relación con la 

aplicación de penas pecuniarias o privativas de la libertad 

Personal del procesado, sino que surge en relación a una 

cuestión accesoria como son los incidentes a que nos hemos 

referido anteriormente. 

Encontramos así una legitimación activa en 

favor de las personas que se encuentran en el supuesto 

previsto para la admisión del tercero perjudicado en el 

Juicio de amparo en materia penal. 

Por su parte el articulo llo, legitima la 

intervención dentro del Juicio de amparo para la autoridad 

responsable. 

En el Juicio de Amparo la personalidad 

derivada, que se traduce en una representación en el 

proceso. regulandose sus formalidades y como se establece 

per el articulo 12 del cuerpo de leyes invocado, que 

estableces En los casos no previstos por esta ley la 

-personalidad se justificara en el juicio de amparo en la 

misma forma que determine la ley que rija la materia de la 

que emane el acto reclamados y en caso de que ella no la 

prevenga. se estera a lo dispuesto por el Código Federal. de 

Procedimientostiviles. 
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tanto el agraviado como el tercero 

perjudicado podrán constituir apoderado para que los 

represente en el juicio 00 amparo, por medio de escrito 

ratificado ante el Juez de Distrito o autoridao que conozca 

de dicho juicio. 

Como vemos en un principio este articulo 

previene diversas formas de acreditar la personalidad 

dentro del juicio de amparo. va que sostiene la forma de 

acreditar la misma en la forma que disponga la ley que rige 

el acto reclamado. 

Por lo que respecta al segundo párrafo en el 

se contempla la posibilidad ce nombrar apoderado, en una 

forma especial. es decir, por medio de simple escrito 

ratificado ante el Juez de Distrito. 

En relacibn a lo anterior cabe seMalier que 

en el articulo 27, se seRala una forma especial de 

representación l0 de nombrar apoderado) dentro del juicio 

de garantlas, con el simple hecho de nombrar a una persona 

como facultada para oír notificaciones a nombre del quejoso 

o del tercero perjudicado, ya nue el numeral invocado en su 

segundo parra«, seRala aue: ... El agraviado o el tercero 

Perjudicado podran autorizar para oir notificaciones en su 

nombre, a cualouier persona con capacidad legal, quien 

quedara facultada para interponer los recursos que 
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procedan. ofrecer y rendir pruebas. alegar en las 

audiencias. solicitar su suspensión o diferimiento, pedir 

se dicte sentencia para evitar la consumación del termino 

de caducidad o sobreseimiento por Inactividad procesal y 

realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la 

defensa de loe derechos del autorizante. pero no podrá 

substituir o delegar dichas facultades a un tercero ... 

Es importante señalar que este poder es mas 

restringido que el Que se puede otorgar de conformidad con 

el segundo párrafo del articulo 12. puesto que sólo se 

refiere a la autorización para realizar determinados actos 

procesales. 

Otra forma de acreditar la personalidad ante 

la Autoridad Jurisdiccional Federal dentro del Juicio de 

amparo es la que establece el articulo 13 en el sentido de 

duet Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su 

personalidad ante la autoridad responsable, tal 

personalidad sera admitida en el Juicio de amparo para 

todos los efectos legales. siempre que compruebe tal 

circunstancia con las constancias respectivas. 

De esta manera el Juez Federal no m'Ora 

desconocer la personalidad de alguna de las partes cuando 

esta ha sido reconocida por la autoridad responsable, y 

Pare ello la ley de amparo exige quo nava sido demostrada 
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cabalmente ante dacha autoridad, pues de lo contrario no me 

tendré por reconocida por el Juzgador de amparo. y se 

deberá demostrar en el juicio de garantías. 

Por lo nue respecta a la actuacibn dentro 

del juicio de amparo por parte de los representantes 

legales o apoderados del quejoso. el numeral 14. contempla 

la siguiente salvedad: No se requiere cláusula especial en 

el poder general para que el mandatario promueva y siga el 

Juicio de amparo, pero si para que desasta de este. 

Como es evidente. este articulo contempla la 

posibilidad de que el apoderado del agraviado dentro del 

juicio de garantías promueva y prosiga el juicio hasta su 

condlusibn sin que para esto se requiera cláusula expresa, 

pero limita esa actuacibn en favor del quejoso. ya Que le 

ley exige c.laiusula especial para poder desastares del 

Juicio de amparo en perjuicio del quejoso por parte de su 

apoderado. san necesidad en este caso de que sea ratificado 

dicho desistimiento por parte del quejoso, pero sin dicha 

cláusula no seré posible tal desistimiento. 

Para el caso de fallecimiento del quejoso o 

del tercero perjudicado, el articulo 15 preve la 

Posibilidad de que la sucesión del occiso, continúe con el 

Juicio de garantías. no tratándose de derechos 

estrictamente personales de aquellos, de esta manera 
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dispone' En caso de fallecimiento del agraviado o tercero 

perjudicado, el representante de uno u otro continuara en 

el desempeino de su cometido cuando el acto reclamado no 

afecte derechos estrictamente personales. entretanto 

interviene la sucesion en el juicio de amparo. 

A este respecto es importante seRalar que en 

materia penal es de suma importancia este articulo ya que 

si bien el ofendido sólo puede actuar como tercero 

perjudicado en los casos anteriormente ~alados. también 

lo es que en caso de fallecimiento del directamente 

ofendido su sucesibn puede seguir adelante con el mismo. 

salvaguardando asi su derecho al resarcimiento económico 

dentro del proceso penal. Asimismo para el caso de que el 

ofendido pudiera interponer el juicio de garantías en 

contra de cualquier acto dentro del proceso penal, que 

fuere en contra de sus garantida individuales y de su 

derecho a reclamar la reparación del dallo o responsabilidad 

civil, al no ser estos derechos estrictamente personales. 

tiemblen su representante o bien la sucesión podría 

interponer dicho cenan y proseguir con el juicio, como mis 

adelante sostendremos. 

Por lo que respecta a la materia penal que 

nos ocupa, el articulo 16 de la Ley de Amparo establece' Si 

el acto reclamando emana de un procedimiento del orden 

penal. bastar& para la acmtsion ce la demanda, la 
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aseveración que de SU carácter haga el defensor. En este 

casa, la autoridad ante quien se preSente la demanda pedir& 

al juez o tribunal que conozca del asunto, que le remita la 

certificación correspondiente. 

Si apareciere que el promovente del juicio 

carece del carácter con QUe se ostentb. la autoridad que 

conozca del amparo le impondrá una multa de tres a treinta 

días de salario y ordenar& la ratificación de la demanda. 

Si el agraviado no la ratificare, se tendré por no 

interpuesta y quedaran sin efecto las providencias dictadas 

en el expediente principal y en el incidente de Suspensión; 

si la ratificare. se tramitar& el Juicio, entendiéndose las 

diligencias directamente con el agraviado mientras no 

constituya representante. 

Como podemos observar en este articulo se 

contiene otra facultad que otorga la ley a persones 

distintas al quejoso para interponer la demanda de amparo 

contra actos que provengan del procedimiento judicial en 

esa materia. Admitiéndose la demanda con la sólo 

manifestación de que se es defensor del OLMO», dictándote 

las medidas correspondientes y pedir& a la responsable si 

el que promueve es defensor del quejoso en el proceso penal 

respectivo. 
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El articulo en comento se encuentra 

íntimamente relacionado con el articulo 4p del mismo 

ordenamiento. en lo referente a la autorizacibn que se 

otorga al defensor para interponer la demanda de amparo •n 

nombre del agraviado. en los actos surgidos dentro del 

proceso penal. Sin embargo, esta autorizacibn se encuentra 

restringida va que como podemos observar en caso de que no 

se acredite dicha calidad ante el Juez de Amparo se 

impondrá una sanción pecuniaria, y por otro lado para que 

tenga el reconocimiento Judicial dicha representación, 

deberá existir una certificación de la autoridad 

responsable que exprese la certeza de la representación. 

En esta secuencia de ideas tenemos que el 

articulo 17 seMalai Cuando se trate de actos que importen 

peligro de privación de la vida, ataques a la libertad 

personal fuera de procedimiento judicial, deportación o 

destierro, o alguno de los actos prohibidos por el articulo 

22 de la Constitución Federal. y el agraviado se encuentre 

imposibilitado para promover el amparo, podre hacerlo 

cualquier otra persona en su nombre. aunque sea menor de 

edad. En este caso. el Juez dictará todas las medidas 

necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, 

habido que sea, ordenar& que se le requiera para que dentro 

del termino de tres dias ratifiaue la demanda de amparo; si 

el interesado la ratifica se tramitar& el juicio; si no la 
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ratifica se tendrá por no presentada la demanda. quedando 

sin efectos las providencias nue se huhlesen dictado. 

Otra regla en relacion a la personalidad 

derivada. es decir. en cuanto a la representacibn en 

materia penal para interponer la demanda de garantías es la 

contenida en este numeral. En el cual se establece que 

cualquier persona incluyendo menores de edad podrán 

presentar dicha demanda siempre y cuando se trate de 

cualquiera de los actos mencionados en su temto y que el 

agraviado este imposibilitado para promover la demanda. 

Debiendo hacer notar que como en el articulo 

anterior en caso de que el quejoso no ratifique la demanda 

dentro de los termino. que se establecen, la misma se 

tendrá por no interpuesta, quedando sin efectos las 

providencias que se hubieren dictado. 

El articulo 18 es complemento de los das 

anteriores, el cual indica que, En el caso previsto en el 

articulo anterior, si a pesar de las medidas tomadas por el 

Juez no se hubiere podido lograr la comparecencia del 

agraviado, la autoridad que conozca del Juicio de amparo. 

~pues que se haya resuelto sobre la suspensibn 

definitiva. mandara suspender el procedimiento en lo 

principal y consignare los hechos al Ministerio Público. 



231 

Transcurrido un ano san que nadie se 

apersone en el JUICIO en representacion legal del 

agraviado. se tendrá por no interpuesta la demanda. 

Como se evidencia de lo anterior no obstante 

que no se haya logrado la comparecencia del agraviado por 

la autoridad jurisdiccional que conozca del amparo, se 

dictaran las medidas necesarias para suspender la emucibn 

del acto reclamado. debiendo dictar la sentencia 

interlocutoria en dicho incidente aun de oficio. es decir. 

sin que sea necesaria la tramitacibn del mismo por el 

interesado o su representante legal, con el objeto de que 

no se consume la violaciOn a la Constttucibn Federal. 

Por otro lado, el articulo 19 regula la 

representaciOn de las autoridades responsables dentro del 

Juicio de amparo. que seAala que no podrán ser 

representadas en el juicio de amparo. pero si podrán por 

Medio de simple oficio. acreditar delegados QUO concurran a 

las audiencias para el efecto de que en ellas rindan 

pruebas, aleguen y hagan promociones. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 

anterior, el Presidente de la República podre ser 

representado en todos los tramites establecidos por esta 

Ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo 

Federal por conducto del Procurador General de la 
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Republica. por los Secretarios de Estado 	y 	Jefes 	de 

Departamento Administrativo a Quienes en cada caso 

corresponda el asunto, segun la distribucibn de 

competencias establecida en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

En estos casos v en los Juicios de amparo 

Promovidos contra los titulares oe las propias dependencias 

del Ejecutivo de la Union. estos podrán ser suplidos por 

los runcionarios a quienes otorguen esa •tribucibn los 

reglamento, interiores que se expidan conforme a la citada 

Lev Orgánica. 

En los amparos relativos a los asuntos que 

correspondan a la Procuraduria General de la República. su 

titular podre también representar al Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos. v ser suplido por los 

funcionarios a quienes otorgue esta atribución el 

reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradurla. 

La facultad contenida en este numeral para 

las autoridades responsables para enviar delegados a las 

audiencias en los juicios de amparo, para el sólo efecto de 

que rindan pruebas v formulen alegatos, demuestra una 

delegación de facultades oue nace la autoridad responsable 

en favor de una o mis personas. para realizar en su nombre 
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los mencionados actos procesales, no siendo sus 

representantes ya que sólo pueden eJecutar actos concretos. 

Asimismo. cuando se ejercita este derecho de 

ser representado en el Juicio de amparo, debe ser 

acreditada la personalidad de la persona que funge como 

representante del Presidente de le República, mil como por 

Quien suple a un Secretario de Estado o Jefe de 

Departamento Administrativo, 

Por Último en relación al tema que nos ocupe 

la ley de amparo seAala en su articulo 20 que para el caso 

de que "cuando en un Juicio de amparo la demanda se 

interponga por dos o mis personas. d'hartan designar un 

representante común que elegirán de entre ellas mismas. 

Si no hacen la designacibn, el Juez mandan 

prevenirlas desde el primer auto para que designen tal 

representante dentro del termino de tres d'as; y si no lo 

hicieren, designara con tal carácter a cualquiera de los 

interesados". 

Como vemos este numeral alude a lo que se 

denomina lit', consorcio. es decir, a aquellas personal que 

teniendo un mismo interés se unen, debiendo nombrar un 

representante común, sin perjuicio de QUO puedan autorizar 
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a cualquier persona en los terminos del articulo 27 del 

mismo ordenamiento. 

Ahora bien, la representación del Ministerio 

Público Federal dentro del Juicio ce Amparo. se encuentra 

legitimada mediante la facultad que le otorga la ley 

(articulo 5o, fraccibn 	para comparecer en el amparo. 

Asi, al ser el Ministerio Publico Federal 

una institución publica y Jurídica con personalidad propia. 

compuesta por diversos órganos. tambien con funciones y 

atribuciones propias. "no pueden tener en ningún Juicio una 

personalidad originaria". 75 

 

 

/5.- NURGOA ORIHUELA. loni.cio. 0o. cit.. ola. 5/1. 
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CAPITULO IV. LEGITIMACION DEL OFENDIDO PARA SER PARTE EN 

EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. 

I.— ARTICULO. Na, FRACCION III, INCISO 1, Y 

102 DE LA LEY DE AMPARO. 

Por lo que hace al testo de los articules 

50, fracción III, inciso b, y 10o de la Ley de Amparo, los 

mismos no han sufrido modificación alguna desde su entrada 

en vigor en 193b. 

Por su parte el articulo 51' fracción III 

inciso b, establece que, han partes en el Juicio de Amparos 

... III. 	El tercero o terceros .perJudicados, pudiendo 

intervenir con este caracters 	bl El ofendido o las 

personas que conforme a la ley tengan derecho a la 

reparación del dallo o a exigir la responsabilidad civil 

proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los 

Juicio, de amparo promovidos contra actos Judiciales del 

orden penal, siempre que estos afecten dicha reparación o 

responsabilidad' ... 

El numeral 1012 de la ley de amparo. 

establece ques El ofendido o las personas que conforma a la 

ley tengan derecho a la reparación del daAo o a exigir la 

responsabilidad proveniente de la comisión de un delito. 

sólo padrón promover el juicio de amparo contra actos que 
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emanen del Incidente de reparar:ton o de responsabilidad 

civil. También podrán promover el juicio de amparo contra 

los actas surgidos dentro del procedimiento penal, 

relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento 

del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a 

la reparación o a la responsabilidad civil. 

Como POOOMOS observar l• posibilidad de que 

el ofendido o la persona que conforme al articulo 30 bis 

del Código Penal tengan derecho a la reparación del dame o 

• exigir la responsabilidad civil proveniente de la 

comisión de un delito, se encuentra restringida a los casos 

Que se seMelen en los articules anteriores. •in embargo, 

podemos considerar que no es congruente ni equitativo, para 

las partes que intervienen en el proceso penal, ya que se 

dan mayores recursos para tratar de que sea modificada una 

resolución o un acto que no se haya dictado conforme a 

derecho. por parte del inculpado. que por parte del 

ofendido. Quien lógicamente puede ser objeto de una 

resolución dictada sin apego a l• ley. oue afecte éste 

derecho a la reparación del Ocho. 

Es frecuente ver en los procesos penales que 

el Ministerio Póblico. va siba por falta de interés en los 

cuantiosos asuntos que le corresponde atender. por falta de 

tiempo. por descuido o en el peor de los casos debido a la 

corrupciOn. no aporta las pruebas necesarias tendientes a 
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lograr la reparacibn del daño. sin llegar. por supuesto, a 

una sentencia favorable para el ofendido. por lo tanto. 

quedando &si sin retribucibn los intereses de los 

lesionados por el delito. pues el Juez tiene que absolver 

de la reparacibn del daRo, sin haber otra cosa que hacer 

Pues esta absolución se convierte en cose Juzgada. 

Por lo anterior. es evidente la imperiosa 

necesidad de que existe, sobre todo en las conductas que 

pudieran ser constitutivas de delitos patrimoniales, 

durante todo el procedimiento la intervención de los 

ofendidos para allegar a las autoridades las pruebas 

suficientes que acrediten el perjuicio patrimonial sufrido. 

y los tribunales se encuentren en la posibilidad de 

cuantificar y condenar al pago del mismo. 

Por todo lo anteriormente expuesto es 

Mible concluir que es necesario darle al ofendido una 

mayor facilidad para defender sus intereses patrimoniales, 

permitiendo su intervención directa en el proceso penal y 

sobre todo como parte en los Juicios de Amparo que puedan 

ser promovidos durante el procedimiento penal, ya sea con 

el caricter de tercero perjudicado o.  inclusive,  de 

quejoso. 

En los casos en que consideramos que el 

ofendido por el delito o las personas que conforme a la ley 



238 

tengan derecho a la reparador' del daAo o a exigir la 

responsabilidad civil proveniente de la comisión de un 

delito. pueden ser parte en el 	icio de amparo. es 

importante seAalar que los mismos tienen derecho a probar 

la existencia de la comisión de un deliro y los elementos 

necesarios para cuantificar el daño patrimonial sufrido. ya 

que el segundo es consecuencia lonica de la comprobación 

del primero. En el entendido de due no se trata de una 

venganza cwivada. ya que no se le deberá permitir su 

intervención en los asuntos en los cuales no exista un 

detrimento patrimonial que resarcir al sujeto ~live del 

delito. 

2.- PROPUESTA DE REFORMA CMODIFICACION) A 

LOE ARTICULOS 511, FRACCION III, INCISO 

SI V 105 DE LA LEY DE AMPARO. 

Por todo lo anteriormente expuesto podemos 

afirmar véltdamente aue es necesaria una modificación a tos 

articulas ~alados con antelación. debido a que con el 

texto actual se le priVa al ofendido de su derecho a 

ofrecer y desahogar probanzas que pudieran ser necesarias 

para confirmar la resolución que se reclama por el quejoso 

(procesado), y esto afecta sin duda directamente a la 

condena de la reparación del daAo. Que es. en el último de 

los casos el fin o interes nue debe perseguir el ofendido 

en el proceso Penal e inclusive en el juicio de amparo, en 
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contra de las resoluciones o actos Que afecten este 

derecho. 

Las resoluciones dictadas a lo largo del 

procedimiento penal no afectan únicamente al inculpado. o 

sino tambien a la persona oue con arreglo a la ley tiene 

derecho a la reparacibn de daño, de manera aue para que 

este no se haga ilusorio, debe reconocersele personalidad 

en el juicio de amparo y en el proceso penal para que 

defienda sus derechos de manera directa. 

La comprobación de los elementos del tipo 

penal de que se trate y la responsabilidad de un persona en 

la comisibn del mismo. son elementos indispensables para 

que sea exigible la reparacibn del di" o la 

responsabilidad civil, ya que mientras no exista delito y 

responsable del mismo, no habrá base para pedir la 

reparación del dallo►  aún cuando el articulo 29 del Cbdiqo 

Penal le de el car$cter de pena publica, que indudablemente 

se encuentra establecida en favor del ofendido. por lo que 

este deber de contar con un medio de control de la 

legalidad de todas las resoluciones emitidas durante el 

procedimiento penal, pues de otra manera podria resultar 

privado del derechO de reparacibn del dañe mediante una 

resolucibn no apegada a derecho. como pudiera ser la 

negativa de girar una orden de aprehensibn, un auto de 

libertad o una sentencia absolutoria. 

1 
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For estas motivos. consideramos necesaria 

una modificación a los articulas en cuestione otorgando al 

ofendido la posibilidad de defender su derecho a la 

reparación del dalia, por lo que deberían prever lo 

siguiente: 

Articulo 152. 	Son partes en el juicio de 

amparos 	• • 	fracción III. 	El tercero o terceros 

perjudicados pudiendo intervenir con este carácter' 	b) 

El ofendido o las personas que conforme a la ley, tengan 

derecho a la reparación del daga o a exigir la 

responsabilidad civil proveniente de la comisión de un 

delito, en los Juicios de amparo promovidos contra actos o 

resoluciones judiciales del orden penal. 

En este articulo como podemos observar no es 

necesario modificar la fracción 1. ya QUI! establece que es 

parte en el juicio de amparo el agraviado o agraviados, de 

esta manera cuando un ofendido sea agraviado con un acto o 

resolución contraria a derecho podrb ser quejoso  al 

promover el juicio de amparo correspondiente en contra de 

tales actos de autoridad. 

Sin embargo. es en el articulo lüge  donde 

nos encontramos con la restricción expresa del legislador 

de 1936. de seAalar categóricamente los casos en que el 

ofendido o las oersonas QUO conforme a la ley tengan 
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derecho a la reparación ce! daño o a exigir la 

responsabilidad civil proveniente de la comisión de un 

delito. pueden interponer el juicio de amparo. 

De tal suerte. que es necesaria una 

modificación en su texto actual. para los fines sefialedos a 

lo largo de nuestra exposición, que deberla quedar de la 

siguiente maneras 

Articulo 1001 El ofendido o las personas que 

conforme a la lev tengan derecho a la reparación de dallo o 

a exigir la responsabilidad civil proveniente de la 

comisión de un delito. podrá promover juicio de amparo 

contra cualquier acto de autoridad o resolución judicial 

del orden penal, Que afecte su derecho a exigir conforme • 

l• ley, la reparación del daño o la responsabilidad civil 

proveniente de la comisión de un delito. 

3.- JUITIFICACION. 

Con lo anterior, pretendemos adecuar éstos 

Articules a una necesidad imperante como lo es le 

protección del derecho del ofendido a la reparación del 

daeo, ya QUI se pierde mucho dinero Y se restringen las 

garantías individuales de los ofendidos al no permitir 

libremente la intervención. en todos los actos inherentes • 

el con el fin de proteger su derecho. 
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Así podemos decir. OUP nuestro aerecho a la 

reparacibn dOi daRch se puede ver afectado por una 

resolucion judicial mal fundada o motivada. o por no estar 

conforme a derecho. ouedando oe esta manera en estado de 

indefensibn el ofendido por el delito. 

Al SALVAGUARDA DE GARANTIAS. 

Por lo antes empuestm y para estar en la 

posibilidad de sustentar estas ideas a continuacibn 

entraremos al estudio de las garantías de propiedad. 

seguridad jurídica y legalidad. 

Las garantías Individuales, constitucionales 

o del gobernado podemos decir que son el medio por el cual 

el legislador ha dotado a todo gobernado con el oblato de 

restablecer el orden Juridico cuando el mismo es 

transgredido oor alguna autoridad. Son atribuciones 

inherentes al ser humano que el orden constitucional debe 

respetar, reconocer. proteger y asegurar mediante 

instrumentos de índole diversa. 

De esta manera las garantías individuales 

tienen las siguientes caracteristicasi 

a) 	Son derechos PliblICOS. en virtud de que 

están incorporados a la Constitucion. siendo estas una 



243 

limitación a la actividad de los órganos del Estado frente 

a loe gobernado*. t'endose por ende una r•elacibn entre 

ambOS. 

b) Son derechos subjetivos. porque dan una 

eccibn a las personas para lograr• nue los órganos de estado 

respeten esos derechos garantizados, cuando hayan sido 

violádos o desconocidos. 

c) Son supremos, pues están contemplados 

por le Ley Suprema, le Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos y esa supremacía la da su articulo 133. 

Por tal motivo, son parte esencia' del orden Jurídico 

constitucional. 

d) Son generales, pues protegen a todo 

habitante de la República Mexicana sea nacional o 

•xtranlero. 

e) Son permanentes. pues pueden ejercerse 

en cualquier tiempo. 

f) Son irrenunciables. imprescriptibles, e 

inviolables. 

g) Son obligatorios para cualquier persona 

pero sobre todo para toda autoridad del Estado. 
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h) 	En caso de ser violadas por actos de 

autoridad, requieren para ser nulaficados y se restituya a 

la persona en el goce y disfrute de su derecho, ejercitar 

la mechón de amparo. 

Por lo que se refiere a la clasificacibn de 

las garantías constitucionales, podemos seMelar que se 

dividen en sustantivas y adjetivas. Siendo las primeras los 

derechos de protección a la vida humana. de la libertad, de 

la propiedad, de la seguridad jurídica, de la legalidad de 

la igualdad' .y a las de contenido social. y politice 

económico. Y por otro lado las segundas comprenden el 

acceso a la justicia, la jurisdicción de competencia. y el 

debido proceso que aseguran el respeto y disfrute de los 

derechos fundamentales. 

No obstante lo anterior, para los propósitos 

de la presente anvestigacIón, únicamente entraremos al 

estudio de algunas de las garantías sustantivas, a saber' 

a) IGUALDAD. 

La garantla dO igualdad se encuentra 

consagrada en los artículos 1. 2. 4, 12 y 13 de la 

Constitucibn Federal. la cual consiste en que debe tratarse 
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igual a los iguales y distinto a los que se encuentren en 

distinta situaciOn Jurídica, 

Asimismo todos los hombres sin ewcepcibn son 

titulares de los derechos públicos subjetivos que instituye 

la ley Fundamental, los cuales al vivir en sociedad buscan 

satisfacer los fines singulares de cada individuo. Por 

ejemplo los derechos de propiedad que derivan del articulo 

27 Constitucional, que en su p&rrafo primero consagra la 

garantía de propiedad privada, siendo esta el fin y el 

objeto del trabajo del hombre y un atributo a su 

personalidad. pues es la propiedad parte de la esencia 

misma del hombre. 

La propiedad comprende todos los intereses 

que el hombre puede adquirir o poseer, todo bieri qué tenga 

un valor reconocido como tal por la ley, ya sea que se 

origine de las relaciones de derecho privado, o que nazca 

de actos administrativos, de los cuales puede disponer su 

titular; en caso contrario también deber gozar de la 

acción para hacerla respetar contra cualquiera que intente 

interrumpir su uso, goce o disfrute, asi sea el propio 

Estado o cualquier particular, 

hl PRODIEDADe 
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Por 	propiedad 	debemos 	entender, 	de 

conformidad con los artículos WO a 85ti, del Código Civil! 

"el derecho de goce y disoosicion que una persona tiene 

labre bienes determinados por las leyes, y sin perjuicio de 

tercero". 76 

Por otra parte el derecho de propiedad o de 

dominio ha sido definido como "la facultad de usar, gozar y 

disponer libremente de una cosa ... El dominio es perpetuo. 

Y subsiste independientemente del empreicio que puede 

hacerse de el. El propietario no deja de serlo aunque no 

ejerza ningún acto de propiedad. .hinque este en la 

imposibilidad de hacerlo, aunque un tercero los ejerza con 

Su voluntad o contra ella, a no ser que deje poseer la cosa 

por otro. durante el tiempo requerido para que este pueda 

adquirir la propiedad por la prescripción", 77 

Aunado a lo anterior, podemos decir que el 

Patrimonio es un atributo inherente de las personas físicas 

(capacidad, estado civil. patrimonio. nombre, domicilio 

nacionalidad) est como también de las personas morales 

(capacidad, denominacibn o razón social, domicilio, 

patrimonio, nacionalidad). 

76.- DE PINA VARA. Rafael. pICCIONARIO DE DERECHO. México. Ed. Porrita, 
1983. ed. 	pita. 404. 
77.- RAMIREZ GRONDA, Juan D. DICCIONARIO JURIDICO. Buenos Aires, Ed. 
Claridad. 1965. ed. 6a. pito. 218. 
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SI bien el derecho de propiedad esta 

limitado por la ley para satisfacer necesidades colectivas, 

su ejercicio esta tutelado para preservar las pertenencias 

obtenidas por los particulares POr su esfuerzo personal 

como resultado de su trabajo licito. 

El fundamento del derecho de propiedad esta 

en le utilidad que representan las cosas para satisfacer 

Sus necesidades. 

Por lo que respecte a la proteccibn de los 

derechos patrimoniales, estos no se conceden únicamente a 

personas físicas sino , a cualquier persona juridica, 

inclusive a las oficiales. pudiendo defender sus derechos 

ente los Tribunales Federales por medio de sus 

representante' legitimes o de sus mandatarios debidamente 

constituidos o da los funcionarios que designen las leyes 

respectivas en defensa de sus garantid.. 

Estos derechos los reconoce la Constitucibn 

Federal en sus articules 14 y 27., en virtud de los cuales 

loe individuos pueden utilizar disfrutar y disponer de 

ciertos bienes y atribuciones. mismo que en cumplimiento a 

lo ordenado por el primero de los artículos invocados: no 

podr" privarseles sin haber sido previamente oídos v 

vencidos en juicio. 
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amplio, de modo que se incluya no sblo el derecho de 
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La propiedad es esencial del ser humano. y 

como garantía constitucional es inviolable. Lo que se 

M'aprende del articulo 14 Constitucional que establece que 

nadie podre ser privado de sus propiedades sino mediante 

debido proceso legal. 

Como hemos visto un factor existente en los 

delitos contra el patrimonio es el daRo patrimonial sufrido 

Por la victima del delito, aun cuando no se concrete 

estrictamente en el derecho de dominio. 

Debemos entender que la noción de 

Patrimonio, en su aspecto activo, es mas adecuado que el de 

propiedad, pues aquella abarca no sblo el derecho de 

dominio, sino cualquier otro interes económico, como el qUe 

puede tener el poseedor el usufructuario o el simple 

tenedor respecto de la cosa objeto del delito. 

El daRo patrimonial sufrido afectan los 

bienes de la persona natural Jurídica ya sean estos bienes 

muebles o inmuebles, derechos reales o personales, tenga el 

ofendido la propiedad o el dominio o una relación distinta 

como la posesión. la tenencia o cualquier otra. 
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propiedad sino tambian la posesión y todo derecho real y 

No obstante lo anterior. en la propia ley 

suprema se establecen en el articulo 27 dos limitaciones a 

este derecho. La primera otorgada al poder público, pues se 

considera a la propiedad privada bajo el aspecto de la 

función social, pudiendo imponer a la propiedad privada, 

por ley expedida por el Congreso. modilidades que dicte el 

interés socials y la segunda limitación es la expropiación 

Que puede sufrir el propietario por causas de utilidad 

Pública mediante una indemnizacibn justa. 

Sin embargo cuando una u otra se lleven a 

cabo sin respetar los requisitos ordenados por la ley nos 

encontraremos ante la presencia 

quantia de propiedad. 

de una violación a la 

la garantla de propiedad particular 

presenta tres principales aspectos, 

A) 	Aptitud de las personas para adquirir 

una propiedad, 

El noveno apartado del articulo 27 

Constitucional en su fracción 1 establece que sólo los 

mexicanos pueden adquirir la propiedad de tierras o aguas y 
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concesiones para explotar minas c aprovecnar anuas. Esta 

disposición tiene dos excepciones: 

Primera. los extranjeros queden adquirir 

tierras y obtener concesiones nara explotar minas o 

aprovechar aguas oue esten fuera de la faia de cien 

kilómetros a lo larga 'de las fronteras y de cincuenta en 

las playas. si con anterioridad convienen con la Secretaria 

de Relaciones Exteriores en ser considerados como 

nacionales y en no invocar la proteccibn de sus gobiernos 

por lo que respecta a esos bienes. 

Segunda, los extranjeros pueden adquirir los 

inmuebles necesarios para sus embajadas y legaciones, 

previa autoriracibn a troves de la misma Secretaria de 

Estado. 

Por lo QUO hace a los nacionales la 

adquisición de la propiedad particular tiene las 

limitaciones que especifican las siguientes fracciones del 

mismo apartado. 

Si Las cosas susceptibles de ser 

adquiridas en propiedad, están clasificadas de la siguiente 

manera: 
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1. El apartado primero y noveno fracción 

primara del artículo 27 establece que pueden ser 

susceptibles de apropiacion ras tierras de toda clase. 

sujetas a las modalidades que establece el apartado tercero 

del mismo numeral. 

11. Las Aguas nue no sean las que el quinto 

apartado especifica como de propiedad de la Nación. pueden 

Ser objeto de concesión para uso y aprovechamiento de 

Particulares. seqUn lo autoriza el sexto apartado. pero no 

son susceptibles de ser objeto de propiedad privada. 

111. Los minerales obtenidos mediante la 

explotación concesionada, con excepción del petróleo, de 

los carburos de hidrógeno, de los minerales radioactivOS y 

combustibles nucleares su aprovechamiento en la generación 

de ~rola corresponde a la Nación, de conformidad con los 

apartados sexto. eeptImo y noveno. del articulo en comento. 

Cl 	Derecho a conservar lo adquirido. 

Los particulares tienen el derecho de 

conservar dentro de su patrimonio las cosas adquiridas en 

propiedad o bajo cualquier otro título. pero que se 

encuentren dentro de este. evocando en este momento el 

Concepto de patrimonio en materia penal. 
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Como hemos visto la propiedad particular se 

encuentra restringida, pero por otra parte su ejercicio se 

encuentra garantizado en los terminas de los numerales 14 Y 

27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Estos articulo. dan al propietario seguridad 

en •l uso y en la oosesibn de sus cosas frente a las 

pretensiones de terceros y a los abusos y errores de los 

órganos gubernativos. 

De esta manera la propiedad privada que 

instituye el articulo 27 Constitucional está protegida en 

el parro" segundo del artículo 14 contra toda privación o 

menoscabo ilegal. y en el oarrafo primero del articulo 16 

contra toda molestia infundada que provenga de la 

autoridad, en la especie judicial. 

La garantía de seguridad jurídica se 

encuentra contemplada en el articulo 14 de la Constitución 

Federal. 

La seguridad jurídica exige la adecuación de 

la ley a los mandatos constitucionales, y el cumplimiento 

de los requisitos del orden constitucional y legal en 



253 

cualquier acto de autoridad, lo que evita cualquier 

arbitrariedad y en su caso la restitucibn del derecho 

transgredido o violado. 

La seguridad wrldica exige a lee 

autoridades del Estado que cumplan con una serie de 

requisitos previamente establecidos por las normas 

jurídicas a efecto de que sean válidos y puedan afectar la 

esfera jurídica de las personas. 

En sentido material. los derechos de 

seguridad jurídica imponen la obligación de no hacer 

respetando las libertades, el no afectar los derechos de 

las personas, refiriéndose con tal significado a todas las 

garantid', constitucionales. 

En sentido formal, las autoridades estén 

obligadas a satisfacer en sus actos una serie de 

requisitos, sin los cuales los mismos serian ilegales o 

inconstitucionales. 

En efecto la garantla de seguridad jurídica 

la encontramos contemplada en el articulo 14 de la 

Constitución Federal, el cual en su párrafo segundo 

establece el derecho de previa audiencia antes de que una 

persona sea privada de sus propiedades, posesiones. bienes 

o derechos. 
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be esta manera esta garantía comnrendei 

A) 	El debido orocesa o Juicio Que consiste 

en que los gobernados tenemos derecho de acudir ante los 

Tribunales en defensa de nuestros derechos. asi como el de 

ser aldea ante cualquier autoridad antes de la orivacibn de 

sus derechos, 

E) 	La i,uncion Jurisdiccional y el acceso a 

la Justicia mediante los Tribunales previamente 

establecidos, 

C) El cumplimiento de las formalidades 

esenciales del procedimiento YI 

D) Que las leves aplicables a un caso 

determinado sien expedidas con anterioridad al hecho. 

La garantia de ou• nadie puede ser afectado 

en su persona propiedades, posesiones o derechos, sino por 

leyes exactamente aplicables al caso. es ademas de ser 

derecho de seguridad Jurídica es garantla de legalidad. 

De esta manera ninguna persona nacional 

extranjera puede ser molestada, ni en sus bienes o 

derechos, sino por un acto escrito de autoridad competente 
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QUI1 funde y motive la causa legal de dicho acto, por lo que 

deber& contener) 

a) Ser por escrito, ya que las ordenes 

verbales son contrarias al articulo lb del mismo 

ordenamientos 

b) Estar firmada por el funcionario 

respectivo. V darse a conocer plenamente •a su destinatarios 

e) Provenir de autoridad competente de 

acuerdo a las atribuciones o facultades del brgano de 

gobierno que lo emitas 

d) Indicar en la orden. el fundamento de 

esa competencia y los preceptos exactamente aplicables al 

dffiep, y no simplemente hacer referencia a los ordenamientos 

Malees 

e) SeRalar las causas y circunstancias del 

hecho en que se encuentre el gobernado en relación con el 

acto de molestia. y que hagan aplicables las disposiciones 

legales al caso concreto. es decir que se encuentre 

debidamente motivado, 

el LEGALIDAD. 
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El articulo 16 de nuestra Constitución 

Federal establece que "nadie puede ser molestado en su 

persona. familia, domicilio. papeles o posesiones", de esta 

manera protege a las personas Pe cualquier perturbacibn en 

su esfera Jurídica, sea nacional o extranJera. 

Este precepto junto con el 14 del mismo 

cuerpo de leyes integran la garantía genérica de legalidad, 

en virtud de que complementan las demas garantías 

individuales. 

Este principio vale sobre cualquier acto de 

autoridad del Estado sea este Ejecutivo. Legislativo o 

Judicial. 

Siendo la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos la lev suprema del pais. todas lee 

denlas disposiciones o normas Jurídicas y todos los actos 

que estas regulen deben ser conforme a la Ley Fundamental. 

El principio de legalidad es la esencia del 

régimen jurídico del Estado de Derecho pues toda ley, todo 

procedimiento, 	toda 	resolución 	Jurisdiccional 	o 

administrativa, como todo acto autoritario deben ser 

conforme a derecho en los terminas anteriormente citados. 
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tn el campo judicial la exacta aplicacibn de 

la ley, el cumplimiento de las I,ormalidades esenciales del 

procedimiento. la audiencia previa cuando el acto pretenda 

privar de derechos y de que esta privación sea conforme • 

leyes expedidas con anterioridad al hecho y ser juzgado por 

Tribunales previamente establecidos. ase como que el que se 

funde y motive la causa legal del procedimiento por la 

autoridad competente de la que provenga el mandamiento 

escrito de molestia. aunado a los derechos de seguridad 

jurídica ya referidos son parte integrante del principio de 

legalidad. 

S) RESPETO A LOS PRINCIPIOS QUE RICEN EL 

JUICIO OS AMPARO. 

Una vez ~alado lo anterior, es pertinente 

entrar-  al estudio de los principio reguladores del Juicio 

de garantías, los cuales son los siguientes: 

a) 	PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES. 

En Mexico. la división de poderes se 

encuentra establecida en el articulo 49 de nuestra 

Constitución Federal el cual establece que el Supremo Poder 

de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
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El Poder Judicial de la Federación es el 

encargado de velar por la constitucionalidad de los actos 

*de autoridad a través del Juicio de amparo. El cual se 

divide Jerérquicamente en Suprema Corte de Justicia de la 

Recién, Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de 

Distrito. de conformidad con el numeral 94 de nuestra Carta 

Magna. 

b) 	PRINCIPIO DE SUPREMACIA CONSTITUCIONAL. 

El articulo 133 Constitucional determina la 

supremacía de la misma. y determina nue los Jueces de cada 

Estado deberén apegar a ella sus resoluciones a pesar de 

las disposiciones en contrario nue pueda haber en las 

Constituciones o leves de los Estados. 

Por lo para los efectos del JUICIO de amparo 

deber& 	prevalecer 	el 	principio 	de 	supremacía 

constitucional. 

PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE 

AGRAVIADA. 

A través de este principio se consagra la 

acción constitucional ante el órgano Jurisdiccional. pues 

el Juicio de amparo sólo procede a petición de parte 

interesada, nunca de oficio. De esta manera es necesario 
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que se sufra un dallo o perjuicio, el cual recibe el nombre 

de agravio. para que los Tribunales Federales competentes 

resuelvan si se ha violado en contra del quejoso alguna 

garantía constitucional. 

La 	fracción 	1 	del 	articulo 	107 

Constitucional y el articulo 4o de la Ley de Amparo, 

consagran el principio de instancia de parte agraviadas de 

los cuales podemos entender que el Foder Judicial de la 

Federación. no puede actuar de oficio sin que preceda una 

PeticiOn, es decir. Que se ejercite por el 	interesado o 

Por quien legalmente lo represente la acción de amparo. 

di PRINCIPIO DE AGRAVIO PERSONAL Y 

DIRECTO. 

Este principio se encuentra contenido en la 

fracción I del articulo 107 de la Constitución Federal, asi 

como en el articulo 4g de la ley de amparo, los cuales 

establecen respectivamente QUO el Juicio de Amparo deber& 

seguirse a instancia de parte agraviada, es decir que 

deber& promoverlo aquel nue na recibido un agravios y por 

SU parte el numeral itg referido seRala que el Juicio de 

Amparo únicamente se Puede promover por la parte a quien 

Perjudique el acto. tratado, reglamento o lev que se 

reclama. 
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Por otra parte de no existir agravio o 

perjuicio el amparo es improcedente de conformidad con les 

fracciones V y VI del articulo 73 de la Ley de amparo. De 

esta manera una vez que el amparo se declara improcedente 

el juicio ha de sobreseerse, tal y como lo previene la 

fracción III del articulo 74 de la ley de amparo. 

Por agravio personal deberé entenderse que 

la persona que interpone una demanda de amparo es el 

titular de los derechos presuntamente afectados por el acto 

o ley de autoridad estatal o por su representante legal de 

conformidad con lo dispuesto por el articulo 412 de la ley 

de amparo. 

Que el agravio sea directo debe entenderse 

desde el punto de vista del tiempo en que el acto reclamado 

se realiza. 

El agravio es presente cuando los efecto* 

del agravio se esta realizando al momento de promoverse el 

amparo, es pasado cuando los efectos del acto reclamado hen 

cesado y futuro cuando los efectos aun no se inician, pero 

existen Otos QUO hacen presumir la proximidad (temporal) 

en la producción de efectos del acto reclamado. El agravio 

futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el 

amparo ya que de interponer el amparo contra este tipo de 
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actos el mismo debe sobreseerse con base en la fraccibn V 

del articulo 73 de la Ley de Amparo. 

El agravio es la ofensa a los derechos e 

intereses del quejoso. según la siguiente jurisprudencia, 

"PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DE AMPARO. 
El concepto de periiiicio. para los efectos de 
amparo, no debe entenderse en los términos de la 
ley civil, o sea, como la privacibn de cualquiera 
ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o 
como el menoscabo en el patrimonio, sino como 
sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o 
intereses de una persona°. Apéndice 1975, Pleno y 
Sala'. tesis 131. p. 223. Apéndice 1965, Pleno y 
Salas, tesis 196, p. 319. 

e) 	PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. 

Este principio consiste en que antes de 

interponer el Juicio de garantías deben agotarse los 

recursos ordinarios o medios de defensa legal que otorgue 

la ley que rige el acto de autoridad que se reclama, salvo 

las emcepciones establecidas por la misma. 

de encuentra contenido este principio en el 

articulo 73 fracciones XIII y XIV de la Ley de Amparo, los 

cueles establecen en lo conducente que; 

A) El amparo es improcedente contra las 

resoluciones judiciales respecto de las cuales concede la 

ley* algún recurso o medio de defensa. dentro del 
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procedimiento por virtud del cual rueden ser modificadas 

aún cuando la parte agraviada no In hubiera hecho valer 

oportunamente. salvo 10 dispuesto oor la tracción III del 

articulo 107 Constitucional aue e.x.luye a las personas 

terceras extrañas al Juicio Que se vean afectadas por los 

actos de autoridad. 

Asimismo se exceptuan de la disposición 

anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro 

de privación de la vida, deportación o destierro. o 

cualquiera de los actos prohibidos por el articulo 22 de la 

Constitución. 

EI) Por otra parte sera improcedente el 

amparo que se promueva. cuando se este tramitando ante los 

tribunales ordinarios algUn recurso o defensa legal 

propuesta poé el quejoso. que pueda modificar. revocar o 

nulificar el acto reclamado, 

Asi pues observamos que si se trata de 

terceros extractos al Juicio. no es necesario agotar recurso 

o medio de defensa alguno. pudiendo recurrir directamente 

al amparo. 

Además de las excepciones antes señaladas en 

relación al principio de definitividad, encontramos que la 

fracción XII. pérrafo tercero. del articulo 73 de la Ley de 
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"RECURSOS 	ORDINARIOS. 	NO 	ES 
INDISPENSABLE AGOTARLOS CUANDO SE RECLAMAN 
VIOLACIONES DIRECTAS DE LA CONSTITUCION. Cuando 
en el juicio de amparo se ciega sustancialmente 
la violación directa de una violación 
constitucional. y no la mera violación de la 
leyes secundarias que afecte solo mediatamente la 
gsrantla de legalidad contenida en los articules 
14 y 16 constitucionales. el afectado puede optar 
por acudir directamente al JUICIO de amparo para 
buscar el remedio legal a la situación que lo 
afecta, pues es este JUICIO el destinado 
especifica v directamente a la protección de las 
garantlai constitucionales. las que no pueden ser 
defendidas con plena eficiencia en recursos o 
medios de defensa ante tribunales o autoridades 
administrativas". Apéndice l975. Tribunales 
Colegiados de Circuito. tesis 43. pp. 7b y 77. 

Amparo. establece una exceocion en el amparo contra leves, 

el cual dispone guita Cuando contra el primer acto de 

aplicación proceda algun recurso o medio de defensa legal 

Por virtud del cual nueda ser modificado, revocado o 

nulificado, sera optativo ciara el interesado hacerlo valer 

o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. 

Ilustrando mi principio anterior. se 

encuentran las siguientes tesis Jurisprudencialest 

Por lo que respecta a la materia penal, el 

principio de definitividad no es absoluto, es decir.. no 

opera en todos los casos. 

Mil tenemos aue "conforme al sentido de 

afectación de los actos reclamados ... si los actos 

reclamados consisten en deportacion o destierro, o en 
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cualauiera de los prohibidos por el articulo 22 

constitucional. o importen peligra de privación de la vida, 

el agraviado no esta obligado a agotar previamente ningün 

recurso o media de defensa legal ordinario". 78 

Esta excencian al principio de definitividad 

se encuentra consagrado en el articulo 73, fracción XIII, 

párrafo 20,. de la Ley de Amparo. 

Tampoco opera el principia de definitividad, 

cuando el acto reclamado viole las garantías consagradas en 

los artículos lb, 19 y 20 constitucionales. De esta manera 

tratandos• de ordenes de aprehensión, de resoluciones que 

niegan la libertad bajo fianza o de cualquier contravención 

procesal en un juicio penal, sin estar comprendidas dentro 

de esta excepción las sentencias penales recurribles, en 

cuyo caso es aplicable el principio •n comento. 

Por otra parte tratándose del auto de formal 

Prisión. no hay necesidad de agotar ningún recurso legal 

ordinario previo a la demanda de amparo. Sin embargo, si el 

procesado ha interpuesto contra el auto de formal prisión 

el recurso ordinario de la apelacibn, la acción de amparo 

será improcedente; como lo mehala el articulo 73 fracción 

XIV de le Ley de Amparo. 

78.- OURGOA ORIHUELA. Ignacio. Up. cit., plp. 205. 
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No obstante. si 01 orocesado se desiste del 

recurso ordinario interpuesto, la acción de amparo 

recobrará su nrocedencia. "... va que dicho desistimiento 

sólo importa la remoción del obstaculo legal que harta 

improcedente el Juicio de garantias ...n. 79 

El fundamento juridico para estimar que 

contra el auto de formal prisión no existe la necesidad de 

promover previamente ningún recurso ordinario. antes de 

recurrir al amparo. estriba en estimar que dicha resolución 

puede ser violatorio en forma directa del articulo 19 

constitucional. independientemente de que también pueda 

contravenir normas legales secundarias. 

JURISDICCIONAL. 

f) 	PRINCIPIO DE 	TRAMITACION 

  

Significa QUID .1 juicio de amparo se 

desenvuelve en un procedimiento contencioso en el que un 

órgano jurisdiccional dirime la controversia, es decir, se 

desenvuelve en forma de juicio v se tramita ante el órgano 

jurisdiccional. 

De esta manera el articulo 103 de la 

Constitución Federal determina que el Poder Judicial de la 

Federación es el órgano encargado de resolver el Juicio de 

79.- IDEM. 
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Amparo y determinar si el acto ae autoridao impugnado es 

inconstitucional o no. Y por su oarre el numeral 107 del 

mismo cuerpo de leyes especifica (11.19 órganos dentro del 

Poder Judicial Federal tienen competencia nara conocer del 

amparo. y en la fracción V determina las bases generales de 

procedencia del amparo ante la suprema Corte de Justicia de 

la Nacions la fraccibn VI del mismo articulo fija la 

procedencia del amparo ante los tribunales Colegiados de 

Circuitos y la fracción VII establece la competencia en 

materia de amparo para los Jueces de Distrito. 

Excepcionalmente el superior del Tribunal 

Que haya cometido la violación podré conocer del juicio de 

amparo de conformidad con el numeral 37 de la Ley de 

Amparo. 

si) 	PRINCIPIO DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL 

DEL JUICIO DE AMPARO. 

Como ne quedado establecido los Tribunales 

de la Federación son los competentes para conocer del 

Juicio de Amparo. 

Existen dos tipos de Juicio de amoaro. 

saber@ el amparo indirecto y el amparo directo. 

estableciéndose la procedencia de cada uno en razon de la 

naturaleza del acto reclamado. De esta manera cuando se 
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trate de una sentencia definitiva o rasoluciones aue pongan 

fin al Juicio procedera el amparo directo. siendo 

competentes Para conocer del mismo la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y lns Tribunales Colegiados de 

Circuito, V por el contrario cuando no se trate de tales 

resoluciones. sino de otro tino de actos que no tengan tal 

~dictar. pero que evidencien una violacian a una garantía 

constitucional. sera Procedente el ampara indirecto del 

cual conocerán los Jueces ae Distrito. 

Son los artículos 11)3 Constitucional y lo de 

le Ley de Amparo los GIMO establecen expresamente In objeto 

del juicio de ~aro, el cual fue creado para combatir las 

leyee e actos de autoridad que violen las garantlas 

Individuales. las leyes o actos de autoridad federal que 

violen las garantías constitucionales. las leyes o actos de 

autoridad fdderal que restrinjan la soberanía de los 

Estados o esfera de competencia del Distrito Federal Y las 

MIPS «tos de las autoridades de ésto* aue invadan la 

esfera de la autoridad federal. 

En caso de aue un gobernado pretenda 

combatir un acto de autoridad estatal fuera de los 

supuestos anteriormente seAalados, al afectar el acto de 

autoridad estatal algun otro precepto de la Constitucisbn o 

una disposicibn de la ley secundaria. podri nacerlo pero 

siempre y cuando. en forma directa se coloque en uno de los 
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supuestos. de alguna de las fracciones del articulo 103 

constitucional. y en forma indirecta. haga valer una 

violacion al precepto legal a constitucional vulnerado. 

Por e)emplo. suponiendo que en un proceso 

Penal el Jurgador al momento del dictado de la sentencia 

definitiva no toma en consideración una prueba documental 

por lo que se viola una norma procesal que regula la 

apreciación de la prueba documental, por lo tanto, se 

pedirá amparo por violación de los artículos 14 y 16 

constitucionales. ea decir por violación de garantice 

constitucionales. dentro del supuesto de la fracción 1 del 

articulo 103 Constitucional. al resultar vulnerada la 

garantía de legalidad cuando hay una inadecuada aplicación 

o falta de aplicación de la norma legal secundaria QUO fija 

las reglas de apreciación de la prueba documental. 

Indirectamente, !emie oue mencionarse el precepto de la 

ley secundaria que se no violado y se expresaran las 

razones de violación de ese precepto y las razones de 

violación de la garantía individual gO legalidad. 

El QU'ASO al promover el juicio de amparo, 

en forma directa debe referirse a la violación de garantlas 

individuales y en forma indirecta a otros preceptos de la 

Constitución o a otros preceptos de la ley secundaria 

violados conforma a su criterio, 
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h) PRINCIPIO DF ESTRICTO DERECHO EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO y SUPLENCIA bE LA QUEJA DEFICIENTE. 

En virtmo de este principio se impone a los 

Juzgadores de amparo la nblioacton de sblo atender a los 

conceptos de violación planteados en la demande de amparo 

por el quejoso. y por arme sin poder suplir de oficio ni 

4los actos reclamados n3 los conceptos de violacibn. ES 

decir. se limitar& a resolver sobre los actos reclamados 

seSalados en la demanda de amparo. 	como sobre los 

conceptos de violación nue se hayan hecho valer, ni se 

harán consideraciones de Inconstitucionalidad o ilegalidad 

que el quejoso no haya planteado. 

E1
1 
 principio de estricto derecho se 

encuentra contemplado en el articulo 79 de la Ley de amparo 

Y en el numeral 107 Constitucional en su fraccibn II 

Párrafos segundo, tercero v cuarto, estos últimoe 

interpretados a contrario sensu, y finalmente también se 

encuentra contempla«) en el articulo 76 bis de la Ley de 

Amparo interpretado también en sentido contrario. ya que 

estos ültimos establecen excepciones a este principio en ,  

materia penal. en los casos en que se pida amparo contra 

leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia y 

con relación • menores o incapaces, en cuyos caso* los 

tribunales que conozcan del juicio de amparo deberan suplir 

la queja deficiente. es decir subsanar de oficio las 
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lagunas u omisiones en oue nava incurrido el ~ipso en su 

demanda de amparo. 

La suplencia de la queja deficiente se 

caracteriza por facultar al Juzgador para otorgar la 

protección de la Justicia Federal a un gobernado, cuya 

demanda en primara Instancia o cuyos agravios en segunda 

instancia. 	hayan 	tenido 	omisiones. 	errores 	o 

imperfecciones. 

11 PRINCIPIO DE RELATIVIDAD DE LA 

SENTENCIA DE AMPARO. 

El orincipio de la retatividad de las 

sentencias de amparo se encuentra plasmado en la fracciOn 

ll• del articulo l07 de la Constitución vigente. el cual 

establece que: "La sentencia sera tal que no se ocupe de 

individuos particulares. ltmitandose a ampararlos y 

protegerlos 	en el caso especial soase el que verse la 

queja sin hacer una declaracton neneral respecto de la ley 

o acto que 11 motivare", El cual se encuentra corroborado 

en el numeral 76 de la Ley de Amparo. 

Se refiere a oue las sentencias de amparo no 

tienen efectos generales. si no aue sólo se limitan a 

proteger y amparar a la persona en el caso especial contra 

los actos contenidos en su demanda de amparo. sin hacer 
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declaraciones generales rosoe," de 	 el 
acto que se 

hubiere reclamado. 

De esta manera el Juzgador deberá abstpnerse 

de hacer consideraciones oenerales de 'legalidad o 

inconstitucionalidad limitándose a conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal al quejosos que hizo 

valer la sentencia de amparo. respecto del acto o ley de la 

autoridad responsable aue smAaló en su demanda de amparo. 

As' el amparo no trasciende a otros gobernados que no 

participaron en el nronio iuicio de garantías. ni afectará 

situaciones que nn se llevaron a dicho mino. 

j) PRINCIPIO DE PROSECLICION OFICIOSA DEL 

AMPARO. 

Establece que una vez ejercitada al acción 

de amparo, este debe proseguir hasta su terminación. y se 

encuentra contemplado en el artículo 	7 de la Ley de 

AMparo en el cual se establece que: Los jueces de distrito 

cuidaren de que los Juicios de amparo no queden 

paralizados. especialmente cuando se alegue por los 

quejosos la aplicación por las autoridades de leves 

declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia di la 

Suprema Corte de Justicia, proveyendo lo que corresponda 

hasta dictar sentencia. salvo los casos en que esta leso 

disponga morosamente lo contrario. 
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El Ministerio F.UPlico cuidará el exacto 

cumplimik-Into ce esta disposicion, principalmente en los 

Casos 	deaplicación 	ce 	leyes 	declaradas 

Jurtsprudencialmente Inconstitucionales. y cuando el acto 

reclamado importe peligro de PrIVAC1Ón da la vida, de la 

libertad. o entrafle deportacibn, aestierro o alguno de los 

prohibidos por el articulo 22 de la Constitucibn Federal. 

k, 	PRINCIPIO DE NO SIMULTANEIDAD ENTRE EL 

AMPARO V OiR0 MEDIO DE IMPUGNACION. 

Este principio se encuentra contemplado en 

el articulo 73 fraccibn XIV de la Ley de Amparo, en el cual 

se establece que, El juicio de amparo es improcedente, ... 

XIV. Cuando se esté tramitando ante el 

tribunal ordinario algún recurso o defensa legal propuesta 

por el quejoso, que pueda tener por objeto modificar, 

revocar o nulificar el acto reclamado. 

Esto significa que el amparo seré 

improcedente y se sobreseerá, de conformidad con el numeral 

74 del mismo ordenamiento, por tramitarse algún recurso 

ordinario conjuntamente con el amparo. Sin embargo también 

rige la no simultaneidad respecto pe algún otro juicio de 

amparo promovido por el propio quejoso contra el mismo acto 

de autoridad, de conformidad con la fracción III del 
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articulo 73 de la Lev de Amparo. el cual seRala que) El 

amparo es improcedentes 

111. Contra levas o actos que sean materia 

de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de 

resolución, va sea en primera o Unica instancia, o en 

revisión. promovido por el mismo quejoso. contra las mismas 

autoridades y por el ProPio acto reclamado, aunque las 

violaciones constitucionales sean diversas. 

1) PRINCIPIO DE TRAMITACION ESCRITA DEL 

JUICIO DE AMPARO. 

Se encuentra previsto en el articulo 3g de 

la Ley de Amparo en el cual se establece que) En los 

juicios de amparo todas las promociones ~M'in hacerse por 

escrito. salvo las que se hagan en las audiencia, y 

notificaciones. asi como en las comparecencias a que se 

refiere •l articulo 117 de esta lev. 

El ~alado articulo 117 establece las 

siguientes excepciones, Cuando se trate de actos que 

importen actos de privación de la vida. ataques a la 

libertad personal fuera de procedimiento judicial. 

deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el 

articulo 22 de la Constitución Federal. bastara para la 

admisión de la demanda. aue se exores• en ella el acto 

tl 
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reclamado) la autoridad uue las mugiere droenacio si l'uere 

Posible al promovente, el lugar ao cue se encuentre el 

aoravtado. y la autoridad a aciente que ejecute o trate de 

ejecutar el acto. En ellos casas la demanda podra t'ormularse 

por comparecencia. levantándose al et'ecto acta ante el 

No obstante lo anterior al formular la 

demanda por comparecencia. se mantiene el procedimiento 

escrito pues se levanta acta ante el juez. 

ml 	PRINCIPIO DE LIMITACION DE PRUEBAS. 

El principio de limitaciOn de pruebas se 

encuentra previsto en el articulo 78 de la Ley de AmPaird. 

el cual establece cluei En las sentencias que se dicten en 

los juicios de amparo. el acto reclamado se apreciara tal 

como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no 

Se admitirán ni se tomara en consideración las pruebas Que 

no se hubiesen rendido ante glena autoridad para comprobar 

los hechos duo motivaron o tateron objeto de la resolucibn 

reclamada. 

En las propias sentencias solo se tomarán en 

consideracibn las pruebas que itisti+louen la existencia del 

acto 	reclamado 	v 	511 	constitucionalidad 	o 

inconstitucionalidad. 
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El 	Juez 	de/ 	amparo 	priora 	recabar 

oficiosamente pruebas que. r,abiendo stop rendidas ante la 

responsable. no obren en autos y estime neresarlas para la 

resolución del asunto. 

El juzgador de amparo. quien controla los 

actos de la autoridad responsable en cuanto a su 

constitucionalidad y legalidad. analiza la conducta de la 

autoridad responsable con base en los elementos de JUICIO 

di que ella disponía cuando emitió el acto reclamado ya que 

seria probable CIUS si la autoridad responsable hubiera 

contado con mas elementos de prueba. hubiera emitido un 

acto en sentido diferente. 

Sin embargo. para que opere el principio 

previsto en este articulo es preciso nue el quejosos haya 

tenido la apcirtunidad de ofrecer pruebas ante la autoridad 

responsable. Pues de no ser así. no puede operar el 

principio de limitación de pruebas. y en tal caso el 

quejoso se encontrarla en la regla prevista por el numeral 

150 de la Ley de Amparo nue señala: En el JUICIO de amparo 

OS admisible toda clase de pruebas, excepto la de 

posiciones y las que fueren contra la moral y el derecho. 

Asimismo por lo nue hace la suspensión del 

acto reclamado el articulo 131 de la Lev de Amparo 

establece en lo conducente quei El 30e2 podra recibir 
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únicamente las pruebas documental y de inspección ocular 

que ofrezcan las partes ... Cuando se trate de alguno de 

tos actos a que se refiere el articulo 17 de esta ley. 

Podré tem:~ el quejoso ofrecer prueba testimonial ... No 

son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones 

relativas a la admisión de pruebas en la audiencia 

constitucional: no podrá exigirse al quejoso la proposición 

de la prueba testimonial. en el caso. a que se refiere el 

Pirrafo anterior. 

n) 	PRINCIPIO DE LIMITACLON DE RECURSOS. 

Conforme a este principio sólo pueden 

interponerse los recursos previstos en la propia Ley de 

Amparo, limitando los mismos el articulo 62 del mismo 

cuerpo de leyes a los siguientes: En los JuiciOs de amparo 

no se admitirán más recursos que los de revisión. Quejé y 

reclamación. 

A) 	PRINCIPIO DE RESTITUCION. 

Por virtud de este principio cuando se 

concede la protección de la •.Tusticia Federal las cosas 

deberan restituirse al estado que guardaban antes de la 

violación constitucional. 
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La 	4:raer:~ 	lt 	del 	articulo 	73 

Constitucional. establece en lo conducente que la sentencia 

de limitara a amarar v proteger a los quejosos pero, no 

determina cuales son los efectos de la concesibn del 

amaro. 

No obstante lo anterior, el articulo 80 de 

la Ley de Amparo precisa los efectos de la sentencia que 

concede el amparo al seAalar que: La sentencia que concede 

el amparo tendrá oor objeto restituir la agraviado en el 

pleno goce de la garantía individual violada, 

restableciendo las cosas al estado que guardaban entes de 

la violacibn, cuando el acto reclamado sea de carlicter 

°t'altivo; y cuando sea de carácter negativo. •l efecto del 

~giro sera obligar a la autoridad responsable a que obre 

en el sentido de respetar la garantía de Que se trate y a 

cumplir. por su parte. lo que la misma garantia exija. 

o/ 	PRINCIPIO DE CELERIDAD. 

Puesto que mediante el juicio de amparo se 

aplica justicia le es aplicable el articulo 17 

Constitucional por lo que hace a que toda persona tiene 

derecho a que se le administre Justicia de manera pronta, 

completa e imparcial. 



Articulo 	94. 	Las 	resoluciones 
judiciales san: sentencias, si terminan la 
instancia resolviendo el asunto en lo principal: 
y autos. en cualquier otro caso. 
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Por su paree ta Ley 	Amparo atg encarga de 

fijar esos termino% procurando OOP nava celeridad en los 

Juicios oe amparo. 

Como se puede observar, los principios que 

rigen el juicio de amparo no ae ven alterados con la 

modificacion propuesta.. y si ncw el contrario se alustan a 

lo dispuesto por los mismos. +a oue su unico proposito es 

el 'de brindarle a todo individuo ia posibilidad de que se 

le repare el daño sufrido con motivo de la comtsibn de un 

delito. De ahi la necesidad de que el ofendido sea 

reconocido, como me ha dicho. tercero PerjUdiCed0 en los 

JUICIOS de amparo promovidos por el inculpado, única V 

exclusivamente en los casos en los nue se demuestre tener 

interes en la reparacibn del daño, pues de lo contrario se 

estarle en el Ceno de la venganza privada. 

4.- RESOLUCIONES CONTRA LAS QUE PROCEDE EL 

JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. 

Durante la tramitación del proceso el 

juigador en materia penal dicta diversas resoluciones. las 

cuales. de conformidad con el Código Federal de 

Procedimientos Penales. pueden ser las siguientes: 
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Por su parte el .Articulo 95 el mismo 

ordenamiento soAala que las sentencias contendrant 

1. 	El Impar en que se pronuncien: 

11. La desionacion del rriounal que 
las dicte: 

Los nombres y apellidos del 
acusado. su sobrenombre si lo tuviere. el lugar 
de nacimiento. nacionalidad. edad, estado civil' 
en su caso el grupo etnico indigena al que 
Pertenece. idioma, residencia o domicilio. y 
ocupación. oficio o prcnIesion. 

IV. Un extracto breve de los hechos 
exclusivamente conducentes a los puntos 
resolutivos del acto o de le sentencia en su 
caso. evitando la reproduccion innecesaria de 
constancias. 

V. Las 	 consideraciones, 
fundamentaciones y motivaciones legales de la 
sentencias y 

VI. La condenación o absolución que 
proceda. y los dembs puntos resolutivos 
correspondientes. 

El articulo 96 señala que los autos 

contendran una breve exposición del punto de que se trata y 

la resolución que corresponda, precedida de su motivación 6 

fundamentos legales. 

Los autos que contengan disposiciones de 

mero tramite ~eran dictarse en cuarenta y ocho horas, 

contadas desde el momento en que se presente la promoción. 

los dembs autos, salvo excepciones, dentro de tres dias y 
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la sentencia dentro de oler días. contados al die siguiente 

de la terminación de la ultima audiencia (articulo 97). 

Por otra parte, el Código de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal hace una distincibn mis 

precise de las resoluciones dictadas por el juzgador, 

clasificándolas de la siguiente manera (articulo 71)1 

1.- Decretos, si se refieren a simples 

determinaciones de trimitei 

2.- Sentencias. si terminan la instancia 

resolviendo el punto principal controvertido, y 

3.- Autos. en cualquier otro caso. 

Por su parte, el articulo 72 migala cual es 

el contenido de las resoluciones Judiciales, enumerándolos 

de la siguiente manera: 

1.- Expresaran la fecha en que se 

pronuncien. 

2.- Los decretos se reducirán a expresar el. 

tramite. 
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Z.- Los autos contendrán una breve 

emposiclOn del punto de oue se trate y la resolucibn que 

corresponda. precedida Os que fundamentos legales. 

4.- Las sentencias contendrán los mismos 

puntos que los seRalados por el Cocho° Federal de 

Procedimientos Penales. 

Los decretos deberán dictarle dentro de 

veinticuatro horas, los autos dentro de tres días y las 

sentencias dentro de quince, salvo las excepciones que 

seAala la ley. Los termines se contaran en los dos primeros 

casos a partir del die en que se haya presentado le 

promoción que motive el decreto o auto, y el tercero desde 

el dia que termine la celebración de la audiencia (articulo 

73). 

De conformidad con el principio de 

definitividad QUO rige el JUICIO de amparo, es necesario,, 

antes de la interposición del mismo, agotar los recursos 

ordinarios mediante los cuales se pueda modificar o revocar 

la resolución con la cual se esta en desacuerdo, por  le  que 

a continuación ',Rolaremos los recursos que conceden tanto 

el Código Federal de Procedimientos Penales como el del 

Distrito Federal. 
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For Lo que respecte 1,1 primera de los 

Códigos mencionados. el mismo estaplece los siguientes 

recursos: 

1.- REVUGACIUNI establecido por el articulo 

361, el cual establece nue solamente los autos contra los 

cuales no se concede. el recurso de anelaciOn. meran 

revocables 00r el tribunal Que los dicto. ASi como las 

resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la 

sentencia. 

El plazo establecido para interponer el 

recurso de apelación y ofrecer pruebas es el de cinco días. 

contados a partir de aue surta efectos la notificación de 

la resolución que se impugna (articulo 362). 

' 2.- APELACIGNI El recurso de apelacion 

tiene por objeto. según el numeral 71.hZ%. examinar si en la 

resolución recurrida no se aplico la ley correspondiente o 

se aplicó esta inexactamente, si se violaron los orincinios 

reguladores de la valoración de la prueba, si se alteraron 

los hechos o no se fundó o motivó correctamente. 

Tienen derecho 
	

apelar el Ministerio 

Público. el inculpado y su defensor. asi como el ofendido o 

sus legitimes representantes cuando hayan sido reconocidos 

por el Juez de primera instancia, como coadyuvante del 
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Ministerio Público, para el efecto de la reparacibn del 

daóos y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes 

a asegurarla (articulo Zon). 

Son apelables en ambos efectos únicamente 

las sentencias definitivas 	en oue se imponga alguna 

sanción (articulo .:66).. 

Sonapelables en efecto devolutivo, según el 

articulo 3427e 

I. Las sentencias definitivas que 

absuelven al acusado. excepto las que se pronuncien en 

relación con delitos punible, con no más de seis meses de 

Prisión o con pena no privativa de libertad. 

II. Los casos en que se decrete el 

sobreseimiento por•encontrarse que la responsabilidad penal 

esta extinguida v cuando exista alguna eximente de 

responsabilidad penal. 

III. Los autos en que se niegue 	la 

suspensión del procedimiento judicial, los que concedan o 

nieguen la acumulación de autos, la separación de autos o 

la recusación. 
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111 bis. Los 	autos 	que 	ratifiquen 	la 

constitucionalidad de una detencion de conformidad con el 

articulo 16 párrafo sexto Constitucional. 

IV. Los autos de formal prisibni los de 

sujeción a proceso; los de falta de elementos para 

Procesare v aquellos que resuelvan situaciones 

concernientes a la pruebas 

V. Los autos en que se concede o niega la 

libertad provisional balo cauciont los que concedan o 

niegan la libertad por desvanecimiento de datos, y los que 

resuelvan algún incidente no especificados 

VI. El auto en que se niegue la orden de 

aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria. 

Estos autos sólo son apelables por •1 

Ministerio Público. 

VII. Los autos que nieguen el cateo, las 

medidas precautorsas de carácter patrimonial o el arraigo 

del indiciado. 

VIII. Los autos en que el tribunal se niegue 

declarar su incompetencia por declinatorio o a librar el 

oficio en caso de inhibitoria. 
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lx. Las demali, resoluciones que sefiala le 

leV. 

El recurso de apelación puede interponerse 

en el acto de la notificación o por escrito o comparecencia 

dentro de los cinco días siguientes si se tratara de 

sentencie, o de tres días si se interpusiere contra un auto 

(artículo 36B). 

3.- DENEGADA APELACION►  de conformidad con 

el numeral 392 del Codiao Adjetivó en comento. •1 recurso 

de denegada apelación procede cuando la apelación se haya 

negado. o cuando esta se conceda sólo en el efecto 

devolutivo siendo procedente en ambos, aun cuando el motivo 

de la deneqacibn sea QUO no se considere como parte al que 

intente el recurso. 

Este recurso se puede interponer verbalmente 

o por escrito, dentro de los tres días siguientes al en que 

se notifique la resolución que niegue la apelación 

(artículo 393). 

4.- QUEJA ►  Este recurso "procede contra las 

conductas omisivas no los Jueces de Distrito que no emitan 

les resoluciones o no seAalen la practica de diligencias 

dentro de los plazos y termines aue seAale la ley. o bien, 
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que no cumplan las formalidades o no despachen los asuntos 

de acuerdo a lo establecido en este Lodido. 

La dueis podra interponerse en cualquier 

momento a partir de due se produio la sttuacibn que la 

motiva, y se Interpondrá por escrtto ante el Tribunal 

Unitario de Circuito que corresponda". 

El Código de Procedimtentos renales para el 

Distrito Federal señala oue cuando el ,  acusado manifieste su 

inconformidad respecto a una resoluctbn iudtctal en el acto 

de su nottficacton. 	deber& entenderse Interpuesto . el 

recurso que Proceda (articulo 409). 

Cuando la parte agraviada por alguna 

resolucibn o procedimiento se conforme expresamente con el 

mismo. o cuando no se interponga al recurso correspondiente 

dentro de los tirminos legales. no procederá recurso alguno 

(articulo 410). 

Tampoco sera procedente el recurso 

interpuesto por personas oue no estén expresamente 

facultadas por la ley para interponerlos (411). 

Ahora bien. los recursos ordinarios que 

preve el Código Adtettvo en estudio. son los siguientes: 
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1.- S'EVIEMCfaNs El recurso de revocacibn 

procede siempre QUR no se conceaa el de apelación. 

Sin embargo. ningun Juez ns Tribunal podrá 

revocar la sentencia nue dicte (articulo 412S. 

Puede ser interauesto en el acto de 

notificación o al Ola siguiente habil larticUlo 413). 

2.- APELAC1ON.- Rste recurso tiene como 

objetivo que el Tribunal de alzada estudie ta legalidad de 

la resolución impugnada .articula 414). 

La segunda Instancia solamente se abrir& a 

petición de parte legitimada para resolver sobre los 

agravios. que deberán ser expresados al momento de 

interponer el' recurso o en la vista. pudiendo suplir el ad 

quem. la deficiencia de los mismos. en los casos •n que el 

recurrente sea el procesado o cuando se advierta que sólo 

por torpeza del defensor no se hicieron valer las 

violaciones causadas en la resolución recurrida (articulo 

4161. 

Este recurso podrá interponerse por escrito 

o de palabra en los siguientes torminost 



XII. El acusado y su defensori 

111. £1 	ofendido 	o 	sus 	legítimos 

representantes, cuando aquel o estowcoadyuven en la acct6n 

reparadora y salo en lo relativo a esta. 

Las resoluciones apelables las enuncia el 

artículo 418. señalando que son: 

1. Las sentencias definitivas. hecha 

excepción de las que se dicten en procesos sumarios• 
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1.- Dentro de tres dlas a partir de que 

haya sido hecha la notificacion cuando se trate de un auto: 

2.- De cinco si se tratare de sentencia 

definitiva. y 

3.- De dos si se tratare de otra resolucibn 

(decretos), excepto en los casos en que este Código 

disponga otra cosa expresamente (artículo 416). 

El articulo 417 señala que tendriin derecho a 

apelar. 

I. El Ministerio PUblicos 
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11. Los autos que se pronuncien sobre 

cuestiones de Jurisdicción o competencia; los que manden 

suspender o continuar la instrucción. el de ratificación de 

la detencibni el de formal ortsion o sujeción a proceso o 

el que los niegue; el que concede o niegue la libertad; 

III. Las 	que 	resuelven 	las excepciones 

fundadas en alguna de las causas que extinguen la acción 

penal' los que declaren no haber delito que perseguir. los 

que conceden o nieguen la acumulación o los que decreten la 

separación de los procesos. y 

IV. Todas aquellas resoluciones contra las 

Que expresamente •ste Código conceda este recurso. 

Este recurso por regla general sólo procede 

en efecto devolutivo y muy especialmente en las sentencias 

definitivas en que se absuelva al acusado (articulo 419). 

Contra el auto que admita el recurso de 

apelación en caso de ser procedente, no se concede recurso 

alguno. Y en caso contrario, si no admitiere la apelación. 

procede el recurso de denegada apelación (articulo 421). 

3.- DENEGADA APELACIONs Proceder& siempre 

que, como se ha indicado. se hubiere negado la apelación en 

uno o en ambos efectos. aun cuando el motivo de la 



Finalmente el numeral 433 ',Rala que las 

sentencias son irrevocables y causan ejecutoria en los 

siguientes celoso 

1.- Las sentencias pronunciadas en Primera 
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denegación sea que el Que intente el recurso no se 

considere como parte (articulo 4.35). 

Este recurso puede interponerse en forma 

verbal o por escrito, dentro de los dos dios siguientes a 

la notificación den auto en que se negare la apelación 

(articulo 436). 

4.- UUEJA: De conformidad con el articulo 

422-bis. procede contra las conductas omisivas de los 

jueces que no emitan las resoluciones o no ordenen la 

Préctica de diligencias dentro de los platos y términos que 

~ale la ley. o no cumplan las formalidades o no despachen 

los asuntos de acuerdo a lo establecido en este Código. 

La queja se interpondré por escrito en 

cualquier momento. a partir de que se orodwo la situación 

que la motiva. ante la Sala Penal que corresponda del 

Tribunal Superior de Justicia. 

Instancia cuando se hayan consentido expresamente. o cuando 
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transcurrido el termino nue la ley señale para interponer 

algún recurso, no se haya interpuesto, v 

2.- Las sentencias de Segunda Instancia y 

aquellas contra las cuales la ley no concede recurso 

alguno. 

Al CACOS EN LOS QUE EL OFENDIDO DEBE SER 

PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA 

PENAL. 

Una vez analizadas las resoluciones que se 

pueden dictar dentro de un proceso penal por el órgano 

Jurisdiccional y los recursos ordinarios que contra estas 

proceden entes del juicio dé amparo, es pertinente concluir 

que el ofendido por el delito tiene derecho a defender sus 

intereses por' lo que hace a la reparación del ~lo durante 

la secuela procesal. siendo de ,esta manera de suma 

importancia el que se le reconozca personalidad como 

tercero perjudicado en los Juicios promovidos por el 

inculpado o procesado (quejoso en el JUICIO de garanties) 

en donde a Juicio del Juzgador de amparo se vean 

conculcados sus intereses patrimoniales. en los casos en 

que el, ofendido o su legitimo representante tengan 

reconocido el carácter de coadyuvante o representante del 

mismo. respectivamente. dentro del proceso penal. 



que es necesario aportar Pruebas tendientes a la 

comprobación de los elementos del tipo correspondiente y la 

probable responsabilidad del inculpado o procesado. 

292 

Es importante destacar que para lograr la 

reparación del daAo. es necesario aportar elementos 

suficientes v bastantes para lograr la convicción del 

juzgador de que se ha sufrido un menoscabo en el universo 

patrimonial del ofendido o en un determinado bien, por lo 

De esta manera seria el Juez de Distrito o 

el Magistrado de Circuito correspondiente quien harta la 

calificación u otorgarla esta calidad al ofendido, pudiendo 

interponer en contra de esta resolución el recurso 

correspondiente, no con el fin de entorpecer el juicio de 

garantida sino con el objeto de que se le administre 

justicia. 

Sin perjuicio de lo anterior. para poder 

defender sus derechos en forma eficaz. el ofendido no 

solamente debe ser reconocido por la legislación de amparo 

como tercero perjudicado sino tambien debe otorgareele el 

derecho a interponer este recurso como quejoso, en los 

Casi» en que el Ministerio Público Federal o del Fuero 

Coman tiene derecho • interponer el recurso ordinario 

correspondiente en forma exclusiva, como lo es en le 

negativa de una orden de aprehensión en donde tiene el 

derecho de interponer el recurso de apelación. ya que al 
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ofondloo tambien se le pueden violar qarantias individuales 

en la resolucion dictada por los Maaistrados de la Sala del 

Tribunal Superior de Justicia o Unitario de Circuito 

respectivo. 

Por otra parte es pertinente ~salar que 

Para que este derecho no se convierta en un arma en la cual 

el ofendido por el delito vea un instrumento eficaz para su 

venganza privada. debe establecerse en la legislacibn una 

sancibn para los casos en que dichos sujetos se conduzcan 

con mala fe. Dicha sancion podría consistir en una multa, 

la cual seria regulada por la regla general contenida en el 

articulo 3-bis de la Lev de Amparo. 
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CONCLUSIONES 

I. en mouico, desde la epoca colonial 

observamos el interes por proteger los derechos de los 

individuos, principalmente de ioe indígenas. de entre los 

cuales destacaba el de propiedad. motivo por el Cual les 

fueron otorgados diversos recursos para tal efecto. 

2. Con la influencia de la declaración 

francesa de los Derechos del Hombre, en Mexico. en un 

principio se estimo que la sola Insercion de los Derechos 

Humanos •n el texto constitucional era suficiente para 

provocar su respeto por parte os las autoridades. 

3. Sin embargo. a traves de la historia se 

ha evidenciado la necesidad de que se establezca un medio 

de control 09 la constitucionalidad con la finalidad de 

evitar violaciones a píenos derechos y a la m'odia 

Constitución de los pueblos, o con el Objeto de 

remediarlas. 

4. De esta manera encontramos diversos 

medios de control ae la constitucionalidad, entre los que 

destacan. el realizado por ordeno politice y por brwino 

Juriediccional. dentro del cual encontramos a nuestro 

actual Juicio de amparo. 
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b. 	Al nlasmarse en el Meico independiente 

los Derechos del Hombre Fn un cuerno ieimai. se le considero 

a este como ley suprema dotándolos con un mento preservador 

y protector) el Juicio ae Hamar°, 

b. 	Sin embargo. oara lonrar en la oractica 

un efectivo control de la constitucion, rue necesaria la 

creacion de una ley que lo reglamentara. pues de lo 

contrario, aun cuando se contemplara un MOCIO a control en 

le Ley suprema. el mismo carecia de eficacia. 

7. De esta manera, para reglamentar el 

juicio de amparo previsto en los articula 103 v 107 de la 

Constitución Politica de los Estados UM10011 mexicanos en 

vigor. fue promulgada la ley reglamentaria de 193b. aun 

vigente. 

e. Desde la promulgación de la Ley de 

Amparo en 1936. no han sido mooificados los articulo, 5p 

fracción III, inciso bl y 10g. no obstante la necesidad 

imperante de QUO el ofendido o la persona que conforme a la 

ley tenga derecho a la reparación del daao sea parte en el 

juicio de amparo en materia penal con la finalidad de que 

dicho derecho no se haga ilusorio. 

9. Por otra oarte es importante senalar 

que, dentro del proceso penal. et oi,enaloo o la persona nue 



297 

conforme a la lev tengan derecho a la reparacion del dallo 

Juegan un papel preponderante. va que estos pueden aportar 

los elementos orobatorios suficientes v bastantes no sblo 

Para acreditar la cuantificación del darlo patrimonial 

sufrido. sino tambien para acreditar los elementos del tipo 

penal de oue se trate y la plena responsabilidad del 

Procesado. 

10. La persecución de los delitos compete 

•1 Ministerio Público. sin embargo una vez ejercitada la 

acción penal el ofendido tiene el derecho de oue las 

resoluciones del Juzgador se ajusten a la letra de la ley, 

motivo por el cual debe ser reconocido como qUejogo O 

tercero perjudicado en los juicios de amparo promovidos 

contra aquellas resoluciones oue no se justen • la ley. 

como medio de control de la legalidad. 

11. Según el Codigo Penal la reparación del 

dallo forma parte óel objeto principal cuando es exigible al 

procesado, 0~ se estima parte integrante de le pena 

Pecuniarias y del accesorio si resulta exigible a un 

tercero. 

12. Le reparacibn del dallo forma parte de 

l• sanción impuesta al deltneuentet siendo el Ministerio 

Póblico o el ofendido en su caso quienes deban aportar los 

elementos necesarios que la nadan factible, de tal manera 
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oue su carente.. es OUDIICO y por eso es °Omito principal 

del arenes°. 

13. Para oue sea factible exigir la 

reparación del daño proveniente de la comisión de un 

delito. es necesario coso presupuesto lógico la disminucibn 

en el patrimonio del sujeto Pasivo del delato. 

14. La reparación del deh@ comprende, según 

el articulo 30 del Código Penal. la restitución de la cosa 

obtenida por el delito. y si no fuere posible. el pago del 

Precio O» la misma. y la indemnización del dallo material Y 

moral causado. incluyendo el pago de los tratamientos 

curativos que. como consecuencia del delito, sean 

necesarios para la recuperación de la salud de la ~lea, 

y finalmente el resarcimiento de los Deriuicioli 

ocasionados. 

15. Como podemos observar la posibilidad de .  

oue el ofendido o la persone ame conforme al articulo 30 

bis del Código Penal tengan derecho a la reparación del 

daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la 

comisión de un delito. se encuentra restringida a los casos 

oue se señalan en la Ley de Amparo. 

16. he dan mayores recursos para tratar de 

Que sea modificada una resolución o un acto aue no se haya 
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dictado .zonforme a derecho. por parte del inculpado. que 

Por Parte del ofendido. quien lógicamente ouede ser objeto 

de una resolución dictada sin apeno a la lev. Que afecte 

este derecho a la reparacion del daRo. 

17. La comprobaciOn de los elementos del 

tipo Penal de que se trate y la responsabilidad de una 

Persona en la comisión del mismo. son elementos 

indispensables para QUO sea exigible la reoaracibn del daño 

o la responsabilidad civil, va que mientras no exista 

delito y responsable del mismo. no habrá base para pedir la 

reparacibn del dallo. aun cuando el articulo 29 del Cbdiqo 

Penal le da el carácter de pena pública. 

18. El ofendido debe contar con un media de 

control de la legalidad para todas las resoluciones 

emitidas durante el procedimiento penal, pues de otra 

manera se podrie ver privado su derecho a la reparacibn del 

~o. como consecuencia de una resolución no apegada a 

derecho. como pudiera ser la negativa de girar una orden de 

aprehensión, un auto de libertad o una sentencia 

absolutoria. 

19. La propiedad comprende todos los 

intereses Que el hombre puede adquirir o poseer, todo bien 

que tenga un valor reconocido como tal por la ley. ya sea 

Que se origine da las relaciones de derecho privado. o que 
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nazca de actos administrativos, de tos cuales puede 

disponer tu titulart en .:aso contrario ramoten deber& gozar 

de la acción para nacerla respetar ccntra cualnulora que 

intente interrumpir su uso. doce o disfrute, asi sea el 

propio Estado o cualquier particular, 

20. Por, lo oue respecta a la protección de 

los derechos patrimoniales. estos no se conceden únicamente 

• persones físicas sino a cualquier oersona juricliCat 

inclusive a las oficiales. puolendo defender sus morochos 

ante los Tribunales Federales por medio de SUS 

representantes legitimo* o de sus mandatario* debidamente 

Constituido* o de los funcionarios que designen las leves 

respectivas en defensa de sus garantías. 

21, Los Particulares tienen el derecho de 

conservar dentro de su Patrimonio las cosas adquiridas en 

propiedad o bajo cualquier otro titulo. pero Que *e 

encuentren dentro de este. 

22. Los artículos 14 v 27 Constitucionales 

dan al propietario seguridad en el uso y en ta ooseslign de 

sus cosas frente a las pretensiones de terceros y a lbs 

abusos v errores de los órganos gubernativos. 

23. De esta manera la propiedad privada que 

instituye el artículo 2/ Constitucional esta protegida en 
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el parrafo seaundo del articulo i4 contra toda privacion o 

menoscabo ilegal. dando segurioad en el uso y en la 

posesión de sus cosas frente a las pretensiones de terceros 

y a los abusos y errores Ge los organos gunernativos. y en 

el parrafo primero ael articulo lb contra toda molestia 

infundada que provenga de la autoridad. en la especie 

judicial. 
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RECOMENDAClONES 

1. Es necesario darle al ofendido una 

mevor facilidad Wiril defender SUS intereses patrimoniales. 

permitiendo su intervencion, directa como parte en las 

Juicios de Amparo nue puedan ser promovidos durante el 

procedimiento penal, va sea con el carecter de tercero 

SerJudicado. o el de pueiosn. 

2. 	Por tal motivo. podemos observar QUO no 

existe congruencia entre los cooioos adjetivos en materia 

penal v la ley de amparo. toda ver oue los primeros le dan 

una inavor libertad de tntervenetbn ourante el proceso penal 

al ofendido. como in es el aportar las pruebas necesarias 

para acreditar los clementes del tipo de que se trate. la 

plena responsabilidad de una persona y la cuantificacibn 

del daga pethmonial 51~1O0. sil como a interponer los 

recursos ordinarios correspondientesí y la legislacibn de 

amparo restringe su intervencibn • los casos previstos por 

los artículos 30. Fracción Hl. inciso b1. y 101? de la Lev 

de Amparo. 

3. La LOS/ de Amparo en su articulo 5g 

seRala que son parte en el JUICIO de amparo el agraviado, 

la autoridad responsable, el tercero perjudicado v el 

Ministerio %plica Federal. 
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4, La fraccion LII. inciso b), del 

articulo tig de la Ley 09 Amparo establece que es parte en 

el juicio Ce Minero el tercero o terceros perjudicados. 

Pudiendo intervenir con ese carácter el ofendido o las 

personas que conforme a la lev, tengan derecho a le 

reparación del dalo o a exigir la responsabilidad civil 

proveniente de la comisión de un delito. en su caso. en los 

juicio de amparo promovidos contra actos Judiciales del 

orden penal, siempre que estas afecten dicha reparación o 

responsabilidad. 

5. Es necesaria una modificación al 

articulo 5o fracción I11, inciso b) de la Ley de Amparo. 

otorgando al ofendido la posibilidad de defender su derecho 

a la reparación del daño. debiendo prever lo siguiente( 

Articulo 5g. 	"Son partes en el Juicio de 

amparo", 	fraccibn III. "El tercero o terceros 

perjudicados pudiendo intervenir con este caricter"o 

b) El ofendido o las personas Que conforme a la ley. tengan 

derecho a la reparación del dalo o a exigir le 

responsabilidad civil Proveniente de la comisión de un 

delito. en su caso, en loe juicios de amparo promovidos 

contra actos o resoluciones judiciales del orden penal, que 

afecten dicha reparación o responsabilidad. 
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b. Asimismo, es de vital importancia que 

el articulo 10o de la Lev de Amparo sea modificado. para 

los fines senalados a lo largo ae nuestra exposición. que 

debería Quedar de la siguiente maneras 

Articulo lOgi El otlendido o las personas que 

conforme a la lev tengan derecho a la reparacibn de daño o 

a exigir la responsabilidad civil proveniente de la 

comisión de un delito. podré promover juicio de amparo 

contra cualquier acto de autoridad o resolución judicial 

del orden penal, que afecte su derecho a exigir conforme a 

la ley. la reparación del dallo o la responsabilidad civil 

Proveniente de lo comisión de un delito. 

7. 	De esta manera el artículo 5p, fracción 

no sufriría modificación alguna ve que establece QUO es 

parte en el Juicio de amparo el agraviado o agraviados, de 

tal manera que cuando un ofendido sea agraviado con un acto 

o resolución contraria a derecho podré ser QUOJOSO al 

promover el juicio de amparo correspondiente en contra de 

los actos de autoridad oue violen sus garantias 

individuales. 

S. 	Los principios oue rigen el Juicio de 

amparo no se ven alterados con la modificación propuesta, y 

si por el contrario se ajustan a lo dispuesto por ellos. ya 

quiu,su único m'apósito es el de brindarle a todo individuo 
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la posibilidad oe QUIf SP te rimare el daiio sufrido con 

motivo de la comision O@ un ae.ito, iie ant la necesidad de 

QUIP el ofendido sea reconoctoo, romo se na dicho. tercero 

perjudicado en los juicios de amparo promovidos por• el 

inculpado. única y exclusivamente en iOf casos en los oue 

SO demuestre tener interes en la renaracibn del daño. pues 

de lo contrario se citarla en el caso de la venganza 

privada. 

9. El ofendido por• el delito tiene derecho 

a defender sus intereses por lo oue nace a la reparaciOn 

del daft, durante la secuela procesal. signan oe esta 

manera de suma importancia el QUO SO le reconozca 

Personalidad como tercero perjudicado en los JUICIOS 

Promovidos Por el inculpado o Procesado .guejoso en el 

Juicio de garantías] en donde a juicio del juzgador de 

amparo se vean conculcados sus intereses patrimoniales, en 

los casos en que el ofendido o su legitimo representante 

tengan reconocido el caricter de coadyuvante e 

representante del sismo. respectivamente, dentro del 

proceso penal. 

10. El Juez de Distrito o el Maoistrado de 

Circuito correspondiente serian QUISMOS 9toroarlan el 

caracter de tercero perjudicado al ofendido en el Juicio de 

Amparo en materia penal, en los casos antes selialados. 
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11. Para oue este derecho no se convierta 

en un arma en ia cual el ofendido por el delito vea un 

instrumento el:tca: para su venoanca privada. debe 

establecerse en la leolslactón una sanción para los caso, 

en oue dichos sujetos se condu:can con mala fe. 

multa. 

12. Dicha sancton cocida conststtr en una 

la cuil seria regulada por la regla general 

contenida en el articulo 3-bis de la Ley de Amparo. 
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