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11,11110D0CCION. 

Cl término constitucional de °ciente y don boros ha - 

sido y es una garontia importante para lodo persona a la cual ee 

le ha imputado un delito. Puse dicho término obliga a la autori-

r,nd judicial a resolver la situación jurídica del inculpado den-

tro del plazo señalado por el articulo 19 de nuestra ley Funda--

mental, ea decir, que la autoridad no puede retener a un inculpo 

do por más lismpo que el señalado en la Constitución. 

La dura eacenu del castigo, en donde entran en riesgo 

los valoren fundomentolee del sor humano: vida, libertad, honor-

etcétera. De ohl el esmero con que las Constitucionen suelen a--

bordar el sistema penal: expresión, la más viva, de las convic--

cienes autoritarias o democráticas de la saciedad politica. En - 

ningdn otro trance queda el hombre ahora con el titulo do acusa-

do, que aparejo uno disminución material, moral y jurídica ton - 

desvalida ante el poder pdblico. Es por ello que la ley acude u-

aliviar ese desvalimiento en prevención de lo injusticia u tra—

vés de sendos garantías en favor del sujeto que he delinquido o-

s quien oe inculpo por haberlo hecho. 

Cntre sane garantías se encuentro el término conotitu 

cional de setenta y dos horas que es un limite que obliga a la - 

autoridad e resolver la situación jurídica del nujeto a quien - 

se inculpa do haber cometido un delito dentro del plazo de tres-

días, ea decir que la detención de un sujeto yo no queda al li--

bre arbitrio del juzgador, sino que lo obligo o resolver en el - 

término antes citado. 



Fa por ene que en el primer capitulo, estudiaremos co 

mo ha ido evolucionando le garantía constitucional, de setenta y 

dos horas, desde la época colonial, haela las diferentes Conati-

tucionea que nos han regido, una vez que México logró nu indnpen 

dencia de la Corona Española. 

En el segundo capitulo empezaremos por definir algu—

nos conceptos que non adentran més al tema en estudio, entre ---

ellos tenemos: el concepto de término, el de término constitucio 

nal de setenta y dos horas, así como loe conceptos de las posi—

bles reoolucionee que se pueden dar al vencerae el término cono-

Muelo:lel, no decir, el auto de formal prietón, el auto de sujo 

clan o proceso y el auto de libertad por falta de méritos para - 

procesar. Posteriormente hablaremos de lo ley Fundamental de la-

cea' forma parte el articulo 19 ubicado precisamente en lo parte 

dogmatice Me dicho ley, así también de lo ley secundaria de la - 

quo forman parte loo códigos procedimentalee. Analizaremos la al 

teracién no prevista en el articulo 19 Constitucional, sof como-

el rompimiento del orden jerarquice de la Constitución. 

En el tercer capitulo nos referimos a lo exposición - 

do motivos quo presentaron loa Diputados y Senadores al Recinto 

legislativo paro que se aprobara la ampliación del término Cons-

titucional de entente y dos hocen que ordenan los códigos proce-

dimentaleo, sol mismo seAularemos que dicha ampliación no perju-

dico al inculpado, sino que probablemente lo beneficie, pues ten 

dril más tiempo paro reunir y ofrecer loo medios de prueba convin 

cantes de au inocencia y evitar el auto de formal prisión. 



Por Mimo, en el capítulo cuarto, expondremos cuales 

son los efectos jurídicos que produce la ampliación del multici-

todo término constitucional hablaremos del rompimiento del orden 

jerárquico de leyes, diremos que entendemos por orden y lo que - 

dice llana Kelsen respecto del orden jerárquico de leyes. 

La ampliación constitucional de setenta y das horno - 

que ordenan los códigos procedimentalee, es un acierto legisloti 

vo el cual produce grandes beneficios a lo defensa del inculpado, 

es por esos que consideramos que es importante reflexionar sobre 

la importancia de la mismo, así mismo reflexionar y ver si está-

prevista o no dicha ampliación en el artículo 19 Constitucional. 



CAPITULO PRIMERO. 

REFERENCIA HISTORICA DE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL 

DE SETENTA Y DOS HORAS. 



CAPITULO 1. 

REFERENCIA HISTORICA DE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE 72 MORAS. 

1.-EN LA EPOCA COLONIAL. 

Durante lo época colonial, sin lugar o dudas fuimos re 

gIdoo por los ordenamientos legales del Derecho CupsAol, los --

cuales desplazaron los sistemas jurídicos azteca, texcocano Y - 

maya. 

Diversos cuerpos de leyes tales como: lo Recopilación-

de lao Leyes de Indias, Las Siete Partidas de Don Alfonso el So 

bin, la Novisimn Recopilación entre otros, establecieron dispo-

siciones proceoales. 

"En realidad, no existía un grupo de normas organiza--

das institucionalmente paro regular el procedimiento en materia 

criminal, y aunque Loe Siete Partidas de manera mds eistemdtica, 

pretendían establecer los preceptos generales poro el mismo, al 

estructurar el proceso penal en el sistema de enjuiciamiento de 

tipo inguluitorio, resultaban confundidas las disposiciones de-

cardcter eclesiástico, profano, foral y real." 1 

a) EL FUERO JUZGO. 

Es en el ordenamiento del Fuero Juzgo, donde se dicto-

ron disposiciones del tipo procesal muy importantes, peo en di 

1.Colfn Sánchez Guillermo,Derecho Mexicano de Procedimientoo Pe 

nulos, 14o.ed 	Edit. Porrón, México, 1993, Pág. 31. 



cho ordenamiento donde encontramos antecedentes del tema que nos 

ocupa, es decir, de la garantía Constitucional de setenta y dos-

horas. 

11 titulo I, del libro IV, de ese cuerpo normativo, se-

ocupo de la acuoacidn eotablece leo requisitos y forma de hacer-

la, las garantías del acusado frente ol °cenador y sobre lo con-

fesión del reo; de loa casos en que procedo el tormento y del ju 

cemento purgatorio del reo cuando no noté probado la acunución - 

ni au inocencia. 

Aol mismo en el libro VII, titulo IV delmismo ordeno---

miento se consagran garantías a lo libertad individual, dispo---

niendo, bajo ciertas penae,que el delincuente praao no pueda per 

detenido en caso del que lo aprehendió més que un dio o una no--

che,deblendo ser entregado desnuda al juez. 

Es notable el esfuerzo de estas leyes paro otorgar ga—

rantido al individuo y entre otros Dr:pacto°, se dispuso que:las 

justicias no se hicieran ocultamente, sino publicamente, entre - 

todos, buscando en la publicidad acaso una garantfo. Por lo que-

podemos decir que el adelanto del fuero juzgo fuó un antecedente 

de las garantlaa del acusado frente al acusador y al juez, es de 

cir, que dicho adelanto nos conduce conformo va penando al tiem-

po a unos garantías reales que tiene el acunado; entre otras un-

término quo tiene el juez para que resuelvo la situación jurídi-

co del inculpado, y no quede dicho término al arbitrio del mismo 

juzgador. 

- 2 - 



b) LAS SIETE PARTIDAS. 

Aunque en leo Siete Partidos, aparece un conjunto mayor 

de dispoalciones para regular el proceso penal, éstas no acosan-

el adelanto del fuero Juzgo. 

Y as! en lo partida séptima, título I, se habla de la - 

acusación, do su utilidad y de sus formas. 

fn el titulo II, se indico quién puede, acusar y a - ilón 

y en los títulos VII, VIII, IX, XII, X111, XV, XVI, XXV, XXVI,—

XXVIII y XXIX, se reglamenten diversos aspectos del procedimien-

to, entre otros: el de los errores par los que pueden ser fiell3U-

dos loa menores de edad' el hecho de que aquél que es obsuelto,-

una vez, por juicio acabado del error que hizo, no lo pueden ocu 

sor nuevomentel el deber del juez de escoger o ul solo acusador-

cuando muzhos quisieron acusar o alguien de raigón delito, la --

obligación de presentar por escrito la acusación, conteniendo el 

nombre del acusador y del acuciado, el del juez ante quien se ha-

ce, el del delito, el lugar, el mes y el aAo; el deber del juzga 

dor do recibir lo acusación por parte del ofendido, y emplazar - 

al acunado déndole traslada de le demanda, seAolandope un plazo-

de veinte dios para que responda a las acusaciones bochas en ou-

contra, os! mismo la obligación del juez de admitir todo tipo do 

pruebas quo demostraran lo Inocencia del licuando. Si bien es ---

cierto, quo lea Siete Partidas no non hablan de un término pru-

dente para qua el juez resuelva la situación jurídica del incul-

pado, tal y como lo marco el artículo 19 de nuestra Corta 4agna-

Vigente, también lo es que dichos garantlao mencionados can ante 

rioridod fueron base u fundamento para que surgieran en el pre-- 
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:lente garantías fundamentales para cualquier acunado. 

e) DUCRLIO fliPANO1 DF 1812. 

Al proclamarse la independen.:ie nacional, continuaron-

vigentes las leyes españolas, con los alternes procedimentales,-

basto la publicación del Derecho FspaAchl de 1:112 con jurisdi—

cción mixta, civil y criminal, circunscrita al "partido corres-

pondiente: conservó un sólo fuera para los asuntes civiles y --

criminales, así coso, acción popular pura los delitos de sobor-

na, cohecho y prevaricación, es decir, cuando un funcionario de 

linqie dictando una resolución injusta. 

fe importante el decreto en mención, en virtud de que 

la libertad provisio3a1 fue objeto de muchas gerantlau las cue 

les conllevan o ciertas referencias históricas del tema gJe -- 

n'a ocupe, es decir, el términn Constitucional que tiene el --

juez para resolver la situación jurídica del in:ulpado, cuando 

éste es puesto a nu dinponicidn. [nitre las garantías plasmadas 

en el multicitado Decreto en2antramon las siguientes: "Din:pin-

celan:lel podre ser preso sin que preceda información sumario --

del hecha, par el que merezca pena corporal y, así mismo un --

mandamiento del juez por escrito, que se le nntificerá en el - 

auto mismo de la prisión" (art. 287). "In Fraganti todo delin-

cuente puede ser arrestado y todos pueden arrestarle y sonda--

sirle s lo presencia del juez..." (art. 292). "Dentro de las 

veinticuatro horno se manifestará al tratado como reo la causa 

de su prisión y el nombre de su acusador, si lo hubiere" 	 

(art. 10U). "Al tomar la declaración el tratado como reo, se - 
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le leerán integramente todos loo documentos y las declaraciones-

de los testigos, con los nombren de Aston, y si por ellos no la-

conociera, se le darán cuantas notician pida para venir en cono-

cimiento de quiénes non "(art. 301). "CI proceso de allí en adu 

lente seré público en el modo y forma que determinen las leyes"- 

(art. 	302). 

Un el articulo 301) del mencionado 0ecreto,es sin lu-

gar a dudas donde encontramos uno referencia histérica del tema-

que non ocupa, toda vez que dicho articulo, ya mencionaba un tér 

mino de 24 horno que obligaba a la autoridad a manifestarle al - 

reo la razón de su detención, aof como los nombres do sus acusa-

dores y testigos que lo acusaban para que el primero pudiera de-

fondo rae. 

d)CONSIIIUCIDN DE CADII. 

Sin lugar a dgclas fuimos regidos, aunque, en forma --

breve por la Constitución de Cádiz, la cual expidieron las Cor--

tes de Cádiz, jurada en España el 19 de marzo de 1812, lo ,Pul en 

Nueva Capullo el 30 de septiembre del mismo año, la cual fu/ aun-

pendida por el Virrey Venegae poco despuba, siendo restablecida-

por Calleja al año aiguiente en algunas de sus partes: eleccio--

nes.de Ayuntamientos, de diputados para lila Corten de España y - 

de repreeentantea para los juntas provinciales, nsf como en lo - 

referente a la organización de los Tribunales encargados de sun-

tituir a las audienclap. 

"En el mes de marzo de 1820, como consecuencia del le-

ventamiento de Riego, Fernando VII se vil obligado u restablecer 

5 



le Constitución de Cádiz. Un México 90 adelantaron a presentar-

le adhesión Campeche y despean Veracruz, por lo cide el Virrey - 

Apodaran huhu de jurarla el 31 de mayo" 7 

De acuerdo con lu Constitución ne reinstalaron loo --

ayuntamientos, asf como len Diputaciones Provinciales que en --

1812 se hablen autorizado para el territorio de Nueva Unpana. 

Podemos decir, que la publicación de la Carta Cádiz—

fué uno de las leyes fundamentales de México, no sólo por haber 

regido durante el período de los movimientos insurgentes de --

emane poción, ami haya nido parcial y temporalmente, mino per-

la influencie que ejerció en varios de nuestros instrumentos --

conntitucionnles. 

Por lo que respecto a le referencia histórica del tér 

mino constitucional de 72 bares, en en el titulo V, capitulo --

III el ceo' trote de In administración de justicia en lo crimi-

nnl. 

Y sof en el artículo 286 que a la letra dice: "Lao le 

yes arreglarán la administración de justicia en lo criminal, de 

manero que el procesa aun formado con brevedad y ale vicios, a-

fin de que los delitos sean prontamente castigados." 

Pero en precisamente en el articulo 290 donde encon—

tramos antecedentes del toma en estudio, el cual en formo tex—

tual dice: "el arrestado, untes de ser puesto en prisión, secó 

2.Tona Ramfrez felino , Unes Fundamentales de México 11108-1979 L  

edil. Porrón, cd. 9n, México, 1900. 
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presentado al juez, siempre que no haya cosa que le eutorhe,para 

que le reciba declaración; más vi Auto no puediere verificarse,-

se le conduciro a la cárcel en calidad de detenido, y el juez --

le recibirá la declaración dentro de las veinticuatro horas". 

Así misma el artículo 293 del mismo ordenamiento dice - 

que; "Si se resolviere que al arrestado se le ponga en la cárcel 

o que permanezca en elle en calidad de preso, se proveerá auto - 

motivado, y de Al se entregará copia al alcaide, para que le in-

serte en el libro de presos, sin cuyo requisito no admitirá el - 

alcalde a ninqón preso en calidad de tal, bajo la más estrecha - 

responsabilidad." 

SI bien ea cierto, que dichos artículos transcritos ---

con anterioridad, no nos conllevan en formo específica a una re-

ferencia histórica del tema que nos ocupa, temblón la es, que di 

chos artículos oirven como base paro que con posterioridad se le 

qielaro sobre dicho término que tiene el juez para resolver lo - 

situación jurídica del inculpado; tan es así que el artículo 290 

de lo Conetltución de Cádiz, yo obligabA al órgano jurisdiccio—

nal a tomarle la declaración preparatoria del inculpado dentro - 

de las veinticuatro horas en que este ultimo hibieee tildo puesto 

a disposición del Juez. Así mismo el artículo 293 del mismo orde 

namiento, obligo el Juez, a proveer un auto motivado y fundado,-

pera el cono de que el Inculpado permaneciere arrestado o delcoi 

do en una cárcel. 
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2.- EN LA CONSIIIUCION DU APAIZINGAN. 

rl 22 de octubre, de 1614, ne sancionó y promulgó el 

llamado "Derecho Constitucional para la libertad de la América 

Mexicana" y aunque nunca llegó a tener vigencia, fue un docu—

mento revelador del pensamiento de toda una época, cuyo conte-

nido era una serie de principien inspirados en las Fund:men--

ton filosóficos y jurídicos tanto de la Revolución francesa, - 

como de la Constitución in:ignota de 1812. 

Los preceptos ordenados en materia de justicie, aun-

que tuvieron alguna influencia o lo establecido en la Constitu-

ción de Cádiz, su redacción y espíritu evidencian el claro pro 

pónito de poner fin a una dramAtica realidad social que agobio 

bu nl pueblo de México y que los conntituyenten talen como: --

Ignacio Rayan, Carlon María Bustamante, José María Liceaga y - 

sin olvidar nl gran José Marín Morelou y Pavón entre otroa, to 

moren en consideración al eutablecer: "La seguridad de los --

ciudadanos conniete en lo garantía oficial: éste no puede oxin-

tir sin que fije la ley loe limiten de loa poderes y la respon 

nubilidad de los funcionarios públicos" (int. 27) "Son tirAni-

cou y arbitrarlos los metan ejercidos contra un ciudadano sin- 

len formalidades do la ley" (art. 	20) y que "Ninguno debe ser 

juzgado ni sentenciado, sino desputin de haber sido oído legal-

mente". (art. 31). 

Si bien ea cierto, que loe preceptos mencionados con 

antelación no non llevan en forma precisa a un antecedente de-

la gorantín canetitucional de 72 horas, también lo es, que di- 



chau ordenamientos tenían un valor intrínseco, es decir, que - 

al interpretarlos su alcance va más allá de lu olmedo; pués-

en dichee preceptos ya se hablaba de que la ley fije los lími-

tes de los poderes y de 1a responsabilidad de los funcionarios 

pdblicos, es decir,que dichos artículos ya trataban aunque en-

forma somero de la obligneibn que tenían los funcionarios pú—

blicos pera hacer o dejar de hacer un acto, en un tiempo doler 

minado, y que dichos actos no quedasen al arbitrio de dichos--

funcionarlos. 

1.-EN LA CONSTITUCION DE 1024. 

Antes do entrar de lleno a la referencia histórica --

de la garantía constitucional de 72 horno en la Constitución - 

de 1024, primero cabría hablar, aunque, brevemente de la Ideo-

logía y del pensamiento prevalerte de la mismo, pero sobre to-

do respecto de la administración de justicia. 

Y ea por lo quo los integrantes del Congreso General-

Constituyente de aquello época, representados por el Diputado-

Lorenzo de Zavala al dirijirse a los habitantes de la Federa—

ción manifiestan la ideología y el pensamiento conalatentes en 

la igualdad ante le ley y crear un gobierno firme, honesto y - 

liberal quo produzca siempre el bien comen y nunca el mal, Por 

la que en forma textual manifestaremos el mensaje dado por los 

diputados integrantes del Congreso General Constituyentes; "El 

Congreso no ue acuparA hoy en describir la serie de loa acento 

cimientos que un han sucedido en la revolución, do catorce --

aúno, y los costosos uacrificiou que fueron necesarias para --

que le nación llegará a conseguir, por fin, el bien inaprocin- 
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ble de ou independencia. Unte ea asunto que desempertard a nu-

tiempo la historia de nuestros dina. Por ahora importa aula—

monte recordarnos que rota y despedazada por los constantes --

golpeo del patriotismo, la cadena que non habla ligado con la-

Lepnón, no podio haber otro centro de unidad ni otro lazo que-

estrechara entre si a loa diversas provincias do nata gran na-

ción, sino el jefe que hubiera reconocido la totalidad de los-

pueblas al pronunciar suindependencia". 

"En efecto, se ocupará de crear un gobierno firme y-

liberal sin que sea peligroso; hacer tomar nl pueblo mexicano-

el rango que le corresponde entre las naciones civilizadas, y-

ejercer la influencia que deben darle su altunción, su nombre-

y aus riquezas; hacer reinar la igualdad ante la ley, lo libar 

tad sin desorden, lo paz ain opresión, la justicia sin rigor - 

le clemencia sin debilidad; demarcar sus !Imites a lee autori-

dades supremae de lo nación; combinar éstas de mudo que 

unión produzca siempre el bien y haga imposible el mal; arre—

glar la marcha legielotiva poniéndola al abrigo de toda preci-

pitación y extravío; armar al Poder Ejecutivo de la nutoridad-

y decoro bastantes o hacerle respetable en lo interior y digno 

de todo conoideraciód para loe extranjeros, asegurar el Poder-

Judicial una independencia tal que jamón cause inquietudes a - 

la inocencia nl menos presto seguridades al crimen; ved aqui,-

mexicanos, loa sublimes objetos a que ha aopirado vuestro Con. 

graso Geneyal en le Constitución que oe presenta". 

1l 20 do noviembre la comisión presentó el Acta Cono 

tituclunol, que anticipó la Constitución para asegurar el sis- 
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tema federal. le discusión del Acta oe efectuó del 3 de dictem 

bre de 1823 al 31 de enero de 1824, fecha ésta oltima en que - 

el proyecto fué aprobado casi sin variantes, con el nombre de-

Acta Constitutiva de la Federación Mexicano. 

El 1° de abril comenzó el Congreso a discutir el pro 

yecto de Constitución Federativa de los Catados Unidos Mexica-

nas, que con modificaciones fué aprobado por la asamblea el --

tren de octubre del mismo ene de 1824 con el titulo de Consti-

tución federal de los Vetados Unidas Mexicanos. Lo Constitu—

ción de 1824 estuvo en vigor hasta 1835; como no podio ser re-

viaada sino a aprtir del uno de 1830, pues ella mismo aot lo - 

eatablecto, ne propusieron reformas en 1826, paro, se reserva-

ron poro ese mismo olla; pero ni ésas ni Ion posterioree llega-

ron a sor votadas por el Congreso, de tal modo que la Canstitu 

ción de 1824 permaneció sin alteraciones hasta ou abrogación. 

Ahora bien, por lo que respecta o la garantto Coneti 

tucionol do 72 borne, es en el titulo V, aocción séptima de lo 

Constitución un comento, que habla sobre: las reglas generales 

o que se sujetará en todos loe Catados y territorios de la Fe-

deración la administración de justicia. 

Y ea precisamente en el articulo 151 que o lo letra-

dice: "Ninguno nevó detenido solamente por Indicios más de se-

tenta horas." 

No obstante que dicho articulo no nos da una referen 

cía histórica del toma en estudio, temblón lo es, que el multí 
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citado artículo ya hablaba de un término que obligo o cualquier 

autoridad a no detener por mde de setenta horas, a un individuo 

por indicios de que haya cometido alqdn delito, es decir, que - 

dicha Conatitución fué pauta pare que la adminiutracidn do jus-

ticia 30 fuerd perfeccionando al pasar el tiempo. 

4.- EN LA CONSTITIICION CENTRALISTA DE 1836. 

A la Constitución Centralista de 1836, se le conoció-

también como la Constitución de loo SIETE LEYES,en virtud de --

que notaba dividida en nieto estatutos, razón por lo cual se le 

conecta también con ese nombre. 

En esta época surgieron don partidos Ilamadoet libe--

rol y conservador, el primero propugnaba en cuanto a lo forma - 

de gobierno le republicana, democrática y federativa. El progra 

me del partido conservador difería punto por punto del liberal, 

puós adoptaba el centralismo y la oligarquía de loa clases pre-

paradas y con el tiempo no inclinó hacia In formo monárquico. 

"En efecto, la primera de las conatitucionea centra--

listan de esta época: la do 1836, no significaba, en esencia,si 

no lo consolidación de la situación de las ciasen privilegiada°. 

El criterio antilgualarinto en el que esté aquella fincada se - 

halla sancionado no solomonte por lo acentuación de tratamien—

tos onpecialee o cloro y milicia, y por el hecho do que, en ere 

cada nómero, tonto unos como otros figurneen en lo propia corto 

fundamental entre los consejeros del prenidento, sino atendien-

do, fundamentalmente, al absurdo requialto de riqueza como °bit 

gación impuesta al mexicano; pues al expresamente ea exigute a- 
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éste poseer una determinada rento anual para alcanzar la cate-

goría de ciudadano, un tanto más elevado era la que deberla --

percibir, para poder desempeñar los principales cargos pdbli--

cosi mil quinientos pesos anuales para ser diputado, dos mil - 

quinientos para ser senador, y quien aspire a la titularidad - 

del Ejecutivo no podía percibir menos de cuatro mil, como si - 

le calidad y capacidad de las persones dependiera de sus ren--

tenla 3 

Podemos decir, que esta primera repdblica centralis-

ta vino aparejada una profunda inestabilidad política que did-

a lo patrio, en el corto lapso de once años, diecinueve gobier 

nos diferentes y que desembocó en lo acariciada propuesta del-

partido conservador que desde entonces no dejaré constantemen-

te servirse de algo para lograr su objetivo: establecer en el-

polo una menorquín de tipo europeo, regida por un príncipe ex-

tranjero, como ónice forme de resolver loa profundos males quo, 

dado nuestra incapacidad pare gobernarnos por nosotros mismos. 

El Congreso confió el proyecto de reformas o uno co-

misión do su sano, compuesto por Miguel Volantín, José Ignacio 

de Anzorena, José Haría Cuevas, Antonio Pacheco Leal y Francis 

co Manuel Sánchez de [agio, al dltimo do loo cuales se °tribu 

yó la intervenzión principal, en su elaboración. 

le comisión presentó un proyecto de.bases conatitu-- 

3. Sayeg Held Jorge,institucionoa de Derecho Constitucional Me 

xicano, edit. Porrda, ed. la., México, 1967, Pdg. 92. 
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cionalea, dincutido y al lin aprobado el 2 de octubre, dicho - 

proyecto ce convirtió en le ley constitutiva del 75 del mismo-

mes, que con el nombre de flanes para In nueva Constitución did 

fin al sistema federal, Lo nueva ley Fundamental se dividió en 

nieto eatatutou, y ex por ello :fue a la Constitución centralis 

tu se le concoce también como la Coentitucián de los Siete te-

yen. la primera de ellas foé promulgada el 15 de diciembre de-

11135; de leo seis leyes reutunten que ya no se publicaron por-

separado sino de una sola vez, la segunda fué la mos combatido, 

pues iniciada no discusión en diciembre de 1835, se aprobó has 

te abril de 1836, En ella se estableció la institución llamada 

Supremo Poder Connervodor, que en concepto de le mayoría de la 

()tiembles vino a ser el arbitrio suficiente para que ninguno de 

loo treo poderes pudiera traspasar los limites de aun ntribu--

clanes. fl Congreso término la Constitución el 6 de diciembre, 

aprobó lá minuto el 21 y entrego el texto el 30 del mismo mes-

de diciembre. 

Por lo que respecta a lo reseña histórico del tema - 

en estudio ea en lo ley Quinta de la multicitada Constitución, 

el aubtftulo que habla sobre: Prevenciones generales sobre lo-

adminintroción de justicia en lo civil y en lo criminal. 

Y es precisamente en loa orticulon 46 y 47 de dicha-

ley fundamental, donde encontramos tales referencias; ya que - 

el articulo 46 en formo textual dice: "Cuando en el progreso - 

de la causa, y por aun conatencios particulares, apareciere que 

el reo no debe sur castigado con peno corporal, será puesto en 

libertad, en los términos y con ins circunstancian que determi 
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iteró le ley." 

Anf miumo el articulo 47 cm el que món nos acerco al-

teme en referencia, pu0u ya hablaba de un término de tren citan-

para que el prenunto reo me le tomaré su declaración prepernto-

ria; para que como conuecuencia de lo anterior el Juez estuvin-

ue en posibilidad de reualver uu situación Jurídica; por lo que 

en forma textual, tranacrlbiremee lo que docto dicho articulot-

"Dentro de los treu dios en que un verifique la prisión o del" 

alón, ee lamerá al presunto reo su declaración preparatoria; en 

ente acto ea le monifeeturó la canea de cate procedimiento y el 

nombre del acusador, si lo hubiere; y tanto esta primera decla-

ración, como len demóu que no ofrezcan en la canea serón recibí 

das sin Juramento del proceded°, por lo que respecta a nue he--

chau propios." 

Eo decir, que eute dltimo articulo ya imponía u obli-

gaba al órgano Jurisdiccional a tomarle pu declaración prepara-

toria al inculpado, para que riel miumo el Juez estuviere en po-

eibilidad de resolver su situación Jurldica, o sea, concedióndo 

le la libertad o sien custigAndolo con pena corporal, cuando --

ami procediere. 

5.-EN LA CONSTITUC1ON DE 1057. 

Por lo que respecta a la presente constitución, lie --

convoco al congrua° Constituyente el 16 de octubre do 1655, cu-

ya convocatorio fué expedida por Don Juan Alvarez, De conformi-

dad con el Plan de Ayutla, ratificado en ente punto por el do - 
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Acapulco, la convocatoria utilizada fué la de 10 de diciembre 

de 41,que hebra favorecido en las elecciones n la mayoría li-

beral del Congreso del 42; El Congreso tenla previsto reunir-

pe en Dolores Hidalgo el 14 de febrero, posteriormente la con 

vocatoriu por decreto de Comonfurt en el punto relativo o la-

mode delCongreso, éste se reunid en la ciudad de México el 17 

de febrero de 56 y al dfn siguiente llevó a cabo la apertura-

solemne de 3U0 sesiones. 

Pura la comisión del Constituyente, que debla compo-

nerse de siete propietarios y dos suplentes, fueron nombrados 

como propietarios: Ponciano Arriega de Presidente, Mariano Ve 

fez, Isidoro Olvera, José 14. Romero Olaz, Joaquín Cardoso, --

León Guzmán y Pedro Escudero y Echunove; como suplentes, Jood 

M. Mata y José N. Cortés Esparza. 

En la comisión as! integrada predominaban los modera 

dos pués ademán de Arriuga, adío estaban conceptuadas, y ha—

brían do conducirse como puros, Guzmán, Mota y Uvera. ¡nen--

tisfecho Arringn, obtuvo en la sesión del 22 de febrero que - 

so agregaron otros dos miembros; la elección recayó en los pu 

roo °campo y José M. del Castillo Velasco. 

Entre los diversos problemas que agitaron y dividie-

ron profundamente o lo asamblea durante la discusión del pro-

yecto, sobresale como característica de In época y por decisi 

vo,e1 referente as! debla expedirse una nueva Constitución o-

reotablecerse In de 1024. 
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Con el apoyo Jai gobierno, los moderados defendieron 

esta Mima posición, Uno de loo que más habrían de destacarse 

entre (ilion el Diputado Marcelino 1.:astaneda, presento en la se 

eién del 20 de febrero un proyecto de Ley, proponiendo que se-

restableciera como único Constitución la de 1824, con el Acta-

Constitutiva que le precedió y la de Reforma de 47, En la se--

alón del 25 de febrero In discusión del Proyecto de Castañeda-

fué desechada por la encano moyorfe de 40 votan contra 39. 

"La jornada del 4 de septiembre fud acaso la más al-

ta y sin duda la ella trtiecendental en la vida del Congreso ---

Constituyente, recogió los últimos convulsiones de una época y 

o partir de ese din lo vertiente de la historia de México tomó 

otro declive, Por esos títulos la Jornada del 4 de septiembre-

ocupa, sin uauperlo, uno de los mejores lugares en nuestro fas 

tos parlamentarios" 4 

Sin lugar a dudan lo anterior manifestado por el au-

tor es a consecuencia de lo cerrado que estuvo la votación. La 

botella habla sido ganada por los moderados, según lo manifies-

ta Zarco, "Pero en loa vencedores se notaba cierta vacilación-

que pararlo inexplicable", edad° el cronista. Los progresistas 

se lanzaron ul asalto con habilidad y denuedo, y asidos del --

clavo ardiente de un mero trámite convirtieron su derroto on - 

victoria. 

4. Op. Cit. Felipe fono Ramírez, Lotes Fundamentales de México; 

PAge. 590 y 599. 
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El 5 de febrero de 1657 fui jurada la Conatitución,-

primero por el Congrego integrado en esos momentos par más de-

96 representantes, deupuéu por el presidente Comonfort, f I 17-

del mismo mes la arramblen constituyente clouuurd suu sesiones-

y el 2 de marzo se promulgó la Constitución. 

Los nuevos poderes federales quedaron instalados, el 

8 de octubre el legislativo y el 1" de diciembre el ejecutivo-

y el judicial, Lo presidencia de lo Repdblice recoyo en COM011.. 

fort, cuya popularidad obligó e retirarse a Don Miguel lerdo - 

de Tejado, candidato de los puros. Pare presidente de la Supre 

me Corte, cargo que llevaba aparejada el de vicepresidente de 

la Repdblico, fuá elegido en los comiciou Don Benito Juárez, 

Bojo la presión de loe pronunciamientos que estalla-

ban por todos partes, el Congreso concedió facultades extraor-

dinaria° al ejecutivo, que prácticumente prorrogaban le dicta-

dura. El dio 15 de diciembre do eso ano de 1857 Zulongo mostró 

su plan de pronunciamiento o Onz, quien sugirió alguna modifi-

cación. El 16 Buz denunció la conjuración ante In Cámara y 01-

17 ea pronunció en Tocuboyo el general Zuloaga, do acuerdo con 

un plan de loe más usualear desconocimiento de lo Constitución 

reconocimiento do Comonfort, convocación do un nuevo Constitu-

yente. 

La guarnición de la capital y el gobernador del Dis-

trito ayudaron ol plan, el Ayuntamiento y verlos ministros re-

nunciaron, fueron reducidos a prisión Juárez y Olvero, preoi--

dente respectivamente de lo Corte y de lo Cámora.E1 19 el presí 
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dente Comonfort ve adhirió al Plan de Iacubaya, deupués de pro-

nunciar la frase que ue le atribuye: "Acabo de cambiar mis ortl 

cubo legales de providente por los de un miserable revoluciona 

rio." 

Zuloaga desconfiaba del espirito vacilante de Comonfort y 

temiendo que ue entregara u loo radicales, lo deuconoció el 11-

de enero de 56. Comonfort requirió el auxilio de loe puros y pu 

uo en libertad u Juárez, quien marcho al interior, amunid la --

presidencia de la Repóblica y reivindicó la Vigencia de la Cone 

titución de 57. 

Ahora bien por lo que respecto u lo referencia hiutórica-

de In garentle Constitucional de 72 horas, es en el titulo 1,--

sección 1, que habla sobre loe derechos del hombre y ea precien 

mente en el ortleulo 19 de la Constitución en comento, donde en 

centramos antecedentes puco, el articulo mencionado ya imponte-

un término que obligaba a In autoridad judicial e resolver su - 

oltuación jurídica, yo veo dictando un auto de formal prisión o 

un auto de libertad, haciéndose sabedor de que si el juez no re 

oolvla la situacidn del inculpado en dicho término ue consti---

lulo responsable y por lo tanto acreedor a una sanción. 

Por lo que a continuación tronueribiremoo dicho articulo: 

"Ninguna detención podré exceder del término do tres dios, uin-

que se justifique con un auto motivado de prisión y lo demtis-

requisitos que establezca la ley. El sólo lapso do cuto tér-

mino, constituye responsables a loa agenteu, ministras alcoi-

deu o carceleros que lo ejecutan, todo maltratamiento en --

la aprehensión o en lau priuioneu, toda molestia que ue infle 
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ra sin motivo legal, torio anhela 6 contribución en las cdrcele% 

es un ahuuo que deben corregir las leyes y castigar severamente 

tau autoridades." 

del mismo el artículo 20 de la misma ley fundamentnl-

en su fracción II ordenaba que: se le tome su declaración prepa 

rotería dentro de cuarenta y ocho horas, contadas desde que --

ente a disposición de su juez. 

Por lo que podemos decir que dichos artículos ya eran 

un adelanto en cuanto a len garantían del reo y un antecedente-

cael exacto del tema en estudio. 

6.- EN LA CONSTITUCION DE 1917. 

Por lo que respecta u la Constitución de 1917 que co-

la quo Roo rige actualmente, podemos decir, que el antecedente-

respecto de la garantía constitucional de 72 horas para que el-

juez resuelve In ultuncidn jurídica del inculpado lo encontra-

mos primeramente en el Proyecto de Conatitución preenntado en--

diciembre de 1916 por el primor jefe de la Nación Don Venustin-

no Carranza; y precisamente en el Titulo Primero Sección I, da-

las gerantina Individuales, en el articulo 19, y que duela: ---

" Ninguna detención podrá exceder del término do tres dios, sin 

que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se 

expreanrdn el delito que se imputa al acusado, los elementos -- 

que constituyen aquél, lugar tiempo y circunstancian de ejecu—

ción y los dato° que arrojo In averiguación previo, loa que de-

ben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer - 

probable in responsabilidad del acusado. la infracción de enta- 
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disposición hace responsable u In autoridad que ordene In de—

tención o la connienta, y 9 los nqenteu ministros, alcaides o- 

carceleros que le ejecuten. 

"Las hechos uenalndos en el auto de formal prisión - 

verán Forza/lamente In materia del proceso, no podrán cambiarse 

puro alterar le naturaleza del delito. Si en In secuela de un 

proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del - 

que se persigue, deberá ser objeto de acusación separada, sin-

perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, al - 

fuere conducente. 

"Todo maltratamiento en la aprenhenaión o en los ---

prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda 

gabela o contribución •en loo cárceles, es un abuso que nevó co 

regido por loa leyes y reprimido por loa autoridades. 

Por eso al Jefe del Ejecutivo Federal Don Venuatiano 

Carranza, antes de dar a conocer, el proyectó de Conetitución-

de diciembre de 1916, lanzó un mensaje al Colaituyente de esa-

época en el que monlfestabal 

"Los jueces mexicanos han sido, durante ni pellada--

corrido donde la conutimazión de lo Independencia beata hoy, --

iguales n loo jueces di la época colonial: alloa son loe encar 

godos de averiguar loa delitos y buscar las pruebas, a cuyo - 

efecto siempre ne han considerado autorizados a emprender ver-

daderos asaltos contra loa reno, para obligarlos a confesor,lo 

que sin duda alqiin desnaturaliza las funcionen de la judicatu 

ru:. 
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co" 	sociedad entera recuerda horrorizada ;os atenta- 

dos cometidos por jaeces que, ansiosos de renombre, vetan con - 

positiva fruición que llegase a sus manos un oto c.. 	q,Je íes -- 

permitiera desplegar un sistema completo de aprehensión, en mu-

chos casos contra personas inocentes, y en otros contra lo ----

tranquilidad y el honor de las familias, no respetando, en sus-

inquisiciones, ni las barreras mismas que terminantemente esta-

blecerla In ley". 

Es decir, que Don Venustiaro Corranza sabía q,Je e 

órgano jurisdiccional no resolvfa como ordenaba la ley, sino --

que en ocasiones resolvía la situación de un inculpado a su li-

bre arbitrio, es por lo que el Ejecutivo lanzó el mensaje a los 

Diputados para que éston entendieran la problemática de la ad--

ministrncién de justicio, y así al legislar sobre la materia - 

en comento, lo hicieran con todas los atenciones debidas. 

El proyecto del Primer Jefe fúé aceptado en la casi-

totalidad de las innovaciones que respecte a la Constitución --

de 57 proponía en punto la organización politica. En la matlana-

del 31 de enero de 1917, ne firmó lo Constitución. Por la tarde 

rindieron la protesta de guardarla, primero los diputados y des 

pués el Primor Jefe, 

Desde eldecreto de septiembre de 16, que reformé el-

Plan de Guadalupe para convocar al Constituyente, se noble de - 

reformar a lo Constitución de 57 y no de expedir una distinta.-

Sin embargo, se habla expedido de hecho una nueva Carta Magua:-

más para quedar dentro de la competencia que su normo creativa- 
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habla impuesto al órgano constituyente, el instrumento consti-

tutivo se llamó haciendo alusión el de 57 "Constitución Politl 

ca de los ístalas Unidos He.icanos", que reforma la del 5 de - 

febrero de 1857" la del 17 ea sin duda una Constitución, por - 

su contenido y por su nombre; 73ro por respecto a la de 57, se 

impuso el único contenida de reformarla. Eu una Constitu:ión - 

que reforma a otra Constitución. le Constitución fué promulga-

da el 5 de febrero de 1917 y entro en vigal. el 1 0  de mayo del-

mismo año. 

Por lo que respecta n1 Proyecto de Constitución pre-

sentado por el Ejecutivo y en lo tocante al articulo 19 de di-

cho Proyecto lo único que cie modificó al promulgarse la Consti 

Lucido del 17 fijé el segundo párrafo que quedo de lo siguiente 

manera: 

"lodo proceso se siguiró forzosamente por el delito-

o delitos aeñaladoa en el auto de formal prisión. Si en la se-

cuela de un proceso spareciere que se ha cometido un delito --

distinto del que se persigue, deberá aquel ser objeto de acusa 

clón separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse - 

la acumulación, si fuere conducente". 

Podemos decir entonces que el antecedente de le ga—

rantía Constitucional de 72 horas prevista en el articulo 19 - 

de la actual Ley Fundamenta/ que nos rige y que es la que nos-

ocupe, lo ea precisamente en el multicitado Proyecto de Conati 

tución presentado en diciembre de 1916. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

CONTRADICCION DEL SEGUNDO PARRAN) DE LOS ARTICULOS 

161 DEL CODIGD FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 

297 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEI. DI5--

TRITO FEDERAL CON LO ORDENADO POR EL ARTICULO 19 -

CONSTITUCIONAL. 



CAPITULO II. 

CONTRADICCION DEI. SEGUNDO PARRAFO DE LOS ARTICUtOS 161 Int CODI 

GO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 297 DEL CODIGO DE PROCE-

DIMIENTOS PENALES DEL DISTRITO FEDERAL, CON LO ORDENAUO POR Et-

ARtICULO 19 CONSTITUCIONAL. 

Antes de entrar de lleno ul capitulo que nos ocupa,-

convendrio primeramente, mencionar, aunque, en formo somera qué 

es un término, qué en el término constitucional de uctentn y --

dos horno y cutlieu non las posibles reeolucioneu que puede dic-

tar el órgano jurisdiccional al vencerse dicho término conutitu 

clonal, como ea un auto de formal prisión, un auto de nujeción-

o proceso y un auto de libertad par falta de elementou pare pro 

cenar. Por lo que empezamou a analizar coda uno de los concep—

tos nnterlormente mencionados: 

TERMINO: Plazo "(Del latín placitum, convenido; tér-

mino o tiempo nen:liado paro una cuan). Uno de loo modalidades - 

a que puede estar !sujeta una obligación eu el plazo o término - 

definido como un acontecimiento futuro de realización cierta al 

que dato sujeta le eficacia o extinción de una obligación". 5 

El legislador emplea ambos conceptos como sinónimos, 

ala embargo la doctrina loe diutingue: el término en el momento 

en que ha de cumplirue o extinguirue una obligación y el --- 

5.-Diccionario Jurídico Mexicano, Inutitolo do Invoutigocionoo- 

Jurldicau, Tomo 4, Un. ed., Edit. Porrón, México, 1995, ----

Pág. 2426. 
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plazo ee el lapso en el cual puede realizarse; en otras pala-- 

breo, el término es el fin del plazo. 

Se le elauif ice en uuspenoivo o extintivo, conve,i7in- 

nal, legal o judicial, y determinado o indeterminado. 

Se llama término uutipeluivo cuando la realización de-

loe efectos jurldicou o la exigibilidad de una obligación, ectó 

cajeta a la llegada de un neonteeimiento,  Ortíz Urguidi (p.479) 

dice que; "El término uuspenalve retarda la posibilidad plena - 

de efectos, con lo que se quiere decir que alquiler; si ce produ-

cen, "Su nombe proviene precisaminte porque suspende lo °vi ran-

ele do un acto jurídico huata el cumplimiento del término o pie 

zo. (por ejemplo una compraventa o plazo). 

Es extintivo cuando uu cumplimiento extingue loa efec-

tos de un, acto jurídico, mismos que curtieron plenamente balita-

que un venció el término o plazo fijado. (el contrato de arren-

damiento por un año). 

El plazo es convencional o voluntario cuando se ha fi-

jado por loo parteu;es legal cuando as determinado por uno nor-

ma jurídico de observancia general, esta última es ejemplo del-

tema que nos ocupa, en virtud de que la Constitución es la nor-

ma fundamental de observancia federal, y el articulo 19 del mis 

mo ordenamiento señala un termino de aotenta y dos horas pura - 

que le autoridad judicial resuelva la actuación jurídica del in 

culpado una vez que note dltimo ea puente a su dispouición, ye-

nes dictando un auto de formal prisión, un auto de sujeción a - 
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proceso o un auto de libertad por falta de elementos para pro- 

CCM. 

El plazo es judicial cuando es fijado por autoridad 

jurisdiccional para le realización de determinados hechos. 

El plazo as determinado, ciando se conoce la fecha-

precisa de llegado e indeterminado cuando el acontecimiento ne 

cesariamente ha de llegar pero 3C ignora el dto preciso (mzer-

te). 

TERMINO CONSTITUCIONAL DE 72 HORAS.- Podemos defi—

nirlo de la siguiente manera: Es una garantía Constitucional - 

que tiene au fundomanto ea el artículo 19 del mismo ordenamien 

to que obliga al órgano jurisdiccional a resolver la situación 

jurídico del inculpado, ya sea, dictando un auto de formal pri 

alón cuando se acrediten los elementos del tipo penal del dell 

to que se amputo al, detenido y hagan le probable reaponsabili-

dad de dote o bien un auto de sujeción o proceso sin restric--

cidn le la libertad personal y por Mimo un auto de libertad 

por falto de elementos para procesar. 

El articulo 19 de lo Conotitucidn Política de los - 

Estados Unidos Mexicanos, impone a los juecou lo obligación - 

de resolver acerca de lo ultuacidn jurídica del acusado dentro 

del término de uetents y don horas, apartir del momento en que 

fue hecho ou consignación por el Ministerio Pdblico, sin que - 

Lie constituya impedimento para dictar dicha resolución la ou--

puesta incom,ietencia del Juez do] conocimiento. No es exacto que de 
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resultar cierta tal incompetencia, ue violen garantías indivi-

duales al indiciado toda vez que la ley procesal declara váli-

das las primeras diligencias practicadas por el juez, adn cono 

do resultase incompetente, siempre que las mismas no admitan - 

demore como lo son la recepción de la declaración preparatoria 

del inculpado y el propio auto de término. 

El término de setenta y dos horas ea para el juez.-

De pecho la detención de un individuo se justifica, sin auto - 

de formal prisión hasta por setenta y cinco horas, pues el pro 

pie articulo 19 obliga a los custodios a esperar tres horno --

mil» de las entente y dos burile ueñaladas en el mismo artículo-

constitucional. 

El sute de formal prisión constituye una preciosa - 

garantía para la libertad y le seguridad jurídica de loa ciudo 

donan, por ello es indispensable que el juzgador observe enero 

solamente las normas constitucionales correepondienteu; de -

no hacerlo, incurre en responsabilidad, que ue exige o través-

del juicio penal, y so sanciono severamente. La base de asta - 

responsabilidad apareció en la propia Constitución, el texto-

anterior a 1993. No ea frecuente que meto suceso en efecto, ea 

punible lo infracción a los derechos póblicou subjetivos reco-

gidos en el capitulo 1 del titulo 1 de la Ley Fundamental, pa- 

ro no lo es, en cambio, excepcionalmente, 	los articulas 19 y- 

107, Fracción XVIII actualmente derogada, a própoeito de in-

formal prisión. Una vez que el primer párrafo del articulo 

19 habla ordenado el auto para justificar la detención del - 

individuo y habla resuelto cuales eran sus elementos y en qué- 
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tiempo debía dletarue, (Andra: "La infracción de ceta ditiposi--

ejem hace renponuable a la autoridad que ordene la detención, - 

o lo consienta, y a los agentes, ministros, alcaides o carcele-

ros que la ejecuten." 

51 vigente primer párrafo del artículo 10 atrajo par 

te de las prevenciones contenidas en lo fracción XVIII del tul! 

culo 107; otras fueron recogldou en el artículo 16. Lo en el or 

ticulo 19, pueu donde se indico actualmente que "Ion cuutodios-

que no reciban copio autorizada del auto de formal prisión den-

tro del plazo" de setenta y das bocea al que nos hemos venido - 

refiriendo, "Deberán llamar la atención del juez sobre dicho --

particular en el acto mismo de concluir el término, y si no re-

ciben la constancia mencionada dentro de los tren horas aiquien 

tea pondrán al inculpado en libertad". No huy novedad on esto - 

redacción con respecto e la anteriormente contenida en el urticu 

lo 107, como no sea hablar de "custodien", genéricamente, en --

vez de hacerlo de "agenten, ministros, alcaides o carceleros",- 

Deuda luego, ente excarcelación no exonera de responsabilidad - 

al Inculpado,  pondré requerir el libramiento de nueva orden de 

aprehensión, y el proceso seguiré su curso. 

AUTO DE FORMAL PRISION. 

De acuerdo con la preceptuado en el artículo 19 Cona 

titucionol y las leyes adjetivan de la materia, tanto Federal 

como del Dietrito Federal, el auto de formal prisión ea la re 

solución jurisdiccional, dictada dentro del término do entente 
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y dou lloran de que el inculpado queda a dial:el:telón del juzga 

dor (plazo que Be puede diplicar, n salicltud del inculpado o-

nu defensor y en beneficio de la defensa)en que 00  fijen loe  - 

hechos materia del proceso, estimando:7e acreditados plenamente 

loe elementos del tipo penal deldelitn que se impute al deteni 

do y bagan probable la responsabilidad de ¿StO.Arif Mi$1113 que - 

date plenamente comprobada a favor del Inculpado 31guna cir—

cunstancia eximente do responsabilidad o lee extinga la acción 

penal. 

Todo auto de formal prlaión contendrá indispensable-

mente requisito) medulares y formales. Los primeras catón pre-

vistos ea el artículo 19 de la Constitución y son les Blguien-

tes: 

Que esten acreditados los ulemantou del tipo penal--

del delito que se imputa el detenido (catee cuerpo del delito), 

así como los datos sobre le probable responsabilidad del mismo; 

esto elltímo puede no autor suficientemente acreditado, ee re--

quiere solamente lo presunción; en cambio en loo elemento) del 

tipo penal siempre deben comprobarse plenamente. 

Para ilustrar el criterio anterior, non permitimos - 

Invocar diversos tesis y jurisprudencias que o continuación --

trascribiremos: 

CUERPO DEL DELITO, CONCEPTO DE.-Por cuerpo del delito 

debe entenderse el conjunto do elementos objetivos que constltu 
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yen In materialidad de In figura delictivo deucrita concreta—

mente por la ley penal, y In d:terminación que tiene por acre-

ditado el cuerpo del delito debe apoyaren en la demoutracián - 

de le exiatencie de un hecho, con ladee sus elementos constitu 

tivou, tal como lo define ln ley al considerarlo delictivo y - 

seAalar la pene correspondiente. A.O. 1724/1973. joné Suárez - 

Palomares. Octubre 26 de 1973. Primera Sala, Séptimo Epoca, vo 

lumen 58, uegunda parte, p4q. 27. 

CUERPO DEL DELITO, COMPRODACION DEL.- La comproba—

ción del cuerpo del delito es la base del proceso penal; por - 

lo tenlo, no estando acreditados In totalidad de los elemen—

tos constitutivos del tipo delictivo, pero ni siguiere la moda 

lidad del mismo, no puede declarerue la reeponotibilidad jurldi 

co penal.- Primera Sola, boletín 1959, plg. 141. 

AUTO DE FORMAL PRISION.- Pare motivarlo, la ley no-

exige que ae tengan pruebas competnmente claree quo esteblez-- 

can de mudo indubitable la culpabilidad del reo; requiere óni-

cemente que los datos arrojados por la averiguacidn sean bes--

tanteo para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable le 

reaponeabilided del acusado.- (Primera Sala) Jurisprudencia nó 

mero 34 (Quinto Epoca), pág. 84, volumen Primera Sala, segunda 

Parte, apéndice 1917-1975. 

Hoy dle, el primer párrafo del articulo 19 dice, en 

cambio, que para emitir un auto de formal prisión ea necesario 

que de lo actuado aparezcan datos eufIclenteu que acrediten 
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los elementos del tipo penal del delito que ue impute el dele-

nido y hagan probablemente la responsabilidad de lote". 

Como se ve, fue descartada la noción de cuerpo del --

delito, largamente elaborada por la ley, la jurisprudencia y - 

la doctrina en Móxico, y en uu lugar quedó la noción no proce-

sal, mino sustantivo de "elementos del tipo penal", No es una-

nieta In doctrino sobre la identidad de autos. Hay debates de - 

escuela al respecto. Por eso resulta necesario que el legiula 

dor secundario tratando de puntualizar el alcance de loo tex-

toa constitucionales, resolviese mediante normas el debate --

doctrinal, De ente modo, los códigos de procedimientos pena-

les deciden lo que deben entenderse por elementos que Integran 

el tipo penal" y poMprobable responsabilidad" del inculpado. 

La descripción que hacen loe Códigos sobre este particular --

contiene,diversas referencias tl'enicau, de las que derivan --

los datos permanentes o constantes del tipo penal, aquellos - 

quo me hallan on cualquier tipo contenido en la ley punitiva-

y los datos circunstanciales o eventuales loa que requieran 

algunos tipos penales, pero no necesariamente todos. 

C1 Código federal do Procedimientos Penales, establo-

ce loa requisitos de fondo o de forma. El auto de formal pri-

alón se hace por eecrito;princlpin con la Indicación do la ho 

ro y la fecho en que se pronuncio, el nómero de In causo y el 

npmbru de la persona 	cuya enuncian Jurldice va a determinar 

se en un resultado o varion,se hace una relación de los hechos 
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contenidos en las diligencias de Averiguación Previa y de los-

practicados -lentro del término ie setenta y duo horas. 

1'1 texto del actual articulo 19 constitucional, no - 

enuncia loe llamados elementos de forma del auto de fo7mal pri 

alón, ea decir, el contenido de éste, loa mencionaba, en can.. 

bio, el texto anterior e 1993, Hay ciertas reglas a propósito-

de las resoluzionee judiciales en general, tomando en cuenta - 

• que son, en eser:ia, mandamientos de autoridad. Un auto do for 

mal prisión es un mandamiento que CUU33 ciertas molestias a --

restriccioneo en loe derecho° del individuo. Por eso debe ate-

nerse a lo ordenado por la primero parte del articule 16 cone-

litucionel, que estipular "Nadie puede ser molestado en su per 

50,13, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 

denandaniento escrito de lo autoridad competente, que funde y-

motive lo cause legal del procedimiento". 

En tal virtud, el auto de formal prisión debe cons-

tar por escrito y proceder de una autoridad judicial, precisa-

mente, a lo que la ley faculto pare dictarlo. Adonde, debe es-

tar motivado y fundado. La "motivación" se refiera a loe flechan 

en loe que Be apoye el mandato de auto:idad, que debordn opere 

cer debidamente descritos y probados. Le "Fundomentsción" elu-

de a los preceptos jurídicos en loa que se su:nonio. 009 manda-

to de autoridad. Si en troto, por ejemplo de un delito de homi 

cidio, en loe motivos" del puto figuraran la doecripción de --

leo causen de lo muerte, acreditada al través de prueban lega-

jen, y lo relación entre el °ejote a auten Be atribuye esa ---

muerte y el hecho mismo de le pérdida de lo vida. En los funde 
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monteo del auto se indicarán los preceptos que establecen el - 

tipo penal de homicidio y In responsebilldnd atribuida ill in-- 

culpado , así como la notición prevista en la ley. 

Sin perjuicio de lo antes dicho. que en aplicable a-

cualquier acto de autoridad que infiere alguno molestia a un - 

ciudadano, la Fórmula anterior del articulo 19 pormenorizaba - 

el contenida del auto de formal priolón. Se dueto que éste de-

berle expresar el delito que se imputaba al acusado, los ele-- 

mantea qua lo constituyeron, el lugar, el tiempo,y las etrcons 

toncioe de ejecución de aquél, y loa demás datos que pormitie-

een comprobar el cuerpo del delito y hacer probable lo respon-

sabilidad del acusado. Si el auto ()millo sigma de etilos pun-

teo, incurría en inconstitucionalidad, combatible al través -- 

del juicio de amparo. 

El texto en vigor ye no detallo el contenido del au-

to de formal prisión. Sin embargo, ha de estarse a Ine norman-

da! articulo 16, a tau prevenciones de lo ley secundario y, --

en suma, a i(18 necenidadeo que impone lo lógica para dejar ---

acreditados los elementos quo integran el tipo penal del deli-

to imputado y demostrar la probable responsabilidad del sujo-- 

t o . 

te fecho del auto de formal prisión recinto gran ---

Importancia, pepo el articulo 19 conatltucional contiene un --

conjunta do garantías de libertad, que e lo vez oe constituyan 

en obligacionee ineludibles paro el órgano jurisdiccional, y - 

eón para los terceros puente) quo el articulo constitucional en 

comento seAole que: "Loe cuotodioo que no reciban copia autori 
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zeda del auto de formal prisión dentro del plazo de setenta y - 

dee horas, deberán llamar la atención de juez sobre dicho perti 

rular un el acto mismo de concluir el término, y si no reciben-

la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes — 

pondrán al inculpado en libertad". Con las nuevas reformas que-

so dieron a la ley adjetive de la materia en 1993 dicho término 

de setenta y dos horas se podré duplicar cuando lo solicite el-

inculpada, por si o por su defensor, el rendir su declaración - 

preparatoria, o dentro de las tres horas siguientes, siempre --

que dicha ampliación aun con la finalidad de aportar y desaho-

gar pruebas para que el juez resuelva su situación jurídica, --

tal y como lo establecen los articulo 161 del Código Federal de 

Procedimientos Penales y 297 del Código de Procedimientos Pena-

les para el Dlutrito Federal, en su segundo párrafo. Asi mismo-

la ampliación del plazo ea deberá notificar al director del re-

cluoorio preventivo, en donde en su caso se encuentre internado 

el inculpado, pare loa efectos a que ne refiere la ¿litigia parto 

del primer párrafo del articula 19 constitucional. 

Podemos decir que la brevedad del plazo de setenta y-

dos horas podía limitar el ejercicio do una defensa eficaz, sin 

embargo desde nuestro punto de vista, creemos que dicho amplia-

ción deberle estar contemplado en el propio articulo 19 en for-

mo cloro y precisa, ea decir, que el articulo en comontu debe—

rte de contener lo plasmado en loa leyes adjetivos, queriendo-

decir con lo anterior que el multicitodo articulo 19, debe con-

tener en forma expreaa la duplicidad del término constitucional 
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de setenta y don horas, pura que no quede duda si en procedente 

o no dicha ampliación. Si bien es cierto que lo duplicidad del-

término Constitucional no perjudica al inculpado, es más proba-

ble lo beneficie al aportar pruebas el órgano jurisdiccional pa 

re que éste resuelva favorablemente, sin embargo me está rom---

piendo con el orden jerárquico de leyes; pues el articulo 19 so 

lamente habla de un término de setenta y don horno para que el- 

Juez reouelva su situación jurídico del inculpado, ahora bien - 

el mismo articulo habla de que la prolongación en perjuicio del 

inculpado será sancionado por la ley penal, aquí no sabemos en-

forma precies si se estó refiriendo a la outorida o da la pau-

ta para que se apliquen las artículos 161 del Código Federal de 

Procedimientos Panales y 297 del Código de Procedimientou Pena-

leo para el Distrito federal, ambos en su segundo párrafo, pues 

como dijimos 	anteriormente que probablemente la ampliación -- 

del término constitucional beneficie al inculpado, es decir, --

queda a In interpretación, en virtud de que el articulo 19 no - 

ordena en forma clara si es procedente o no dicha ampliación, - 

por lo que considero que se cató alterando lo ordenado en el ar 

ticulo 19 de nuestra Carta Magna. 

Por otro parto loa efectos del auto de formal prisión 

son los siguientes: el sujeto queda sometido o lo jurisdicción-

del juez; justifico la prisión preventiva y preciso el delito o 

delitos por el que ha 'de seguirse el proceso. 

Al mencionar lea referencias temporales que contiene 

nuestra Ley Suprema, aludimos al plazo de setenta y dos horas, 
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contadas de momento a momento. (tres días naturales). 

Fl artículo 19 Constitucional fija para que la auto 

ridad judicial resuelva la situación del detenido que se en—

cuentra a su diaponlción. Fato se define, precisamente median 

te un auto de formal prisión, un auto de dujecidn a proceso - 

o bien un auto de libertad por falta de elementos pura proce-

sar. Ul incumplimiento de unte deber judicial apareja respon-

sabilidad penal. 

Y por óltimo el articulo 197 del Código Federal de-

Procedimiento:: penales en su negando párrafo determina que: - 

"Se entenderá que el inculpado queda a disposición del juzga 

dor para loe efectos constitucionales y legales corroapondien 

ten, dende el momento en que In policía judicial, en cumplí--

miento de la orden respectiva, lo ponga o disposición de ---

aquól en le prisión preventiva o en un centro de salud". 

AUTO DE SUJECION A PROCESO. 

El auto de sujeción o proceso, es una resolución que 

se dicta cuando se acredita que hay bese para iniciar un proce 

so, por estar acreditados los elementos del tipo penal del de-

lito que se impute al detenido y hagan probable la responsabi-

lidad de date. La diferencie que tienen con el auto de formal-

prisión, reside en que el auto de sujeción a proceso se dicta-

cuando el delito imputado no tiene señalada pena corporal, o - 

bien alternativa o disyuntiva.E1 fundamento legal de lo ante--

rior, ue encuentra establecido en el articulo 19 Conntitucional 
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que manifiesta: "Sólo por delito que merezca pena corriere' ha-- 

bril lugar a prisión preventiva". 

El auto de sujeción tiene todos len requisitos medu-

lares y formales del puto de formal prisión y en el ae ve clic.  

remonte que su objeto está en dar base al proceso. 11 auto de - 

sujeción a proceso, surte luden loa efectos del auto de formal-

prluión, con excepción del relativo o la priulón preventiva. 

Cuando venga el caso lo crimiulón de un delito no san 

donado con pene privativa de libertad, o conminado solamente - 

con sanción alternativa u disyuntiva, carece de sentid) ;lohlor-

de auto de formal prisión, pues justamente, le prisión queda -- 

descartado como consecuencia de dicho auto; ea improcedente la-

restricción do lo libertad, por lo que ea mejor hablar de auto-

de sujección u proceso. 

AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. 

También llamada auto de libertad por falta de méri--

toa, es la resolución dictado por el juez al vencerse el térmi-

no Constitucional de setenta y don horca, en donde ue ordenará-

que el indiciado sea restituido en el goce de lo libertad; dl--

cha reuolución so fundará en lo falta de pruebas relativas a lo 

exiuten)in de los elemento(' del tipo o de la probable reoponao-

bilidad del Indiciado; contendrá el din y la hora en que se --

dicte y deberá estar firmada la resolución, tanto por el juez - 

como de uu Secretario que lo autorice. 

Esta resolución no impide que pooteriormente,con nue 
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vos datos de proceda en contra del indiciado. (artículo) 302 - 

del Código de Procedimientos l'encalen del Distrito Federal). 

1.-It. AlllICULO 19 CONSIIINCIONAL COMO LEY FUNDAMENTAL. 

Aquí vamos a definir primeramente el concepto de Cona 

titoción, nnf mismo cuál es la concepción que se tiene de lo sin 

mo por las grandes tratadiates del derecho, y consecuentemente-

entraremos al tema en estudio. 

Y así encontramos que el diccionario jurídico define-

lu Constitución de la siguiente manera: 

Constitución: "( Del latín Conolitu- tío- anis), for-

ma o sistema de gobierno pie tiene codo tetado; ley fundamental 

de lo organización de un Estado. "6 

Por otro parte Rafael de Pina dice que Constitución - 

es: "Un orden jurídico que constituye el Catado, determinando - 

su estructura polltice, sus funciones curecterfaticas, los pode 

reo encargados de cumplir, 	los derechos y obligaciones de -- 

loa ciudadanos y el elaterio de garentleo neceneriee para el man 

tenimiento de la legalldad," 7 

también dice que: "Ea un documento legal de rango fun 

dementa) por el que rige le vida política do un pala y que, por-

reglo general, suele contener une parte organice (órganos y re-- 

r76177-Err7-6rEEMSW17-JUFMEE7 Instituto de Investigacioneo Ju 

rfdicea. Pag. 650. 

7.Do Pino Rafael, Diccionario de Derecho, 20o ed., Edil. Porrón, 

Héxico, 1994 Pág. 104, 
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leciones entre los mismos) y una parle dogmatice (derechos y - 

libertades del individuo y de los grupos), dolido, comórimente,. 

de una rigidez especial, sobre todo en materia dr reforma, de - 

una primacía tanto formal como material sobre loo restantes do-

cumentos y reglas jorldicas". 

Seo/ti Aristóteles, la Constitución es el sur del Esta 

do. Para este autor la Constitución politica "Cs la organiza--

ciln, el orden establecido entre loa habitantes de la ciudad... 

"fu la organización regular de todas las magistraturas, princi-

palmente de la magistratura que es duela y soberana de toda;... 

La Constitución misma es el gobierno." H 

Para Schmitt, la Constitución es le manera de ser del 

retado, por cuanto la unidad polftica del pueblo. 

Sieyea, el clásico doctrinario francés del siglo ----

XVIII, declara que "In Conatltuclón comprende a la vez la forme 

ción y la organización interior de loa diferentes poderes póbli 

con, su correspondencia necesario y su independencia reciproco". 

Manuel Garete Pelayo. "ha referido a que necenorlamen_ 

te el vocablo Constitución de por al ton poco concreto, va segui 

do do un adjetivo: por ejemplo, Constitución jurídica, real, pu-

ntica, normativo, material, formal, empírico, ideal, etcétera:-

"más como sucede que lo que aparece como adjetivo ea en realidad 

sustantivo, el resultado ea que a tules contraposiciones se leo- 

73. Aristóteles, Lo Political  libro 	L ed., Edil. Madrid, -- 

Inatituto de fotudios Polfticoa, 1951, pág. 105. 
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escupo lo Constitución como un Lodo." 9 

Tan en cierto lo posición de García Peloyo que basto 

Schimitt para dar un enfoque más concreto establece su cálebre-

closifieliCió0 de loo Constitucionen por ou sentido ideal, poni-, 

Livo, absoluto y relativo. 

Oryce no solamente es conocido por su célebre clasi-

ficación de las Constituciones en L'U-lides y flexibles sino que-

ademda considera que la Constitución es "el complejo total de - 

leyes quo comprenden los principios y las reglas por los que la 

comunidad está organizada, gobernada y defendido" lo que noe pe 

roce muy acertada. 

"La Constitución un sentido material ha dicho Kelnen 

está conatituida por los preceptos que regulan la creación de-

normas jurfdicen generales y, especialmente, la cración de In--

yes". (Por lo que expresa) Pero mis adelante el autor citado re 

conoce que el concepto de Constitución, tal como lo entiende - 

la leerla del Derecho, no ea enteramente igual al correspondien 

te concepto de la leerle politice. 

Lo Constitución en sentido formal dice Releen, os --

cierto documento solemne, un conjunto de normen jurídicos que - 

odio pueden ser modificadas mediante le observancia de prencriE 

clones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificación de 

§:ffEFErj-ffETi7E-REIPM-7 Derecho Constitucional Comparado,. 0° 

ed., Edlt. Revisto do Occidente, Madrid, 1967, pág. 307. 
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tales normau. 

Para Jellinek: "la Constitución abarca loe principian • 

jurídicos que designan u Ion órganos nupremou del Estado, los mo 

don de su creación, out) relaciones mutuun, fijan el círculo de - 

su acción, y por (Mimo, la situación de ende uno de ellos res—

pecto del poder del Estado. 

Crear y organizar a loe poderes públicos supremos, do 

tóndolos de competencia, es por lo tonto, el contenido mInimo y- 

esencial de toda Constitución. 

En definitiva, consideramos que debe considerarse a-

la Constitución como la Ley fundamental y Suprema del Estado,—

que inane tanto u las atribuciones y 'Imites a la autoridad co-

mo a los derechos del hombre y de un Estado. Ademós, la Consti-

tución estípula los derechos y deberes tanto de los gobernados-

como do los gobernantes en orden o lo solidaridad social. El ré 

gimen constitucional ea la raíz primera del de las institucio--

nes politices, por cuento In organización de la sociedad pollti 

ea ea de siempre el almo de lo polis. También podemos decir que 

In Constitución ea el primer poder ordenador del Estado, yo que 

do la Norma Suprema se derivan los leyes orgánicos, leyes ordi-

narias, códigos, estatutos orgánicos y hasta reglamentos admi—

nistrativos. 

EL ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL COMO LEY FUNDAMENTAL. 

Anteriormente analizamos el concepto de Constitución 
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que sin lugar a dudas es sinónimo de. Ley Fundamental; sin emiar 

go doremos el concepto de rey Constitucional, y así el dicciona 

rio jurídico la define de la siguiente manera: "Iórm no con va-

rios significados referidos a normas que configuran o complemen 

tan una parte de lo Constitución Federal y que, en consecuencia 

poseen una jerarquía mayor a la legislación ordinario dentro --

del orden jurídico." 10 

fl artículo 19 figura, denlacadamente, entre los pre 

ceptos que concurren a formar la Carta Movie del delincuente; - 

como se suele decir, o mejor todavía, 	lo Carta del inculpado,-

el sentenciada, el ajecutado. Abarcar dos asuntos; por uno par-

te, en los pArrafos iniciales, el tema de la formal prisión o - 

la sujeción a proceso, que non actos procesales y situaciones - 

jurídicos; por otra en el ;Jarrero final, ciertas prevenciones - 

a prenden() de In reclusión, que han de aplicarse, ampliamente, 

lo mismo a la prisión preventiva que a la punitiva. 

Podemos decir que el artículo 19 Conntitucional os - 

Ley fundamental por estor prevista en la Constitución Política-

de loe Estados Unidos Mexicanos y precisamente en nu parte dog-

mática. La parte dogmótica son derechos inherentes a todo ser - 

humano, es decir, son derechoo fundamentalea de toda sociedad,—

vervigracia la libertad personal protegido contra detenciones - 

tirbitrariss."Inles derechos se clasifican teóricamente en don - 

categorías: derechos del individuo aislado y derechos del indi- 

10. Op. Cit. Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de laven-

tlgacioanen Jurídica, póg. 1964. 
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viduo relacionado con otros individuos. lodos aun derechos de - 

la persona frente al Estado, pero la primera categorta compren-

de derechos abeolutos, como la libertad de conciencia, la liher 

tad peruonal protegida contra las detenciones arbitrarias, etc. 

en tanto que lo segunda clase contiene derechos individuales --

que no quedan en ln esfera del particular, sine que al tradu-

cirte en manifestaciones saciaba requieren lo intervención or-

denadora y limitadorn del Estado, como In libertad de cultou,-

la de asociación, la de prensa, etcétera. lo tendencia actual - 

en a permitir la intervención reguladora del Vetado en toda cía 

se de derechos individuales, inclusive en el de propiedad, que-

unten se consideraba absoluto." 11 

Nuestro Constitución incorpora algunas serien de nor 

mea con materia penal. Es ésta una de los cuestiunee más dese-

rrolladanen el texto supremo, y evidentemente la que más entre 

cuantas aluden al hombre en purtfcular, a su condición indivi--

dual un la oocledad política, a uu potencial enfrentamiento con 

la sociedad y el Estado. Cl ser humano entra en conflicto fron-

tal con éstos, cobre todo, cuando se le atribuye la comisión de 

un delito. Entonces el Catado se eleva con todo su poderle tren 

te al individuo y en nombre de le uociedad ejerce In san grave-

de euu potentados: Ln función punitivo. 

En ene ámbito, la dura eacenti del castigo, entran en 

11.Teno Rumlrez Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 29m 

ed., Edit. Porrón, México, 1995, pág. 23. 
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riesgo loa valores fundamentales del ver humane: vida, libertad 

bonur, patrimonio. De ahí el esmero con que las Constituciones-

uuelen abordar el sistema penal: expresión, la mis viva, de lea 

convicciones autoritarias u democréli ou de la sociedad políti-

co. tu ninqón otro trance queda el hombre, ahora con el título-

de acusado, que apareja una disminución material, moral y jurí-

dico, tan desvalida ante el poder publico. fu por ello que la - 

Ley acude a aliviar ese deuvolimiento en prevención de lo injuu 

ticia al través de oendas garontlau en Favor del sujeto que ha-

d,linquido o a quien se inculpe por haberlo hecho. 

Loa garantías penales son, puco, el más poderoso, --

dramético instrumento de equilibrio entre el hombre y el Catado 

fu pouible aunque yo improbable, por fortuna que un catalogo --

constitucional de derechos del hombre deje fuera algún número - 

de garuntlati, no lo os, en cambio, que omita las que amparen al 

sor humano en au trato dificil con la policía, loe órganos de - 

investigación del delito, loa tribunales, loe ejecutores, 

Es por eso que el artículo 19 Conutitucionol contem-

ple un mínimo de garantías que protegen al Inculpado y que obli 

go a que lee autoridades penales resuelvan su situación jurídi-

ca dentro de un término prudente contemplado on el mismo articu 

lo 19 Constitucional. 

La primera parte del articulo 19 Constitucional co--

rresponde a. normas sobre la legalidad jurisdiccional- legalidad 

en el proceso: debido proceso legal, depositado un un acto bAui 
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co: el auto de formal prisión, o bien en su caso, el auto de eu 

jeción a proceso; y e norma ❑ acerca de medidas enutelaren: en - 

cuanto el auto de formal prisión soutenta la privación precauto 

ría de la libertad: la prisión nentente la privación prevenir.--

rla de In libertad: la prisión preventiva. La segunda parte del 

articulo abordo otra expresión de la legalidad, desplegad ❑ ha—

cia el proceso de la ejecución: el fiel cumplimiento de la Ley-

en loe reclusorion. 

2.-LOS ARTICULDS 161 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENA-

LES Y 297 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA El. DISTA! 

10 FEDERAL COMO LEYES SECUNDARIAS. 

Primeramente vamos u mencionar, cuando Fué la pri-

mera ocasión que no utilizó el término "reglamentaria", y asI,-

podemos decir que la primera vez que se utilizaron Ion términos 

"reglamentos" Ene el 13 de diciembre de 1821 con el reglamenta-

do libertad de imprenta y el 6 de septiembre de 1037 con el Re-

glamento de la Suprema Corte Marcial. Por su parte, las denomi-

naciones expresas de "Laye❑ roglamenlarlaa" surgieron en la ue-

rienda mitad del siglo XIX. 11 30 de noviembre de 1861 se expl--

dió la Ley Orgánica Reglamentarle do los articulo ❑ 101 y 102 de 

le Constitución, y el 7 de mayo de 1088 no promulgo la Ley Re—

glamentaria del cuerpo Diplomática Mexicano. 

Ahora bien, el diccionario jurídico dice que la - 

Ley secundaria "Son leyes secundarias aquellas que detallen, - 

precisan y sancionan, orlo o varios preceptos de la Constitución 

con el fin de articular los conceptou y medios necesarios pare- 
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le aplicación del precepto constitucional que regulan," 12 

In función reglamentaria de una ley o decreto impli-

ca la ampliación de preceptos contenidos en la legislación que-

desarrolla. In reglamentación puede recaer sobre la Constitu—

ción, códigos e incluso sobre otras leyes ordinarias, sean Vede 

ralee o locales, siempre que los ordenamientos reglamentarios - 

dispongan expreuamente una regulación de algunos de, los precep-

tns contenidos en dichos cuerpos legislativos. El carácter re—

glamentario de In ley radica en su contenido 'y no se refiere a-

lo relación Jerárquica con las demás leyes. Ea decir, que si --

alguna de los leyes llamadas reglamentarias, no vetó acorde con 

figón principio constitucional o bien contrarían al mismo y ce-

rompo con el orden Jerárquica de Ion leyes, entonces ve a ope--

ror loe mecanismos del control de la Conutitucionalidad, ea de-

cir, el Juicio de Amparo cuando se violen las garantías indivi-

duales o algón precepto constitucional. 

Lee norman inmediatamente inferiores o la Conutitu--

clan reciben el nombre de leyes uecundariaa y pueden tener como 

finalidad el regular Jurldicamente el comportamiento do loe ha-

bitantes del Catado o bien, le organización de los poderes pd--

blicos y da los inutitucionea Judiciales de acuerdo e lo propia 

Constitución. Este segundo finalidad de loe leyes secundarlas - 

corresponden a las llamadas leyes orgánicas. Son leyea orgAnicno- 

12.-Op. Cit. Diccionario Jurídico Mexicano, Inatituto do Incoo-

t'unciones Jurídicas, paga. 1978 y 1979. 
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lea leyes uecundurian que regulan lo organización de loa podereu 

póblicou aegón la Constitución, mediante lo creación de dependen 

cine, instituciones y entidades °Ni:jaleo y In determinación de-

pile finen, de uu estructura, de aun atribucionen y de uu funcio-

namiento. 

A pesar de nu claro concepto, el término "ley regla—

mentaria" ha sida poco utilizado en lo terminololla legielativa-

de México. No obstante, en algunos materias ha sido recurrente - 

como en el juicio de amparo, en meterlo de nacionalización. 

El carácter expreso de reglamentaria en loa leyeo no-

resulta necesario, ya que es un atributo derivado de su conteni-

do. Lo reglamentación debo considerarme, en consecuencia como un 

elemento que de congruencia con la legislación en general, por 

lo que no debe exceder o contrariar los dispouicionou generales-

contenldne on la legislación reglamentada. Este proceso se trodu 

ce en una jorarquización, no sólo derivado de su fundamento de 

validez, atrio en atención a un control do la congruencia en In 

legioloción. 

Tratándose de leyes reglamentadas can relación o dio-

posiciones conutitucionalou, si las primeros contrario,, los prin 

ciplos constitucionales, entonces operan los mecanismos del con-

trol de la constitucionalidad. Tratáhdoue de reglamentos expedi-

dos por el presidente de la Ropóblica, al sus disposicionee vio-

len los fundamenten do lo ley que reglamenta, opero el dontrol - 

de lo constitucionalidad en su caso. 
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Podemos decir en formo de, conclusión, que loa artfeu-

los 161 del Código Federal de Procedimientos Penales y 291 del - 

Código de Procedimientos Penales del Oí atrito Federal, son leyes 

secundarias porque ne encuentran plasmadoo en loo Códigos proce-

dimenteles, tanto federal como del Dintrito Federal, oclusión por-

que can norman inmediatamente inferiores a ln Constitución y tic 

ne como finalidad el regular . jurldicnmente len actuaciones proce 

entes del órgano jurisdiccional, es decir el juez, del como de - 

leo partes y terceros que intervienen en el proceso. 

3.-ALTERACION NO PREVISTA DEL ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL POR LO-

ESTAOIECIDO EN El SEGUNDO PARRAFO DE LOS ART1CULOS 161 DEL CO 

DIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 297 DEL CODIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES DEI. DISTRITO FEDERAL. 

Desde el punto de visto particular consideramos que - 

los articulas 161 del Código Federal de Procedimientos Penales - 

y 297 del Código de Procedimientos Pennlea pera el Distrito Fede 

rol emboo en eu segundo párrafo, estén alterando lo establecido-

en el articulo 19 Constitucional y muy concretamente a lo refe—

rente al término constitucional de setenta y doe horas que tie-

ne le autoridad judicial, pera resolver la situación jurídica --

del inculpado, une vez que en puesto a su disposición, ya ese --

dictando un auto do formal prisión, cuando de lo actuado aparez-

can datos euficientee que acrediten loe elementos del tipo penal 

del delito que se impute al detenido y hagan probablemente le --

responenbilidad de dote o en su defecto un auto de aujecidd a --

proceso o bien un auto de libertad por falta de méritos para pro 

cesar. 
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Aquí lrenucribiremou el artículo 19 Conetitucional,-

nui mismo elsequndo párrafo de loo artículos 161 del Código Fe 

derel de procedimientou Penales y 297 del Código de Procedimien 

ten fenoles paro el Distrito Federal, a fin de analizarlos e in 

terpretarlou: 

Articulo 19 Constitucional.- "Ninguno detención ante 

autoridad judicial podré exceder del término de setenta y dos - 

horau, aportir de que el indiciado sea pueblo o su diupouicidn, 

sin que ese justifique con un auto de formal prisión y siempre - 

que do lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten loe 

elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido y 

hagan probable la reaponatibilidnd de dote. In prolongación de ~ - 

lo detención en gerluicio del inculpado seré sancionado por lo-

let_genal. Lou custodios que no reciban :opia autorizada del °u 

to de formal prisión dentro del plazo antes xeóolado, deberén - 

llamar lo atención del juez sobre dicho particular en el acto - 

miumo de concluir el término, y si no reciben la constancia men 

cionada dentro de los treo horas siquienteu pondré:: al inculpa-

do en libertad. 

Ahora bien, el segundo párrafo do loes artículos 161-

y 297 de los Códigos Procedimentalou tonto federal como del Din 

trito Federal reupectiva ordenan que: 

"El plazo a que se refiere la fracción 1 de ente ar-

ticulo. (Fenecido 1 todo auto de formal prisión, se dictará den 

tro del plazo de ostenta y don horas, o partir do que el indi--

ciado sao puesto o diupouición del juez),ne duglicaré cuando -- 
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lo solicite el inculEado por 	 au defennory_al rendir--

su declareción_EreEaratorin,_sioure_Eue  dicha amEliación uea - 

can la finalidad de acortar y.  derinheEar_Erunhas_EEra EEe el ---

juez resuelva su situación »urdir:1.  

Cl Ministerio Pdblico no podrA solicitar dicha amplia 

ción ni el juez resolverla de oficio; el Ministerio Palillo() un--

ese plazo puede sólo en relneión conlae pruebas o alegatos que--

propusiere el inculpado o su defensor, hacer las promociones co-

rreapondienten el interés social que represente. 

La ampliación del plazo se deberá notificar al Direc-

tor del reclusorio preventivo, en donde en su caso, se encuen--

tre internado el inculpado, para los efectos a que ee refiere --

la Mimo porte del primer pArrafo del artículo 19 Constitucio—

nal. 

Al analizar el reformado articulo 19 Contititucional,-

observamos que sufrió varios cambios respecto del anterior en---

tre otras noto la expresión: "lo prolongación de In detención---

en perjuicio del Inculpado Doró :sancionado par le ley penal",---

ea decir, que si el artículo 19 notó hablando de que: "Ninguno--

detención ante autoridad judicial podré exceder del término de--

setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto - - 

o disposición", quiere decir que si el órgano jurisdiccional - - 

rebasa o prolonga dicha detención ocre oancirnado por la ley=--

penal. Ahora bien oe habla de la expresión: "en perjuicio del--

inculpado", a mi entender toda detención cauaa un perjuicio ya -. 
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seo moral, económico, social, etcétera, y mée cuando la pereona- 

ea inocente. 

Si hien es cierto que la ampliación del término cone 

titucional de setenta y dos hutas de que anbian los artículos 

161 del Código Federal de Procedimientos Penales y 297 del Códi 

go de Procedimientos Penelee del Distrito federal no reuno per-

juicios al inculpado, es móa probablemente lo beneficie; tam--- 

bión lo es que el articulo 19 de In ley fuedamental;00 Precisa-

en forma claro el es procedente a no que se duplique dicho tér-

mino por otros setenta y dos horra, toda vez que el articulo -- 

constitucional habla de que: "La prolongación de In detención - 

enperjuieio delinculpodo será sancionado por la ley penal". ---

Aquí no eabemoo al se está refiriendo u la autoridad, es decir, 

al juez para que éste resuelva ou eutuación jurídica dentro del 

término de setenta y don horno, ya sea dictando un auto de for-

mal prieión, un auto de sujeción o proceso o bien un auto de li 

bertad por falto de méritos para procesar; o noté dando la pau-

to para que se apliquen si es necesario, el oequndo párrafo de-

loo artículos 161 del Código Federal de Procedimientos Penalen-

y 297 del Código de Procedimientos Penaba del Distrito Federal, 

en decir, se solicite ne duplique el término constitucional. Pa 

ro como se dijo anteriormente el articulo 19 Constitucional no-

precios en formo contundente ni en procedente o no la amplia—

ción y por lo tanto no deja a la interpretación del mismo, par-

lo tanto conoidero que se untó alterando lo ordenado por el ar-

ticulo 19. 
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Por otra parte la ampliación del término constitucia 

sol contemplada por los códigos procedimentales, tonto Federal-

como del Distrito Federal, fué un acierto legialati,vo, pues, de 

más tiempo para aportar pruebas y probablemente evitar el auto-

de formal prisión; sin embargo considero que la multicitado ---

ampliación debería haberse contemplado en forma clara en el pro 

pie artículo 19 de la Constitución, eu decir, que en leo refor-

mas que hubo en 1993, un t'ubicas previsto en forma categórico--

dicha garuntla que en importante pura los intereoeu de todo lo-

culpado, y muy concretamente paro su defensa. 

Cfr. Para el maestro Leopoldo de In Cruz Aguara fua-

un acierto la ampliación del término constitucional de setenta-

y don horas que contemplan loa Código(' procedimentaleu tanto Fe 

derul como del Distrito Federal, puco, en forma textual muní---

tiento que:*  "el defensor cuento con setenta y don horas para el 

efecto de ofrecer y aportar tudoa leo pruebas que sean necean--

rine y procedentes poro demostrar la inculpabilidad del atuendo 

en la comisión del Melte imputodo. Más eón, con las reformas-

acertadas que se hicieron al articulo 161 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, que otorga un término ampliado de cien-

to cuarenta horno en case de que lo :solicite el acunado por es-

crito en el acto misma de ou comparecencia o por conducto de su 

defensor". Sin lugar u dudas la ampliación del término conotitu 

clonal fue un adelanto legislativo en lo concerniente a loe ga-

rantías del procesado, sin embargo no nos cansaremos de repetir 

que dicha ampliación deberla estor previsto en forma clara on - 
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el propio articulo 19 de la Constitución. 13 

Por otra porte el maestro Sergio García Ramírez, irte 

grante del inutiluto de investigaciones jurídicas de In Univer-

sidad Autonoma de México, comenta y analizo el artículo 19 Cone 

titucional y para él, dicho artículo Si contempla lo ampliación 

del plazo de setenta y don horan, pues en forma textual mi:ni--

riente: 

"En 1993 fue reformado el artículo 19, pura introdu---

cir cata expresión: "La prolongación de la detención en perjui-

cio del inculpado serA caucionado por lo ley penal". Anteu sólo 

un aludía a lo sanción aplicable a las autoridades que infrigie 

ron el propio artículo 19, al ordenar, consentir o ejecutor una 

detención indebida. los autores del nuevo párrafo entendieron - 

que en él quedaba recogida la ampliación del plazo de manera fa 

vorable para el incuipado,ein notablecer, empero, el alcance de 

eun ampliación, que %oró prociaada por la ley secundaria. Al 

aprobar cae texto, estimaron que lo conveniencia de mapliar el-

plazo uo deberd ponderar por los leglaladorcu de las entidadee-

Federativau a la luz de la "carga de trabajo" do sus tribuna--

lee". 14 

Aol mismo comenta que: "autablecidoe aol loe hechos,-

naturalmente surgió la pregunta que antes de entonces yo ue ha 

bla producido a propósito de lo libertad provisional o de In de 

13.-Cfr. De la Cruz Aguero Leopoldo, Procedimiento Qentil Hexicn 

no. 2°, od., Edlt. Porrón, México, 1995, pAg. 52. 

14.-Constitución Politice de los Enlodan t'oidor: Mexicanoe,Comen 
todo lomo 1, 7o ed.,Edlt.Porrón México, 1995.plign 225 y22-6 
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uignacidn de defensor: puede modificar la ley un derecho conce-

dido por la Constitución n un particular?. O dicho en otros tér 

minas: contiene la Conutlloción un catálogo de derechos máximos 

cuya ampliación deba ser dispuesta por la propia ley fundamen—

tal, o se trata sólo de un catálogo de derechos mínimos, que la 

ley secundaria pueda ampliar, jamón restringuir?" 

"Parece fácil la respuesta aunque no lo haya sido pa-

re muchos analistas de esta cuestión: en un Estado de derecho,-

los derechos pdblicos subjetivos establecidos en In Conatitu.--

ción son apenas el mínimo irreductible, que ninguna autoridad - 

ni la leglalativn ordinaria: el Congreso de la Unión o los Con-

gresos de los Fut:idos puede reducir, estorbar o cancelar. Se ha 

traido a colación 	inclusive, el texto del articulo 10 de la-

Constitución que asegura a todo Individuo las garantlaa estipu-

ladas por aquélla, "las cualea no podrán reutringirte ni seseen 

darse, sino en los casos y con las condiciones que olla misma - 

establece". 

En decir, que para el maestro Sergio gacela Ramirez,-

es procedente lo duplicidad del término Constitucional do se--

tenla y das horas, uegdn él porque cató contemplada dicha am--.; 

pliación en el mismo articulo 19 y también porque la Conutitu--

ción prohibe restringir y suspender, poro no ampliar o extender 

o sea que la ampliación que proveen los artículos 161 del Códi-

go Federal de Procedimientos Penales y 297 del Código de Proce-

dimientos Penales del Distrito federal, no altera, ni modifica-

lo ordenado por la Constitución. 

Dende mi punto de vista y como dije anteriormente,e1 
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articulo 19 de nuestra Constitución no contemplo en forma categó 

rico tal ampliación es decir,no es rotunda ni cloro, como lo --

afirma el maestro Sergio Careta Ramírez, pues la expresión n que 

se refiere éstu, o sea, "la prolongación de la detención en per-

juicio del inculpado será sancionado por la ley penal", no con—

templa en formo precisa y clara tal aseveración, pues el ortIcu-

lo 19 esta hablando de que "ninguna detención ante autoridad ju-

dicial podrá exceder del término de setenta y dos horas, a par—

tir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se-

justifique con un auto de formal prisión. Es decir, que lo expre 

alón que contempla el multicitado articulo 19 y n lo que se 

flore el maestro Sergio Cornil] Ramirez no es claro, toda vez, --

que desde mi punto de visto se está refiriendo a que si lo auto-

ridad rebasa el limito do setenta y dos horca que le ordena la - 

Constitución paro resolver la situación Jurídica del inculpado,-

será aancionada por la ley penal. 

También es cierto, que la Constitución habla de un --

perjuicio,probablemente con le ampliación del multicitado térmi-

no, se le cause un beneficio, pero también ea cierto, que lo ---

Constitución no es categórico en ese punto, ea decir, si es pro 

cedente o nu la ampliación a In que se refieren los códigos pro-

cedimentales tanto Federal como del Distrito federal. Por lo que 

considero que debemos estarnos u lo ordenado por setenta y dos - 

horas y no por el doble. Ahora bien, he dicho que yo estoy de --

acuerdo con la ampliación del término constitucional de aetentn-

y don horas, pues de mda tiempo al inculpado pura aportar prue—

bas, y sl doten son convicentes de inocencia indudablemente se - 
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va a evitar el auto de formal prisión. Pero nota ampliación debe 

ria estar contemplada en forme claro y precian en el propio orti 

culo 19 de muestra ley Fundamental, por ser una pirar:tia impor—

tante del inculpado. 

4.-LA 1LOGICA DE QUE SE EMPLIE UN TERMINU CONSTITUCIONAL POR UNA 

LEY SECUNDARIA. 

La ilógica consiste en que se esté rompiendo o alterando 

lo ordenado por la Constitución y no se caté siguiendo una Be--

cuencia lógica en cuanto al orden jerárquico de leyes; en virtud 

de que ni el articulo 19 de la Constitución ordeno que: 'ninguno 

detención ante autoridad judicial podré exceder del término de - 

setenta y doe horas, a partir de que el indiciado sea puesto o 

su di:Inanición, sin que ne justifique con un auto de formal pri-

sión". Y posteriormente dice que: "la prolongación do In deten—

ción un perjuicio delinculpado aeré sancionado por la ley penal". 

In decir, que la Conntituclén sólo habla de, setenta y doe horas, 

y no habla, claramente, ni ea procedente lo ampliación que orde-

nan loa articulan procedimentalen. 

Como dijimos antoriormante para muzhoo triar:distas del - 

Derecho Penal, no enlute tal rompimiento, ni en altero lo orde-

nado por la Cu:uta:Jetón, en virtud de que esta (Mima expre—

sión que contemplo el articulo 19, es decir, la prolongación de-

la detención en perjuicio del inculpado seré sancionado por la - 

ley penal, do cabida o la ampliación del término constitucional, 

toda vez, que, dicha ampliación no perjudico al inculpado, es — 

mis lo beneficia y quo la propia Constitución habla do que queda 
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pruhihido reutringlr y suupender garantías mdu no ampliar. Pero-

la Conutitoción no ea clara ni categórica en la garantía de la - 

ampliación y por lo mismo no puede autor uupeditada a una ley eC 

cundaria como lo son los códigou procedimentaleu y por lo tonto-

considero que no ue eutd siguiendo una lógica en cuanto al orde-

namiento jerórquico de leyes. 

Por otro parte el metro Guillermo Colín Sánchez, en-

forma textual manifiesta: "a mi juicio, en lo ahora incluido en 

el Código Federal de Procedimientos Penales, quiéraue o no, ue - 

cutón contrariando o alterando los lapsos que de manera terminan 

te so eutablece en el artículo 19 de In Conutitución. Esto, sin-

duda, tiene entre otrau explicarionea, el interóu o intereses --

do los apflutolen de La humanización de la justicia, cuestión--

ésta que, tal vez paro ellos tenga justificación, Ch el tan de - 

cantado y ahora demagógico apotegma "favor rei". 

Así mismo dice que: "no me pasa inadvertido que es ---

discutible, siempre lo ha sido, el término de setenta y dos ho--

rau eu prudente para loe finca para los cuales ue inutituyói em-

pero, el hecho evidente ea que, así estó establecida constitucio 

nalmente como garantla y aunque no fuera así: lo ordenado en una-

Constitución no so modifica a se altero por lo dispuesto en le--

yes secundarlas". 15 

15.-Up Cit. Collo Sánchez Guillermo, Derecho Mexicano de Proce--

dimionton Penales, ()hl 341. 
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prohibido reutringir y suspender garantías más no ampliar. Pero-

la Conutitución no ea claro ni categórico en la garantía de la - 

ampliación y por lo miumo no puede estar uupeditade e una ley se 

cunderiu romo lo cien loe códiguu procedimentales y por lo tanto- 

considero que no se eutd ulguiendo une lógica en cuanto al orde-

namiento jerárquico de leyes. 

Por otra porte el mocutro Guillermo Colín Sánchez, en-

forma textual manifiesta: "a mi juicio, en lo ahora incluido en 

el Código federo! de. Procedimiento:: Penales, quiéraue o no, inc - 

están contrariando o alterando los lapsos que de manero terminan 

te ue eutahlece en el articulo 19 de In Conutitución. Cuto, sin-

duda, tiene entre otras explicacloneu, el interés o intereneu --

de loa apóstoles de lo humanización da la justicia, cuestión----

ésto que, tal vez pare ellou tenga justificación, es el ten de - 

contado y ahora demagógico apotegma "favor reí". 

Auf miumo dice que: "no pro parro inadvertido que en ---

discutible, siempre lo ho uide, el término de uetento y dou ho—

rno es prudente paro loe finca para loa cualr.0 re inutituyól em-

pero, el hacho evidente eu que, oul esta establecido constituclo 

nalmente como garantla y aunque no fuero os!: lo ordenado en uno-

Conutituelán no ue modifica o se ollero por lo dispuesto en le•--

yen eeconderlau". 15 

15.-Up Cit. Colla Sánchez Guillermo, Derecho Mexicano de Proce--

dimienton Pennleu, pág 341. 
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CAPITULO TERCERO. 

FXPOSICION DE. MOTIVOS PARA LA PROMULGACION Y POOL! 

CACION DE LOS ARTICULOS 161 DEL CODICO FEDERAL DE-

PROCEDIMIENTOS PENALES Y 297 DEL CODIGO DE PROCEDI 

MUTUOS PENALES DEL DISTRITO FEDERAL. 



CAPITULO III. 

EXPOSICION DI 	M0111'05 l'AUA 1A l'110t111111ACION Y POIIIICACIDN Or I OS 

A1111E11105 	111 	t01111;0 111)111AI 	DI 	1'110[1 D11111-1;11111 01 NAI 1. 5 Y -- 

797 	0001011 DI 011001. 01111INIOS l'INA115 Dll 0151111111 tlufllAL..  

1.-110115(0S 1)11M551511005. 

Sin lugar a dudas podemos decir que los legisladores-

vieron acertadamente que el plazo que marca el articulo 19 de la 

Constitución Vainica de los Estados Unidos Mexicanos, referente 

a loa setenta y dos horas que tiene el juez para resolver la si-

tuacion jurldica del inculpada, una Ve/ que éste ea puesto a su- 

disposición; era, ea anguatiosamente redocido. En efecto, no ---

brinda auficiente tiempo para que el inculpado a través de su de 

fenunr aporten pruebas de descargo y eviten, por ende, el auto--

de formal lirio do. Piénsese, por ejemplo, en la d aposición de - 

documentos que se hallan en otras poblaciones o en la declara--- 

cien de leatigos que se encuentran fuera del lugar del juicio. - 

Lo extrema brevedad del plazo constitucional incorporado en la - 

ley Suprema a titulo de garantlo paro el individuo, en realidad-

quebranta la debida defenan de éste, sin que ene menoscaba bene-

ficie u lo administración de justicia o sea conveniente para la-

vIctImo del delito o para la sociedad. 

Podemos senalar que la exposición de motivos que --

acampanen ambas iniciativas en estudio fueron en sentido humnnis 

tu, en virtud do que la Cdmara de Diputado° abaervó en forma a—

certada que el mullicitodo plazo de aetento y dos horas era muy-

corto e impedía que el inculpado al través de no derenuor, 
IOVie 
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se una buces defensa y por ende no podía evitar el auto de for--

mal prisión. Observaron los legisladores que les setenta y dos - 

horas previstas en el articulo 19 de la Constitución eran muy --

cortos y como consecuencia el inculpado no tenla el tiempo neve-

eario para aportar los medias dr prueba convincentes de su ino--

cencln, ya que loa mismos podían estar fuera del lugar del jui—

cio, por ejemplo en otro Estado; y en consecuencia le era impon! 

ble por razones de tiempo aportar las pruebas de su inocencia en 

el término de setenta y dos horas que señalo el articulo 19. 

Un la exposición de motivos respecto del tema en eutu 

dio presentado a la Cámara de Diputados por loe legisladores en-

donde señalan que: "nuestra Constitución y nuestros Códigos pro-

cedimentalea incorporen algunas series de normas con materia pe-

nal. re ésta una de las cuentionen más desarrolladas en el texto 

supremo, y evidentemente la que más entro cuantas aluden al hom-

bro en particular, a su condición individual en la sociedad poli 

tica, a su potencial enfrentamiento con la sociedad y el Estado. 

El ser humano entra en conflicto frontal con éstos, sobre todo,-

cuando su le atribuye la comisión de un delito, entonces el Esta 

do ee eleva con todo su poderlo frente el individuo y en nombre-

de le sociedad ejerce la más grave de aun potestades: le fon--

eldn punitiva." 

"En eso ámbito, lo dura escena del castigo, entran en-

riesgo loa valores fundamentales del ser humano: vida, libertad, 

honor, patrimonio. De ah! el esmero con que leo Constituciones - 

suelen abordar el sistema penal: expresión, la más viva, de len-

convicciones autoritarias o democráticas de la aocindad politi-- 
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ca. En ningún otro trance queda el hombre, ahora con el título-

de acusado, que apareja una disminución material, moral y jurí-

dica, tan desvalido ante el poder público. EH por ello que la - 

ley acude a aliviar ese desvalimiento en prevención de la injus 

licia al través de sendas garantías en favor del sujeto que ha-

delinquido o u quien se inculpa por haberla hecho." 

Ea por lo que creemos que el término a que se refie 

re el articula 19 Constitucionnl se debe ampliar, pues el mismo 

no da suficiente tiempo al indiciado para demostrar su inocen--

cin, ya que en ocasiones existen pruebas que no se encuentren a 

su alcance ya que las mismos pueden encontraren fuera del lugar 

del juicio y por ende le es imposible aportarles el órgano ju--

riodiccionnl dentro del tiempo que marca la Constitución y como 

consecuencia se dicta un auto de formal prisión en su contra, - 

eón siendp probablemente Inocente. 

Por otra parte el profesor Sergio Carde Ramírez,—

integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicos, sonnln - 

quo lo exposición de motivos de lee iniciativos en estudio pre-

sentadas e la CAmnro do Diputados por loo legisladores, tienen-

un sentido humanista, yn que un forma textual manifiesta que:"en 

un Estado de derecho democrático, humanista, pendiente de la li 

hartad del hombre, los derecho públicou nubjetivou establecidos 

en la Constitución non eponeu el minimen de derechos do todo --

ser humano", y os por lo que los legisladores vieron con 'dni- 
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mo humonlate In ampliación del término de avienta y dos horas .16 

2.N0 CAUSA PERJUICIOS A LA PERSONA DETENIDA. 

Latamos convencidos que la ampliación del término Cona 

titucional de setenta y don lloran contemplado por loa Códigan - 

procedimentalem, luute Ecdsrui como del Distrito Federal en Bou-

artículo!' 161 y 297 reupectiVamente, no causan ningón perjuicio-

ol inculpado, en mes como dijimos anteriormente probablemente lo-

beneficie, si ue aporten Ion prusbau necesarias y convIncentee - 

que demuestren su inocencia. 

La ampliación de setenta y dos harem, o oca, ciento coa 

rento y cuatro horno, da nide tiempo pro que la defensa reuno to-

dos loo elemento° de prueba conducentes a demostrar In inocencia 

del defenno y por ende evitar el auto de forma] prisión. 

A la luz do amo interpretación cobre la naturaleza y - 

el alcance de las garantíais individuales, desde antes de lo re--

forma constitucional en 1993 mejoro gradualmente lo situación --

del inculpado en lo que toca o lo libertad proviulonal, defenaa-

y formal prisión o, en contrapartida, libertad por falta de mérl 

tos paro proceaar o libertad absoluta. Por lo que toca el auto - 

de formal prisión, la reformo al artículo 161 del Código Federal 

de Procedimientos Penolea, modificado en puntos secundarios en - 

1993, pone en manos del inculpada y de uu defensa lo pouibilidad 

de que el plazo de tres (filia se amplié hasta por otros tren, ---

cuando aquélloo lo soliciten para beneficio del inculpado. la am 

16.-Op.Cit. Constitución Política de los Eutadou Unidos Mexica—

nos, comentada, pág. 225. 
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pliación no ocurre o solicitud del Ministerio Póbllco, órgano --

del fritada que sostiene la acusación, ni por vuluntnd del juzga-

dor: no se trataba de establecer facultades para éstos, sino de-

extender el derecho al particular en forma consecuente con la - 

bueno administración de justicia. 

Con base en ese adelanto de la legislación secundaria, 

en 1993 fue reformado el artículo 19 Constitucional, paro intro-

ducir coto expresión: "la prolongación de In detención en perjoi 

cio del inculpado seré sancionada por la ley penal'. Antes Vilo-

se aludía a la sanción aplicable u las autoridades que infringie 

ron el propio articulo 19, al ordenar, consentir u ejecutar una-

detención indebida, tos autores del nuevo párrafo entendieron --

que en él quedaba recogida la ampliación del plazo de manera fa-

vorable paro el inculpado, sin establecer, empero, el alcance de 

epa ampliación, que será precisada por lo ley secundaria. 

3.-CAUSA BrNEFICIOS Al INCULPADO. 

Antes de que se promulgaron y publicaran leo reforman 

que se dieron en 1993 o los artículos 161 del Chillo° federal de-

Procedimientou Penales y 297 del Código de Procedimientos Pena--

leo para el Distrito rodera!, los legisladores observaron acerca 

demente que el plazo de tres dios era o es anquotiosomente corto 

poro el inculpado y ou defensor, pues éstos no tenían el tiempo-

necesario para reunir los elementos de prueba convincentes para. 

demostrar lo Inocencia del primero. 

Co por ello que Ion señores Licenciados que integran - 

el Recinto Legislativo, 1Laménse Diputados o Sonadores, legisla-- 



ron el respecto y entendieron que la ampliación del término Cone 

titucional de setenta y duo horas traería qrandeu beneficios al-

inculpado para demostrar su inocencia, y así probablemente evi-

tar el auto de formal prisión, en virtud de que el inculpado a - 

través de un defensor, tendría méu tiempo para reunir los medios 

de prueba conducentes 5 convincenteu,para ofrecerlas al órgano - 

jurisdiccional pura uu desahogo y out, evitar Posiblemente el no 

lo de formal prisión, para que el juez cató en aptitud de dictar 

un auto de libertad absoluta. ta por ocio que loe códiqoa procedi 

mentales tanto federal como del Distrito federal ordenan la am--

plieción de setenta y dos horas por otros tres días paro que el-

inculpado a travós de su defensor soliciten In multicitada am—

pliación en su declaración preparatoria del primero y en ate beso 

ficio. 

Convendría aclarar qué ocurre cuando concluye lan se-

tenta y dos horas previstas, por el artículo 19 ConutitucioDn1 o 

ciento cuarenta y cuatro conforme a la ampliación autorizada por 

el Código federal de Procedimientos Panales y no resulta posible 

dictar auto de formal prisión.11ay que diutinquir entre el supuen 

to que ea plantea cuando no nu factible comprobar loe elementan-

que integran el tipo penal y/o lo probable rouponuabilidad,pero-

tampoco lo ea deocortor totalmente la existencia de dotes, y la-

hipóteslo quo sobreviene cuando queda perfectamente acreditado - 

que no hubo delito o que el inculpado ea inocente de flute.Cn el-

primer cano, el juez dicta un nulo de libertad por falto dr ele-

mentos poro procesar o por falta de méritos, que tiene carócter provisional; 
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cabe que con nuevas y mejoren prueban inuieto el Ministerio Pdbli 

co en la acción penal y se llegue o dictar un auto de formal pri 

ojón. Sin embargo, la ley ¡imita el plazo pera la persecución --

del delito y de su probable autor o participante, a efecto de --

evitar que la situación jurídica de dote quede indefinido duran-

te mucho tiempo. En el segundo COSO, el juez emite un auto de li 

bertad absoluta, que tiene loa miomou efectos jorldicoo que una-

sentencia absolutorio: nunca más lie polrá enjuiciar penalmente u 

la misma persona por loo hechos considerados en la revolución --

que dispuso su libertad. 

4.-MI PUNTO DE VISTA. 

Dijimos anteriormente, que lo ordenado por los artl-

culos 161 del Código Federal de Procedimientos Penales y 297 del 

Código da Procedimientos Penales del Distrito Federal, ambos en-

su eegund6 párrafo, y que se refieren a le ampliación del térmi-

no Conotitucional de setenta y dos horas, producen orondos bene-

ficios poro lo persono detenido en virtud do que tiene eón tiem-

po poro reunir leo prueban que ne consideren convincentes de su-

Inocencio y por ende evitar el auto de formal prisión Es decir, 

que el término Constitucional de setenta y dos horas en unguatio 

aumente corto paro que el inculpado a truvds de su abogado reuno 

len pruebas do descargo y demuestre su inocencia. Piándose, por-

ejemplo en lo decloroción de testigos presenciales de loe hechos 

que radican fuera del lugar del juicio, entonces no enjute sufi-

ciente tiempo para presentarlos al juzgado o que bogan su decla-

ración de loe hechos que leu consta, ea por uno, que con la re--

formas que se dieron en 1993 o los artleulou anteriormente men-- 
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cionodos se dn con opción al inculpado para que solicite la am—

pliación del multicitodo término por otros tres dice, cuando ou-

abogado defensor considere que es pertinente dicha ampliación - 

pura reunir las pruebas que beneficien a su defensa. 

Sin embargo conoideremoe que la duplicidad de setenta 

y dos horas que ordenan loa códigos procedimentales, no esté pro 

vista en forma clero y categórica por el propio articulo 19 de - 

ley Fundamental, Y en ese orden de ideas una ley secundario como 

son loa códigos procedimentales no pueden constitucionalmente al 

lerar lo ordenado por la Constitución, pues, el articulo 19 sólo 

hablo de setenta y dos borne para que la autoridad judicial re 

nociva la situación jurídico del inculpado, ya sea dictando un - 

auto do formal prisión o un auto de sujeción o proceso o por di-

timo un auto de libertad por falto de méritos para procesar. fu-

por ello que deberle estar perfectamente definida e integrada al 

articulo 19, a fin de que no quede duda si es procedente o no lo 

ordenado por loe códigos procedimentolee tonto Federal como del-

Distritu Federal. 

Algunos ligialedores propusieron establecer para el - 

articulo 19, el derecho del inculpado a que se le duplique el - 

término de leo setenta y dos hoces, lo que se consideró inconve-

niente, ya que la generalización de note medida puedo resultar - 

benéfica en algunos entidades, en otras no es necesaria. Coto o-

bedece a la carga de trabajo no en de tan grande que dificulte - 

le defensa on el plazo de setenta y dos horas. En todo cano, la-

medida debe ser discutida y aprobada por ende Poder Legislativo. 
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CAPITULO CUARTO. 

ANALISIS LOCICO 3URIDICO DE LA DUPLICIDAD DEL TERMINO 

CONSTITUCIONAL DE SETENTA Y DOS HORAS. 



CAPITULO IV. 

ANALISIS LOGIC() JURIDICO DT: LA DUPLICIDAD DEL TERMINO CONSIITU-- 

CHINA' DF SEICNIA Y DOS HORAS. 

1.-EFECIOS JUITIDIC0S. 

Desde nuestra concepción creemos que loe efectos jurf 

dices que produce la duplicidad del término constitucional de se 

tonto y dos horas, contemplado par los códigos procedimentales - 

clon los siguientes: 

a).- Beneficio al inculpado. 

b).- Se altero lo ordenado por le Constitución. 

o).- Por lo que respecto al primer punto, y como diji 

mos anteriormente, 	que lo ordenado por los articules 161 del Có 

digo feder.ol de procedimientos penalea y 297 del Código de Proce 

dimientoe penales del Distrito Federal referente e lo amplia—

ción del término constitucional de eutenta y dos horao por otros 

tres tilos, produce grandes beneficios al inculpado y concretamen 

te a ou defensa, pues, de mós tiempo el abogado defensor poro --

reunir las pruebas que estime neceonrion paro comprobar la ino—

cencia de su defensa y probablemente se exile ol auto de formnl-

prisión por un auto do libertad absoluto, cuando de las diligen-

cias practicadas dentro de los ciento cuarenta y cuatro horno --

que contemplan loo códigos procedimentalen y de las pruebas a--

portadas so demuestre quo el sujeto imputado ce ajeno a los acu-

saciones que exieten en ou contra. 
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Asi mismo el órgano jurisdiccional, tendrá el tiempo- 

suficiente y necesario, para realizar todas las diligencian ten 

dientes a deunhogar todas y cada una de las pruebas aportadas 

por el inculpado al través de su defensor, ea decir, que con --

loe tren días más que ordenan loa códigos procedimenteleu, el - 

juez tendré el tiempo prudente para resolver la situación jurí-

dica del inculpado, ya asa dictando un auto de formal priuión,-

en Unto de sujeción a proceso o bien un auto de libertad por fel 

ta de méritos para procesar, o en su defecto un auto de liber—

tad absoluta. 

b).-En lo concerniente al segundo punto, desde nues—

tro perspectiva, conelderamou que lo ampliación del término ---

conetitucional ordenado por los cddigou procedimentalea, alte—

ran al articulo 19 Constitucional, y en consecuencia se altera-

n] orden ,jerórquico de leyes; en virtud de que el articulo 19 

de nuestro ley fundamental, sólo habla de setenta y dos horas - 

paro que la autoridad judicial resuelvo la situación jurídica - 

del inculpado, y no determina en forme clara si es procedente o-

no dicha ampliación pues, uno norma ea valida cuando ea dictada 

en una forma bien determinada y precian, y el articulo 19 no cu-

chara en erre punto, por lo que considero debemen estarnos a las 

setenta y dos horas que ordeno lo Constitución. 

2.-ROMPIMIENTO DEI. ORDEN JERÁRQUICO DE LEYES. 

Vemos a empezar por definir el concepto de orden, y--

as! encontramos que el diccionario dice quo orden ea: "colocación 

de las colino en el lugar que les corresponde. Concierto de las- 

c000u entre al. Regla o modo para hacer las cosos serie o su - 
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cesión de las cona°. Relación o respecto de una cuas a otra"17 

Por otra parte el maestro Rafael dr Pina dice que:-

"orden ea un mandato delauperlor intimando al inferior para 

que ejecuto la comisión" 10. 

fe de gran importancia para la ciencia del derecho-

la problemático relactobedu con los principios referentes a la 

ordenocido de un conjunto de normas.la ciencia del derecho lie 

ne como una de aun tareas la de establecer y determinar los --

principien o reglas conforme a los cuales un conjunto de nor--

man forman un orden o siotema, pues el derecho ne presenta o - 

ella pura au consideración, no como una norma aislada, si no - 

constituyendo pluralidades, conjuntos especificou cuyas rela—

ciones reciprocan deben ser establecidas o definidas en forma-

clara y precisa. 

Consecuentemente, el problema central de concepto - 

del orden jurídico canalete en especificar el criterio confor-

me al cual un conjunto de norman forman une unidad, lo que ae-

consigue o través del concepto de orden. Un orden ce lo unidad 

de una pluralidad de normas. Cómo se constituye o ae determina 

esto unidad? Hay un principio general, que pueden expreaarae - 

Inmediatamente: un conjunto de normas, de cualquier especie -- 

17.- Diccionario de la Lengua Espliflola, 	ed., Edil Porrón, - 

Méxicó, 1974, pág. 529. 

10.•0p Cit. De Pina Rafael, Diccionario de Derecho, pilo 390. 
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que sean, forman un orden y pueden ser consideradas, como uno-

unidad, ni la validez de todas ellas puede ser referida u una-

norma especifica, si existe una norma de lo cual depende la va 

lidel de todas las demós normas. 

Esta normo único de la que depende la validez de Id 

dan las demás normas, recibe el nombre de "norma fundamental." 

Debe dentacarse en entes conceptos el curtidor abstracto de --

los mismos, pues ellos sólo determinan un tipo especifico da - 

relación entre 	lea normas de en orden ae dan muchos otros ti-

pon de relaciones, además del sondada, lo cual ca cierto, pe-

ro la relación de fundamentación, como podemos denominar u la-

tipificada, es la que determina el concepto de "orden". Enton-

ces, puede ofirmarue que existe un orden normativo si en un --

conjunto de normas valen múltiples relaciones de fundamenta--

cién hasta desembocar en una última relación le fundamenteción, 

una de cuyos términos en la norma fundamental. 

Dice Kelaon: "Una pluralidad de normas forma una --

unidad, un siatemo, un orden, tusada su validez puedo ser ntri 

buida o uno norma única cama fundamento Oltimo de esn validez. 

En cuanto fuente común, esta norma fundamental constituye la - 

ulidad en la pluralidad de todos los normas que integran un or 

den y el que una norma pertenezca a un orden determinado deri-

ve sólo del hecho de que ou validez puedo sor referida e la - 

norma fundamental que conatituye a ene orden".19 

19,- Keloen Dans, renda °uva del Derecho,2u ed., Edil Fudeba,-

Buenos Airea, 1960, pág 94. 
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De Cae párrafo puede desprenderse la afirmeci8n de--

que el criterio que constituye el concepto de orden, proporcio-

ne igualmente el criterio de pertenencia de una norma a un or-

den normativo. Si una norma eutá en calidad de norma dependien 

Le con otra norma, dentro de una relación con fundementación,-

es claro que dicha norma dependiente formará parte integrante-

del orden constituido por la norma de la cual depende 3U vali-

dez. 

Dependiendo de In naturaliza de lo normo fundamental 

pueden distinguirse dou tipos de ordenen normativas: lou eutá- 

ticou y loe dinámicas. En las ordenen estáticuu: 	noc,sau„ 

"valen", o una, la conducta humana indicada por ellen ha de --

coneideraree como debido, en virtud de su sustancia: porque su 

con tenido tiene una cualidad inmediatamente evidente, que le - 

confiere validez. Y lao normen n una norma fundamental bajo cu 

yo contenido puede uubsumirue el de loo normen que integral el 

orden, como lo particular bajo lo general. 

Loa 8rdeneu dinámicos tiene otras caracterluticaa.--

te norma fundamental de un orden dinamico no vale por au cante 

nido, porque se conuidera que'éute en evidentemente bueno o --

junto o conveniente, etc.,aino porque entablece un pracedimien 

to fundamental de creaclan de loe normas que integráis el orden 

en cueatión.iou norman que integran un orden dinámico velen só 

lo porque y on tonto hen nido creados, puente°, de conformidad 

con el proCedimiento establecido en la norma fundamental del - 

orden reupectIvo.Dice Kelnen que: "una norma vale como norma ju 

t'Unce, silo porque fue dictada en forma bien determinada, por 
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que fue producida de acuerdo coa ola regla bien determinada,pnr_ 

que fue establecida seqón un método especifico, fl derecho vale-

solamente coma derecho punitivo, es decir, como derochu instituí 

do," 20 

in ese orden de idean ()ademes decir que lo ordenado--

por los códigos procedimentalea, respecto de la ampliación del--

tórmino constitucional de setenta y dos horas, no cató bien de-

terminado, no astil bien precisado por el artículo 19 de la ley--

fundamental, es decir, si en procedente n no la duplicidad del--

término Constitucional por otros tres días que ordenan los códi-

gos adjetives. Y como dice Kelsen que "una norma vale como nur--

ma jurídica, sólo porque fue dictada en una forma bien determi--

nada". Por lo tonto considero que debemas ustórnos a las reten--

tu y dos horas quo ordeno el artículo 19,en virtud qJe el mis—

mo, no determina bien, no determino en formo precian y eatégqii-

ce oí ea procedente o no In ampliación del término constituclo—

nnl. Por lo tanto dende mi punto de vista, conoidero que se al--

tern lo ordenado por el artículo 19 y en consocuancia se rompe..-

con el orden jerdrquico de la Constitución. 

Por otro parte podemos definir dos clanes do normas--

en el orden dinámico: las norman superiores y las normas infe---

rlores. tan primeros son aquellas que determinan el pro:eso de--

creación de otros normas y determinan ElA contenido. Las segun--

dne son aquellas que han sido creados siguiendo el procedimien—

to enteSleeldo en In norma su)erior y teniendo el contenido de-- 

20.- 	
- 

Op. Cit. Kelnen llano, teoría Pura del Derecha. pég. 97 
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terminado por cata norma, La consideración de una pluralidad de 

normas que guardan entre al relaciones de superioridad e infe—

rioridad de earActer dinámico produce el concepto de un orden - 

j.grArgoico de normas. 

5.-PROPOSICION PARA QUE SE DEROGE lt SEGUNDO PARRAN) DE LOS Ali-

TICUIOS 161 DEL CODIGO FEDERAL DE PHOCEDIMIENIUS PENALES Y - 

297 DEL CUDIGO DF PROCEDIMIENTOS VENALES DEL DISTRITO FEDE—

RAL. 

Ohnervamou el ir desarrollando el prevente trabajo,-

que la ampliación del término constitucional de setenta y dos - 

horas, es una garantía importante paro la defensa del inculpado, 

pues ente dltimo a través de iitt defensor tienen móo tiempo paro 

reunir las prueban de descargo y prenentarlas al órgano jurisdi 

cclonol pura su desahogo y nal, probablemente, no evite el auto 

de formal prlaión. Es decir que lo ordenadu por loe códigoe pro 

cedimentalen tonto Federal como del Distrito Federal no perjudi 

can loo interonen del inculpado, :tino por el contrario lo bene-

fician. Con lo anterior queremos decir, que no entumen encontrn 

de la ampliación del término constitucional previsto por los có 

dique procedimentales, ain embargo también ubeervamos que lo --

multiciteda ampliación, no esté bien determinado por el artícu-

lo 19 y por lo tanto un altera lo ordenado por la Constitución. 

En ene orden de ideas, consideramos que el segundo - 

párrafo de los artículos 161 del Código Federal de Procedimien-

to° Penalee y 297 del Migo de Precudimientoe Penales del Din-

trito Federal tie deben de derogar, hasta en tanto cuanto no se 

contemple lo ampliacién del término constitucional en el propia 
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artículo 19, en una forma clara, en una forma bien determinada, 

en donde no exista duda mi ea procedente o no lo ordenado en --

Inu códigos procedimentaleu. 

Nue3trii proposición ea que el articulo 19 Conutitucio-

nal contemplo la ampliación del término, en una forma bien do--

terminada, pues es una qarantla importante para la defunun del-

inculpado, ea decir, que el nrticulo 19 ordene la multicitado - 

ampliación de setenta y dos horno, y en conuecuencia ton códi--

goa procedlmentaleu caten en aptitud de contemplar la duplici—

dad del término conutitucionnl. 
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CONCIUS1UN. 

la qurontla conulitucional de oetenta y doe bordo,--

previsto en el articulo 19 Constitucional, ha sido y eu uno ga-

rantía importante para la defensa del inculpado independiente -

mente de que para algunos autores el plazo de tres días es an--

quetiouamente reducido para el Inculpado y nu defensor, en vir-

tud de que loo mismos no tienen el tiempo necesario para reunir 

loe prueban de deucurgo y por ende eu imposible evitar el auto-

de formal priolón. Ahora bien la ampliación del término conuti-

tucional ordenado por loo cddiqou procedimentalen, verdaderamen 

Le croemos que fue un acierto legislativo, yo que loe legiulado 

reo observaron que el plazo de entente y don horas era, ee doma 

ciado corto, por lo tanto no habla el tiempo necesario para que 

el inculpado a trovó° de eu defensor reunieron y ofrecieron las 

pruebas de descargo y probablemente evitarán el auto do formal-

prluidn. fu decir que el inculpado y el órgano jurladircionel,-

ya tienen un tiempo prudente; el primero para reunir y ofrecer-

las pruebas convincenteu de uu inocencia, el segundo pura odmi-

tirlau y realizar loa diligencian neceaariee poro su desahogo y 

en coneecuencia catar en aptitud de resolver la situación jurí-

dica del inculpado, yo sea dictando un auto de Formal priaidn,-

un muto de oujeclán o proceso o bien un auto de libertad por --

falta de méritos paro procesar o en mu defecto un auto de liben 

tad ebanista. 

Sin embargo deudo nuestro punto de violo crucifico gue-

to ordenado por los códigos procedimentelee romperlo de la du-
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plicidad del término constitucional de setenta y dos horas, no-

tiene un fundamento sólido, es decir, que el articu:o 19 de in-

ley fundamental no preve tal ampliación en una forma clara, en-

una forma bien determinada que autorice a los códigos precedi--

mentales, ordenen se duplique el multicitado término. Los legas 

'adores al reformar al articulo 19 en 199i, entendieron que en-

él quedaba recogida la ampliación de manera favorable para el - 

inculpado, sin embargo y come dice kelsen que "una norma vale - 

como uno norma jurídica,. sólo porque fue dictada en una formo - 

bien determinada, porque fue producida de ecuerdo con una regla 

bien determinada".Y el artículo 19 no es claro, no es precise,-

ni esto bien determinada la ampliación del término constitucio-

nal que ordenan los códigos procedimentales. 

Con lo anterior no quiere decir que estemos en con-

tra de dicha ampliación, sino por el contrario estamos a favor 

de esa garantía, pero la misma debería estar contemplada en el 

propio articulo 19 en uno forma bien determinado,en una forma-

clara o fin de que no quede duda si es procedente o no la am—

pliación a que se refieren los articulas 161 del Código Fede-

ral de Procedimientos Penales y 297 del Código de Procedimien-

tos Penales para el Distrito federal, ya que la misma y como - 

dijimos anteriormente es una garantía importante para la doren 

sa del inculpado, en virtud de que produce grandes beneficios-

para su defensa. 
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