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CAPITULO .l 

LAS GAR.l\NTIAS INDIVIDUALES 

1 • .1 CONCEPTO DE GARANTIA INDIVIDUAL 

En el Diccionario Jur~dico ~exicano, el Doctor Car~izo 

nos ofrece las siguientes nociones del concepto de garantra 

individual.: 

"L.:t declaraci6n mexican.'l de derechos humanos est.1 con-

tenida en dos partes: la de g~rant~as individuales y la de -

garantías sociales. 

''La Constituci6n Pol~tica de l.os Estados Unidos Mexica

nos comienza con la declaraci5n de garant~as individuales. y 

as~ se intitula el capttulo I del trtulo primero. Podemos d~ 

cir que ~sta es la parte ~xiolóyica de la ley fundamental y -

la causa base de toda l~ ory~niznci6n polrtica. 

''El artículo lª de la C1~nstit~·~16n Pol~tica de los Est~ 

dos Unidos Mexicanos manifiesta: ''en los Estados Unidos Mexi-

canos todo Lndividuo ~ozarS de las yarant!as que otorga esta -

Constituci6n~ las cuales n~ podr~n restringirse ni suspenderse, 

s~no en los cases y con las conrt~ciones que ella misma establ~ 

ce'". 



"Algunos <tutores consideran que este art~culo usi.-nt.:i 

1a tesis positivistu. resr,ecto u lc:.s dcrech0s huma.nos. No~o-

tros sostenemos que l~ tesis qua se encuentra en el a.rt~culo 

primero es la mism~ que se ha.lld en todo el constitucionali~ 

mo mexicano: el hombre es persond j1Jr!d~ca por el hecho de -

existir, y como pcrs0na tL•_·n~ un~ ~crie de <lorechos. 

''Al~ura Li.~n, el t1~ulo de 0ste c~pttulo en la Constit~ 

ción de 1857 fue: "d._. los der .. --..-::hos del hombre" y CJ.rt!.culo 

1° di]O: ''al pueblo m0x1ci~a r.._·conocc, qua los derechos dol 

hombre- son la lJ:..i:=.e y el Ul.JJ• :__o i.l 1 . ..1.s instituciones sociales. 

En c~nsecucnc~ct d0cl~r3, 11~0 t~~~5 L~s leyes y todas las aut2 

ridadcs del pa!s, <J,__-.bcn r·~·~¡ vt.:.i r: y :_;os tener las garant:ía.s que 

otor'-1il l.::i pr·-~·~:1tt:! Cor.st!tt.c.1.•':>n • 

"Lt:.CJU, .:.:-xi.to',_. ('r1 el c,11·,hio dG rcdacciün del art~cu

lo 1° ~·del titulo ~el c~¡)!~ulc•, tesis difcr~nte respecto a -

los derechos hum~n0s encre 10s t0xLos de 1857 y 1917? No, 

ex is::c ninnún cctmb.io dt_• t·-·s~s, ·~s 1.. .. 1 :~is:na, con s6la una dif~ 

rc·ncl.-l: nu~stru. u.ctu,:i.1 Const.:..t:ucl."3~ 2.,Jl'.t1ca de los Estados -

U~idos ~exica.11us y.i :10 0xpr·~s6 1.1 fucnLC de l~s qu.rant1as gue 

otorga, sino qu·~· C•:rii::i6 .. ~st·~ ,-tst'L'Ct.o. P0ro, 

l..l !'u ente ctc nuestr<ts 'ldt-<ln+.:.: t nC. .l. v .l. du.:i les 

indudable que 

la. id~a de --

los d._.rechos del hom~rc. D~s~o 01~s0rv~r lil similitud que - -

ox~st•~ t•n los contenirlos dr ~-t~ c?os dcclarac~oncs. 
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"Adem~s, los diputado~ integrantes del Congreso Consti

tuyrnte de 1916-1~17 ac0ptJron l.a existencia de los ctarcchos -

del hombre. As!.. :-1Gjica manifcstú: ''la Comisi6n juzgar~ que 

esas adiciones c1ue se lu h~cicron al art~cu1o son las c¡uc pue

den poners0 antrc la5 y~r.l:1t!as LndividuJles quu tienden a la 

t.om6 

la comi515n lo c1uc crcyG ~~s convenicnt~ baJo el c~iLcrio de -

tiempo viniorcn a co~stituir ~·~ 

del hombre . 

''En el Congreso Constitu~·ente se habl6 indistinto~cnt~ 

de derechos del l1ombro ~· ~e JL1rJnt!as i11dividuales. En ]J --

discusi6n sobre al art~culo Lle la ~nsefianza, por ejemplo, en 

cuatro ocasiones se h.i::!o rC"!:'•__:rencia a los derechos del hombre-

"podemos concluir ''1'-1<~ m10ntrus los derechos del hornbr·· 

son ideas ycncral.es y ,:!h."',__ro.tct.ts, lJ.!3 0arant'í'.:is~ que son su -

:ncdida, ~on ideas i.ndi·,•.tdu.:.ii .:.:::~1.!.is y concretas • 

La o1ec.:..<i.rJ.ci.0n ~!·:• J'-'::.:.Jnt-:J,,.; ind.ividu.:ilt:>s quc- r..:i:-.~i.ont...• 

1a Constitucl.6n me~ d•.: 1«1-· .::.lbarca m.ris de· SO. St.: :::l..is_;. 

f.ic:;ici6~ se- JU~~tifi.·.1 C:;:).._.._.;-"_·r.~·.~ por :-ic:-.i·.~os did,-:,.:ticos . .,::..-, 

existe ninqu:-i~t qd.!·':-.· ~·t ~u~ c,_Jr·!01 :.it:i•,•...trr:Pnt:e no ten-~d ..il<-,J:...J.!" 
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obl.igaci6n, y una garantía fáci1mente podr!.a ser colocada en 

m~s de un casillero de cualquier cl.aslficaci6n. Para mencio

nar cuál.es son las principal.es garantías individuales que - -

nuestra Constituci6n Po1~tica de los Estados Unidos Mexicanos 

<J.Si.enta, seguimos una e las if icaci6n, pero s6:i o como método." 

( 1) 

Fernando Flores, en su manual. de Derecho Constitucion~l 

define do esta forma a las g~rantías individuales; 

"La pal.abra garant~a es algo que protege contra algOn -

riesgo. Se encuentra tambi6n en o1 t~rrnino anglosaj6n warrJn-

ty, asegurar, ~rotcqor, defender y salvctguardar. 

º'M~diantc lds garantías individuales la poblaci6n hace 

valor ~us derechos frente al ~odor del Estado; son ~ues los -

limites de la actuaci6n del Estado frente d los particuldres. 

''Las gdrantias individuillcs protegen a todos los h~bi--

tantos que se encuentran en ~l territorio mexicano. 

"Podemos decir tambiQn r¡uc lilS uarant!as individuales -

consisten en el ::"espct.o a los derechos del hombre, mismos ou., 

(1) Carpizn !·1c Grcr;or, Jorge. Diccionario Juridico :-k~:-:::..c 1-

:-ao. Editorial P::-irrOa, :-1éxico 1992. Sa. Edici.ón .. 
D-H, p. 1516 y 1517 
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están constituidos por la facultad de los individuos para 

disfrutar de la igualdad, de la libertad, de la propiedad y

de .la seguridad ... 

Las garant!as individuales reconocidas en México -

están contenidas en el Título Primero, Capítulo I de la_Con~ 

tituci6n Federal, es decir, en los 29 primeros artículos•'(2) 

Teóricamente y desde 1.~1 punto de vista constituci.Q. 

na.l, el gobernado tiene diversas yarantías consagradas entre 

los artículos 12 al 29 de la C~rta Magna, sin embargo para -

la autoridad es práctica comGn la violaci6n de las mismas, -

sin importar las consecuencias individuales y sociales que -

tan criticab!e práctica puede traer consigo y la muestra la

encontramos en Chiapas y Guarrero, donde la violación de las 

garantías individualüs ha sido una situación cotidiana. 

Lo anterior es comentado con conocimiento de causa, 

ya que en teoría insistimos, hay inclusive libertades espiri 

tuales, de acuerdo a la opinión de los estudiosos del Dere-

cho Constitucional, lo real es que no hay un verdadero respe

to a dichos derechos quedándose todo ello solamente en una -

bella muestru de literatura JUrÍdica, que se transforma con-

el tiempo en letra muerta. 

( 2) Flor~s Gómez González, Fernando. Manual de Derecho Con~ 
titucional. Editorial Porrú~, México, 1979. p. 83. 
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En consecuencia, la finalidad de las garantías in

dividuales, es proteger o salv~gu<lr~ar Crente al Estado y 

sus atoridades los derechos m!ni~os rle todo gobernddo, en el 

entendido que estas se han otorgddO pensando en los mencion~ 

dos derechos, las gu.rant!.:is P•2!0.Sar.-.os <-JUC se denominan indivl;,. 

du~"1les, porque es el ser humano su rrimer titular. 

1.2 ESPECIES DE GARANTIAS INDIVIDUALES. 

El ya citado ~laestro, buctor Jorge Carpizo, expre-

sa lo siguiente en cuanto a las especies de garantías indiv~ 

dual.es: 

''En la Constituci6n Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917, las g~rant!as de igualdad son: 

1. Goce, para todo individuo, do las garantías que 

otorg~ la Cons~itución Política de los Estados

Unidos Mexic~nos (art[culo lQ); 

2. Prohibición d~ la escla'\.·itud, (artículo 2'1); 

3. Igualdad de derachos sin dist~nc~6n de sexos, -

(artículo 4º); 
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4.. Prohibici5n do t1tulos de nobleza, pr~rrogativas y 

honoros hcrt.:·d.itarios, (artícul.o 12): 

S.. Prohibición ..Je fut2ros, (artículo 13); y 

6. Prohibici6n <l0 ser sometidos a proc~so con apoyo -

an loy0s ~riv.~t1vJs o ü Lrav~s da tribunales cspc-

''Las gdrantí~s ¿,, lib~r~Jd se dividen en tr~s yrupos: 

a) las 1 itertadcs d0 l...:t. 1·prs0:-::i ~1·....::.t.:.1na; b} l~s libertildcs de 

1a persona cívica, y e) lils l i.l~ertadcs •1e la persona soci~l. 

''Las l~bcrtadas de la ; 0r~un~ hu~ana se subdividan en 

libertades f!.sic.JS )' lib• ..... rt..Li.rl.c•s _i,_·l eSi:.>Íritu. Las libertades 

de lct pei.·.sond hum<;lna en el asp•"''-:to físico son: 

.... Li.b;._-.rtad r;a.rLl 1..1. r'l .:-icaci.ón f:lmiliar, (artículo 4) 

2.. Libertad de tr_,b_, ·c.~, l...1:-tí..::-ulo 5}: 

3. Nadie puede 3c;:- ¡•r:·.·~1,lo dC'l producto de su trabajo, 

si no os por rcsolu~.~n Judicial~ (tlrt!culo 5): 

~- Sul1~Jd de los ~act ... ~ contr~ la dignidad humana, -

(.lr:tS:cul::::i 5); 



ritual 

e 

5. PoseE16n de clrmas en el domicilio para la se~uridad 

y 1.e<J!tim.:i dl.!fcnsa. La Le:_.· establece las condicio

nes para la portaci6n de armas (art!culo 10); 

6. Libertad de locomoci6n intern~ ~ externa del ?a!s -

(art!culo 11); 

c.:i de los Cst:.:1do:"' !"r..idos ~b:<.ic.o:-:cs (.:t~~~c.Jlc 2.2) aunque 

dic~d ["'Q!l,1 !-:.1 si !J s ... ·:;ri:-ii.da tot.=t.lrncntc .. .'..il derogar 

S•~ <'.:iuluti:-:ar.•.·::--.-:_.._· : .lS disposicio=:es :-cs¡::>üCtivas .;. 

los c6d~oos !·en.:ilcs fadcrnl v de todas las cnti·!.1-

dcs !t.c"c.h·r.:.1ti.»·.1s. 

Las liLcrtadcs de '!a r·ersona humana en el aspecto es~ 

l. Li.b<2rtad .3c ~L~:.s,__.;.i.!cn.to (artículo 6) o 

., Dercc!i.o .:..i l.;J. i¡.fc.::r:-tdciSn (art!:culo 6); 

3. Libert:.:id de !.r.1prc!ltd 1.:irt!culo 7) 

4. Libertud de conc1.:-nci~-i (artfculo 24); 

5. Lib .. --.LtJd de c...il-:.r::is f..t!':'t.~c:ulo 2~); 

i=.. !...ibL"r~.:.id d·· !r.t:;.¡··.i._L,.-!, -{UC comprende dos aspect•· ·: 

! n· .. · :.e 1 <1bl. l icL .. 1....i d» i ,1 ...::crrcspondencia invio1abt l: -

d:td 2.-~1 do:-:.<C.i.!..:._, (.1r-~.i'.culo lf.)". (3) 
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"Las garant!as do la persona c~vica son: 

1. Reuni6n con f:in ~~olítico (.:i.rt!culo 9); 

2. ~1.:tni f°"L-..StdcJ..ún tdíbl 1.ca p.:ira. presentar a l.:i.. ..iutoridad 

una µctici6n o una protL'Sta (~rtlculo 9); 

3. Proh1bic16n de extradición de reos ~ol!ticos (art!-

culo 151. 

de asociación y de rc•:..::-:i6r. L1r-.:ículo ';J}. 

''Las 0Jr~nt!~s de 1~ s~y :r1d~d jurídica son: 

! • Derecho de pci... l.Ción (art Í•7Ulo 8}: 

2. A toda pct:ició:-i, l...:i. aut.cridod contest.::irá :Jor ucu .. 

do escrito (art!cclo 3); 

3 • Irrctroactivi.J~d de la 1, (.:irtículc.1 l~): 

.;. Privación de dcr • .::c!'"':•)'.~ -.S~o mediante JUicio scgui.dq 

con las form .. -il l.U:ldcs d..._•l E-•roc•2s:J (art.Ícülo 14); 

S. Principio d._• !<. .. :<:.::ili,"!~Hi 1--trt!culo 1-~); 

r.::iz6n .::n lo.-; ~u1cios :,.-;1,-~l•:?S fc.lrt!culo l·!}; 

7. Prir.cip10 de :i.l .. _<,:-::._?.,,l ;:r):~r_,ctcnt:c (,1ro::!..:ul·.:.· !•J); 

s. Mandam.ier.:.o l'..ld.t..__·1dl ··~--·ri.to, fu~d.J.do y mt:>t.i_v,1~10, -

micili~_"), :·<.lf.'•.]1.-:..•s e ¡_,os.-:::·:.31..:>nes {drtíct.0:..0 16); 

9. DCtl~~c.~r1 ~~ln co~ or~cn ~·~dici~l (~1rtíc~:lu 16); 
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l.0 .. r'"\bolición de prisi6n por deudas de Ccl.r5cter i-·ura.ne.!!, 

te ci·,,.~il (artículo 17); 

11. Prohibici6n de hacc::-so justicia por propia mano (aE_ 

t1'.culol7); 

12. Expcdit<..l y cfic.:iz ... 1drninist.ración d.~ :;usticiu (art!-

culol7); 

13. Prisi6n preventiva s6lo por delitos qua tcn~an pena 

co rpo r a l ( :.ir ~ í e u lo 1 S ) ; 

14 .. Garc1nt:!d..; del ..:iut(.~ de formal ?risi6n (Jrt!culo 19): 

15. GJrantI3s del ~cusJc!o en todo proceso criminal (ar

t!culo 2.•J): 

16. Sólo c-1 ;>.l~~ist•:-ric- ;~Cbl1co y :!.._;. polic!.:i judicial 

pueden p0rsc']uir los delitos (.:i.rt-'i"culo ~l); 

17. P!"ohibicié.n du t~L·n.:::i:-; .i..nfam.:1ntes y tr.:::isc ...... ndcntcs (a.E. 

tículo 221; 

18. Nndic pu0d0 ser juzq~do dos voces por el mismo del~ 

to (.:irtículo 23), y 

pueden tenor más de tres 

instanc1.::1s (:1rtrculo 23). 

''La dccldrac16n ~e ~Jr~r1t!~s soci~lcs est& conten~da pr~ 

rnordia1mcr.tc en lrs .1rt!cul08 J,.::!7,28 y 123 de la Constitución ?o-

l!tica. C.~ les t::st:..ldas Unidos :'-~•:.'-:i.canos, que se refieren .:i la -

0ducuc16~, Jl aqro, ill r~gimcn de propiedad y ~1 ilSpecto labo

r...ll. 
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"!..as garantías soci..'.1.les pro L....: jGn al hombro como in te- -

~rante de un grupo soci~l ~· le a~~·: mfnimo educativo y 

ccon6mico.. Las c3arant!:as o;;oci.:ilcs ir.pl ican un hciCGr !'ºr part1:o; 

del Estado, en camb~o las g~rant!as individuales repres~ntan -

µrimordialmcntc ••n.:i abst.cr.ci6n !-Or parte dol propi.o Estado. 

''A tra·~~s <lo las gilr~ntí.~s sociales su proLcg~ ~ los --

~rupos soci<i le--= m;:'is débi l·-·s. ?d.r,, ·lJo naci·-·ron c·~;t..1S <J..ira.n--

tías y •..:n pa:.·::.-:: así subs'.stL•n, ;-,610 ;uc· .::i.ctualmc·r:tc se han 

tc-ndido par~l oLc-,rqar :,r.-·.)t:c<-·ci·".: 'lenl.!ral; tal •-:'...3 el C'-i=-o d~ 

la cduc...i.ción •.· de !_..::i ~•0g'...lri. .. J.1d ~c;c _"L.::tl. 

La ~.Jea de los dcr0c!1os socL~los lleva implícita la n0· 

ci6n d ... ~: o C'.lJ,3 <;uic:1 s•..:nGn st..:s ¡....osl.bilid.:i.dc~ y ~us ncc0sidu-

des, pdrtiendo del conce~tc do iquald~d de oportunid3das. Pa

ra regla.mentar ·~stas •r...i.rür.~_t,1s soci._.lcs, han nacido csp·(_~cifi--

cas ramas d~l d~rccho''. (~) 

Fc-rnundo Fl.__-.,rcs c.-:Or.iez, amplía esta uxplicaci6n en 1os -

siguientes t~rminos: 

''Las gar<l~t!as individuales pueden clasificarse de 1o -

sigu1ence ~anera: 

(4) BurgQa Orihu···:.:l.. Ignacio. Las Garant!.as Individuales. 
Editorial Por""rúa, ~Dxico 199:?. 24a. Edición. p. 546 y 547. 
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a). Iguilldad, 

b).. Lib0rtad, 

e). Propi~dad y 

d).. Seguridad Jur~dica. 

"Ga.r.3..nttas de? ic;u.:lldcld. La iguald.;id consiste en quP v~ 

rias personas cuyü situ.1ci6n coincida puedan ser sujetos de 

los mismo~ d._,rcchos y obli:1~1ci...._·n~s. :Jo deben habi->::c distincio-

"En la anttqüodud la l·;·~c1lU,1d no 0X.!.l::itl.6 entre los hor..-

de 1-.:i sociP.dJ.d. F.n al"]un---.s :>·~~·-·Lilos p!:",>.cticub.:tn lJ cscl.:ivitud 

donde sr> le dJ.b<.'l .:.tl h::nn1_.,r.__• 1..1 c.i l ic!...tU jurídica de cos.;J.. 

''Fun 0n l~ RL·voluc1Gn Fr.1nc~sa, donde aparcci6 dcfinit~ 

m.:;1.yorra de lo~~ ordcncl;';li..:-ntos i.-.:.1l~s. 

a iuU..lldad son: lo, 2o, ~". l~ ·:· 13. 

!:s lu libertad una facultad --

;ercer o no ejercer alguna ac-

t i•.•irlud. C,:id....i ,_.,, 

es lJ lib~rtu~! u~J cu~1lidad inscpar~blc do la 
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''No siempre ha gozudo el hombro del ~ri11cipio <le liber

tad; es conocido de sobra ·1u~ ._-.::_;~---~ba rescrva.dzt .::a cl • ..isc.-$ privi

legiadas, las que ir:iponí:dn su volur1tad sobre .::iqucllos que 

rcun1'..un los mismos :re-··1uis.it0:~ c-con.Sm.icos, sociales, L•tc. Fue~ 

hasta la Rt..:vol:1c1ün Fr'1r·c• s-1, ,_-u...1ndo sr:· :--rocL.:u.-iú ¡,-1 lJ.Lert.-td -

universal d.-:- lo.s lioml-:i:.-cs; 1 '..-ido ind!.viduo por t..,,1 s.-.ncil lu hPcho 

"Los ;~t-t:i'.culos CJ::;L~t~ci<:>n.1lL•S -¡ut~ S•' rc:iert..:n"" ld 

bcrtad 

"Ga.r.....tntías dv pro¡:.Ji•·d~i~l. 

g.:i!:-antizado en L">l artículo .:7 de lc.t Constituci6n. 

primer párrafo del .....irt!culo 27 c,_)llstitucional, t>l cuül .:·:.-.;td! 

ce~: '"La propiedud dL' l .1s t: iPrr,1s -_.· ...t.::_;·1._:s com¡'rt.:'ndidus dcnt:r • 

ele- los limites del territ-~.Jrio :i.acisinal corr0s¡")ond0 ori(JJ...n-1r1.1-

mcntc u la r:~1ci6r. 1 l<..1 cuu.l '.1.._i ~'-"'ni-io y tiene t::!l <lcrccho ¿'-""' - -

t~~nsmitir 01 doMinio de L·llc1s ~1 !O~i particulares constitu~·· 

dn l~ ¡'ro~ind~d ¡~rivJda . 

"No sr- p1..:c-d0 ...:onccbir un E:;<;:_.__ido sin tcrritnrio. r.·:-.>r 

pu•:•Sto CJUP 
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"Garantías de seguridad jur!dica. La vida pQblic_, rncx~ 

cana, est~ suc0dida do infinidad de ~ctos que se relacionan 

el Estado y los individuos; p.tr.:::i qu·~ arrastre con su conduE 

ta el Estado al individuo, ncc~sario que se aj ust:.e u. 

r~e d~ normas, requisitos o circunstancias prccst~blcc~das. 

TodLA actu.::ici0n del Est....ido que no observe exacta.mente lo que l.:i 

ley l1a ord1~nüda, no s.~r~ v~lid.:..t. 

¡_;_ .:.:·,.:li·.·:dL:a f-'c...:cs, 10:::....i de sc-guridud fr..::ntc u 1.:i act.i'.'..!. 

dc..ld del E~to:.tdo, :-:iis:-::.:... '111e ._,ncqc:·.tr-a los art'ículos •• l:i, 

16,. 17, lS, 19, 20,. 21, 2~, 23 y 2.: de lü Constl.tución". (..;) 

La garantía indivual es e1 medio jurídico consagrado p<,r 

la Constituci6n, por medio del cual se protegen los derechos -

de los gob~rnados frente al Estado y sus autoridades, obliqJn

do a ~stos d respetar tales derechos. 

Las garantías indiv1duülcs son en concreto, medios 1ur[ 

dices de protecci6n, defensa o salvaguarda de los derechos del 

hombre, en primer término, por ello estos derechos son Jurídi

camente resguardados y tutelados por l~ Constitución y el s1s-

tcm~ Jurídico mexicano. 
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1.3 DESARROLLO HISTORICO DE LAS GARANTIAS INDIV10UALES. 

No tenemos noticia de que en a1gGn país de los 

t~empos antiguos hubiese existido un r~gimen glibernativo que 

de cualquier modo atcn~icra il los derechos d~l ho1nbrc; aun -

las naciones con gobiernos organizados se ignoraba la dig 

nidad personal de los ind1v1dt1os particulares y los rcspotos 

que deben prest.5rsclcs pc'r :;u pi:opi.:i calidad n.=tturJ.l; ni las 

leyes ni las costumbres contcn!~11 •1arantia de cualquier cla

se contra los errores o lns dbusos de la autoridad. Los go

biernos en sus múltiples y v.-1rio1das clases er.3.n autocráticos 

y despóticos; üun aquéllos qu~ los particulares con derc-

chas politices intervcn!d11 lJ formac16n de l.3.s leyes, de~ 

Rcsult~ evidente tina v0z conocida la historia de -

las garant!üs individuales, q~1~ estos drrcchos del gobernado 

no siempre fueron respetados, Babilonia donde surge e1 -

documento logal conocirlo el C6digo de llammurabi no hubo 

precepto 4ue resguarddrd los de~cchos del hombre, por esta -

raz6n ol individuo estaba a exp•~ns~s da la voluntad de las -

a.utorid.:idcs. 

cesa gue cul;--_:1 .... nensamientos trascendentes como los de Vol-

taire,Rousseau y ~0nte~ueu, entro otros. 
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GRECIA 

''Es notab1e la organizaci6n política de Atenas. 

A1 principio fue una monarquía abso1uta, pero los aristócra-

tas derrocaron al rey y anualmente elegían a los magistrados, 

denominados arcontes, que gobernaban al país; las exigencias 

de los aristócratas sublevaron al pueblo y para dominarlo --

aqu~llos ostablcciaron un código represivo de gr~n severidad, 

atribuido a Dracón, que exasperó al pueblo; a fin do evitar-

un levantamiento ~r~ado, ambas rartcs confiaron la oxpedi--

ción do nuevas leyes al s~b10, filósofo y patriota Salón, --

quien primeramente proh1b1ó l~ prisión por deudas, dio a los 

campesinos la propiedad de parte de la tierra que hasta-

entonces había pertenecido exclusivamente a los nobles, y l~ 

mitó la cantidad de tierra que cada ciudadano podía tener; y 

en lo sucesivo las leyes tenían que ser expedidas por la - -

Asamblea Popular, co~puesta de toñas los ciudadanos reunidos 

en la plaza pública o Agora; dicha Asamblea elegía a los ma-

gistrados o arcontes y posteriormente al Consejo de los Cua-

trecientos o Senado, que preparaba o proponía a la asamblea-

las nuevas leyes; la admin1straci6n de justicia estaba con--

fiada al tribunal del Areópagor compuesto de individuos que-

habían fungido como arcontes. Los nomotetas revisaban las -

leyes y podían impugnar ante la Asamblea del Pueblo las nor

que consideraban 1 nadccuadas". ( 5) 

(5) Tena RamÍFCZr Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. -
Editorial Por rúa .. :-1éxico 1 981. 18"' Edición. p .. 314. 
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En Esparta y Atenas, los gobernados tenían diver-

sas obligaciones frente al Estado y sus autoridades, princi

palmente en Esparta donde el individuo valía mientras el go

bierno lo permitiera. 

En Atenas, hubo una libertad fáctica que no recon2 

ció alguna norma jurídica, no obstante dicha libertad pudo -

ejercitarse y se diÓ como resultado el florecimiento de la -

cultura. 

En realidad en Grecia no hubo un ordenamiento le-

gal por medio del cual se protegiera al individuo frente a -

t~s autoridades y sus actos, por lo tanto, el Estado pudo as 

tuar siempre en forma arbitraria, sin que el afectado pudie

ra inconformarse contra esa actuación para defender sus der2 

chas, por lo que hubo una serie de actos d~spotas ·en Europa

sobre todo. 

ROMA 

Primero monarquía: después repúb1ica; Y a1 fina1 

imperio. 

La función legislativa la asumía e1 rey, e1 Senado 

y los comicios, que eran asambleas del puebio, de tres c1a-

ses: por curias, para asuntos administrativos; p:::ir centurias para 
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la aprobaciOn de las leyes y de ios nombramientos de magistr~ 

dos y por tribus, que al principio se limitaban a la elecci6n 

de funcionarios religiosos, pero posteriormente sustituyeron 

a los comicios por curias. Tambi~n habí~ los edictos de los 

magistrados (el pretor, el edil, e1 gestor) en materias pro-

ces al es. 

"En l.a primera época el Senado pod~a impedir o rectif.!. 

car la acciOn del rey, y en la segunda ~poca, la de los c6ns~ 

les, pero s6lo en lo pol~tico o en cuanto afectaba a los inte 

reses generales, mas no pura defender intereses privados. 

"La ley de las XI :r tablas, expedida en e l. siglo V A. c. 

era un rudimento incompleto de codificación que comprend~a el 

derecho procesal, el de fc:-imil.ia, el sucesorio, el de cosas, 

el. agrario, el penal, el público, el sacro; Y contiene dos --

ideas precursoras de nuestras garant1as individual.es: l.a 

igualdad de todos ante 1a ley. y l.a exigencia de Juicio for--

mal p.:ira privar de la vida a un individuo. 

'"La administración de justicia estaba a cargo de los -

tribunos y de l.os magistrados• en un procedimiento de dos in~ 

tancias, la primera para autorizar la apertura d~l. juicio, Y 

l.a segunda para sustanciarlo y fal.larlo. 

'"Desde l.os tiempos romanos surgi6 el 11.amado Derecho -
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natural, que en plan meramente ideal, extrae de la naturale-

za humana y de su dest1no, algunas reglas generales de con-

ducta del hombre y al9ur1os de sus derechos básicos persona-

les y sociales''- (6) 

En Roma también hubo escasos recursos para hacer 

ler las garantías individuales solo había la intercessio y -

el interdicto de hominc libero exhíbendo, el cual no procc--

día contra actos de autoridad. 

LAS HORDAS. 

''Bandas de b~rbaros nómadas, de origen oriental, que 

en el decurso de su movilización hacia occidente se asenta--

ban transitoriamente en una región, para seguir después más-

adelante; desde principio de la Era Cristiana empezaron 

presionar las fronteras del Imp0r10 Romano, a trav~s del 

Rhin y del Danubio; al cabo de diversas alternativas los vi-

sigodos al mando de Alarico tomaron y saquearon la Ciudad de 

Roma el afio de 410 y po1· fin en 476 Odoacro, Jefe de los hfi

rulos, arroJÓ del trono a Rórnulo Augusto, último emperador -

romano de occidente; las dos ramas de los godos, los visigo-

dos y los ostrogodos, invadieron todo el territorio del ant~ 

guo Imperio Romano, hasta las costas del Atlántico en Fran--

cia y en Espeña. Los godos y los otros bárbaros, los fran--

(6) Fix-zamudio, Héctor. Las Garantías Constitucionales en
e! Derecho Mexicano. Anuario Jurídico. MÚxico 1976. p.218 
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cos, los germanos y demds, procedían sin más ley que la fueE 

za de su propio servicio y por supuesto a la voluntad de su

jefe, sin más justicia que la que dicho jefe quería imponer, 

o la que cada quien tomaba por 

integrantes de esos agrupamientos 

mano; de manera que los 

contaban con la más in-

significante garantía de sus derechos humanos, que práctica

mente ni conocían. 

''E1 jefe de una o de varias hordas o tribus las est~ 

bi1izaba en determinado lugar y se constituía en amo y señor 

de ese territorio y de sus habitantes. Con el tiempo el je-

fe de la horda convertía en rey, principalmente por la i~ 

posición de su voluntad y con la aquiescencia de sus allega

dos; así quedaba fundada una disnatía, en la que el heredero 

del trono era el descendiente directo del monarca o su pa---

riente mds alle,3ado. Ya constituido el rei.no. el monarca --

sus favoritos el dominio de de-

terrninad~s comarcas. y según el caso los titulaba príncipes-

(parientes>. duques (tunc1onar1os de la corte}, condes (te--

rratcnicntcs de r~g1ones cor1qu1stadas) o marqueses (en las -

regiones fronterizas)''. (7) Ese dominio comprendía todo el

terriLorio de la comnrca respectiva e i.ncluía un derecho di-

recto sobre las personas y los bienes de los habitantesr 

quienes así quedaban convertidos en vasallos de hecho y de -

derecho, pues debía fidelidad y tributo al sefior, obligados

ª asistirlos con el servicio de las armas. El rey era un mo-

(7) Op. Cit."p. 126. 
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narca absoluto y sus oficiales no conocían los derechos del -

hombre. Generalmente ~n esa larga época tampoco tenían ningún 

valimiento los derechos humanos; sólo en España y en Inglate

rra htlbo a ese respecto las instituciones que más adelante -

mencionaremos. 

LA EDAD MEDIA 

Abarca desde la caída del Imperio Romano, en 476, ha~ 

ta la toma de Constantinopla por los turcos, en 1453, y com-

prende dos periodos: 

••primera época. El feudalismo, del siglo VI al XI, -

que alcanzó su mayor auge, pero empezó a ser combatido por 

el poder real que lo había creado, y subsistió hasta fines -

del siglo XVIII, en que la Revolución Francesa le puso fin. -

En esa época los hombres se clasificaban en: el señor feudal, 

los caballeros, los siervos y los villanos. Incluye el Renac~ 

miento, quQ fue un gran impulso artístico, cultural e intele~ 

tual. Y dentro de ese mismo periodo hubo un notable aumento -

de la religiosidad cristiana, que particularmente se manifes

tó en las Cruzadas. 

Segunda época. Del siglo XI en adelante, en que las

municipalidades disfrutaron de cierta independencia jurídica,· 

económica y política, de acuerdo con las ordenanzas especia-

les que varia~ ciudades obtuvieron del rey. Algunos sebera--
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nos, sobre todo los sajones y los españoles, por motivos po1i 

ticos o económicos, concedieron regímenes independientes a a~ 

9unas ciudades, con estatutos de derecho y libertades; fre--

cuentemente esos privilegios eran gandos en la guerra o por -

importante cooperación en las empresas reales, y aun netamen

te comprados al soberano, siempre sediento de fondos moneta-

rios; así esas ciudades se convertlan en estados libres y so

beranos en su régimen interior, pero con nexos directos 

el rey o el emperador cuanto a las actividades que salían-

del ámbito de la ciudad. Las 'concesiones constaban en instr~ 

mentes escritos que se denominab~n ordenanzas (y particular-

mente en Espafia ''fueros'') que est~tuian obligaciones para am-

bas partes, a menudo peculiares en cada Muchas de esas 

ordenanzas o fueros contenían prevenciones adecuadas para ha

respetar por los oficiales reales la vida, la propiedad y 

los derechos de los habitantes de las ciudades o de las regi2 

beneficiadas". (8) 

Pero en la época feudal no hubo ningún estatuto que

en genera1 reconociera o düclarara los derechos humanos, aun

que sí puede decirse que en todo tiempo, salvo obviamente du

rante las actividades bélicas, se observaban las normas que -

e1 Derecho natural inspira psicológicamente a los hombres pa

ra que su conducta sea justa, es decir, para respetar e1 int~ 

rés ajeno (individual o social) y la paz en la convivencia. 

(8) Carpizo, Jorge. op. Cit. p. 1519. 
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ESPAAA 

ºLos primitivos pobladores fueron los iberos y los ce.! 

tas, carec:!an de 1e:•es escritas y de organizaci6n gubernamen-

tal y judicial. 

"En algunos lugares de la costa oriental se estableci~ 

ron colonias de extranJeros, primeramente los fenicios, luego 

los griegos y al Oltimo los cartagineses; dcspuªs ci pafs fue 

conquistado por los romanos, y €n esas sucesivas etapas fueron 

fundadus diversas ciudades entre las cuales destacan Saguntc, 

ce~cana a Valencia, y Cesaraugusta, antigua SSlduba y actual-

mente Zaragoza. Ya es sabido que los romanos manten~an la -

vigencia de las leyes de los pueblos conquistados, en tanto -

que sus leyes propias las aplicaban únicamente en las centro-

versias entre romanos. 

''A 1a ruina de1 Imperio Romano, a partir de1 siglo V, -

la pen~nsula ib~rica o española fue ocupada por diversas tri-

bus b~rbaras, la principal de las cuales fue la do los vísig~ 

dos o godos de occidente, que establecieron en ese territ2 

río por varios siglos, para ello sostuvieron una lucha cons--

tante con 1os tirabes o musulmanes, a quienes l.lamaban "sarra-

cenos•• y que invadieron, a su vez, la penrnsu1a por el sur, -

desde Africa~ 

••En el aspecto jur~dico 1os godos adoptaron e1 régimen 



de las leyes romanas, pero en el transcurso del tiempo e¡ si~ 

tema fue extensamente interpolado con l.as costumbres propias 

de l.os godos y mayormente con las que se formaron durante su 

estancia en el pats. 

"Primero, Recared("'); luego, Chindasvinto y a la postre 

Recesvinto intentaron establecer una legislación escrita uni-

ficada, que se concrct6 en el cuerpo de leyes denominado Fue

ro 3uzgo (fuero equivale a ley y juzgo a justicia); ese arde-

namiento legal comenz6 il regir en el siglo VII }" estuvo vige~ 

te de manera indefinida, pero en algunos puntos fue sustitui-

do por otras divers..-is lcyt:-s posteriores, de diversos nombres. 

El fuero juzgo trata.bu de múltiples materias Jurrdicas, de d~ 

recho pO.blico y de derecho privado, y en la que aqu!: intere~a 

conten1a en su t!tulo preli~inar el principio de que: "El --

rey sOlo scr5 rey si hiciese> derecho, y si no lo hiciere, no 

ser~ re:,• 

"En el siglo XI.I l.:ls cortes del reino de Lc6n expidie

ron el Pacto polrtic~ civil que entre muy disrmbolas materias 

consignaba la in,·iolabilid~d del domicilio y 1..-i garantra de -

audiencia; el siqlo XIV expidi6 en el reino de Arag6n 

el cuerpo de leyes llamado parad6j1camente Privilegio general, 

que consign6 el derecho de los particulares para oponerse 

ia arbitraria restricci6n de la libertad personal. 
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"Hubo adem~s otros cuerpos de leyes, entre las cuales 

destacan L.:is siete partidas. de Alfonso X, el Sabio, rey de -

castilla y de León, redactadas en lu segunda mitad del siglo 

XIII, entre los años de 1256 y 1265; son pertinentes u nucs-

tro estudio las siguientes disposiciones de ese notable c6di-

go: 

"Emperador o rey puede hacer leyes sobre las gentes de 

su sefior!o, el otro ninguno ~on ha poder de las facer". Pri-

mera partida, t!tulo I, Ley XII, que es una expresión de la -

soberan:Ca. 

"Emperador y reyes han de poner los jueces ordinarios". 

Tercera partida, ti".tulo IV, ley II, que implica l.a instituci6n 

de tribunales de justicia, corno cuerpo separado de la autori

dad gubernativa. 

''Contra derecho natural non debe valer prev.il~jo, nin 

carta de Emperador, rey nin otro seRor. E si la die.re, non -

dabe valer''. Tercera partida, t~tulo XVIII, ley XXXI, que -

consignaba la ~reemincncia de los derechos naturales del hom

bre, y e~ cierta forma se equipara a nuestras garantías indi

vidual.es contra los mandatos arbitrarios de l.a autoridad, aun 

la m.'.'is alta. 

"Esas instituciones perduraron después de que se real.!. 
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z6 la unidad pol!tica de España, por 1a derrota y expulsiOn -

de los moros y por 1a reuni6n de los reinos de Castilla, de -

Le6n y de Arag6n en 1.a persona de Carlos I de España y v de -

Al.emania, nieto de Fernando y de Isabel, los Reyes Cat6licos; 

todo el territorio español qued6 sometido a su soberania, que 

sus sucesores ejercieron a t~tulo divino "por la gracia de -

Dios • 

"Adem~s, existieron la RecopilaciOn de las leyes de r:s 

pafia, en el siglo XVI, la Nueva recopilaci6n, del siglo XVIII, 

y la Novrsima recopilación, en los albores del siglo XIX; 

tre las disposiciones de esta última estaba la que dcc::ta: .. E:!. 

tableccmos que si en nuestras cartas mandáremos algunas cosas 

en perJuicio de part~s, que sean contra le}· o fuero o derecho, 

que tal cosa sea obedecida y 

ella se huga mcnci~n g~ncral 

cumplida. no embargante que en 

espcci al de la ley o fuero u -

ordenamiento contra quien se diere, o contra las lc)"CS v ord~ 

n.:inz.::is por ~os fechas c-n Cortes o p0r los procuril.dores y vi--

1 las d~ nuestros reinos", lo que concrct.:irnc.itc significaba -

que, sin nulificnr ni menos revocar la orden de la autoridad 

que era contraria a la ley. la propia orden ilegal no deb~a -

ser cumplida, y por tanto es un antecedente de la garant!a de 

l.egalidad~ as:t como del. principio de Mariano Otero que hizo -

posible nuestro juicio de amparo en nuestro sistema federal. 

"'Después de un largo ri?gimen mon:irquico. desde el 111.t,!. 
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mo tercio del siglo XV hasta los albores del XIX, la invasión 

de Napole6n Bonaparta provoc6 un mov~miento de polrtica fran-

camente liberal, de gran envergadura, que cristaliz6 en J,"lS -

Cortes de C~diz, l.:is cu3lcs aprobaron la constitución de 1812, 

que contenía declaruciones terminantes sobre los derechos del 

hombre,. tales cnrno 1.:i inviolabilidad del domicilio, la protc,E. 

ci6n da la propiedad pri~·ada, la libertad de cmisi6n del pon-

samiento excepto en matcriu religiosa etc.; pero esas dcclar~ 

ciones fueron meramente te6ricas o !~ricas, por falta do me-

dios y para hacerlas respetar por las autoridades. 

''Dichos lineamientos fueron repetidos en las leyes ---

constitucionales de 1837, 1845, 1869 y 1876; esta última res

tableciO la monarquía después de la república de 1873, Y por 

vez primera consagro la libertad d~ conciencia, de religi6n o 

de cultos. 

En 1931, al triunfo de los republ~canos se expidi6 una 

nueva Constituci6n, que adcm~s del cat~logo de gara~t!as ind~ 

viduales, cor1ten!a la instituci6n ''Tribunal de Garantras Con~ 

titucionales'', encargado de conocer del recurso de inconstit~ 

cional.idad de .las leyes, y del recurso de amparo (tro...1.=;unto de 

nuestra legislaci6n en esa materia); pero esa Constitución 

entr6 en vigor por el golpe de Estado de 1936, que produjo 

1945 el llamado Fuero de los espaF.olcs, que trata de los der~ 

chos de los particul:1res frer.tc al poder público, aunque ta--



26 

les derechos son sumamente restringidos, y somete su efectiv~ 

dad a 1as leyes ordinarias''. (9) 

En España las garantías individuales se hacían valer 

respecto a la detención de una persona y sobre la legalidad -

de la detención, conocía el Justicia Mayor, que era el Juez -

medio entre el rey y los súbditos, durante la sustanciación -

del recurso ponía al gobernado en la cárcel de los manifesta

dos, resolviendo en consecuencia el recurso, determinando si

hab!a sido legal o no la detención. 

En conclusión las garantías individuales se hacían -

valer Únicamente derivadas de la detención de una persona y -

se hacia valer el recurso mediante la intervención de un in-

termediario, conocido como el Justicia Mayor. 

INGLATERRA. 

''Pa!s de derecho cor1suetudinario, formado día a d!a, 

en vista de soluciones específicas de casos particulares du-

rantc años y más años, que en evolución lenta forman precede~ 

tes que por su repetición se vuelven obligatorios. La const~ 

tución o ley fundamental no es un conjunto de preceptos eser~ 

tos concretos, sino una colección de principios básicos trad~ 

c1onales, rüsultantes de la expedición y observancia de actos 

(9) Burgoa Orihuela. Op. Cit. p. 563. 



29 

legislativos aislados, y sobre todo, de la costumbre adoptada 

por el Parlamento y por los tribunales, que se conoce con el-

nombre de Common Law, y que un conjunto de reglas creadas-

por la costumbre y sancionadas por su continuada aplicación,

que no tiene como antecedente una norma legislativa, sino que 

se produce espontáneamente, por expresiones de la idiosincra

sia y del criterio nacionales, a través de las resoluciones -

de los tribunales. 

••uabitantes ~ Primeramente los celtas, con sus sace,E. 

dotes, los druidas, constructores de dólmenes; después los -

pictos y calendonios, luego los bretones o britanos, en segu~ 

da los romanos en el siglo 1 antes de Cristo (Julio César), -

que construyeron el muro de Adriano; y por Gltimo los sajones 

y los daneses en los siglos V y VI (época del Rey Arturo y de 

los Caballeros de la Mesa Redonda}. 

''En ~l siglo XI el duque Guillermo de Normandía ven

ció al rey sajón Haroldo la batalla de Hastings. se apode

ró del trono e instituyó el füudalismor que dió poder a los -

nobles o barones. quienes no sólo peleaban entre sÍr sino ta~ 

bién contra el rey, al grado de que en 1215 lo obligaron 

firmar la Magna Carta (de Juan Sin Tierra). que limitaba el -

poder real y garantizaba a los nobles Y a los hombres libres-
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numerosos derechos como más adelante veremos. 

''La oposición de los nobles al poder real los llev6 

a procurar el apoyo del pueblo, a quien concedieron partici

pación en el gobierno del reino, mediante la institución de

dos cámaras, la de los lores o barones y la de los comunes 

del pueblo, con lo cual nació el parlamento inglés, modelo -

parcial de nuestro poder leg1slativo (1265). 

''Al principio los barones tenían derecho de vidas y 

hacendas sobre sus siervos, gue eran las personas que habitE 

ban sus dominios; poco a poco la llamada Paz Real o Paz del

Rey, que limitaba los abusos de los barones y que inicialme~ 

te comprendía sólo el lugar y el tiempo en que el rey estaba 

presente, fue extendiéndose a la City, nombre que se --

designaba la ciudad de Londres, capital del reino, luego 

los ¿aminas reales y despu~s a distritos sefialados. 

En los tiempos feudales los tribunales eran: 

El Consejo de los Nobles, para ellos. 

El Tribunal del Condado, para el pueblo. 

El Consejo de 1os Cien, para asuntos púb1icos. 
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"como en Alemania, se usaban las ordalias o jui

cios de Dios, que se practicaba de diferentes maneras, se

gún las costumbres de las localidades, y en presencia de -

los tribunales. 

''Habla tambi~n la corte del rey, para los asun-

tos reales y para los que era costumbre semeter a su deci

sión. 

..La Common Law se formó sobre dos principios bá-

sicos: 

- La seguridad personal y 

- El respeto a la propiedad. 

''Sus normas eran obligatorias aun para el rey, -

y todas las autoridades debían respetar la seguridad pers2 

nal y la propiedad de los particulares, conforme a los - -

principios de la Comrnon Law; así esos derechos vinieron -

a identificarse con lo que ahora conocemos como derechos -

del hombre o garantías individuales. 
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''Confiado en su poder. en varias ocasiones el rey 

atrevía a desconocer situaciones protegidas por la Common Law, 

lo que provocaba conmociones populares, las cuales terminaban 

con 1a expedición de Bills o Cartas, en las que el re~· recono-

cía los derechos individuales. Típica y famosa 1a yu cita-

da Carta magn.:i de 1215, que consignaba los derechos y las li-

bertades de los ingleses )" que en cierta forma es el origen PE 

sitivo de las leyes que instituyen los derechos del hombre, 

principalmente en las coloni.:.is inglesas de Arnérictl. Ese ordc-

namiento contiene 79 cap~tulos, que expresan los derechos ga-

rantizados por el poder rcu.l .:il clero, a los barones, a los -

hombres libres y a las comunidades, derechos que se han trans-

mutado en las libertades c0nsu9rad~s en las constituciones li-

berales modernas de los r.>a:í.s0s de régimen democr~tico: de pri

mera importancia es el cap.!.tulo 46 Ue la Carta m.:ign.::i, que ga--

rantizaba que nin(JO.n hombre libre pod:í.a ser arrestado, expatri!!,. 

do o expropiado, sin Juicio :1ntc sus pares y scgan la ley de -

su comunid.:id, o sea la Comrnon L~w; ahf estaban reconocidas la 

libertad personal, la ¡~ro¡~icd~d. la audiencia o defensa, Y el 

tribunal competente, cl~ro antecedente de nuestros art~culos -

14 y 16 constitucionales er. esos puntos. 

Despu~s, en el siglo XVII, en tiempo de Carlos I, en -

1628, y al entronizar al rey Guillermo III, en 1689, el Parla

mento impuso al primero la Petición de derechos, y al segundo 

la Carta de derecho , que entre otras cosas reconocen el dere-
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cho de petici6n, el de ~ortar armas, el de libre expresi6n en 

el Parlamento, etcétera." C 10) 

COLONIAS INGLESAS EN AMERICA Y ESTADOS UNIDOS. 

"A principios del siglo XVII el rey Jacobo I otorg6 a 

compañ~as mercantiles concesiones para colonizar y explotar -

los territorios descubiertos en América del Norte por navega~ 

tes al servicio de la reina Isabel I. 

"Al amparo de es3s concesiones numerosas familias que 

sufr~an persecuciones religios~s e FOl~ticas se trasladaron -

al Nuevo Mundo ~· fundaron diversas colonias dependientes de -

lü corona real de Inglaterra; primero, en 1607 establecieron 

la poblaci6n de Jamestown, en territorio de lo que luc00 se -

llam6 Virginia; poco dc-spu6s :!:und.3.ron lzi dG Plyr:"louth, en lo -

que ahora es Massachusetts¡ pcsto~ior~entc en 01 curse de di-

cho siglo XVII, principalmente en su segunda mitad, nuevas y 

abundantes Migraciones motivaron l:l for!"':1acii.'5~. le otras once -

colonias, que unidas a l3S dos ¡~rinit~v~~ ~ntcararon las tre-

ce colonias históricas originarias de Estados Unidos de Nort~ 

am~rica, que se localizaron en la parte NE del territo~io ac-

tual de esa nación, que se conoce con el no~bre genérico de -

Nueva Inglaterra. Todas esas colonias se organizaron con 

institucicnes basadas en l~ Common Law de la Gran Bretaña. 

(10) Fix-Zarnudio. Op. Cit. p. 416. 
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.''En el siglo XVIII Inglaterra tuvo que guerrear contra 

Francia que intentaba colonizar la Luisiana (Nueva Orleans) y 

1a cuenca del Mississipi, as! como contra los españoles que -

se hab!an establecido en l~ Florida. Con ese motivo las tre-

colonias de Nueva Ingl~tcrra tuvieron que contribuir a las 

fuerzas reales con soldados, buques, abastecimiento, etc. con 

el resultado de que aument·~ considerablemente su índustria y 

su comercio. 

"El gobierno ingll!s guiso sacar provecho de esa situa-

ciOn y en 1765 decret6 el derecho o impuesto general del sello 

que los colonos rechazüron con el argumento de que no lo hab~a 

decretado su As~rnblea, que hac~a las veces de Parlamento. El 

gobierno ingl6s cedi6 y derog6 dicho impuesto del sello; pero 

poco despu~s im?uso otros cspcc!ficos sobre el vidrio, el pa-

pel y :Jarticularrnente el t6. los cuales tuvo que derogor en -

seguida, por la oposici6n ~encral, excepto ~l del té, aunque 

logr6 hacerlo efectivo. pues los colonos prefirieron r.e.::-: • ..:ir 

al mar las pacas de t6 o devolverlas a Inglaterra. antes que 

pagar el impuesto. y aunque much~s pacas del producto se per

d!an en los almacenes aduan~les porque no las retiraban los -

consignatarios que resistran el pago del impuesto. 

"En 1773 la colonia de :-0.lassachussetts, con su capital 

Boston, inici6 en~rgica oposici6n al pago del impuesto s~ 

bre e1 t~; 1as otras doce colonias hicieron causa coman con -

la de Massachusetts, todas boicotearon el cornercio con Ing1a-
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Lcrra, equ~raron milicias y se prepararon para la resistencia. 

Cl pr~mer encuentro con 1as fuerzas rea1es ocurri6 en Lcxing

ton ~ rcsu1t6 favor~ble a los colonos, qua se entusiasmaron -

con su triunfo y proclamLJ.ron 1.:i guc::-ru formal, en plan separa

tista de la rnetr6poli. En 177G se rcuni6 en Filadelfia un co~ 

sreso general de las colonia~, que cxpidi6 la Declaraci6n de 

Indep~ndencia, redactada por TomSs Jeffcrson )' fue aprobada el 

~ de julio de ese año. ri Congreso de Filadelfia nombr6 gene-

ral en jefe a Jorge Washington, quien u travSs de Dcnjamrn 

Franklin consigui6 la a)·ud~ de Francia, que cnvi6 al general -

Lafayctte y a otros oficiales, barcos, dinero}' aun un fuerte 

contingente de hombres al mundo del general Rochambcau. 

"A1canzada la vic~oria con 1a comFleta independencia en 

1787, el Congreso expidi6 la Constituci6n, en la cual institu

y6 un pacto federativo, que al pri~cipio tuvo varias impugna-

cienes que fueron '\~encidas por :'1 .. 1rsha11. 

El texto origir1ario de esa constituci6n no tuvo d~cla

raciones sobre los dcrecr.os del hombre, pero posteriormente se 

le hicieron reformas, conocidas como "enmiendas'", de las cua-

les 1a que nos interesa as la V, de 1791, que dice: ''Nadie po

drS ser privado de 1a vida, de la libertad o de 1a propiedad, 

sin el debido proceso leg.:il", trasunto obvio del capítulo 46 

de 1a Magna cart.:i ingles.:l, y que se hil interpretado como inst_! 

tuci6n de la garantía de legalidad que incluye el derecro de -
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audiencia con enjuiciamiento ante los tribunales competen

tes previamente establecidos, pues todo eso significa la -

expresi6n ''debido proceso legal'', y que es el origen neto

Y directo de nuestro artículo 14. Esa enmienda v se res-

tringía a los asuntos del fuero federal, pero la enmienda

XIV, de 1868, la extendió expresamente a los asuntos esta

tales". (11) 

El Writ of Habeas Corpus fue creado en el siglo

XII y servía para defender Únicamente la libertad de trán

sito del gobernado frente a detenciones de las autoridades 

públicas, su objetivo es proteger al gobernado contra ac--

tos de autoridad que violen, lesionen o conculquen 

bertad personal, corporal o de movimiento. 

FRANCIA. 

.li--

''Las Galias, pobladas por tribus celtas, sin le

yes de ninguna clase, ni ningunas garantías individua1es -

ni procedimientos para proteger1as. 

"Conquistadas para el Imperio Romano por Julio_-

(11} Fix zamudio ... Op. Cit. p. 420 y 421 
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César a mediados del siglo I antes de Cristo. A fines del 

siglo III de nuestra era, al debilitarse el Imperio Romano 

y no poder defender sus fronteras, las Galias fueron el c2 

rredor o pasillo por donde penetraron las tribus bárbaras

que posesionaron del territorio del Imperio de Occiden

te. Esas tribus procedían del centro de Europa y aun de -

más allá, fueron los godos en sus diversas denomin~ciones, 

los vándalos, los hunos, los sajones y demás, que despu&s

dc una lucha de cuatro siglos destruyeron el Imperio, has

ta culminar con la toma y saqu.co de Roma, primero por los

visiqodos al mando de Alarico en 1410 y después por los 

vándalos al mando de Genserico en 455. La tribu que se 

adhirió al territorio de las Galias fue la de los francos, 

con su caudillo Clodoveo y desde entonces surgi6 el nombre 

de Francia para designar dicho territorio. Clodoveo y sus 

descendientes formaron la dinastía de los reyes merovin---

gios, la cual fue sustitu!da a mediados del siglo VIII por 

la de los carolingios, cncdbezad~ primero por Carlos Mar-

tcl y luego por el gran c~udillo y conquistador que ~uc -

Carlomagno, quien unificó el país baJO su mando y aun con

quistó el norte de Italia, el Papa lo coronó emperador del 

Santo Imperio Romano en ·el año de 800. Pero el país cayó

cn la organización feudal, con principados, ducados, cond~ 

dos, etc., en los que los nobles titulares eran dueños de 

vidas y haciendas de los habitantes, que tenían la calidad 
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de siervos. Nada había de 9arantías ~ndividua1es ni de prQ 

cedimíentos para obtener protección contra de los poder~--

sos. El poder de los señores era ilimitado en el ámbito -

jurídico. 

''La dinastia carolingia fue sustituida a fines de 

siglo ~ por la de los Capetas, la que a su vez lo fue a 

principios del siglo XIV por la de los Valios, esta última

por la de los Barbones a fines del siglo XVI. Todos esos -

reyes eran absolutos, que si bien tenían contiendas con los 

nobles, para el pueblo eran sin disputa la suprema autori-

dad, sin más norma gubernativa que su arbitrio o su placer. 

En el pináculo de su grandeza la corte real se sostenía a -

costa de la continua explotación del pueblo, mediante im--

puestos o tributos exorbitantes y aun el decomiso o confis-

cación de bienes a pretexto de traición. Las personas eran 

encarceladas sin proceso legal y frecuentemente eran tortu

radas para obtener su confesión, había censura, para impe-

dir críticas al gobierno y a la Iglesia, pues era grande la 

intolerancia religiosa; en cierta ocasión, en 1572, la 

reina Catalina de Médicis organizó una cacería nocturna de

los protestantes, que recibían el nombre de ''hugonotes"' 

(seguidores de las ideas de Juan Calvino), y esa matanza P~ 

s6 a la historia con el nombre de "'la noche de San Bartola-

m~··. 
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''En el siglo XVIII el absolutismo del poder real 

1leg6 al grado de que Luis XIV, llamado ''El Rey Sol'', por

e1 esplendoroso brillo de su corte, en los asuntos públi-

cos afirmaba ''El Estado soy yo'', y su sucesor el rey Luis

XV decfa ''oespu&s de mi, el diluvio''. 

''Desde Carlomaqno en el afio 800, hasta los Lui-

ses, Últimos Barbones, a fines del siglo XVIII, Francia v~ 

vió bajo el régimen feudal y la justicia se administraba -

los sistemas del derecho romano, que inspiró los diveE 

sos y limitados cuerpos de leyes que se aplicaban nominal-

mente. 

''En 1789 el rey Luis XVI pidió a los nobles y 

la Iglesia que aportaran mayores cantidades de dinero para 

los gastos de la corte, que se desarrollaba fastuosamente

con gran despilfarro, la petición fue desechada, y enton--

el rey convocó a lo que se llamaba los "Estados Gener~ 

les••, que era la reun16n de representantes de las tres ra

mas de la población: la nobleza, la Iglesia y el pueblo;

dicha corporación se reunió en Versallcs para discutir las 

medidas para recaudar más dinero para la corona; pero los

representantes del pueblo o tercer estado se proclamaron -

como ''Asamblea Nacionalº', prescindieron de los otros dos-
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estados o clases, la nobleza y el clero, y aun de la autori-

dad real, y así empez6 la Revoluci6n Francesa, que habla de -

cambiar el curso político dQ la civilización occidental, 

bre todo en los países de extracción latina .. 

''Con anterioridad a ese proceso político se desarrolló 

en Francia una evolución del pensamiento filosófico socioló9~ 

co; primeramente aparecieron los fisiócratas, que condenaban

la intervención del Estado (gobierno) en las reiaciones soci~ 

les y sobre todo en las economías con miras a fomentar la --

prosperidad del pueblo, su regla era: ''Dejar hacer, dejar -

suceder" .. 

"Vol ta i re propugnaba por la cultura como norrna de la -

actuación del poder público y proclamaba la igua1dad de todos 

loR hnmhres. 

''Los enciclopedistas Diderot y D'A1ambert idearon un -

régimen político depurado y propugnaban por la consagración -

y aplicación de los .. Derechos Naturales de.l Hombre". 

"Montesquieu recal.có y puso de moda l.a división de l.os 
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tres poderes gubernativos, 1egislativo, ejecutivo y judicial, 

como freno de 1os abusos de las autoridades. 

''J.J. Rousseau escribi6 E1 contrato social, en e1 que 

afirma que el hombre es naturalmente libre en todos los aspe~ 

tos de su actividad, pero por la convivencia y el progreso suE 

gen diferencias y choques .. y para evitarlos los hombres 

ciertan (t5citamente, de hecho) un pacto o contrato que est_E! 

blece la sociedad, formada por todos los individuu~ agrupaUos 

en general, y a la cual reviste de ia autoridad suprema y del 

poder absolutamente en todos los Ordenes, soberana y omn~moda, 

pero en el.la los hombres recuperan sus derechos naturales que 

limitan directamente la autoridad de la sociedad. 

"Ese concepto ha sido supcrudo con la teoría moderna -

de1 Estado (territorio, poblaci6t~ y gobierno indcpcndiente)en 

la que la soberanía popular resulta natural y directamente -· 

de1 sólo hecho del agrupamiento humano uut6nomo, Y 1a misma -

sobcranta. por propia decisiOn, uutolimita el ejercicio de 

las facultudes de sus 6rgan0s gubernativos, sea, que el Es-

tado restringe por s! mismo su autoridad en cuanto es necesa

rio para reconocer y respetar obligatoriamente los derechos -

humanos, y as~ lo proclaman todas las constituciones pol1ti-

cas de tipo liberal • 

.. Pero todas las concepciones filosóficas a que anterio_E. 
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mente nos referimos eran en Francia, antes de la Revoluci6n, 

meras tcor!as acad6micas, elucubraciones cient!ficas, pues de 

hecho imperaba el absolutismo del derecho soberano del rey. 

••La Asamblea Nacional rr.::lnccsa asumi6 la soberaní'.:i na-

cional, degoll6 al rey Luis XVI, a los nobles y a sus purtida

rios, ast como a ]os disidentes, bajo la escarapela tricolor -

que sustitU)."6 a la flor de lis de la monarqul:a, y a los .:.cor-

des de la Marsellesa, canci6n patri6tica que se convirti6 en -

emblema de libcrtwd popular. Fue un movimiento de la masa del 

pueblo, de los hombres de la calle, que sc lanzaron con palos 

y picos al asalto de la Bastilla, fortaleza que patentizaba el 

poder y l.:i autoridad del rey, que aJ-..! encarcelaba indefinida-

mente a sus enemigos u opositores, algunos de por vidu, sin 

intenci6n de someterlos a proceso a pesar de las ordenanzas o 

leyes vigentes que as~ lo prcven!an. 

"En la Asamblea Nacional Francesa descollaron: 

Robespierrc, por su intransigencia sanguinaria. 

Danton, por 1a pureza de sus principios. 

Marat y Mirabeau, por elocuencia. 

Camilo Desmou1ins, por su sapiencia. 

Lafayette, por su patriotismo. 
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"Dicha J' ... s.:i.rnb1ea Nacional Francesa expidió el 26 de agO.§. 

to de 1789 1o Declaraci6n de los Derechos del JJombre y del Ci~ 

dadano: su criterio normativo es liberal, plasmado en la Demo

cracia, e individualista por la preponderancia que reconoce ul 

inter~s personal, scgQn se desprende de su art!'culo 2º ., en -

el que postul6 que 1a conservaci6n de los derechos naturales -

del hombre es el objeto de la actividad del Estado; proclam6 -

con exacta precisi6n el lem.J. de que ''Todu sobcran!'.:i. reside ---

esencialmente en la naci6n'', o sea el pueblo; consign6 la igua~ 

dad· de todos los hombres, libertad personal y la de opini6n, 

el derecho a la viAa y ~l hünor, la prupicdad, la libertad de 

tra.bajo, el derecho de resistir lu oprcsi6n y el principio de 

legalidad,. o sea el imperio de 1as leyes expedidas por el pue-

blo y promulgadas con ante~ioridad al caso a que se aplican; 

también consign6 las garant!as procesales de 1os acusados, la 

liLertad de conciencia o de rcligi6n, de expresi6n y de impreE 

ta. 

"~sa beclaraci6n no fue inspirada por las ideas de Rou-

sscau y tampoco es un trasunto de los preceptos de las consti

tuciones de las coJ.on.ias inglesas, que form.:iban ya en esa t;po-

ca la Uni6n Americana, pues a pesar de su similitud, es en re~ 

lidad la manifestaci6n o el resultado de las ideas propias de 

los fil6sofos soci61ogos y de los pol~ticos franceses, en reaE 

ci6n concreta contra el despotismo y la tiranía de la manar---

qu!a absoluta que durante varios siglos venían padeciendo. 
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"La Constituci6n de 184 8 prevenía que si e1 presidente 

de la RcpOblica, el del Consejo de Ministros y siete diputados 

decidran que una 1ey eru. co~trarin a 1a propia Constituci6n. -

se proceder~a a revisnr cst~ Oltima y luego que se decretara -

su reforma, se procedcr!n a ~r·licar la ley secundaria. 

La Constituci6n de 1958, que es la vigente, proclama -

adhesi6n a los principios de la Declaraci6n de los Derechos 

del Hombre y del Ciudu.dano, y mantiene J.a suprernac.ía de la ley 

fundamental frente a las secundarias.•• (12) 

El Consejo de Cstado, integrado por altos funcion.o.rios 

de los tres poderes, controla los actos de las autoridades aB 

ministrativas por vía contenciosa, por petici6n de parte. 

PRECEDENTES MEXICANOS 

Desde los albores de nuestros impulsos de independcn

ciü nuestros patricios atendieron a la instituci6n de los de

rechos del. hombre. 

''La proc1ama que en 1 811 formu16 Ignacio L6pez Ray6n -

contenía ya prevenciones para garantizar la 1ibertad personal. 

la igualdad social. la libertad de imprenta y la de trabajo. -

(12) Floresg6mez. Fernando. Op. Cit. p. 88. 
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as! como 1a seguridad del domicilio. 

"Tambi~n los Sentimientos de la Naci6n de Jos~ Mar!a M~ 

relos, en 1813, garantizaban la igualdad ante la ley, la igua~ 

dad social, la propiedad privada y la seguridad del domicilio. 

'ºEl decreto constitucior:al püra la libertad de l.:l Amér_i 

Mexicana, expedido en 1814 por al Congreso de Apatzing~n, -

contenta en los cap~tulos IV y V de t!tulo I u.-i.w. e:-:tens.:i. y 

detallada lista de los dcrc:-cho,s humunos que gi4rLJ.ntizaba. 

ººEn cambio, el Acta constitutiva de la federaci6n y l.a 

consiguiente Constituci6n, nmbas de 1824, contcn!an escasas 

prevenciones referentes a las garantías individuales. 

"Las Bases constitucionncls clo 1835, centralistas, omi-

tieron pr~cticamente garantizar los derechos de1 hombre. 

"La Frimera da las Siete lc}·es constitucionales de 1836, 

que instituyeron la RepGblica Ccntralistü, si garantizaba ex--

presamente lü libertad personal, la propiedad privada, la seg~ 

ridad del domicilio, la aplicaci6n de leyes y la intervenci6n 

de tribunales preexistentes, la libertad de tr~nsito interna--

cional y 1a de imprenta. 

••Esta 1.ista de garantS:as individuales fue repetida en -

e1 art~cul.o 9 ° del Proyecto de Reformas, también centralista, 
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sado y a la legalidad de las sentencias judiciales. 

"En t~rminos simi1ares fueron redactadas las Bases para 

la organizaci6n política de la RepOblica Mexicana de 1843. 

''El Acta de reformas de 1847 consignaba solarncntc el d~ 

recho de petici6n, el de reuni6n para discutir los asuntos pa-

blicos y las garantías de libertad, seguridad, propiedad e i-

gua ldad .. 

''El Estatuto orgAnico provisional de 1856 listó en sus 

artículos del 30 al 77 las garantías de igualdad, de 1as libe.!:._ 

tades ~e trSnsito, de expresi6n y de imprenta, de inviolabili

dad de la correspondencia y del domicilio, de enseñanza, de S.!§: 

guridad jur!dica en lo rcrcrcntc a la libertad personal y a 

los derechos de los detenidos y de los procesados, de trabajo 

y de la propiedad, etc6tcra. 

''As1 lo rcpiti6 el proyecto para la constituci6n de --

1856, que por vez primera consign6 el derecho de portar armas. 

"La Constitución de 1857 consign6 los derechos dc1 l"o!!!_ 

bre en forma simi1ar u 1a vigente de 1917, pero sin los deta-

11cs, las modulidudcs ni 1as tendencias sociales de esta alt~ 

La libertad de ensc~anza y 1a garant1a de 1a prop~edad -
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cstSn expuestas en forma simplista, y nada dijo de la 1ibertad 

de re1igi6n, que fue establecida incipientementc al final del 

artículo 3° de la le)' de 12 de julio de 1859, de modo sustan

cial y detallado en el art!culo 1° de la Ley sobre Libertad 

de Cultos de 4 de diciembre de 1860, y complementad.:J. en el .:ir

tícul.o lº de 1.as adiciones y reformils de 1873, que en su segu!!. 

da parte proJ1iLi6 cxpresan:entc que el Congreso Federal dictar~ 

olgun~ ley para cstal~leccr o para prohibir un~ reli~i6n. Es~ 

Constituci6n de 1857 expuso su criterio b5sico su artSculo 

1° ~, en el sentido de reconocer que los derechos del hombre 

son la base y el objeto de las instituciones sociales. 

Y el Estatuto provisor1al del Imperio Mexicnno de 1868 

axpres6 en sus ~rt!culos 58 a 77 un cat~logo de garuntías ind~ 

vidual.es qt.:e comprcnd!:u las b..'isicas de iguuldad, 1.ibcrtad, se

guridad pcrsonul., propi_cd3d, libcrt.:J.d ele cultos, J.ibertad de -

imprenta, reguisitos para J.a apre?1cnsi6n, irretroactividad de 

l.a J.ey, invio1abilidad dal domicilio, y derechos del procesa-

do ... (1 3) 

Podemos concluir señalando que en todas 1as Constitu-

ciones que han existido en el México independiente de l.os - -

años 1824, 1836, 1847, 1857 y la actual. de 1917, encontramos

garantías individual.es eu materia penal. como l.a consagrada --

(13) Carpizo, Jorge. Op. Cit. p. 1519. 
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por el artículo 19 constitucional objeto de 1a presente Te-

sis. 

Igualmente y a manera de colofón de este capítulo, po

demos recapitular diciendo que 1os objetivos de la garantía -

indivual son primero que se trata de un derecho público subj~ 

tivo y segundo una obligación a cargo del Estado y sus autor~ 

dades, consistente en respetar y observar en todo momento el

derecho público subjetivo garantizado, tutelado o protegido -

constitucionalmente. 
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CAPITULO 2 

EL PROCESO PENAL 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

"Antes de consunarsc 1a Independencia de MAxico, c1 --

Proceso Penal se encontraba regido por el Sistema de enjuicia-

miento Inquisitorio. La Ley invest~a al Juez de un poder oMn± 

r.iodo que aCin no queriendo! o, no podía eludir y el PrQCCdimicr.-

to Penal se cardctcrizaba por una absoluta f~lta de garantras 

para el acusado; las prisionns ir1dcfin1das, ltls incomunicacio-

nes rigurosas guc se prolonqaban para arrancar la confesión al 

acusado, lus m~rcas, los azotes, el tormento ~· cuanto medio 

ima~inable para dcgrudur la condición humana, los interrogato

rios ca¡Jciosos ~· pGr~1dos ~· los medios d~ cocrci6n nfis abonin~ 

bles unidos LI la c0nf0s16n con c~r~os 0ran de uso frecuente en 

esta 6poca que se JU~0ab~ el delito en abstracto y se hac~a 

del conoci:-~i._·r:t:.c de 10 r>crson¿¡,J. idaó del acusado. 

Cn los Tribunales InL¡uisitori~l0s 1 el medio cl~sico de convic-

ci6n lo era el torrnonto, al incul~~do se le sentenciaba 

cr0to, sin oirlo ~n dPfcnsa l' sin r¡ue supiese el nombre de 

acusador o conociQSO ~ las personas gue declaraban en su con--

tra: imperaba l~ confiscación de bienes y e1 Proce~i~iento de 

la Pesquisa. 

"Abolido el tormento por l.as Cortes Español.as en 1812 -
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·y más tarde por e1 R.ey Fernando VII el año de 1817, el in--

flujo de 1as corrientes renovadores en la Revoluci6n Francesa 

proyect6 a trav~s del tiempo, tanto España como en México -

transformación en los caducos Procedil7lientos Judiciales --

que se ventan aplicando d~sdc la §poca del Rel' Don Alfonso El 

Sabio • 

"El 4 cuatro de septic~brc de 1824 se expide en la na

ciente RcpOblica de México la prir.iera ley :rara mc•jorar la Adrn_!, 

nistraci6n de Justicia ~· los Procedimientos Judiciales. nas--

pu6s se expidieron las Leyes del 16 de rnilyo de lb31 y de 18 de 

mayo de 1840, ~~ie sufren continuas modificaciones durante el -

r(.ogimen centralista del Güncral L6pez: de Sunta Anna. Merece -

especial r.icnci6n 1 a Ley del 23 de r.iwyo de 183 7, que preferent~ 

mente ocupa del Procedimiento Penal y so~ala las normas que 

deben seguirse en la s0cu0l u d.~J procL•so, pero como además de 

~stas disposiciones se continuJbdn aplicando las antiguas Le--

yes Espa~olas, esto daba origen a l~ multitud dP deficiencias 

y t r.irni tes • 

"Los cambios frecuentes de los gobiernos que 

d!an y las Revoluciones y cu~rtclazos que ocurrieron la Re-

pOblica, as~ cono la lucha sostenida contra la intarvenci6n y 

el Imperio, mantuvieron en un estado 1etárgico a nuestras ins

tituciones sin que pudi~ra logrdrsc una efectiva 1abor de cod~ 

ficaci6n. Oiganos lo que escribía en el año de 1850 el autor 

de la Curia Fili.pica Mexicana: 
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"Oja1S que aunque._· hubiese sido por c1 prop6sito ele irn..!_ 

taci6n que ha caracterizado d los mexicanos, se hubiera lleva

do a debido efecto la for:-;Jc16n premerlitada; tiempo h.:t, c1c un 

C6d'igo Cri!Tlinal, pero ch_•s·_¡r.:ic.i.iH..lamcntc en md.s de 30 a'ios que -

lleva~os de ernancir>ados du ld motr6f>Oli espa~ola, ose pcnsa- -

niento, no so ha realizad•~, ni probablemente se rcalizarS con 

las Onicas C]Ut?' hi::·r~os visto Sd.nc.ionarse; lo que traer~ gra-

ves problemas para la soci~doid, ctsI ncccsit.a Leyes que en lu--

gar de hacer m~s uxpcdit~ lct adrninistraci6n de justicid en 

te ramo tan irnporta:1tc 1~1 hdn obstruido, la han cmb~raza<lo mas 

y la han co~plicado d~ Modo üSombroso, leyes, en fin, que por 

su mala rcc.L-1cci6n, por f,d t.o~ de previsi6n y por la celeridad -

con que se han dictado, l~~n v0niclo a producir justamente el 

efecto que quisieron evitar. D!g~lo si no el famoso decreto de 

6 de julio de 1848 sobr~ honicidds ~·ladrones, adcm~s de mu- -

chos art'l'.culos guc· cont.icn..:·r. y c1ue dan lu(]'ar a diversas inteli_ 

gencias e interpretacio~cs, moti'"º sufic~cntc para que l~s ca~ 

sas so donaren; se cstabl0cc una forma particular de enjuicia-

miento en ciertas clases da delitos, si la sustanciaci6n en -

unos delitos es buen~- por qu6 no se adopta para todos- y si -

es mala- por qué se admite para al~unos- • 

''La necesidad de una labor de cod~ficaci6n era palpa-

ble. Las viejas cspañolgs, de indudable excelencia, no 

ajustaban ni respondían a las necesidades de la época y princ..!_ 
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µalmente, a las aspiraciones de un pueb1o que lucho con tes6n 

con el extranjero para consolidar sus libertades. Las Leyes -

del 23 de noviembre de 1855 derogaron las disposiciones vi~en-

tes la 6poca del centralisno del 5 de enero de 1837 guc 

tableci6 1.:i forma como debcr'í<J.n practicarse las visitas de c:i.!:. 

celes: en todo lo deMS~, se si~ui6 obscrvanño la Legislaci6n -

cspafiola en lo que se rcricrc al Procedimiento Penal''. "Sin -

exagcraci6n- dcc'í.:i Rodri<JUCZ de San !!igucl- puede d0cirsc que 

nuestra Jurisprudencia Criminal es unu mezcla deforme y mons--

truosa, compuost~ do ideas serviles y liberales, rte principios 

retr6grado& y de progreso, de rn~xim.:is absurddS e inadmisibles 

y cte otras, recibidas de pa!scs cultos y civilizndos. En e1 

Mismo C6digo y al l.:ido del nisr:io cic la atrocísirna e ineficaz -

Ley que estab1cci6 el tormento como medio de pruebu, se encue~ 

tra tal vez otra en qua dcscansil la conciencia de1 Juez para -

declarar a un reo dc_o la últirna ¡>0nu.. En el mismo cuerpo de d!:_ 

rccho en que vcr":lOs ddrnitit'!os corno posibles los del itas c]e sor-

tilegio, hechizos y unc0nt~micntos; en que vemos sancionadas -

las innoralcs penas de l.:i. r.i.~rc.:i y de los azotes y en guc se P2 

a los presos por rn0dio del juramento en la dura alternativa 

de cometer un nuevo crimen pcrjur~ndose o de condenarse asini~ 

rno; en ese rnis~o cuerpo de d~recho vemos tambi~n sentarlos el -

Principio de hun~nidad, de que vale nils salvar al ~clincuente 

que condenar al inocente>: pero- para que detenernos en la en_!:! 

meraci6n de las anornal~u.s ~ue contiene la legislaci6n B5rbara 

de otros tiempos y quQ tan mal se aviene con las circunstan- -

cias de nuestro siglo-. Basta saber que hoy, por la falta de 
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un Código Criminal se encuentra a merced de 1os jueces 1a gra

duaci6n de las pruebas y la imposici6n de las penas y aan la -

~isma tramit~ci6n del proceso. 

"'Por el inter6s que tiene en la historia del Procedi-

miento Penal Mexicano esta ir.lportante labor de codificaci6n -

haremos un so~ero examen de las reformas introducidas teniendo 

a la vista la exposici6n de motivos de dich~ C6digo que suscr~ 

be el sefior Mariscal 

"El Código de Procedimientos Penales do 1880 adopta 1a 

Teor~a Francesa, al disponer ~ue los jueces son los ~unciona-

rios de más alta jerarquía de la Policía Judicial • 

"Se adopta también en el nuevo C6digo Proccs?l el Sis

tema Mixto de enjuiciamiento y se dan rc~las precisas para la 

substanciaci6n de los procesos. principalmente en lo que se r~ 

fiere a 1a comprobaci6n del cuerpo del delito. a lu búsqueda -

de pruebas y a1 descubrimiento dal responsable. Sin suprimir 

de1 todo los procedimientos empleados en el sistema Inquisito

rio. se reconocen los derechos del dcusado en lo que corres90~ 

de a defensa. 

"Se estab1ece un 1í.F.iite a1 procedimiento secreto desde 

e1 momento en que e1 acusado es detenido hasta que produzca. -

declaraci6n preparatoria. Concluida la sumaria que compren 

de desde el Auto de Radicaci6n hasta el mandamiento de Formal 
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prisi6n, se reconoce una completa publicidad de los actos pro

cesales, aunque esta ideu que concibieron los autores del C6d~ 

go s61o fue virtual. 

"Se l. imita 1 os medios para proceder a l.a detenci6n de -

una persona, lo que se hará siempre ~uc se encuentren satisfe

chos determinudos r0guisitos legales. Consagrada lü inviolab~ 

lidad del do~icilio sa estublccen las condiciones que deben -

llenarse para practicar visitas domiciliarias y cateas. Una -

de las Reformas de mayor interés es la "]Ue se refiere a la li

bertad cauciona! del inculpado, ampliadas en muchos casos en -

que resultaba inadmisible. 

""La comisiOn tuvo en cuenta la dificultad que habta en 

la tramitaciOn r~pida del proc0so y la larga serie de moles- -

tias que sufr!an los incul¡l~dos en la prisi6n. Se adoptar?n 

rn~nimo de molestias 1~Jril el incul~ado y se atendi6 a evitar 

que perrnc.J.necicson en la c.".irccl 1 corno fue costumbre 1 durante 1a 

substanciaci6n del proceso, fijandosc el 1~mite de 5 años para 

disfrutar de la libertad provisional • 

Transcurridos 11 años desde la promulgaci6n del C6digo 

de Procedimientos Penales de 18801 se hizo palpable la inquie

tud social por los inconvenientes que tcn!a para la recta Adm~ 

nistraciOn de justicia por jurados1 gue no prestaba las sufi-

cientes garant!as debido a su composición y a la serie de des~ 

certados veredictos que entonces se pronunciaron. El 3 de ju-
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nio, de 1891, e1 Congreso de la Uni6n autoriz6 el Ejecutivo p~ 

ra reformar el C6digo de Procedimientos penales de 1880 en lo-

que se refiere al jurado. Se encomendaron las reformas a 

cornisiOn compuesta por los señores Rafael Rebollar. F. G. 

Puente y P. Miranda y el d!a 24 de junio de 1891, se expid~o -

la segunda ley~ posteriormente se promulgó el C6ryigo de Proce

dimientos Penales del 6 de julio de 1894, siendo Secretario de 

Justicia el Licenciado Don Joaqu!n Baranda con la reforma ~ue

fuc necesario introducir nara el mejor funcionamiento del Jur~ 

do. La poli.cía judicial. tiene· por objeto la investirJaci6n de-

todos los delitos, la reuni6n de sus pruebas y el dcscubrimie!!, 

to ~e los autores, c6mpliccs y encubridores, en tanto c1uc al -

Ministerio POblico corresponde perseguir y acusar a•~te los Tr~ 

buna1cs a los rcsponsublcs de un delito y cuidar de que las -

sentencias se ejecutan puntual~cntc: que el Ministerio Púb1ico 

y e1 Juez son rnicmbros d0 la ¡Jol1cia JUdicial; que la viola--

ci6n de un d~rccho garantizado por la ley Penal, de origen a 1a 

pena que es exigida por l~ sociedad: y se ejercita por el r1i-

ni~terio Público con el objeto de obtener el castigo. 

"'En el curso del presente siglo se han expedido en Mat~ 

ria Federal: el C6digo Federal de Procedinientos Penales en 18 

de diciembre de 1908 que sigue los lineamientos del Código de

Procedimientos Penales en el Distrito Federal de 1891 . 

"'Al prOI'lUlgar la Nueva Carta Fundamental de la Repúbli

ca de1 S de febrero de 1917, al Triunfo de la Kevo1uci6n cons

titucionalista acaudi11ada por Don Venustiano Carranza se mod.!, 
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ficO substancia1mente el Procedimiento Pena1 Mexicano al aba~ 

donar 1a Teoria Francesa 

·~1 23 de agosto de 1934, se promu1ga e1 C6digo Federal, 

de Procedimientos Penales interviniendo en rcdacci6n e1 --

Procurador General de la Rc¡~Oblica Licenciado Emilio Portes -

Gil y los scfioros Licenciados Angel Gonz5loz de la Vega, An-

ge1 Carvajal, Alberto R. Vcl~. 11accdonio Uribc, Tcl~sforo A.

Ocampo, Jr. Ezequiel Burguctc, Jos6 Angel Ceniceros, h<lolfo -

Dcsentis, rernando Ortcgd y J~vi~r Pi~a y Palacios. Podemos-

afirmar, sin hi¡>~rbole, que el Código Federal do P~occdimicn

tos Penales de 193~, el proUucto de una meditada labor --

cientifica en que se Lrüt6 do incluir las observaciones que -

la experiencia y la doctrin~ ilCOnscjJn de acuerdo con la rca-

1idad mexicana y con los rcct1rsos clis¡~oniblcs_ La cxpedici6n 

de motivos tuvo por objeto el simple deseo de innovar sino 

de ajust~r la nucvJ ley proc0s.1l a los prcccr>tos con~enidos -

ld Constituci6n Polttica de la Rc¡JQblica ~· en cl C6digo P~ 

nal de 1931. 

Las principales reformus consisten en el establecimien

to de procedimientos especiales para los menores delincuentes 

toxic6manos y cnrcrmos mentales; en reconocer a los Jueces -

Pena1es cierto 1Ímitc de intervcnci6n y de autonomía en 1o -

que se refiere a la dirccci6n del proceso a fin de no llevar

a resultados extremos el sistema de enjuiciamiento de tipo -

acusatorio ~~e los constituyentes de 1917 quisieron que es---
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t.ru::turara al Proceso Penal Mexicano: en la adopci6n del a.rbi--

trio judicial facultando al Juez para investigar durante la -

instrucci6n del proceso todas aquellas circunstancias que peL 

mitan conocer 1os m6v1les que tuvo el inculpado, para dclin--

quir la innovaci6n introducidu en lo que se refiere a la t~c-

nica de rccurRo de apQ}~c16n que tiene por objeto examinar si 

han sido viol~dos en la sentencia de primera ~nstancia los -

principios reguladores en lu Vi1lorizaci6n de la prueba, si-

se alter .. tron los hechos; o .se il{'lic6 ine?:<actamcntc la ley pe-

nal y en el pleno rcconocimicrito de la tcor!a de lcts funcio--

nes procesales y de los princir~ios de oralidad, publicidad, -

inmediatibilidad, libertad übsoluta en la defensa, co:1tradic-

ci6n y concentración procesales". (1) 

2.2 ETAPAS DEL PROCESO 

El C6di~o de Procedimientos Penales para el Distrito --

Federal,, divide cxprcsarnontc el Proceso Penal, pero el re-

glamcntario en sus art~culos, nos habla de la instrucci6n, -

comprendiendo con este nombre también las diligencias de la -

polic!a judicial e instrucci6n en su Titulo Segundo, secci6n

Segunda y Tercera únztrucci6n propiamente}, del juicio en el-

Titulo Tercero y de la cjccuci6n de sentencias en título -

e 1> Gonz~lcz Bustam~nt~, Juan José. Principios de Dcrecho
Proccsa1. Penal Mexicano. Editorial. PorrGa. M6xico, --
1985. Sa. Edici6n. p. 17 a 25. 
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sexto. 

J:NSTRUCC.I:ON 

Satisfechos los requisitos del art!culo 16, Constituci2 

na1 el Ministerio PCblico, consigna al detenido y lo pone a -

disposici6n dPl Juez. o pido su aprchensi6n, ejercitando en -

ese mismo momento la acci6n penal y dando principio o. la i.nstruc-

ciOn, que es lü primera fase del proceso penal. 

Junto con el detenido consigna todas las diligencias --

hasta ese momento llevadas a cabo y que le permitieron prepa-

rar 1a acci6n que debQ ser siempre ejercitada por delito de--

terminado, puesto que lo que pr<.'tcnna el Organo Persecutorio es -

1a imposici6n de una pcn~, que corresponde precisamente al d~ 

lito moti•.ro de la acci.Sn. 

Inmediatamente después el Juez tiene la obligaci6n de -

dictar una r0soluci6n, prim~ra del proc8so, lltim~do Auto de -

Inicio o Auto Cabeza del Proceso; denominado tambi6n Auto de-

Radicaci6n por que arriaga, radica las diligencias practica-

das por el 11inisterio PCb1 ico junto con e1 incul.pado,. al efe!! 

dido, testigos, cte. 

Es la respuesta del Juez al ejercicio de l.a acci6n por

el. Ministerio PGblico, constituye su primer acto imperativo -

y tiene el efecto de producir instant~neamente obligaciones -
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y derechos para las partes y aan para ~1 mismo, somete a1 pr~ 

sunto responsable y al Ministerio P0b1ico a su jurisdicci6n -

con el objeto de que el proceso se desarrolle normalmente. 

Obliga no s61o a las partes, sino a un a los sujetos procesa

les y a los terceros para que concurran al proceso, scgGn la

intcrvenc~6n que hubiesen tenido en los hechos que se invcs

tit]an a los conocimientos cient'r fices o t6cnicos t]UC r-oscan .. 

En todos el efecto m5s importante 

mo Juez a verificar detorminados actos, 

que obliga al mis

términos pcrento--

rios que le imponen los art'{culos 19 y 20 fracción II Consti

tucional. 

Dichos actos improrrogabl0s, son los de tomar la decla

ración preparatoria ül consignudo en 48 horas a partir de1 -~ 

momento en que gucd6 a disposición y de dictar auto de fo.E 

mal prisión o de libertad por falta de elementos para procc--

con las rcsnrvas legales en 72 ~oras. T6rminos que 

especiales y se cuentan d·~ monicnto a rnomento. 

El Ministerio PCtblico tic::ne el deber de r.·ro~._.c:1ui.r la ac

ción penal y vigilar la marcha del proceso, de itportar todas

las pruebas que justifiquen su acci6n, tanto por lo que 

refiere a la comprobación de la existencia del delito y a la

responsablilidad del agente como a la justificación de la prE 

cedencia de la reparación L. 1 dafio, el inculpado tiene el de

recho y la defensa el deber de llevar al Juez los elementos-
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de convicci6n que demuestren su inocencia y por 1o menos 1a

atenuaci6n de su responsabilidad. 

En vjsta de 1os T~rminos Constitucionales que corren p~ 

ra e1 Juez, es importantísimo que éste anote la fecha exacta-

en que dicta e1 auto de radicaci6n, en el se da por radicado-

el asunto, se ordena dar la intcrvcnci6n que le corresponde a-

Jl Agente del Ministerio PGblico a~scrito, fija fecha :,.· -

dena practicar las d1liger1cias necesarias para el esclarcci--

miento de los hechos y que se reciban las pruebas ofrecidas -

poi- las partes. 

DECLAR.ACIO:; PREPAR.i~TORIA. El primer término constit~ 

ciona1 es el de 48 horas para tomar la dcclaraci6n preparato-

ria también llamadd indaryatoria o inquisitiva. r:sta ordenada 

er1 la fracci6n III del articulo 20 Constitucional que dice: 

'"Art. 20 Constitucional.- En todo proceso rlo orden pe

nal, tendr§ el inculpüdo las siguientes sarant~as: 

III.- Se le h.-:-1rá S<.tht:r en audienci.:i ptlblica, y dentro-

de las 48 horas siguientes a su consignación a la justicia, -

el nombre de su acusador y la naturaleza y caus.:i de la acusa

ci6n a fin de que conozca el hecho punible que se le atribuye 

y pueda contestar el cargo, rindiendo en este su declaraci6n

prepa ra tor ia. 
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El arttculo que esto ordena es una garant~a para el ac~ 

sado, puesto que obliga al Juez a no tener detenido indefini

damente a un individuo sin que se le haga saber el nombre ne-

su acusador !.' c-1 delito del cual se .le .acus.:i pCJra que ds.i f•U,f; 

da preµdrar su ac~~ns~. 

El Juez tiene adc~Ss el deber de hacerle saber en ese -

mismo acto el derecho ~uc tiene de nombrar ñcfensor, y el dc

solicitar su libertad pro~·isi~n~l en los casos que proceda su 

tramitaci6n (art~culo:; "!.87, 288, 259, 290, 291, 292, 293, 294 

295 y 296 del C5digo de Procedimientos Penales nara el Distr~ 

to Federal), dentro de las 48 horas contadus rlesdc que un de-

tenido ha quedado a dispos1ci6n del Juez se le tomarS su de--

claraci6n preparatoria, ningOn medio cc.crcitivo se cmpleari, 

par.:·1 obtener la declarac.iGn del dntcnir.o 0rnpczanño por sus d~ 

tos generales ~n los que i:1cJuir~n apodo si tuviere, grupo 

6tnico al que> p•~rtenc~ca ~-.sí co:-10 sab...-.r si e:-iticnde o habla -

ol idion~ 0spa~ol y c1rcunst,1nc1as personales, se le scfiolar~ 

el derecho para d0fc~dcrsc por si o por persono de su confia~ 

za advirtiéndole de guc si no lo hiciere se le nombrará un d~ 

fensor de oficio y si procediere se le hará saber el derecho-

de obtener el beneficio de su libertad provisional, se le ha-

r~ saber en que consiste la denuncia, acusaci6n y/o ~ucrella, 

as~ como los nombres ~e su acusadores y de los testigos que -

declaren en su contra, se le preguntara si es su voluntad de-

clarar y en caso de que as~ lo desee se le examinará sobre --
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los hechos consignados, si decidiere no declarar al juez res

petar~ su voluntad dejando constancia de ello en el expedien

te, se le recibirgn todos los testigos y las pruebas que ---

ofrezcan en los t~rrninos lcr1rllos, ayud~ndole para obtener lü-

comparecenci.::i de 1.:..ts pcrso:¡,:_¡s que solicite sicnpre y cua:-1dO -

estén domici 1 i a das el lu9.c.i.r del JUicio, as! como que ser~ -

sentenciado ~ntcs de ~ ~eses si tratare de deli~os CU)"il --

~cna rn&xirna no exccd~ de 2 afies de prisión o antes de 1 ~fio -

litados todos lo datns que solicite para su dc~unsa )"que 

consten en el proc~so: ~1 ~gente del ~:inistcrio PC~•lico y la

Defensa tcndr~ en todo tiempo la facultad da dcsc~lificar la-

pregunta si fuese capcios<l, interrogando el Juez al incu1pado 

sobre su participaci6n en los hechos irn?utados, !Jracticar~ --

careos entre el inculoildo }" los testigos que hüyan dcc1arado

cn su contra ~· cstuvi~r~n en el lugar del juicio si as~ 1o -

dcseu. 

EL AUTO DE FOR.."'1.AL PRISION. El segundo t6rmino Constit~ 

cionél que corre para el Ju0z e~ la primera fase de iainstruE 

ci6n y ~uc se cuenta por momentos desde que el detenido se e~ 

cuentra a su disposici6n es de 72 horas. Mdxirno tiempo que -

tiene c1 juez para poder dictar el Auto de Plazo Co~stitucio

nal .. 

Mediante este auto, so resuelve la situaci6n del incu1-

pado, que hasta ese rnoncnto es incierta valiéndose el juez P~ 
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ra d1ctar su auto de Material probdtorio que le aporta el Mi

nisterio POblico al hacer la consignaci6n y del nuevo que 

traen las partes al efectuar las diligencias que se verifican 

desde la consignaci6n husta antes del Auto de plazo Constitu-

cional. Los elementos interrogantes que obran en ld indagat2 

ria y que han sido puestos ñ su disposici6n tiende a compro-

bar el cuerpo del d0lito ~· l~t presunta responsabilidJd del i~ 

culpado, pero antes de estudi.3.r estos conceptos vcar:ios utros-

aspectos de esta resoluci6n. 

Comprobados los clPMcntos que integran la dcscripci6n -

de l.a conducta o hecho del ictuoso segOn lo determin.:i la Ley -

Penal su artículo 122 del C6digo de Proccdi~ientos Pena--

les para el Distrito Fed~r~l~ se obtiene ol cuerpo del doli--

to. esta la regla general. pero nuestras lcy0s adjetivas -

consignan üdemás. otras reglas especiales para tener por int~ 

grados 1os c-lot"'.ontos del ti.;_,o ¡.-,t::-nul. 

Cuündo por los h~chos }' circunstancias conocidas. se -

pu~de deducir razonablomcrtc gu~ ol acusado cometi6 el delito 

SQ tiene la presunta resoonsabilidad. Son pues indicios las

que nos hacen suponer fundamentalmente la responsabilidad. 
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ANALISIS DEL ARTICULO 19 DE LA CONSTITUCION 

3.1 INTRODUCCION 

Por 1.o que se refiere al transcurso del tiempo, tcnc--

que considerar ncccsuriumc:-ite que a:ra comprende Gnica-

mente 24 horas, por lo guc al sefial.ar la Constituci6n tres -

d~as no podemos rn~s que cmFlcar el concepto de 72 horas para 

que 1.a autoridad ordene o consienta la detenc16n de un ciuda

dano no exceda del lfmitc M~ximo de 72 horas. bien estricta -

apl1ca.ci6n e 1nterprctac.i6n de lo señalado en el p..z.-cc~pt'.'.> Con.§ 

titucional., y..:i. c::-:puesto en estos casos en que .:i. ticnLlc 

de los derechos m~s Sil3rados del individuo como lo es l.:i. li--

bertad 1 no podamos extender el t6rmino por un l¿¡pso superior 

de 72 horas, consider.:l.ndo lo qt..:e pudiera.."T•OS llamar df.::i.s hab:r-

les o inh&biles atenciendo a l~s l1oras de oficina de las autE 

ridadcs, sino que estas deben concentrar en la ~dn1inistraci6n 

de Justicia ¿e trJb~Jc sin .intcrrupci6n ~·aplicando estricta

mente 1as lirnit.ücionc~. dt._• t..~c;;-.¡::.o ;::;:,_;,t.::: cons.:.l~ru r.ucst:a Curta -

Magna, el t6rmino en el que insisti~os ~o puede prologarse -

r;.Ss allt.l de las cstrict:..:ls sctcnt.:i. :-· dos :-:or..:is qu'2' cubran los 

tres d~as a q'...lc se refiere el precepto estt.::diado. y..:i que mal.!_ 

ciosamcntc dicno t6rmi::-.o de tres d.!as por su :.únero o nombre -

por ejemplo; si encontramos gt..:.e las at..:.toridadcs tienen cono-

cimiento de que una persona es det~nidn el lunes a las 02: OC 

horas y puesta .:i di.spos.ici6n poC:rS aplicar err6nec.rnente el -

t~rmino de tres d~as y resolver sobre la dctenci.6n, por deciE 

1.o hasta el jueves a las 23: OC hora.s, si atendemos al nombre 
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de l.os d!.as podernos ver que el l.unes a l.as 02: 00 horas al ju~ 

ves a l.as 23:00 l1oras en efecto han transcurrido tres dlas, -

pero si atendemos tomando en cuenta la hora de detención y al. 

realizar un.::i operaci6n matcm.'.'itica aumento l.as horas de dctcn

ci6n el. total. de horas transcurridas han sido 94 horas; por -

consiguiente deb~mos de rcs¡..1ctar las garant!.as de libertad, -

que se consagran en el urt~culo 18 Constitucional. y pura los 

efectos de la interpretación de dicho precepto no podernos ex

tender por nincJÚn motivo a 1 transcurso del ticnpo y un día 

puede tener mSs de 24 hor.::is, por lo consiguiente tres días 

pued8n exceder de 72 horas. 

El. artículo 19 Constitucional. de l.os Estados Unidos M~ 

xicanos se compone de tres p5rrafos que a su vez e1 párrafo -

primero y el scgundo,son verdaderamente trascendentes para e~ 

t~ trabajo. 

A1 referirnos u la observación estricta del artículo -

cuestionado, sabemos que su ap1 ic.:ici6n debe aplicarse li tcra

riamente a1 texto que describe en su composici6n y para esto 

según el esquema que hcmós insertado gr~ficamente en lS::ne.:is -

anteriores, hemos repetido el estudio de este artículo anal,! 

zando en conjunto c.:iea uno de 1os elementos constitutivos. 

La primera parte del p.Srrafo primero dice: "Ninguna -

detención podr.S exceder c1e1 término de tres días, s~n que se 
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justifique con un auto de formal prisi6n en el que se expresa

rá e1 delito que se impute al acusado; los elementos que cons

tituyen aqu~l: lugar, tiempo ~· circunstancias de ejecuciOn y -

los datos que arroJe la averiguación previa los gue deben scr

bastantes para comprobar el cuerpo del delito ~· hacer probable 

la responsabilidad del acusado. 

Para considerar la 0str1cta observancia de cada uno de-

los elementos de que está formada esta parte inicial del pre--

cepto constitucional tJUe estamos estudiando, perdernos ir tornan 

do en cuenta, ¡~ar separado los conceptos que se~an nuestro pa~ 

t~cular punto de vista debemos atender dentro de la aplicación 

y la interpretaci6n de la parte expuesta en lfneas anteriorcs

en 1o que se refiere a c¡uc ninguna detención podrá exceder del 

tfirmino de 3 d~as, en form~s rormcnor1znda hemos asentado que-

esta expros16n es la fuente de t6rminc a ~uc comGnmcnte hemos-

descrito como un término de tres d1as, término Constitucional-

de setenta y dos horas; asimismo dich~ detención duberá JUSti-

ficarse con un auto de forn~l pr1s16n que cx¡Jrcsar~ el delito

y sus elementos que lo contituycn; estos conceptos encierran -

ya dentro de su rcdacci6n un profundo inter6s JUr~dico para -

proteger el derecho de libertad que ose precepto concede, el -

mismo contenido trata de ampliarse para ~ue las autoridades j~ 

risdiccionalcs reflexionen seriamente en cada uno de los ele-

mentos en que se basa la responsabilidad de la persona que su

puestamen~c ccmctio 1a infracci6~ penal; podrfa señalar única

mente que el auto de =ormnl prisi6n expresar!a el cuerpo del -
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delito y 1a presunta responsabilidad, sin embargo, el legisla-

dor Constitucional trata de llevar a cabo una maniobra de con~ 

cimiento para que el OrgancJ Jurisdiccional reflexione dotenid~ 

mente analizando desde el punto de vista jurrdico el expedien

te en el que actGa y para guc su resolución Constitucion~l no

llegue a lesionar 1os intereses de la libertad gue como diJi-

mos consagra el precepto estudiando, al expresar que el auto -

de formal prisión debe contener: 

a). El delito que se le imputa al acusado en el senti

do el legislador hace reflexionar a la autoridad judicial en -

el sentido de que el il!ciLo penal cometido pur la persona su

jeta al proceso de que se trata debe ser t!pico claramente 

presado en 1a disposic16n legal que se aplica. 

b). Los ele~entos uuc constituyan e1 delito con esto -

pretende ciue el Juez do la instrucci6n percate de cada -

de los elementos que const1tu}·cn un delito; esto quiere d~ 

cir que debe hacer un minucioso anjlisis de 1os elementos mat~ 

riales c1ue rode~n al ilfcito ¡~cn~l }" auc el expediente 

obren d~talladamente las diligencias que conducen a la descriE 

ci6n adecuada a la conducta que lleva a cabo para colocarse en 

el supuesto que establece la infracci6n. 

e). Lugar, tiempo y circunstancias de ejecuci6n es --

otro de los elementos ilustrativos para que la exigencia 

tituciona1 que establece el art.!culo 19 en este sentido, vaya-
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ilustrado desde e1 inicio de las primeras diligencias al juc:. 

Acerca de las condiciones es que se desarrollo ~1 su---

puesto que lesionan al il!cito penal y orientan al juAz desde-

el inicio del proceso en cada una de las circunstancias que -

hicieron al procesado cometer la infracción y la autoridad ju

dicial lleven un estudio detallado de las causas atenuantes --

agravantes o excluyentes de la responsabilidad que se atribuye 

al procesado. 

d) · Los datos que se arrOJa la averiguación previa ba~ 

tante para comprobar el cuerpo del delito y presunta responsa

bilidad. No debemos olvidar que la averiguación previa está -

compuesta por el conjunto de diligencias pr~cticadas por los -

órganos de ln representación social de1 Ministerio Público: --

las circunstancias de que cst~s diligencias se llevaron adecu~ 

d~mcntc ~· apc~adas a sus funciones derivadas de la Constitu--

ciOn General de República y de la Ley Org5nica correspondiente 

c1uc regula sus funcio~es no nos ~tafie en el estudio qua lleva

mos a cabo ya ~uc serta objeto de arllicaciones ~· responsabili-

dad in<lcpcndicntc a la que se consagra en el precepto que cst~ 

estudiando; pero si es mu~· importante que el Juez instruc

tor ~cdi~nte la averiguación previa practicada por el Ministe

rio PQblico y que dicha averiguación se apeg6 estrictaMcnte 

a sus funciones practicando a~ucllas diligencias necesarias 

que nos permiten dcte.cr:-iinar por un.::i. parte la comprobaci6n del

cuerpo del delito, señalando estrictamente 1a infracci6n penal 
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:· por otra parte los eleme~tos de la presunta responsabilidad 

ubicando la presencia del infractor y que dicha conducta ind~ 

bitablemente se pueda atribuir al responsable. 

La segunda parte del primer p~rrufo que señala literal-

mente: " ••• La infracci6n de esta disposici6n (analizada ante-

riormente hace responsable a lu autoridad que ordene la deten

ción o la consienta y a los agentes, ministros, alcaides o cuE 

celeros que la ejecuten''. 

Es importante fiJar nuestra atenci6n en la consecuen--

cia derivada de la falta de observaci6n a que se contrae el -

acatamiento de la disposici6n ~ue ~os enumera la regla de ob--

servancia que debe atender el órgano encargado de la adminis

traci6n JUsticia, asi co~o los elementos auxiliares que coad}·~ 

ven a que Asta se llevP a cabo; la primera pnrte de 6ste p~rr~ 

fo que hemos analiz~do detJlladnrncntc nos va detallando una --

serie de elementos que se deben de atond0r a~tes de guc se di~ 

te la dctcnci6n de ~crsono, as! mismo ilustra a la autori-

dad judicial en las reflexi6n que se debe atendar. roro as! --

como les señale el camµo de sus atr~buciones, también le seña-

la que er1 el ~aso de la falta de observacia de las disposicio-

nes contenidas, le impone sanción guo no serra otra que la 

responsabilidad que surge de la falta de sus funciones, colo-

cando a la autoridad ordenadora de Ja detención asf como a 

elementos auxiliares en la privac!6n de la libertad en los 

puestos sefialados por las leyes de la responsabi1idad oficial. 
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El párrafo segundo del art~culo 19 Constitucional tam-

bi~n se encuentra dividido en tres partes las estudiaresmos 

por separado y cada una de ellas encierra conceptos propios 

que nos invitan hacer comentarios sobre la observación de su -

aplicaci6n. 

La Primera parte del p~rrafo segundo señala: " ••. Todo -

proceso se seguirá formalmente por el delito o delitos señala

dos en el auto de forma prisi6n''. 

Aquí debemos manifestar que la autoridad encargada de -

solicitar el eJercicio de la acci6n penal lo es el f1inisterio

PGblico y, al efecto debamos recordar que dicha Representaci6~ 

Social al solicitar el eJercicio de la acci6n penal derivada -

de las actuaciones de avcriguac16n previa practicada consigna-

a la Autoridad ]udicirtl hechos constitutivos de o rn5s il!-

citos penales, los cu~lcs ha clasific~do dentro del supuesto -

penal por el cu~l c]crcit~ la acción, dichos hechos u lu cons~ 

deraci6n judicial pueden ser cJasificüdos diferentes figu--

ras delictivas a las ~uc originnlmentc el ~inistorio PGblico -

ejercit6 acción penal y una vez que el Juez en su concepto ha-

f~jado la figura delictiva, al dictar 

de Formal Prisi6n, el proceso $eguir5 

auto constitucional -

secuencia por el del~ 

to o delitos determinados ya en dicho acto, por lo que consid~ 

ramos que momento se cst~ fijando la materia del proce-

so por el que se si~uo el Jllicio dentro de la esfera de compa

ración, afirmamos que el mismo sistema se sigue en el auto de-
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P1azo Constituciona1, que determine 1a sujeci6n a proceso en -

que el i1~cito o los ilicitos no tienen pena privativa de 1u -

libertad, o bien sanci6n alternativa. 

La segunda parte del p~rrafo segundo del mismo art~culo 

19 Constitucional que hemos venido analizando establece: '' .• Si 

en la secuela de un proceso a pareciese que se ha cometido un

delito distinto del que se persigue deber~ ser objeto de acus~ 

ci6n separada. Sin perJuicio óe que dcspu~s pueda decrctnrse

la acumulación si fuere conducente. 

Este párrafo nos viene a ampliar el comentario relacio

nado en el p~rrafo que antecede, en donde deJamos asentado que 

el proceso continGa por el delito delitos por los que se de

crete la formal prisi6n; si en la persecuci6n del proceso se -

descubre que los hechos dclitctivos no concu0.rd~n con la figu

ra tlpica por la cual se cst5 llevando a cabo el ¡1roceso, o 

bien resulta que existen elementos que presumen la comisi6n de 

algGn otro ilrcito penal, el Minifitcrio Pdbl~co deberá llevar

a cabo una acusaci6n ¡~or serJarado que en nungGn momento ¡1odr~-

aprovechar para esa nueva acusaci6n el avance procesal de la -

secuela del ~rocedimiento, ya que 6sta acusaci6n a que nos re

ferimos deberá hacerse por separ~do iniciando nucvamc11tc el -

ejercicio de la acci6n venal en base ü estos nuevos dcscubri-

mientos de la figura delictiva qua apareci6 ~·, una vez ejerci

tada dicha acci6n la autoridad JUdicial di~tará nuevo Auto dc

Pl3ZO Constitucional en el que se fijar5 el tipo delictivo por 
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el que se seguirá e1 nuevo proceso que con base en este prccee 

to costituciona1 puede decretarse su acumulaci6n al proceso a~ 

terior .. 

Por altimo al p~rrafo tercero de1 art!culo 19 de lu --

Constituci6n Pol~tica de los Estados Unidos Mexicanos estable-

ce: " ••• Todo maltratamiento en la aprehensi6n, o en las pr1s12 

nes, toda molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabe

la o contribuci6n en l~s c~rccles, son abusos que scr~n 

gidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. 

El Contenido de este Otlimo p~rrafo lo ligamos con la -

dignidad personal de los individuos que por cualquier circuns-

tancias se encuentran detenidos; notado adem~s por parte de -

los legisladores constitucionales una honda preocupación por -

dicha dignidad a que tienen derecho los detenidos y recalcando 

la atribuci6n de sanciones que se aplicar a 1as personas que -

excedieren en la aplicaci~n de sus facultades. 

3.2 CRITICA J\L PERIODO SEf'lALADO POR EL ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL 

En principio, podernos considerar que los derechos huma

nos de este pa!s definitivamente son letra muerta, más aan a -

pesar de que desde 1789 el hombre tiene por propia naturaleza

una serie de garant~as, cuando de manera voluntaria o fortuita 

comete un delito de inmediato es tratado cono un objeto, al -

cual se le pueden hacer una serie de VeJacior.es sin que pueda-
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reclamar con éxito alguno el maltratamiento de que es v!ctim.:i-

con toda seguridad los familiares del acusado consideran el p~ 

r!odo que aquel esta SUJeto a ''interrogatorios'' muy especiales 

generalmente acom¡>afiados de golpes, raz6n por la cual prefic--

ren que sea consignado, dado que los polic!as judiciales, a p~ 

sar de lo que pregonen los voceros oficiales, golpean a los d~ 

tenidos, manifiesten lo que sea, respecto al motivo de su de-

tenci6n, es decir, para todos es sabido que si se niegan; los 

golpean por mentirosos y si lo aceptan los golpean por c!ni---

cos. 

La cr!tica que podemos hacer a este per!odo se sustenta 

quiza utOpicamente en el respecto de los derechos humanos, de-

tal manera que el acusado desde e1 per!odo que est~ SUJeto 

investigaci6n con el Ministerio Público pueda ofrecer las pru.§; 

bas que demuestran su inocencia, ~-~ que todos sabemos en M~xi

co el Estado afirma que el acusado es culpable. por lo que 6s-

te debe demostrar su inocencin, no obstante es pr~ctica coman-

~ue no le acepten ciertas pruebas, para persuadir a los fami--

liares el sentido de que es cul!~3blc el detenido, por lo --

que en algunas ocasiones las rrucbas en condiciones normales -

(respecto a los derechos humanos). pudiera ofrecer su defensor 

se ven afectadas por lo que ~·a se ha explicado. de tal suerte

que resulta común la (fabricación de responsables) por parte -

del ~inistcrio pQblico quien de esa manera Justifica su traba-

jo. consignado generalmente a indi~iduos que ''no se pusiero1~ -

de acuerdo en las cantidades solicitadas para poner1o en 1ibeE. 
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tad'' ol articulo 270 del cGdigo do Procodirnientos Ponal•YS par~ 

el Distrito l~cdoral, dispone que : antes de trasladar al pr~ 

sunto responsable a la c~rcel ¡~reventiva, le tomar5n sus -

generales y se le identificar~ debidamente. ~1 Ministerio PO--

blico recibir~ las pruebas que el detenido a su Defensor apor-

ten dentro de la Av~riguaci6n Previa para los fines de 6sta, -

tomará en cuenta como legalmente corresponda, en el acto --

de la consignaci6n o de libertad del detenido; en su caso cua~ 

óOno sea posible el desuhogo de pruebas ofrecidas ~or el dete-

nido o su Defensor el Juzgador resolver~ sobre la admisión y -

pr~ctica de las mismas. 

De igual manera proponemos el respeto irrcstricto de -

los derechos humanos de1 acusado, que se extinga dcfinitivame~ 

te 1a tortura y todo tipo de coacci6n f!sica y moral con el --

fin de obte~cr do ellu su dcclaraci6n ya que existen desde ha-

varios años verdudcr0 alarma social ~ cJnro rechazo-

de 1a colectividad co~tra los <lctos de tortura. Que el Minist~ 

ria Pfiblico cumpla cab~lmcntc su funci6n de ii1vesti9ador,ya --

que a pesar de la preocupaci6n de las autoridades de la Procu

radur!a General de ln RepQblicn y de la Procuraduria Genera1 -

de JusLicia del Distrito Federal, los aludidos ¡Jrofesionales -

no ponen en pr~ctica sus conocimientos y funciones inherentes-

a su cargo }" consignan en base a evidencias mu}" discutibles y-

comunmcntc subjetivas sin valor (ni aGn de manera superficial) 

lo que pudiera aportar el acusado en su defensa, en general lo 

que propone~os en que el sistema procesa1 var!e de tal forma -
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que el acusado sea tratado baJo la más elemental justicia, 

consisto en el pleno CJ0rc1cio de sus derechos humanos,lo cual 

ocurre de manera excepcional solamente con los protegidos por

relaciones o en base a su potencial económico .. 

3.3 EL ACTUAL AP.TICULO 19 CONSTITUCIONAL 

La redacción del art!culo 19 Constitucional es la si--~ 

guiente: 

Ninguna detenci6n ante autoridad Judicial podrá exceder 

del t~rrnino de s~tenta y dos horas a partir de que el inidici~ 

do sea puesto a su disposici6n, sin que se justifique con un -

Auto de Formal Prisi6n y siempre que de lo actuado aparezcan -

datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal -

del delito que se le impute al detenido y hagan probable la -

responsabilidad de éste. 

La prolongaci6n de la dctenci6n en per)uicio del incul

pado ser."i sancion.:ida por la Ley Penul. Los custodios que no -

reciban copia autorizada del auto de íromal prisi6n dentro del 

plazo antes señalado, deber~n llamar la utenci6n del Juez so-

bre dicho particular en el acto mismo de concluir el t6rmino -

y si no reciben la constancia mencionada dentro de las tres h~ 

ras siguientes r..ondr~n .:tl inculpu.do en libertad. 

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o d~ 
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1itos señalados el Auto de Forma1 Prisi6n o de sujeci6n 

proceso. Si en 1a secuela de un proceso apareciere que se ha-

cometido un delito del gue se persigue, deber~ ser objeto de -

averiguación separada, perjuicio de que despu~s pueda de--

cretarse la acumulación, si fuere conducente. 

Todo maltratamiento en la aprehensi6n en las prisiones, 

toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda qabela o -

contribuci6n, en las c~rceles son abusos que serán corregidos-

por las leyes y reprimidos por las autoridades. 

''Esta disposición Constitucional establece diferentes -

prohibiciones, obligaciones yrequisitos en relaci6n con la de

tención preventiva del inculpado, todos los.cuales representan 

otras tantas g~rantras del ~cusado en materia procesal penal.

Tales prohibiciones. obligaciones ~· requisitos cst5n destina-

dos a normar l~ conducta, tanto de las üutoridadcs Judiciüles 

encargadas de ordenar la detcnci6n pr~ventiva del inculpado. -

como de aqu~llas que tienen a su cargo la CJecuci6n de esta m~ 

dida cautelnr. 

Ahora bien, la privaci6n de la libertad de las personas 

presuntamente responsables de la comisi6n de un delito. se --

ubica en la fase inicial del proceso penal, la cual, en nues-

tra opiní6n, cubre el per!odo que va desde la aprehensi6n del

inculpado hasta el pronunciamiento de una sentencia absoluto-

ria o condenatoria y, es precisamente durante dicho período --
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cuando, crecemos, se suscitan 1os m~s graves problemas para la 

protecci6n de los derechos humanos de las personas privadas de 

su libertad. (1) 

''En efecto, a nadie esc3pa que, despu6s de la vida per-

SC"'lonal. .. es uno de lo~ bienes m.'.'.'ts preciados del ser humano. Ello-

expli~a el por qué todo sistema Jur!dico se esfuerza por 

dear a la libertud de una de garantra fundamental enea--

minadas a su protecci6n. 

Pese a todo, entre los derechos fundanentalcs de la pe~ 

sena humana, el que, de siempre, m~s ha sufrido los embates de 

la actividad represiva cuando francamente autoritaria de 

los Organos del Estado es el de la libertad personal, cuya 

privación constituye una de la!"> n.:'i.s graves irrupciones en la -

esfera de los derechos hu~anos del i~d1viduo, ~-a que la misma-

va seguida, casi irrernis1blc~en~e. de la µ~ivaci6n o conculca-

ción de muchos otros dercct.:::is". ( ~} 

''De ah~ que ID cucsti6n do lil protecci6n Jur~dica de t~ 

da persona sometida a detenci~n o detcnci6n por las autcrida-

des estatales. se encuentre ~ntimamente vinculada con 1a preo-

cupaci6n por la protecci6n de los derechos humanos. Dicho en-

(1) Gonzále:: B-ustar.iantc, Ju.:in .José .. Op. Cit. p. 130. 

(2) ROdr~guez Rodr~guez ... ~esús. O~. Cit. p. 85. 
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~tro t~rmino, 1a manera en que un Lstado trata a 1as personas

~ue han sido privadas de su libertad personal, en un criterio

muy significativo para poder Juzgar la actividad Estatal res-

pecto del estado de derecho, principio 6ste de capital impor-

tancia para la realizaci6n de los derechos Humanos. 

Y es que, del hecho mismo de la privaci6n de su liber--

tad, el detenido se encuentra en una situación de gran insegu

ridad, cuando no de completa indcfcnsi6n ante la posible comi

si6n, por parte de las ~utor1dudes, de violaciones particular

mente graves contra sus derechos. El amplio repertorio de vi~ 

laciones de los derechos hum~nos susceptibles de cometer a 

ra!z en el curso de la detenc16n, muestra con toda evidencia -

que ta1es violaciones son cometidas tipicamentc por el Estado

mismo, es decir, por sus autoridades, las cuales, en último e~ 

so, las ordenan, aprueban toleran o e)ecutan''. (3) 

''De ah~ que el primor p~rrafo de este art~culo, al tie~ 

po que prohibe mantener det0nid~ a una persona por rn~s de tres 

d~as sin que dicha detenci6~ quede justificada mediante un au

to de formal prisi6n, prescriba toda una serie de requisitos -

o exigencias, tanto de fondo como de forma, para que proceda -

la expedici6n de dicho auto, en tanto que t~tu1o justificativo 

y conformado de lu detenci6n que deba prolongarse por rn~s de -

(3) Rodr~guez Rodr~guez,. Op. cit. Pág. 85. 
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''As~, por lo que se refiere a 1os requisitos de fondo, -

el. art:!cul.o que comentamos prescribe que no podr~ dictarse ni!!_ 

gfin Auto de Formal Prisión sin que existan datos suficientes -

para comprobar la existencia del. delito, y para hacer probable 

la responsabilidad del inculpado. Es decir la causa probable

de cul.pabi lidad o la posible responsabilidad debe tener se por-

comprobada cuando existan indicios o sospechas que hagan pres~ 

mir racionalmente la intorvenci6n del inculpado en la comisi6n 

del. delito que se l.e imputa. 

Por lo tanto a las exigencias de forma, este precepto -

constitucional establece que el auto de formal prisi6n necesa-

riamente debe expresar, primero el delito que se imputa a1 acg 

sado y sus elementos constitutivos: segundo 1as circunstancias-

de ejecuci6n de tiempo ~· de lugar ~·, tercero, los datos que --

ar ro Je la a ver iguaci6n previa." ( 4) 

"'El acatamiento de la mencionada prohi.bici6n o el i.nCU!!!_ 

plímiento de dichos reqísitos, hace resposables tanto a las a~ 

toridades ordenadoras de la detención como a las ejecutoras de 

1a misma • 

(4) Rodrrguez, Rodr~guez, op. cit. p. 86. 
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••oe ah! tambi6n que en e1 segundo p~rrafo de este art~-

culo se prohiba cambiar arbitrariamente la naturaleza de 

proceso, ya que éste debe seguirse forzosamente por e1 o los -

delitos señalados en el auto de formal prisi6n. 

·~or altimo, es indudablo que a trav6s de su detenci6n -

el individuo se encuentra practicamentc a merced de la autor~ 

dad ya que sólo de manera muy limitada para defender sus dere

chos durante la misma. As!, por ejemplo, no podr~ defenderse 

efectivamente contr.:i la violencia o brutalidad en la prehen--

si6n ni contra la incomunicac16n, la tortura o los tratos cru~ 

les, inhumanos o degrudantcs ni contra cualquier otro tipo de-

agresión f!sico psicol6gica en los lugares de detención .. 

En consecuencia~ el último p~rrafo del artrculo gue nos 

ocupa dispone, enf~ticamentc, que todo maltrato, molestia o -

exacci6n econ6mica ya ~ en la aprehensi6n o en las prisiones 1 

constituyen abusos que deben ser corregidos por las leyes y d~ 

primidos por las Autoridades.''(5) 

una de las más graves preocupaciones de los primeros -

constituyentes del México independientes fue la de establecer

normas que impidan los abusos de poder por las autoridades1 ya 

que con frecuencia se deten!a idcntifinidamente a los acusados 

(5) Op. Cit. P.!ig. 86. 
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de algGn de1ito sin justificaci6n legal. 

"La Constituci.6n de 1824 ordenaba CJUe ninguna detenci6n

podr!a exceder del término de 60 horas1 en la Carta de 1857 se-

encuentra e1 esp~r~tu de la norma que contiene el primer párr~ 

fo del este artículo, pues ordenaba que nadie fuese detenido -

por má.s de tres d.tas, sin que se dicte un auto de forMal pri--

si6n. Empero, fue mérito de la Constitución de 1917 el haber-

precisado con toda claridad lo~ dos elementos fundamentales 

que deben contener esa resoluci6n judicial: la comprobaci6n 

del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusa

do. ' 1 (G) 

En el auto de formal prisi6n deber~ asentarse, en pri--

mer lugar, cuál es el hecho delictuoso que se atribuye al suj~ 

to; enseguida, 1os el~mentos que integran el delito que se le-

imputa, as~ como 1a indicaci6n del lugar, tiempo y todas 1as -

dem~s circunstancias en que cometi6 el hecho y, por Oltimo, 

los datos que se desprendan de la investigaci6n previu, los 

cuales deben ser suficientes pur~ comprobar el. cuerpo del de1~ 

to y la probable responsabilidad del acusado. 

(6) Rabasa Emi1io o. Caballero Gl.oria. Mexicano: ~sta es tu 
constituci~n. Editorial Cámara de Diputados Legislatura 
LV, M~xico, 1994, Pág. 81. 
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'' En tal sentido, nuestra constitución protege a las per

sonas contra los abusos de rodcr, pues obliga a las autorida--

des a llenar serie de r0c7uisitos indispensables antes de -

dictar la resoluci6n con la que se inicia pro~iamentc el proc~ 

so, o sea, el Auto de Formal Prisi6n A<lem~s, en el pro;>io pS-

rrafo se establece la res¡Jonsabilidad en que pueden incurrir -

las autoridades que hubiere ordenado la detenci6n prolongada -

ilegalmente ~· qui~nes CJCCUtcn dicha orden. 

'"Al respecto y pura pcr~eccionar el sistema de garant'.ras 

a los presuntos respo:is.:iblc!':;, la fracc16n XVIII el artS:culo --

107 Constitucional ordcn6 a los alcaides ~· carceleros que no -

rec~ban copia del Auto de Formal Prisi6n de un detenido, den-

tro de l.as sctP.nta y dos horas siguientes aí r.io:riento que -

a4uél. se puso a dispos1c16n de su Juez debcrti ll~mar la aten-

ci6n de éste sobre el particular ~- transcurridas tres horas de 

cumplido el término, 1-·oncrlo en libertad, sir:;:; hubiere recibi-

do la orden Jud1ci~l rcs¡~ect1va. Ta~bi~n en este se establece 

el expreso mandato de que 1~ autoridad es~5 coligad~ a poner -

al. detenido a disrosici6n de un Juez dentro de las vointicua-

tro horas siguientes a la de su detenci6n. Por lo tanto, 

se puede privar a nadie de libertad por mtis de cuatro días si

justifica con un Auto de Formal Prisión. QuiGnes violen 

estos preceptos caen en la responsabilidad que la propia Cons

tituci6n señala. 

Todo lo anterior otorga beneficios indudables m~s que -
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il los delincuentes, a los que habiendo sido consignados ante -

un Juez Penal, por la probable comisi6n de un delito, queden -

inmediata y absoluta libertad al transcurrir el t~rmino 

Constitucional, sin que se hubieren reunido los requisitos 

ñ.:i lados por es te precepto." C 7) 

El s~gundo p~rrafo fue otra aportación de la Asamblea -

Constituyente de Quer~t.:iro, obliga a los jueces a seguir prec~ 

samente por el delito o delitos expresados en el Auto de For--

mal. Prisi6n. De este modo se acab6 definitivamente con la vi-

ciosa práctica de continu.:ir los procesos por delitos diversos 

a los señalados en este auto, hecho que dejaba sin defensa a -

los acusados. 

As~ mismo, es nuevo el principio que dispone; si duran

te el proceso aparece cometido un delito distinto del que se -

persi9ue dcbera aquel averiguarse en forma separada, indepen-

dienteraente de que con posterioridad se decrete la acumulaci6n 

de los dos procesos. 

"E1 tercer párrafo procede de la carta de 1857, que a su 

recogía el esprritu de las primeras Constituciones eco de

un deseo popular: evitar que los presuntos delincuentes sufrie

ran ma1os tratos en el momento de su aprehensi6n o posterior-me~ 

(7) Rabasa Emilio o .. op. Cit. p. 81. 



84 

te en las propias cárceles. Establece tam.bi~n 1a prohibición-

de causar mol.estias, sin motivo l.egal., a l.os procesad=:is o a los--

condenados por algGn del.ito o exigirles el. pago de cualquier -

suma de diner·:>. Este principio fue otra de las conquístas del 

llamado Derecho Penal liberal, que lucho durante años contra -

toda forma de maltratnmiento y vejaci6n de l.os presos por par-

te de los encargados de su custodia." C 8) 

No hubo modíficaci6n sobre este fil.timo punto, pero ''el.

cuerpo del delito" se vi6 sistituido por el concepto de ''ele--

mentos del tipo Penal del delito que se impute •.. " con ello 

desech6 una figura tradicional y adecuadamente perfilada en 

nuestro derecho procesal y se recibió en cambio concepto 

de contenido controvertible y controvertido, el que se en--

frente diversas corrientes doctrinales. Por ello .la ley secu~ 

daria ha tenido que dar una extensa caracterizaci6n ~scolásti-

ca sobre lo que se entiende por elementos del tipo penal segu~ 

da de otra acerca de lo que se comprende por responsabilidad.''(9) 

El propio primer párrafo de1 art~culo 19 sefiala que ''la 

pro1ongaci6n de la detenci6n en perjuicio del inculpado será -

sancionada por la ley penal". Este texto fue suscritado por -

una progresista reforma de 1987 al C6digo Federal de Procedi--

(8) Rabasa Emilio o. Op. Cit. P~g. 82. 

(9) Rabasa Emilio o. op. Cit. Pág. 83 
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mientes Pena1es que permitió 1a dup1icaci6n del plazo para em~ 

tir auto de formal prisi6n a solicitud el inculpado o su defe~ 

sor. La Constituci6n en ca~bio, no recogió esa posibilidad de 

manera fra.nca y dí.recta: lo hizo de soslayo a trav6s de una 

interpretaci6n a contrario sensu dP. l~ norma: no ~e süncionar~ 

la prolongaci6n de la detenci6n si tal cosa ocurre en benefi-

cio del inculpado. 

"Es manifiesto el error c;:Ie resolver e1 punto de esta 

nera, pues queda abierta indefinidamente la detenci6n sin 

to de procesamiento en la medida en que tal cosa beneficie al-

inculpado en el proceso de elaboraci6n de la reforma se dijo -

~ue correspondería a cada entidad Federativa segCn la carga de 

traba30 de su propios tribunales acerca de este plazo. Lo --

cierto es que la Constituci6n h~ creado una garant!a que no d~ 

pende para nada de lo gue resuelvan los Congresos r..ocales y 

que, por otra parte, la ampliaci6n del piazo pura emitir auto-

de formal prisi6n no relaci8na necesariamente con la carga-

del trabaJO de los juzgados, sino con los probatorios que --

afrontan la defensa. 

La estipulación sobre la excarcelaci6n del detenido si

recibe oportunamente constancia del auto de formal pri-

si6n en el establecimiento en donde se alla, proviene de la 

suprimida fracci6n XVIII del art~culo 107. Este hablaba de 

1os alcaides y carceleros: el texto reformado alude 

giro indudablemente excesivo a '"los custodios". (10) 

(10) Rabasa, op. cit. p~g. 84. 
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Son p1ausibles t6cnicamente, aunque no fuesen en verdad 

necesarios, los cambios en el segundo p~rrafo del art!culo 19: 

adición del auto de suJeci6n a proceso como medio a fijar el 

tema del enjuiciamiento, cuesti6n que no suscitaba dudas ni -

controversias. As! mismo, el. cambio de la palabra "acusaci6n" 

por "averiguaci6n" otra modificaci6n de Cilr~cter t~cnico proc~ 

sal, que no parec!a indispensabl.e. (11) 

(11.) Ibídem. pág... 84 .. 
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CONCLUSIONES 

PRrMERA. El Constituyente establece la etapa procesal 

hoy llamada preinstrucción, que se inicia en el momento en que 

el inculpado queda a disposici6n del juez cuya duraci6n tiene 

un l~mite m~ximo de setenta y dos horüs, y que debe culminar -

en la reso1uci6n de formal prisi6n o de libertad del inculpado 

por falta de elementos para procesarlo. 

SEGUNDA. El car~ctcr ejecutivo del proceso penal, imp~ 

ne la necesidad de una resoluci6n judicial no definitiva, dic

tada al principiar el litigio, en la cual el juez decida si -

existen elementos suficientes para considerar acreditados los 

elementos del tipo penal y probable la responsabilidad del in

culpado y, en consecuencia, que se someta a 6ste a prisión pr~ 

ventiva~ 

Para evitar, la injusticia que resulta cada vez que es 

absuelto quien ya sufr~O un 1apso ~e prisi6n preventiva, el --

Constituyente ostah1eci6 mini-proceso de conocimiento. con 

duraciOn de 72 horas, a fin de que el juez, tras haber estudi~ 

do la consignaciOn del Ministerio Público y las pruebas prese!!_ 

tadas por 6ste, dicte una resoluci6n, de car~cter provisional, 

en la cual dec~da si se reOnen o no los elementos constitucio

nalmente indispensables para someter a un hombre a proceso pe

na1. 
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TERCERA.. La fina1idad de1 art~cu1o 19 es garantizar -

que 1a detención del imculpado no se prolongará m~s allá de1 -

plazo fidado por el propio art~culo. Por esta raz6n, instruye 

al legislador ordinario que tipifique como delito la conducta 

del responsable de que esa detención se prolongue ~xceso --

de dicho lapso, y que lo sancione penalmente. Pero el.lo, ac1!!_ 

ra, dnicamente cuando l.a detención sea en perjuicio del. incul.-

pado. 

CUARTA.. La hipótesis contemplada en el párrafo final -

del. art~cul.o 161 del CFPP, creado o adicionado por Decreto pu

blicado en el. Diario Oficial de 12 enero de 1988, y, conforme 

a la cual, el plazo fijado la Constituci~n para el dictado 

del auto de formal. prisi5n se duplicar~ cuando lo solicite e1 

~ncu1pado por escrito. por s~ o por conducto de su defensor. -

a1 rendir dec1araci6n prep~ratoria. por convenirle dicha am---

p1iaci6n del plazo con el objeto de recabar elementos que deba 

someter al conocimiento del juez para que 6ste resuelva sobre 

situaciOn Jur~dica. en esta hip6tesis. la pro1ongaci6n de -

1a detención no ser1'..a en perjuicio del inculpado. representa-

r1:a u11a prol..,ngación en su beneficio. por cuanto le dar1'..a. una 

más amplia oportunidad de defensa. 

QUINTA. El texto constitucional atribuye el auto de 

formal prisi6n las siguientes consecuencias. si imputa a 

una persona de1ito que merezca pena corpora1. y si por esa ca~ 
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sa se 1e priva de su 1ibertad, su detención s61o podrá exceder 

de1 t~rmino de tres d~as si se justifica con un auto de formal 

pr:isi6n. 

E1 propio art~cu1o 19, atribuye a1 juez 1a facultad de -

1a Li.t.i.s, precisamente en e1 auto de formal prisi.On; es decir 

de determinar con precisión tanto 1os hechos que se imputan a1 

inculpado como e1 tipo penal que configuran. 

Por estar sujeto a proceso criminal por delito, que 

merezca pena corporal, se suspenden los derechos y prerrogati

vas de1 ciudadano, a contar desde 1a fecha de1 auto de formal 

prisiOn. 
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