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INTRODUCCION 

En la actualidad, la Inseguridad se presenta en una sociedad cada vez más 

Informada, que percibe que el deltto y la criminalidad, han crecido de tal manera, 

provocando al gobernado una sensación de Inseguridad juridica, toda vez que el mismo 

parece impotente ante el delincuente, siendo en ocasiones los propios agentes policiales 

los que Integran las bandas de delincuentes o por lo menos las protegen, toleran o se 

benefician de sus actividades licitas. 

El Constituyente permanente, al aprobar la reforma al articulo 16 constttuclonal, en 

su párrafo noveno y décimo, no tom6 en cuenta la p!ivacidad del gobemado en un sentido 

amplio, para autorizar la intervención de sus comunicaciones privadas; sino que 

únicamente se aboc6 a las comunicaciones del Inculpado que tuvieran relaci6n con la 

delincuencia organizada, sin tomar en cuenta que el inculpado pudiera establecer 

comunicacl6n no precisamente con personas que tengan relación con la delincuencia 

organizada, sino con sus familiares, en tal virtud, no se le violarian únicamente sus 

comunicaciones privadas sino también las de sus familiares, vulnerándose con dicho acto 

las garantlas de seguridad juridica contempladas en los artlculos 14 en su párrafo 

segundo y 16 párrafo primero de nuestra Carta Magna. 

Por estas razones consideramos oportuno desarrollar en un trabajo de 

investigación de tesis cuyo titulo es LI\ INSEGURIDAD JURIDICA FRENTE A LA 

INTERVENCION TELEFONICA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL, la que seré 
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abordada de la siguiente manera: 

En el primer Capitulo se analizan las etapas que Integran el procedimiento penal 

mexicano, integrado por la Averiguación Previa y el Preproceso; abordándose en la 

primera etapa la denuncia o querella, la Investigación y culminando con el ejercicio de la 

acción penal, para posteriormente pasar a la siguiente etapa que se Inicia con el auto de 

radicación, la declaración preparatoria del Inculpado y determinar la sttuación juridica de 

éste a través del auto de plazo constitucional, mencionéndose los trémites y plazos 

correspondientes en cada actuación. 

En el segundo Capitulo se estudian las actividades que componen el proceso en 

general, asl por ejemplo la lnstnK:clón, Conclusiones, Audiencia de Vista y por último la 

Sentencia; no obstante lo anterior se definirán los actos del procedimiento que forman 

parte Integrante de las etapas referidas; además de que se describirán las formas y el 

término legal pa~ llevarse a cabo las mismas. 

Por lo que respecta al ten:er capitulo se conceptualiza lo qué son las Garantlas 

Individuales, contempladas en nuestra Carta Magna, siendo de especial Interés lo 

concerniente a las garantlas de Seguridad Juridica, comprendidas en los articulo& 14 

párrafo segundo y 16 párrafo primero, preceptos reguladom de las garantlas 

mencionadas con antelación, asl como comentarios a la reforma del articulo 16 en sus 

párrafos noveno y décimo de lecha 3dejuliode1996. 

Por tal motivo, en relación con el cuarto Capitulo y uno de los más importantes 

para el desarrollo de nuestra Investigación, se estudia la regulad6n jurtdica del derecho 
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a la vida privada del inculpado asi como el concepto de vida privada, derecho a la vida 

privada e intimidad, para posteriormente realizar las observaciones pertinentes al 

contenido en general de las cuales se deber.In aportar las conclusiones emanadas del 

análisis del contexto. 

Por lo que proponemos en la presente investigación que los derechos 

fundamentales del gobernado, a saber el derecho a la vida privada, derecho a la intimidad 

y el derecho a que sus comunicaciones telefónicas no sean intervenidas se encuentren 

regulados en nuestro Pacto Federal como un derecho que tiene el gobernado para 

mantener intacta e inatacable su privacidad y dignidad en un estado de derecho. 
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CAPITULO! 

ETAPAS Y ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL 
PROCEDIMIENTO PENAL: AVERIGUACION PREVIA Y 
PREPROCESO. 

A. AVERIGUACION PREVIA. 
1. DENUNCIA O QUERELIA 
2. INVESTIGACION. 
3. EJERCICIO DE LA ACCION PENAL. 

B. PREPROCESO. 
1. AUTO DE RADICACION. 
2. DECLARACION PREPARATORIA. 
3. AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. 
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ETAPAS Y 
PROCEDIMIENTO 
PREPROCESO. 

CAPITULO! 

ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL 
PENAL: AVERIGUACION PREVIA Y 

Las formalidades del procedimiento a que debe sujetllll8 el juicio establecido en el 

articulo 14 constitucional, se reglamentan en la propia Constitución y en las normas que 

integran el Derecho procesal penal; tienen fundamentalmenle por objeto determinar la 

existencia del delito y la reaponsabllklad penal de su autor, requisitos esenciales para que 

puedan "materializarse" las normas penales sustantivas en los casos concretos a través 

de la imposición de las sanciones. 

A través de los autores citados por Alberto Gonzálaz Blanco, comenzaremos por 

establecer el concepto de p¡ocedimlerio, asl tenemos que Juan Joaé Gonúlez 

Bustamante lo considera oomo el conjunto de IClividades y formas regldaa por el Derecho 

Proceul Penal, para Manuel Rivent Silva es el conjunto de actividades niglamenlldas 

por los preceptos previamenle establecldos, que tienen por objeto determinar que hechos 

pueden aer calificados como delito y en 111 caso aplicar lit unc:iones oonetp0ndientn, 

Camelutti estima al procedimiento como el proceso en movimiento o en ollos t6nnlnoe, el 

movimiento del proceso; a Pilla y Palacios, como la téolica que aconteja el derecho 

Procesal Penal para determinar el dellto, iq>utar la niaponubilidad, delerminlr hllft 

donde una pertOlla es responllble, dollficar la pena y establecer los medkls necesarios 

para aplicar la sanción. ¡t) 

(') C&.; El Procedlmialto Pmal Mcxiclno, Edil. Ptll'ÚI, México, 197S, pila. 36. 
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También otro autor como Leopoklo de la Cruz Agüero considera al procedimiento 

como "el conjunto de diversos actos proonales llevados a cabo por las partes que en el 

Intervienen, bajo la potestad juridlca del Eatado, encargado de resolver loa lltlgloa o 

controversias sometidos a su arbttrio, facultad que se delega en un 6191110 jurisdiccional 

denominado juzgado o tribunal''. (2) 

De los conceptos dados con anterioridad, podemos establecer que el 

procedimiento es el conjunto de actos regidos en su forma y contenido por In 

disposiciones legales previamente establecidas, realizados con la finalidad de la 

aplicación Judicial del derecho y la satisflCCión del lnter6a legalmente tutelado en el calO 

concreto, mediante la sentencia dictada por el juez competente. 

A. AverigUIClón Pmil. 

"La averiguación previl ae Inicia con una relOluci6n de apertura de le mlama, 

también conocida como auto de ad in qulrendum (provklenc:ia por le cual 11 ordenln 

averiguaciones), y supone que ee ha utlsfecho el requlsllo de prooedibllldad 

correspondiente". (3) 

La averiguación previa en el principio del Procadtmlento Penal, viene a 11r el 

principio bUloo y fundamental que pennlte que 11 origine el deurrollo jurldlco del milmo. 

(')El Prooodimlmlo Pmal Mexicano, Edit. Pmúl, Septda Edickln, Ml:xk:o, 1996, pq. 97. 
(') Silva y Siiva, José AlblS1o. El Prooodimimto 1'1111~ Edil Oxf<Sd, Mbk:o, 2000, p'8. 249. 

l
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Colln Sinchez, considenl a la averiguación previa como una ''etapa procedimental 

en la que el Estado por conducto del Procurador y de los agentes del Ministerio Público, 

en ejercicio de la facuttad de Policla Judicial, practica las diligencias necesarias que le 

permitan estar en aptitud de ejercitar, en su caso, la acci6n penal, para cuyas fines, deben 

estar acred~ados lol elementos del cuerpo del dellto y la probable responsabilidad". () 

Por lo que para este autor la averiguación previa es una etapa procedimental en la 

cual el Estado por conducto del Procurador y de los Agentes del Ministerio Público 

practica todas las diligencia pertinentes que le permitan ejercitar la acción penal. 

Marco Antonio Dlaz de león, afirma que la averiguación pnsvia penal debe 

entenderse como el conjunto de actividades que desempe/la el Ministerio Público para 

nsunlr los pnsaupu111tos y requilitos de proc:edibllldad necesarios para ejercitar la acción 

penal, la cual ee estima como ooa etapa procedimental (no proceso), que anleclede a la 

consignación a lol tribunalet, ltamllda tambi6n fase preprooesal, que tiene por objeto 

Investigar el CU8fPO del deNlo y la pietlllla nssponsabilidad del inc:ulpldo, para que el 

Ministerio Público se encuentre en condiclonls de resolver si se ejerclla o no la acci6n 

penal. (s) 

Este autor oontldera que la averiguación P19via ea un conjunto de ac:IMdadet que 

realiza el Minlatefio Público para reunir lol extnsmoa y requi9ltos elllblecidoa por la 

~) Deredlo MaiCIQO de Prooedimlmtos Pmalcs, &lit Pomia, D6clmoseX1a f.dlción, Mbioo, 1996, P'g. 
311. 
(1 ) Cfr.; Citldo por De 11 Cruz Agtlclo, Leopoldo. Ob. Cit; pi@. 98. 
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Norma Fundamental, la cual tiene por finalidad la investigación del cueipo del delitO y la 

probable responsabilidad del inculpado. 

César Augusto Osorio y Nieto considera que la Averiguación previa es "la fue del 

procedimiento penal, durante la cual el órgano investigador realiza tocias aqueUas 

diligencias necesarias para comprobar, en su caso, el cueipo del deltto y la probable 

responsabilidad y optar por el ejercicio o abstención de la acción penal'. ri 

De los conceptos anteriores podemos definir a la awrtguaci6n previa como una 

etapa del procedimiento penal, mediante la cual el Ministerio Público, en ejercicio de su 

facuttad otorgada por nuestra Carta Magna, en su articulo 21, procede a la investigación y 

persecución de loa delttos, auxiliado por una policla judicial bajo su mando; realizando y 

practicando todas y cada una de las diligencias necesarias pera legar a la COmp!Oblción 

del cueipo del deltto y la probable respon8lbilldld del ~. de esta forma poder 

llevar a cabo el ejercicio de la acci6n penal, o en su CllO, su lbltención para ejercitar 

dicha acción. 

El periodo de la averiguación previa ha recibldo divellOtl nomblel, y para ello se 

ha considerado su naturaleza jurtdica, o 111 esped1les acepciOnea de IUI aulonla. All se 

le llama tambl6n in1truccl6n administrativa (Garcla Ramlrez). pieparacl6n de la accl6n 

(Rivera Siiva), preproceso (GonUlez Bustamante), avertguaci6n flle (códlgol poblano y 

yucateca), fase Indagatoria (Brilello Silml), p!OCedlmiento piepal'llorio gubemativO 

(AlcalA-Zamora).(7) 

(')La Avcrig11111:im Previa, lldit. Pmúa, M6itico, Und6cima F.diclón, Mdxico, 2000. pig.4. 
(')Cfr.; Silva y Silva, losé Alberto. Ob. C~.; p6gs. 249. 

,--~---------------·, 
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Algunos autores como González Buslamante, Rivera Silva y Colln Sánchez, 

consideran a la averigulc:ión p111via como una promoci6n, toda vez que el Ministerio 

Público p¡epara la pllll11oci6n de la acci6n procesal. En cambio para Sergio Garcla 

Ramlfl!Z en la averiguaci6n previa el Ministerio Público no prepara la acción procesal 

penal, sino la determinación del Ministerio Público acerca de si es iniciado o no, es decir, 

no es lo mismo preparar la promoci6n de la acci6n, que realizar los actos ne<ll88rios para 

resolver o no la llCClón procesal, ya que ésta tiene como objetivo directo p111p1rar la 

determlnaci6n del Ministerio Público. (1) 

Para que el Agente del Ministerio Público inicie la Averiguación Previa, deberé 

tener en conocimiento los requisitos de prl)(8di>illdad que presupone el p!OC8dimlento 

penal; comúnmente conocidos como denuncia o querella preeentada por la victima de un 

delito ante el órgano lnwltlgador. Aholl bien, para IJllllnder que IOn los requilitos de 

procedlbilldad daremos a oantinuad6n tu conoeplualización. 

1. Denuncia o QueNll. 

La averiguación pmla ee inicia a partir de que el Ministerio Público tiene 

conocimiento de la eldslencia de un acto dllidlvo a bavés de los requililol de 

procedibilldad conocidos comúnmente como denuncia o quentlll. 

Para Colln Sénchez la palabra denunciar o el verbo denunciar, desde et ponto de 

vista gramatical, 11ignific:a: aviso, poner en conocimiento de la atmridld c:ompelenle, 

('} Cft.; Silva y Silva, Jose Albclto. Ob. Cit.;~. 249 y 250. 
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verbalmente o por escrito, lo que se sabe respecto a la comla16n de los hechos que son o 

pueden ser delictivos. ~) 

González Blanco define a la denuncia como "el medio legal por el cual se ponen 

en conocimiento del órgano competente la noticia de haber cometido o que se pretende 

cometer un hedlo que la ley castiga como delito, siempre que sean de aquellos que por 

disposlcl6n de la ley se persigan de oficio". (1°) 

Olaz de León Marco Antonio define a la denuncia como '1a noticia que de palabla 

o por eserito se da al Minlste~o Público o a la policla judicial de haberse cometido un 

del~o pen;egulble de oficio". (11
) 

"La denuncia puede entendell8 en dos sentidos, uno amplio y otro especifico. 

En sentido amplio es el acto en virtud del cual una persona hace <MI conocimiento 

de un 6rgano de autoridad, la veriflcacl6n o comlll6n de determinados hechos, con el 

objeto (rectius, fin) de que dicho órgano promueva o aplique las oonaecuenclaa jurldicaa 

o sanciones previstas en la ley o loa reglamentoa por tales hechos. 

En sentido eapeclflco, en el proceso penal se le define como el acto por medio del 

cual se pone en conocimiento del órgano de la acusacl6n, la comlai6n de hechos que 

pueden constnulr un delito perseguible de af!Clo". (12) 

(9¡ Cfr.; Ob.Cit.; pág. 315. 
( 1") Ob. Cit.; ptlg. 85. 
(11) Diccionario de Dcrcch111 PrllllCSlll Penal, Tooio 1, Edil. Pmúa, Mbico, 1919, p6g. 586. 
( 12) Silva y Silva, Josc! Albalo. Ob. Ch.; p6g. 236. 
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Por lo tanto, de los conoeplos antes mencionados entendemos que la denuncia es 

aquel acto a trav6s del wat se le lnfonna al agente del Minl1terio Público, ya aea en forma 

verbal o por escrito, que se p111tende cometer 111 delito o que este ya fue debidamente 

perpetrado, y el cual es considerado por la ley como perseguible de oficio. 

La denuncia llene el carácter de aer un acto público, y su electo jurldico conaiste 

en obligar al Ministerio Público a Iniciar y tramitar la averiguación previa respecto al hecho 

delictuoso, que la moliVe, desde el momento en que se tenga conocimiento de su 

comisión o que se p111tende cometer. 

La denuncia puede ser presentada por walquler persona, sin Importar que 

provenga de un procesado, sentenciado, nacional o extranjero; tampoco lnte111sa el sexo 

o la edad, salvo las exoepcionea previstas en ley. 

Los elementos que constituyen el acto pmcedimental denominado denuncia 1011: 

a) Compa111cencla personal o por escrito ante el Ministerio Público o aus 

auxiliares; 

b) La comparecencia debe estar formulada por una persona flalca o 111011l, y 

e) Una 1111ación amplia de los hed1os que se denooclan, de cuya alntelil el 

Ministerio Públi<:o pueda deducir elementos di convicci6n para la conllnulción 

de la lnvestlgllci6n correspondiente. 

Para Colln Sánchez, "la querella es el de111cho o faaJltad que tiene 1111 persona a 

la que se designa querellante, victima de un hecho llldto penal, pn hlcer1o del 

conocimiento del procurador de julticla o del agente del Ministerio Público, y con ello dar 

rnsIS CON ~ 
FALLA DE ORiüEN --.. 4"··------·----



su anuencia para que se Investigue la conducta o hecha y satillfechos que fueren los 

requisitos previslos en el artlculo 18 de la Constitución Polllica de toa Eslados Unidos 

Mexicanos, vigente, se lleve a cabo el proceso correspondiente".(") 

Este autor considera a la querella como un derec/10 que tiene el ofendido en un 

acto delictivo para ponerlo del conocimiento ya sea del Procurador o Agente del 

Ministerio Publico COll'e&pondiente, para que se lleve a cabo la Investigación y 

persecución del delito, y una vez que considere que se encuentran reunidos los requlailoa 

previstos en el articulo 16 Constítuclonal, se consignen ros hechos ante el Oq¡ano 

Jurisdiccional correspondiente. 

Jiménez Asenjo citado por González Blanco, la concibe como aquel escrito que 

extendido en legal forma, u pmenta ante el juez o tribunal competente, ejercillndo una 

acción de carácter penal contra persona determinada como presunto l'lllponubte de un 

delito y al mismo tiempo se notlflCa a la autoridad la existencia del mismo para que 

proceda a su pe11ecución y castlgo.(14) 

Dicho autor la maneja como aquel eacrilo, presentado ante el juez o tribunal 

competente, a fin ele que ae proceda a la pel'lllQlción del retp0n11ble del delito. Por lo 

tanto difiero del punto de vista de dicl1o autor, en virtud de que ra querella no 

necesariamente se tiene que presentar por escrito y preciumente por que ea el Ido que 

da Inicio a una averiguación previa, motivo por el cual, eata debe 1er presentada ante el 

(
11

) Ob.Cíl.; ~ 321. 
(14) C&.; Ob. Cit.; p4g. 89, 
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Agente del Ministerio Público y no ante un juez o tribunal judicial como lo refiere el autor 

en el concepto que precede. 

Cartas Franco Sodl dice que •es la manifestación que har.e el ofendido a la 

autoridad competente dindole a conocer el delito de que fue victima y su interés en que 

se persiga al delincuente". (15
) 

Para Alberto Gondllez Blanco la querella 'es el derecho que se le concede a la 

victima de un deltto por disposic:l6n de la ley se persiga a Instancia de parte, para poner 

ese hecho en conocimiento del 61gano competente, y exprasar1e su volunlad de que se 

proceda en contra del deU1'1Q1811111'.('5) 

Dlaz de León, sostiene que '1a querella ea el medio Idóneo reglamentado por la 

ley, a virtud del a.ial 111 reconoce al ofendido (en ciertos tipos de delttoe) el derecho 

subjetivo que proviene de la nonna Jurkllca que estatuye la accl6n penal, para que a su 

arbitrio y potestad disponga del mismo, no pudiendo el Ministerio PúbUco cumplir con 1u 

deber de accionar sil que antes 111 se lo hllbiere hecho saber y exigir .. titular" .(17) 

Osorio y Nieto conaldln que la quel9lla •ee la manilellflclón de volunlld de 

ejercicio potestativo, formulada por el eujeto pativo o el orendido con el fin de que el 

Ministerio Público tome conoc:illilnlo de un delito no perlllgUible de oficio, para que 11 

(")El PrO<lldlmimlo Paial Mexl'*IO, Edil. Pon6a, MQiro, 1974, ~ 23. 
( 16) Ob. Cit; pjg. 88. 
(11) Tcoria de la Acción Pnl, F.dit. P<núl, Mélico, 1991, ~. 199. 
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Inicie e Integre la averiguación previa correspondiente y en su caso ejercite a la acción 

penal respectiva". (11) 

Otros autores estiman que tratándose de la querella, aianclo cx11Tesponde a delitos 

que se persiguen de oficio y a pellci6n de parte ofendida, el hecho de r.omparecer ante el 

Ministerio Público no solamente puede hacerlo el agraviado sino también su 

representante legal. 

De los conceptos anteriores que refieren dichos autores, podemos obseNar que 

todos consideran a la querella como un derecho que tiene el eujelo que fue victima de un 

dellto, para informar a la autoridad (Agente del Ministerio Pltico), que ee ha cometido 

un lllclto o que se pretende cometer el mismo, a fin de que étle realice la lnvetligacl6n 

pertinente y se lleve a cabo la perseaiclón del presunto rnponable para aplicarle la 

sanci6n correspondiente. La querella solamente puede ser pn111111ada por la pellOll8 

ofendida o su legHimo lepl9•ntante, siempre que se trate de dellos que por disposición 

de la ley, sean de aquellos qua se persigan a lnttancia de parte agraviada, y 18 ellpre88 

la voluntad de que 18 proceda en contra del responsable. En la quereffa la parte ofendida 

durante el procedimiento penal ea considerado como la parte acuudora. 

"Dos son los presupuestos que se requieren para que la querella pueda producir 

sus efectos jurtdlcos: que la accl6n penal que pudiera derivllM del delito que la motive, 

no se enaientre prelCrila; y que no medie el desistimiento e>cpmo de ella una vez hedla 

( 11) Ob. CIL; pá¡¡. 9, 
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valer, porque en ambos supuestos no podrfa realizarse la Investigación, o tendrla que 

suspenderse de haber Iniciado". ('~ 

'los elementos di la querella son los siguientes: 

a) Comparecencia ante et Ministerio PúbHco de una persona que resulte o se 

considere ofendida por ta comisión de determinados hedlos delictuosos, 

b) Que eaa comparecencia sea personal o por escrito o por quien legalmente 

represente a quien se dice ofendido. 

e) Que el cuerpo del escrito o texto o t'lldacci6n de la comparecencia se formule 

en una relación amplia, circunstanciada de los hechos conaidellldos delicluosos. 

d) Que el compareciente o quien lo represente, manifiette expresamente el deseo 

de que se castigue al autor o autores del delito, por ser él directamente agraviado o sujeto 

pasivo del hecho iilcllo nartldo". 1ioi 

2. lnvt1tlgaci6n. 

La Constitución Polftlca de los Eetadoa Unidos Mexicanos, en su 1rtlculo 21 

establece que la lnvesllgacl6n y persecución de los detito9 y de sus autores incumbe al 

Ministerio Público y a la policla, la cual estali bajo la autoridad y mando inmediato de 

aquél. 

El Ministerio Público desempella en esta atipa del pn>eedimlento 111 cfollle papel, 

ya que por una parte como superior jerérquico de la pollda )udlclal puede ordenarte y 

( 19) GoniAlez 8111100, Alberto. Ob. Cit; ¡»g. 90. 
(20) De la Cruz Aglkro, Lolpoldo. Ob. Cil; pig. too. 
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dirigir las primeras investigaciones para el esclarecimienlo de un delfto, y por el otro lado 

se constituye parte en el procedimiento para ejercitar la acción penal a nombre da la 

sociedad, y de esta forma, a través de la inwaligaci6n poderse allegar da todos aquellos 

elementos necesarios que puedan comprobar el cuerpo del delito y demostrar la pmunta 

responsabilidad del inculpado, para estar en posibilidad da que el procedimiento penal 

que se lleve sea exftoso. 

"En todo caso, debe el Ministerio Público iniciar su función investigadora partiendo 

de un hecho que razonablemente puede preaumirse dellctlvo, pues de no ser asl, 

sustentarla la averiguac16n previa en una base endeble, fntigll, que podrla tener g11w1 

consecuencias en el émblto de las gararrtlas lndlvlduales jurld~mente tuteladas". (11) 

3. Ejtlclclo dt la Accl6n Penal. 

La acción penal, oomo Institución del Derecho da Prooedlmierrtos Penalet, esté 

encomendada al agente del Ministerio Público, por mandato expmo, aatablecido en el 

articulo 21, da la COnllituc16n Polltica da los Estados Unidos Mexiclnoa, vigente. 

"No obstante, tratllndoaa da dalttoa cometidos por loa servldorea públicos, 

Indicados en el articulo 111, de la COnatitución mencionada, el pmldente da la C41mara 

de Diputados, previa obtervancla de las formalidades legales, para el caso prevllt11, 111 

ejercita ante loa Integrantes del Senado da la República. 

(
11

) Osorlo y Nieto, Cl!sar Augwto. Ob. Cit.; pág. 3. 
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En conclusión, salvo el caso excepcional, en que Intervienen los integrantes de la 

Cámara de Diputados, el titular de la acción penal es los Estados Unidos Mexicanos, y 

quien la ejercita por medio del subórgano, Procuradurla de Justicia y agentes del 

Ministerio Público". (22
) 

"El Ministerio Público Investigador, propondrá el ejercicio de la acción penal a las 

unidades de consignaciones cuando una vez realizadas todas las diligencias pertinentes 

se comprueba el cuerpo del delito y se determina la probable responsabilidad". (23
) 

"Del resultado de la avertguación previa asl como de los elementos que la misma 

contenga, podrá ordenarse: 

a) No se ejercite la acción penal, ya sea que por que el hecho que motiva la 

denuncia o la querella no sea constitutivo de delito, o que siéndolo este 

prescriba la acción para perseguirlo, en cuyo caso se acordará el archivo de lo 

actuado. 

b) Que se satisfagan los requlsttos y el Inculpado se encuentre detenido, en aiyo 

caso tanto éste como lo actuado senln consignados a la autoridad judicial 

competente, para los efectos legales correspondientes. 

c) Que satisfechos los requlsHos, el Inculpado no se encuentre detenido, y en ese 

supuesto se consignan\ lo actuado a la autoridad judicial competente, y 18 

solicttará de ella la orden de aprehensión o comparecencia en su caso del 

Inculpado, para los efectos legales a que haya luga('.(24) 

(21) Colln Sénchez, Guillmno. Ob. Cit.; pág. 306. 
(") Osorio y Nieto, César Augusto. Ob. Cit.; pág.25. 
(

24
) Goollllcz Blanco, Alberto. Ob. Cit.; pág. 91. 
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B. PrwproctlO. 

El pieproceso tiene como objelo 111cablr todoa loa elementos que de acuerdo con 

la ley, sean indispensables para que pueda origila11e el pl'Dlll!SO penal en sentido 

estricto. 

Ese periodo que solamente alcanza una duraci6n Consliludonal de setenta y dol 

horas, ee inicia con el auto de radicación que recae a partir del momento en que como 

resultado de la averiguación P19via se ejercita la aoclón penal y se consigna a la 

autoridad competente todo lo actuado y al inculpado al se enaientra detenido, o se solicita 

la orden de aprehensión en su con!lll ai no lo está; y conclUJll, cuando se dicta el auto de 

formal prisión, el de sujeción a J)IOClelO, o el de tibel1ad por falta de elementos para 

procesar. 

1. Auto di Radlcacl6n. 

"El auto de l'lldk:acl6n da inicio al Pf9pracet0, et la primera retolucl6n que dicta el 

juez, dentro ya del procedimlenlo penal la preinslluccl6n y despu6I de que el Ministerio 

Público ejercita ante su pQleetad la ICd6rl penal. A partir de llhora, lodos lol actos, 

incluyen dicho auto de inicio eer*1 precedid• por ll 1Wlridld jurildlcc:lonal". (IS¡ 

"El auto de radicación llene por objeto establecer la jurildicción de la autoridad 

judicial que lo dicta, y como conleCl.lencia decidir labre las cueslionet que se deriven del 

(") Hcméndez Pliq¡o, Julio A. l'hlgnml de Olndlo Procesal. Edil. Pcnúl, IMxioo, 1996, p6gs. 139 y 140. 
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hecho dellctuoso motivo de la consignación, y a la vez someter a ella a los sujetos 

procesales y a los terceros que deban intervenir en las providencias que se dicten en el 

caso". (28
) 

De los conceptos que anteceden podemos observar que el auto de radicación 

tiene por objeto establecer la jurisdicción de la autoridad judicial que lo dicta siendo con la 

que se da Inicio al proceso. 

Los requisitos del auto da radicación son: el lugar y fecha en que se dicta; la 

prevención de que se tome al Inculpado su declaración preparatoria en audiencia pública 

y dentro del término Constitucional; que se le dé al Ministerio Público, la intervención que 

legalmente le corresponda; que se practiquen todas aquellas diligencias que el cao 

requiera, y las que soliciten los sujetos prooeaales y sean procedentes; que se requiera 

al Inculpado, para que designe defensor y se le prevenga que en su cat0 ee le 

nombrara uno por oficio; y el nombre y firma del juez que lo dlda, y el del Secretario que 

lo autoriza. 

En la conslgnaci6n con detenido, el juez tendré que dk:lar de Inmediato auto de 

radicación y el inculpado quedar6 a dispotlcl6n, para lodoe loa erectos conllitUcio111les y 

legales (fundamentalmente para el cómputo del término constitucional) delde el momento 

mismo en que el Ministerio Público lo remita al reclusorio preventivo o oentro de salud que 

com11ponda, dejando constancia de que quedo el detenido a disposlci6n de la autoridad 

judicl1I, y entragará copla de ello 11 ene1rgado del reclusorio o centro de salud, quien 

(
26

) Gmúlcz Blanco, Alberto. Ob. CiL; p6g. 96. 
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asentará el dla y hora de recepción (197, párrafo segundo del Código Federal de 

Procedimientos Penales). SI se ejercito 111 acd6n penal sin detenido, por Imperativo del 

articulo 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez ordenará o negará la 

aprehensión, reaprehen816n, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Público, 

dentro de los diez dlas contados a partir de la fecha de radicación, el se consigno 

por delito grave, asl calificado por la ley, resolverá soble la aprehensión y cateo 

solicitados por el Minilterio Públlco, dentro de las veinticuatro horas contadas también a 

partir de la radicación (articulo 142, párrafo tercero del Código Federal de Procedimientos 

Penales). (21
) 

Con relación al p19Cepto que antecede Guillefll10 Colln Sénchez define a La 

Ordtn de Aprthtnsl6n como una resoluel6n judlcial en la que con ba111 en el pedimento 

del Agema del Minl9terio Público y eatiafechoa los requlsllos Indicados en el artlculo 16 

constllucional, 111 Olllenl la captura de un sujeto detennlnldo para que 11111 puesto de 

Inmediato, a dlaposicl6n de la autoridad que lo reclllma o requiefe, con el fin de que 

conozca todo lo 19ft1911te a la condudl o hecho que 111 le atribuye. (2') 

Requl&Jlo1 para dictar la Orden de Aprehensión. 

Para que puedl dictar111 la orden de aplehensión, deberén reunil1e lol algulent111 

requisitos: 

Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley Nlllle como delito, 

sancionldo cuando meno• con pena privativa de libertad. 

(
21 )Cfr.: llesmndcdllcgo. JulioA.Ob. CiL:p4gs. 140y 141. 

(
11 

) C&.: Colln 5"'dler. Ouillamo. Ob. Cit.; ¡»gs. 362 y 363. 
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11. Que la denuncia o querella sean sobre un delito que se sancione con pena 

privativa de libertad. 

111. Que existan datos que aciedften el cuerpo del delfto. 

IV. Que exiatan dalos que hagan probabte la responsabilidad det indiciado. 

V. Que la solicitud la haga el agente del Ministerio Público. 

Orden de Comparecencia. 

"La orden de comparecencia implica reatricci6n de libertad, no privación de esta, la 

restricción cesa cuando se cumple el acto que motivo la comparecencia: en la especie, la 

declaración preparatoria". (n¡ 

2. Dtclar1Cl6n P19palltllrfa. 

La declaraclón preparatoria ea el ado prooe11I que se realiza después de hlbelle 

radicado la avertgulción previa con detenido, o bten, tan luego sea detenido el presunto 

responsable como consecuencia de la ejecuci6n de la orden de apreher*6n decretada en 

su contra, declaración que deberi efectuarse cuarent1 y ocho horas delpu6s del auto que 

sujeto a t6rmlno al indiciado o de haber sido puesto a dlapoak:ión del juez. 

"La declaración preparatoria es el acto prooe11I en el que compallCll el procesado 

ante el juez, para que le haga saber la condudl o hecho antijuridioo y culpllble por el que 

el agente del Ministerio Públioo ejercitó la acción penal en su contra, para que bajo ese 

("} Oircla RllnlrC2, Sa'glo. Cino de Olrecho PrOOIUI Pata!, Edil. Pmúa, Quinta Edici<rl, M6xico, 1919, 
pigs. sts y St6. __ __,,,... __ . ___ _ 
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supuesto manifieste lo que a sus Intereses convenga y 118 defienda, y el juez resuelva la 

sftuaci6n jurldlca planteada 111tes de que fenezca 1l 16rmino de setenta y dos horas".(30
) 

"La naturaleia de la declaración pmparatoria es la de un derecho fUndamental del 

Individuo garantizado en la Constftud6n Pollticl de los Estados Unidos Mexicanos y que 

procesalmente constituye el primer acto de comunicación por medio del cual el juez, en 

audiencia pública, emplaza y hace saber al lndldado la lmputaci6n en su contra formulada 

por el Ministerio Público, el dla y hora de su detenci6n, el nombre y cargo de quienes la 

realizaron, el nombre del denunciante, los hechos a 61 atribuido o materia de acusación, el 

dered1o de designar pel'90lla de su confianza para que lo defienda o auxilie, quien tiene 

derecho a conocer de la naturaleza y causa de la acuución, debiendo exigir se le permtta 

el sumario de la averiguación previa y enferarH del <l0111tnido, el no declarar en contra o 

declarar si 111 lo desea y el de aportar In pruebas necesarias prooedelQs tendientes a 

desvirtuar la exlatencla en su contra".(31
) 

La declarackln piepanitorla es una gllllllla, y para que tenga plena vigencia, 

debenll tomarae, tan pronto como principie a lnwalntr el t6nnino, no al estar por 

vence181, baséndose para ello en el alcance de la palabra "durante"; de ser asl, el 

procesado ettanli en eatado de lndefenaión. 

El articulo 20 conslltucional, fracd6n 111, llllblece que: •ee hn saber en 

audiencia pilbilca y dentJO del 16111!ino de cuanlllla y ocho horas ligulentes a 1U 

consignación a la justicia, el nombre de su acul8dor y la naturaleza y causa de la 

('°)C-Olln 5*id!cz, GulllcmJo. Ob. Cit; pig. 361. 
(

11
) DelaOvzAsllcro, Ltqloldo. Ob.Cit.;P'g.153. 
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acusación, a fin da que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda 

conteslar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria". 

"Esta disposición, apunta Zamora Pierce, consagra el derecho del reo de ser 

informado de la acusación dentro de una seria condicionante de forma: en audiencia 

pública; de tiempo: dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la consignación a la 

justicia; de contenido: el nombre del acusador y la naturale21 y causa da la 1cusaci6n; Y 

le fija a esa información una finalidad especifica: que el reo conozca bien el hecho punible 

que se le alribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en ese acto su declaración 

preparatoria". ('2) 

3. AutD de PllZo ConltltuclonlL 

El auto de plazo conatitucional es aquel en el a11I el juez co1111pondienle cuenta 

con setenta y dos horas para determin1r la allulción jurldicl del inCUlpado que ntl 

puesto a dlapoaición de la autoridad Judicial. 

El término constitucional que el articulo 19 fija a la autoridad judicial para que dicte 

el auto de formal prisión en al C110 de que proceda, tiene el carieter da t6nnlno fltll, 11 

grado de que si no se cumpla con él, el inculpado al 11 encuentra detenido, debert aer 

puesto desde luego en "bertad, en cumplimiento da eae precepto contlitucional 

que datermln1 que ninguna detlnci6n podli exceder del 16nnino de aetenll y dol halla, 

sin que se justifique con un auto de fonnal prisión; y que la lnfrlcci6n da ntl dilposlci6n 

(")Citado por Silva y Silva, Jooé Alberto. Oh. Cit.; pq 303 y 304. 
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hace responsable a la autoridad que ordene la detención o la consienta; y, a los Agentes, 

Ministro•, Alcaides o Carceleloa que la ejecuten. 

Desde el momento de la averiguación pievia hasta el plazo constitucional, el juez 

podr• resolver la situación jurldica del Íl!Qjlpado con cualquiera de 118 algulentes 

resoluciones: auto de libertad porfatta de elementos para procesar, auto de fonnal prisión; 

o auto de sujeción a proceso, resolucio11es de las que a continuación daremos su 

concepto. 

Auto de Libertad por Fatta de Elemenlos para Proceder con las Reservas de Ley. 

Conforme dispone el articulo 19 conllilucional la detención ante autoridad Judicial 

no puede prolongarse més de 8111enta y dos horas, sin un auto de formal prisión que lo 

justrique, m6s este auto debe dictal1e eolamente CIJlndo de lo actuado aparezca datos 

suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se Impute al detenido 

y exllta tambl6n datos que hagan probable la mponeabilldad de este. Por eso ante la 

demostración de cualquiera de estos delitos, lo que procede ea que el Juez f1011118 en 

libertad por falta de elementOB al Inculpado, lin perjllclo de que por Pfllebls postertorn 

se actúe nuevamente en su c:ontra.(") 

Auto de fonnal prisión. 

Colln 6*nchez define a 111te auto oomo '1a relOluclcln pronunáada por el Juez, 

para resolver la situación jurfdlca del procesado al vence11e el t6rmlno conatltucional de 

{")Cfr., lkmández Pliego, Julio A. Ob. C~.; pq. 158. 
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setenta y dos horas, por estar comprobados los elementos de un cuerpo del del~o que 

merezca pena privativa de la libertad y los dato& suficiente para presumir la 

responsablUdad; siempre y cuando no este probado a favor del procesado una causa de 

justlflcación, o que extinga la acción penal para determinar el proceso". (34
) 

El Código Federal de procedimientos Penales en vigor, establece "Dentro de las 

setenta y dos horas siguientes al momento en que el inculpado quede a diaposici6n del 

Juez, se dlclan!I auto de formal prisión cuando de lo actuado aparezcan acied~ados los 

siguientes requis~os: l. Que se haya tomado declaración preparatoria del inculpado, o 

bien, que conste en el expediente que aquel se rehuso a declarar, 11. Que esten 

acredilldoa los elementos del tipo de delito que tenga senalado sanción privativa de 

libertad; 111. Que este demostrada la probable responsabilidad del inculpado; y IV; Que no 

elle plenamente comprobada a favor del inculpado alguna circunsllncia exlmenle de 

responllbHidld o que exllnga ll 1Cci6n penar. 

Auto de Sujeción 1 Proceso. 

"Es otl8 de las resolucione8 con las que puede concluir la preinstruccl6n y pma 111 

dictado deben Slllalace19!1 los mismos requililos que pira el dk:tado de un a.-o de fonnal 

prisión, solamente que el delito por el que se decme, debe tener sellalado en la ley pena 

a1t1maliv1 o dlstilto a la pritlón". (31) 

(")Ob. Cit; Fi8-3• 
("~ Colln 8*idla Oui111m10. Ob. C~.; pág. 3S9. 
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Del contenido en el presente capitulo cabe destacar que el prooedimlento penal 

mexicano se Inicia con la averiguaci6n previa, la cual definimos como 11 elapl del 

procedimiento penal, mediante la cual el Ministerio Público en ejercicio de 111 facultlld 

otorgada por el artlculo 21 constltucional, procede a la Investigación y persecución de los 

delttos, siendo auxiliado por una policla bajo su mando, realizando y practicando todas In 

diligencias condur.entes para la comprobaci6n del cuerpo del deltto y la probable 

re1ponsabllidad del Inculpado, y de esta fonna ejercitar o no la acci6n penal 

correspondiente. 

No obstante lo anterior para que &a pueda dar inicio a una averiguación previa el 

Ministerio Público deberé de tener en conocimiento la existencia de un hecho 

delictivo 111 califlC&do por el Código Punitivo federal que nos ocupa. Para ello deberé 

h1oe199 dicho conocimiento ante el Ministerio Público a trav6s de los requllltos de 

procedlbllldad conocidos como denuncia o quereMa, previstos en el articulo 16 de la 

Constitución Polltica de loa Estados Unidos Mexicanos vigente, como 1111 h1 visto 

1nterionnente la palabra denunciar algnlficl dar aviso o poner en conocimiento de la 

autoridad competente, ya sea en fonn1 verllal o por escrito lo que se eabe de cleltoa 

hedlos delictivos, mientras que la querella la entendemos como el delecho o fac:ulllcl que 

llene una persona que fue vlcllma de un hecho delictivo, pa11 haceflo del c:onoclmiento 

del agente del Ministerio Público, coadyuvando con 6ste para que se Investigue la 

conducta y se de Inicio al procedimiento de averiguaci6n previa. En donde el IQ8!"9 del 

Ministerio Ptlblico con 111 facultad otorgada por el 1rtlculo 21 oontliluclonll se auxtlllr6 de 

una pollcla que estaré bajo su mando para realizlr todls y cada una de las dillgenciaa 

23 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



tendientes a comprobar el cuerpo del delno y la probable responsabilidad del Inculpado; 

proponiendo, según sea el caso el ejercicio de la 11Cci6n penal ante el órgano 

jurisdiccional correspondiente, o en su defecto abstenerse de proponer el ejercicio de la 

acción penal cuando no se han reunido los elementos del cuerpo del delno y la probable 

responsabUidad del inculpado. 

En este orden de Ideas, una vez que el agente del Ministerio Público ejercne 

acción penal ante el 6!gano jurisdiccional correspondiente se da inicio a otra etap1 del 

procedimiento penal la cual se le conoce como "preproceso", la que se Inicia con el auto 

de radicación, que recae como se ha dicho a partir del momento en que como resultado 

de la averiguación previa se ejercita la acci6n penal, se consigna a la autoridad 

competente todo lo actuado y el Inculpado si se encuentra detenido, o se sollclta la orden 

de aprehensión en su contra si no lo esta, y desde el momento en que el detenido se 

pone a disposición del juez correspondiente durante las p!imeras 48 holas deberá 

tomársela su declaración p18f11raloria en donde se le hanli saber al indiciado la Imputación 

en su contra, concluyendo con el auto de fonnal pri116n, el de sujec:idn a PfOClllO o el de 

libertad por falta de elementos para proceder con las reservas de ley. 

En conclusión conslderamoa que los temas tratados en el contexto del preaente 

capitulo estén estrechamente vlnc:ulados con la1 garantlas Individuales, las cuales se 

traducen en garantlas de 119urklad jurfdlca que otorga nuestra Carta Magna en sus 

articulas 14, 16 y 21, tópicos que lflnlin abordados milis adelante. 
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CAPITULOll 

GENERALIDADES DEL PROCESO PENAL 

El presente Capitulo comprende una visión panorámica de lo que es el proceso 

penal, y las etapas procedimentales que lo integran, las cuales detallaremos en el cuerpo 

de esta Investigación, seftalando :as actividades procedimentales y términos 

constttuclonales a que están sujetas cada una de las etapas. 

Cabe seftalar, que si bien es cierto que el proceso penal del fuero común se Inicia 

con la "Prelnstruoci6n" o "Auto de Radicación", también lo es que en el caso del proceso 

federal, se Inicia no con et auto mencionado, sino una vez que se ha concluido la etapa 

del "Preproceso", es decir, una vez que se ha determinado la 1ttuaci6n jurldica del 

Indiciado con un auto de formal plisi6n, auto de sujeción a proceso o auto de libertad por 

falla de elementos para procesar, según corresponda. 

Ahora bien, el articulo 1°. Del Código Federal de Procedimientos Penales senala: 

"El p1898nte Código comprende los siguientes procedimientos: 

Fracción 11.- El de prelnstrucci6n, en que se 111alizan las actuaciones para 

determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de estos conforme al tipo penal 

aplicable, y la probable responsabilidad del Inculpado, o bien en su caso, la libertad de 

este por falta de elementos para procesar. 
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Fracción 111.- El de Instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los 

tribunales con el fin de averiguar y probara la existencia del del~o. las circunstancias en 

que hubiese sido cometido y las peculiares del Inculpado, asl como la responsabilidad de 

este. 

Fracción IV.- El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa 

su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal y este valora las pruebas y 

pronuncia sentencia." 

Sin embargo, podemos observar que a pesar de la clasificación realizada por el 

articulo anterior, parte de ta doctrina considera que el proceso penal no se Inicia con la 

"prelnstrucclón" sino al concluir esta, es decir, con el auto de formal prisión o el de 

sujeción a proceso. 

No obstante lo anterior, el Código de Procedimientos Penates en su articulo 4°., 

sellala: 'los procedimientos de prelnstrucclón, instrucción y primera Instancia, asl como la 

segunda instancia ante et tribunal de apelación, const~uyen en el proceso penal federal, 

dentro del cual corresponda exclusivamente a los tribunales federales resolver si un 

hecho es o no delito federal, determinar la responsabilidad o Irresponsabilidad penal de 

las personas acusadas ante ellos e Imponer las penas y medidas de seguridad que 

procedan con arreglo a la ley". 

Por ello, una vez estudiados en el capitulo anterior las etapas procesales que 

Integran este procedimiento penal, como son la averiguación previa y el preproceso, 

pasaremos a abordar propiamente el tema de la Instrucción. 
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2.1. Instrucción. 

Una vez que se ha determinado la situación juridlca del Inculpado, con un auto de 

formal prisión, auto de libertad por falta de elementos para procesar, o de sujeción a 

proceso, como se ha expresado; el Inculpado tendrá determinado tiempo para ofrecer las 

pruebas que estime convenientes y estén encaminadas a demostrar su Inocencia; dando 

origen a otra etapa del proceso, denominada 'Instrucción", misma de la cual daremos su 

concepto a c.ontinuación. 

'Instrucción, es la etapa procedimental en donde el Juez lleva a cabo una sucesión 

de actos procesales sobre la prueba, para que conozca la verdad histórica y la 

personalidad del procesado y estar en aptitud de resolver en su oportunidad la situación 

jurldica planteada". ('") 

Este autor considera a la instrucclón como una etapa procedimental en donde a 

través de las pruebas aportadas por las partes, se intenta conocer la verdad de los 

hechos y de esta forma ahondar en cuanto a la personalidad del sujeto procesado, para 

poder resolver la situacl6n jurldica que se ha planteado. 

González Bustamante, manifiesta que el término Instrucción aplicado en el 

procedimiento judicial, debe tomarse en un significado técnlco-jurldico, como la fase 

preparatoria o juicio que tiene por objeto la A1111i6n de las pruebas y el uso de 

(") Colln Sándte7., Ouillenno. Ob. Cil; póg. 359. 
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procedimientos y formalidades para poner un negocio en estado de ser juzgado, que la 

lnstruccl6n es la primera parte del proceso, en que te recogen y coordin111 las pruebas 

con la sujeción a las normas procesales, se perfecciona la lnvestlgaci6n y se prepara el 

material Indispensable para la apertura del juicio. 

Para Bustamante la instrucci6n, la considera a grandes rasgos corno una fase 

preparatoria al juicio, que tiene corno f111alldad precisamente la preparación de pruebas y 

de todos aquellos medios necesarios e Idóneos que le permttan perfeccionar la 

Investigación del acto que seré objeto del juicio. 

La lnstruccl6n es el momento procesal indicado para que las partes e inclusive el 

Juez, aporten al proceso todas las pruebas que estimen conducentlls para dar 

contllstadón a tas lntem>gantlll que surgen del conllicto de lntereees que busca IOlud6n 

en la 1181ltencla. Precltamente en ta intl!Ucc:i6n se ofrecer"1 las pruebas, se admltirén por 

el Organo Jurisdiccional y se procederé a su desahogo en et proceso, pudiendo ruliza11e 

esa actividad en un tiempo breve o en uno mayor, según ae tramite el juicio de manera 

sumaria u ordinaria. (37
) 

"La instrucción, permite al juez o tribunal la concentraci6n de todol tos dllos, tos 

elementos, las pruebas, tas lfirrnadones y las negativa• y las deduccto1111 de todos los 

sujetos Interesado• y a terceros, que facttttan, corno se ha dicho, que et juez o tribunal 

eate en posibilidades de dictar ta eentencla". (31
) 

(
31

) Cfr., HemAndez Pliego, Julio A. Ob. Cit.; págs. 163 y 164. 
(") Oómcz lal1I, Ciprilllo. Teorla Oalcnl del Proceso , NOYa11 Edlcién, l'Alit. liarla, Méxloo, 1996, p6¡¡. 
100. 

29 

TESIS CON 
FALLA DE ORlGf,N 



De las defllliciones realizadas por dichos autores, podemos senalar que la 

Instrucción como bien lo marca la ley, es una etapa procedimental, que tiene como 

finalidad que las panes presenten tas pruebas que estimen necesarias, para su admlal6n 

y desahogo, lo cual permitlri que el juez pueda resolver valorando cada una de ello, 

conforma a derecho, la situación jurldica del procesado. 

Julio A. Hem6ndez Pliego, refiere que un mes antes de que venzan los plazos 

méxlmos que para la termlnaci6n de la lnstruccl6n sellala expresamente el articulo 147, 

pérrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales (diez meses o tres meses 

según el caao) el Juez deberé o!denar que se haga una relaci6n de las diligencias 

pendientes, y tambi*I deberé oflciarwe al superior jllrérqulco, pare pedirle en su caso, que 

resuelva los recursos pendientes; pues bien, con lo anterior dari vlÑ a 111 partes por 

diez din para que manifiesten to que a su derecho convanga. (3') 

Agrega el mismo autor que tranecunldo el anterior plazo, o aiando et juez 

considere agotada 111 inl1rucci6n, lo hR uber a tas partee, y lea concedert dieZ dlu 

comunes, para que promuevan las pruebas que etti"*1 pertinentes, y que puedan 

desahogarwe dentro de los quince di•• eiguienlel, al en que • notifique el auto que 

recaiga a la solicitud de la prueba, declalando oerrada 11 lnl1rucci6n aillldo hubiesen 

conido toe plazos anteriores o ta• partea hubieran renuncledo a ellos. 

Lo anterior, se corrobora oon lo que establece el arlicl.llo 147 del Código Federal 

de Prooedimlentos Penales que a la letra dice ia insbuc:d6n deberi lermlnarw en et 

(39) Cfr.; Hcminlkz Plieao, Julio A. Ob. Cit.; p6&.171. 
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menor tiempo posible, cuando exhlta auto de formal prisión y el delito tenga sellalada 

una pena méxima que exceda de dos allos en prisión, se terminara dentro de diez 

meses; si la pena méxima es de dos allos de prisión o menor, o se hubiere dictldo auto 

de sujeción a proceso, la instrucción deberé terminarse dentro de tres meses. 

Los plazos a que se refiere este articulo se contarán a partir de la fecha del auto 

de formal prisión o de sujeción a proceso, en su caso. Dentro del mes anterior a que 

concluya cualquiera de los plazos antes sellalldoa, el jueZ dictará auto que sellale et1a 

circunstancia, asi como la relación de pruebas, diligencias y recursos que aparezcan 

pendientes de desahogo. En el mismo auto, el juez ordenará se gire oficio al tribunal 

unitario que corresponda, solicltándole resuelva los recursos antes de que se cierre la 

instrucción, y danll vista a las partes para que, dentro de los diez dias siguientes, 

manifiesten lo que a su derecho convenga, indicándoles que de no hacerlo resolveré 

como lo ordena el articulo 150 de este Código. 

Cuando el juez omila dictar el auto 1 que ee refiere el pirrafo interior, cualquiera 

de las partes podré recurrir en la forma previltl por este Código para la queja". 

Por su parte, el articulo 150 del Código antes citado, diapone: "lranscurridos los 

plazos que sellala el articulo 147 de este Código o cuando el tribunal conlklere agotada 

la lnstruccl6n, lo determinara 1sl mediante resolud6n que se nolificlra pallOllalmema 1 

las partes, y mandara a poner el proceso a 11 vistl de e1taa por diez di• comune1, para 

que promuevan las pruebas que llllimen convenientes y que puedan practic:lrse denl!o 

de los quince dlas siguientes al en que se notifique el auto que l9CllQa a 11 solicltud de la 

prueba; según las clrcunltanclas que aprecie el jtlez en 11 instancla podrt de aliclo 

ordenar el desahogo de la pruebas que 1 IU juicio conlklere neoeut111 para mejor 

proveer o bien ampliar el plazo de desahogo de pruebas ha1111 por diez din mu. Al dl1 
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siguiente de haber tr1nsc:urrido los plazos establecidos en este articulo, el tribunal, de 

oficio y previa oertificaci6n que haga el 911C1111ario, dictara auto en el que ae determinen 

los cómputos de dldlos plazos. 

Se declara cerrada la lnatNcclón cuando, habiéndose resuelto que tal 

procedimiento quedo agotado, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, hubiesen 

transcurrido los plazos que se citan en elle articulo las partes hubieren renunciado a 

ellos". 

Con el auto que declara el cierre de lnstrucc16n, proplamenle ae Inicia el siguiente 

procedimiento, que es el de primera instancia. En este proc:edlmlento penal, el Ministerio 

Público precisa su pretensión y el p!Oellludo su defensa ante el juez, quien valora las 

pruebaa y pronuncia el fallo definltlVo. 

'Desahogadas las pruebas promovidas por las partea y practicadas las diligencio 

que fueran ordenadas por el juez, culndo 6ste considera que ya se llevlron a cabo lada 

las diligencias necesarias para el conocimiento de 111 conducta o hec:llo y del probable 

autor, dicta un 8'Afo declal&ndo cerrlda la lnetnJcclón'. 14° ) 

El auto que declara cerrada la lnllnlcci6n es una relOIUci6n dlctlda por la 

autoridad judiclal una vez que ae ellima que ya hin sido deaahogad• las pruebas 

aportadas por las partes y, en su CllO las ordenadas por 61 mlemo. 

"El auto que declara cerrada la inltruoci6n, causa IOI siguientes efedoa: 

1. Pone fin a la Instrucción. 

("') Colln SWhez, Guilll!nllo, Ob. CiL; p4g. 547. 
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2. Marca el principio del periodo de juicio y, 

3. Tranafonna la acci6n penal de perseaitorta en acuutorla e impide finalmente, 

al decir de Gonúlez Bustamante, que con poetilrtoridld • reeiJln más 

pruebas que la1 rendidas halla este punto". (') 

2.Z. Conclualonn. 

'La• conclusiones constituyen un acto p¡ocesal por virtud del cual las partes, con 

vista de todo el material probatorio existente, en la causa, precltan frente al juez su propia 

posición y pretenalonet en el proceso'. ( 2
) 

Citados por Leopoldo de la Cruz, autores como Marco Antonio Dlaz de León, 

ntableoe que las conclusione1 son loa alegatos que expman laa partea al juez, despu61 

de cerrada la Instrucción en los que manifiestan sus puntos de vista sobre los hechos que 

versa el proceso, las pruebaa desahogada& y aus alcances, aal como respecto del 

derecho sustantivo penal que cada una de dichas partes COlllidera debe 1pllca1111 a 1u1 

respectivos lnteresn. 

Para este autor las conclualonea son aquellos argumentos expieudoe por las 

partes al juzgador en los cuales dan au punto de villa de los hed!oa que originan el 

conflicto de Intereses al como de las probanzu desahogad• y de las l'IOllllll penalel 

que podrfan aplicalSB 11 caso concieto. 

(41) Oarcla Ramlrez Sergio. Ob. Cil.; p4s. 450. 
<"> Hcnwulcz Pliego, Julio A. Ob. Cit.; i»s. 236. 

33 TESIS CON 
FALLA DE ORlGEif 



Y Juan José Goozález Bustamante, aduce que el origen de las conclusiones está 

en la acción penal misma, ea decir, en el resultado de los elementos instructoriol que 

condicionan su ejercicio. Su finalidad ea conseguir que las partea puedan expresar, en 

una forma conaeta, cual ea la posición que van a adoptar durante el debate. ~') 

Para Bustamante las conclusiones se originan del ejercicio de la acción penal y 

éstas tienen como f111alidad el que puedan expresarse las partes a fin de determinar la 

postura que lldoplaran en el ju~. 

Pilla y Palacios, citado por Sergio Garcla R1mlrez, aporta una definición de las 

conduliones que ha sido flecuentemente 8Clllptada por la doctrina mexicana; la entiende 

como acto a travée del cual la• partes analizan los elementos recabados en la instrucción 

y, con apoyo en ello1, fijan sus respectivas 9ituaciones con relpl!do al debate que hlbrt 

de plantearse. (4') 

Para Pilla, las concklslones son un acto procetal mediante el aial las partes levan 

a cabo un an611sia de todos loa elementos que 111 han Ido recabado en la ellpa de 11 

lnstrucci6n, y que le permiten fijar una siluaeión delermlnada con respecto al conlliclo 

planteado. 

Leopoldo de la Cruz, da una deliniciOn m'9111111lia de lo que debe entende11e por 

conctuaiones, dk:iendo que •es et derec:ho que obliga y conesponde 1 las partes en el 

procedimiento penal, en 811 etapa final, por medio del cual realizan un estudio 

~') Cli'.; De la Ctui AgOcro, Leopoldo. Ob. CiL; J'4 482, 
(") Cli'.; Ob. CiL; pfg. 456. 
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pormenorizado, sucinto y concreto de todos y cada uno de los hechos y pruebas 

contenidas en la causa, en cuyo escrito 1tegatorio dirigido al juez, puntualizan sua puntos 

de vista sobre los hechos y derechos que del sumario se deriva, en cuya parte final piden 

se aplique la ley penal subjetiva correspondiente a sus respectivos intereses que fueron 

objeto del procedimiento contradictorio en el que fueron contendientes''. (") 

Gramaticalmente, la palabra conclusión, procede dtl verbo concluir; o sea, llegar a 

determinado resultado o solución. Por eso, desde el punto de vista jurfdico, las 

conclusiones, son actos procedimentales realizados por el Ministerio Público, y después, 

por el defensor, con el objeto, en unos casos de fijar las bises sobre tas que versará la 

audiencia f111al, y en otros, para que el agente del Mlnilterio Público fundamente su 

pedimento y se sobresea el proceso. 

Tomando en consideración los anterioree conceptoe, podemos eslableoer que las 

conclusiones como bien lo sellala la doclrina, es un acto piocedlmental, que permite a las 

partes expresar eus puntos de vista retpedo de los hechos que dieron origen al conftlclo 

de Intereses, y de las pruebas aportadas 1n la etapa de instruccl6n, a f111 de poder sollcttar 

se apliquen determinadas normas penales al caso concreto, sin dejar de ser una simple 

apreciación de las partes, toda vez que el jueZ es ti que decidiré conforme 1 del9d1o la 

resolución de tal confiltto, valorando toda y cada uno de los elementos aportados al 

expediente. Las conclusiones debelin de presenll1111 dentro de loa diez dl11 1lgulente1 a 

la fecha en que dicte el auto que decrata el cierre de la lnstruocl6n. 

~')Oh. Cit.; pjg, 482. 
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Colln Sénchez clasifica a las conclusiones en acusatorias e lnacuaatorias, dando 

su concepto a cada una de éstaa; son acusatorias, cuando de la exposición 

fundamentada jurldica y doctrinariamente atento a los elementos inatrudorios del 

procedimiento, el agente del Ministerio Público seftala la conducta o hechos dellduolOI 

por los que precisa au acusación, el grado de l'tllp0f1111bilidad del acusado, la pen1 

aplicable, la reparación del dafto y las demés sanciones previstas en el Código austantivo 

correspondiente. lnacusatorias, cuando de la exposicl6n fundamentada, jurfdlca y 

doctrinalmente de los elementos lnstructorios del procedimiento, en los que 111 apoya el 

agente del Ministerio Público para fijar su posición legal, juatiflClllldo la no acusación al 

procesado y la libertad del mismo, ya sea porque se de en favor de 61 alguna causa de 

exclusión de la& previstas en el articulo 15 del Código Penal para el Diltrilo Federal o en 

los casos de amnlstla, prescripción y perdón del Ofendido (articulo So. del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal).~) 

las conciuslonaa del agente del Ministerio P.:mlico ae IUjetlrén a lo dispuesto en 

la legislación, a cierta fonna y contenido, el cual puede variar en atguno1 apedot según 

sean acusatorias o lnacusatorias. 

Desde el punto de villa formal astan sujelal a los slguienln niqullllot: llll*i 

presentadla en forma escrita, ae senala en el pliego que laa contenga el ptoCeaO 1 que ae 

refieren, el Juez 1 quien se dirigen, el nombl9 del acuaedo, un1 expo1ici6n de loa hechol, 

los preceptos legales aplicat>les, lol puntoe concrelot a que 111 Hegue, y 11 fecha y finna 

del Ministerio Público. 

('°) Ob. Cit.; pf¡¡. 357, 
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En cuanto al contenido, satisface las siguientes exigencias: · una exposición 

susclnta y metódica de los hechos, un estudio jurldlco y doctrinal de los medios de 

prueba, que obren en el expediente, relacionAndolos con los acontecimientos y con la 

pe1101111idad del acusado; la1 pioposickJnes sobre las cuestiones de demcho que sutjan 

de loa hechos, con au fundamentacl6n Juridlca y dioctrinal; y, el pedimento, en concreto. 

La presentación de las conclusiones produce los siguientes efectos: 

SI son no acusatoria•, aus efectos serán: dar vista con ellas y con el expediente 

del proceso 111 Procurador General de ta República, para que estudiado el asunto, dicho 

funcionario las modifique, confim1e o las revoque. 

El Procurador, para determinar si modifica o confirma las conclusiones oiré el 

parecer de loa funcionarios que deban emitirla y como en los Códigos de la materia no 

estA preciuda alguna forma en especill, debe entenderse que el panicer de aquellos 

puede ser expresado en fonna Vllblll o por esatto, aunque loa mét aoepllble pa11 el 

caso seria que atendiendo a las formalidades esendales del procedimiento penal 

mexicano se manifiesten por escrito. 

Las condullones del proceudo, siempre tienen como antlClldenle necesario tas 

conckltlones ICUSltorlas del agente del Ministerio Púbí1CO, porque, li ette no hl 

preseiilldo acuSlci6n no tendril aentido que aquel sollcltara la ~de quien no 

ha sidio acusado o la dllmlnución de una pena no sollcltada. 
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En el fuero federal las conclusiones del procesado por conducto de su defensor no 

se clasllican en provisionales y definitivas. únicamente se dice: si al concluirse el t6rmino 

concedido al acusado y a su defensor, éstos no hubieren presentado conclusiones, se 

tendrán por formuladas las de Inculpabilidad. 

En atención a lo antes descrito, en relación a las conclusiones del agente del 

Ministerio Público, asl como del procesado por si o por conducto de su defensor. 

Considero pertinente el fortalecer lo mencionado con los pn1ceptoa legales del Código 

Federal de Procedimientos Penales que a continuación se deacriben sobre dicho 

particular. 

"Articulo 291.- Cerrada la Instrucción, se mandara poner la causa a la vista del 

Ministerio Público, por diez dlas, para que formule conctua1onea por eacrito. SI el 

expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracción, se 

aumentar• un dla 11 plazo senalado, sin que nunca sea mayor de treinll dlas h6blles. 

Transcurrido el plazo a que se ref11re el pérrafo anterior lin que el Ministerio 

Público haya presentado conctuaiones, el juez debenli info!lnar, mediante notificaci6n 

personal, 11 Procurador General de la Reptlblica acerca de esta omillón, para que dicha 

autoridad formule u ordene la formulación de la• concluaionea pertinentes, en un plazo de 

diez dlas hébiles, oontados desde la fecha en que se le h1ya notlficldo la omisión, sin 

perjuicio de que se apliquen las sanciones que conelpolldlll; pero si el expediente 

excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fracdcln se aurnentart un di• en 

el plazo sellalado, sin que nunca sea mayor de treinta dlaa h6blle1. 

38 

TESIS CON ~ 
FALLA DE ORIGEN 
·~---.. _......, __ 



SI transcurren los plazos a que alude el pérrafo anterior, sin que formulen las 

conclualones, el juez tendré por formuladas oonduslones de no acusación y el procesado 

sen\ puesto en Inmediata libertad y se sobreseeré el proceso." 

'Articulo 292.- El Ministerio Público, al formular sus conclusiones, hará una 

exposlci6n breve de loa hechos y de las cirMstanclas peculiares del procesado 

propondrá las cuestiones de derechos que ae presenten; y citará las leyes, ejeartorias o 

doctrinas aplicables dichas conclusiones deberén precisar al hay o no lugar a acusación'. 

'Articulo 293.- En el primer caso de la parte final del articulo anterior, deberá fijar 

en proposiciones conCllllas, los hechos pUnlbles que atribuya al acusado, solicitar la 

aplicación de las sanciones correspondien\es, Incluyendo la reparación del dallo y 

perjuicio, y citar 189 leyes y la juñtprudencia aplicablea al caso. Estas proposiciones 

deberán contener los elementos conatitutlvos del del~o y los conducentes a estableoer la 

responsabilidad, asl como las cilcunstanclas que deban toma11e en aienta para 

Individualizar la pena o medida. Para este úlllmo fin, el Mn191erio Público CO!lliderará laa 

reglas que el Código Panal ael\ala aoel'Cll de la indivldUllimclón de In penas o medidas'. 

'Articulo 294.- Si IH conclutiOnet fueren de no acoaación, et juez o tribunal las 

envlari con el procno al Procurado Gene11I de la Repailica, para los efectoe del articulo 

295. 

Se len<lrén por concklllonell no aoolllorln, aqu61111 en IH que no se concreticen 

la prelenai6n punitiva, o bien, ejerci1*1dose 6etas, ae omila llaJlar. 

a) Por algún del~o exprelldo en el auto de fomlll prisión, o 

b) A persona ratpedo de quien ee abri6 el procuo'. 
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'Articulo 295.-EI Procurador General de la República o el Subprocurador que 

corresponda olrin el parecer de los funcionarios que deban emltir1o y dentro de loa diez 

dlas siguientes al de la fecha en que ee haya recibido el proceso, resolverá, al son de 

confirmarse o modificarse las conclusiones. SI transcurrido ellle plazo no se recibe 

respuesta de los funcionarios primeramente mencionados, se entenderá que las 

conclusiones han sido confirmadas'. 

'Articulo 296.· Las conclusiones acusatorias, ya sean formuladas por el Agente o 

por el Procurador, en su caso, se harén conocer al acusado y a su defensor dándoles 

vista de lodo el prooeso, a fin de que, en un término Igual al que para el Ministerio Público 

seftala el articulo 291, contesten el escrito de acusaci6n y formulen, a au vez, las 

conclusiones que CR11n procedentes. 

Cuando los IQlllldos fueren varios, el término lllli común para todos. 

SI las conclusiones aaisatorias definltlvas 111 refieren a delito a.iya punlbilidad no 

seftale pena de ptill6n o la eellale allemaliva con Olla no privativa de libertad, el ;iez 

pendra en inmediata libertad al acuudo, advbtillndole que queda sujeto al proce10 para 

su continuación haala senlllncll ejealloria'. 

'Articulo 297.- SI al concluirse el término concedido al acusado y a su defeneor 

éstos no hubienln presentado concluslonea, se tendrin por fonnulld• las de 

Inculpabilidad'. 
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De los articulo& que anteceden nos damos cuenta que en el caso del Miniaterio 

Público eKlste la obffgaclón Ineludible de fOll!lular sus conclusiones, Independientemente 

de su postura, para que con base en éata la defensa defienda ta lnculpabllklad del 

acusado. 

otra observación que resulta pertinente hacer es sobre la hipóte&is del articulo 297 

supracitado del Código Federal de Procedimientos Penales, en el aial el Organo 

Jurisdiccional por falta de presentación de conclusiones de la defensa tendré por 

formuladas las de lnculpabilklad supliendo oon ello la defensa formal (abogado) del 

procesado. 

2.3. Audiencia di Vllll 

Por cuanto a la termlnologla, eKisten tratadistas que desig11111 a esta etapa como 

de ''vista", ''vista de partes", "Audiencia" o "debate", etc. 

Marco Antonio Dlaz de León senala que por audiencia debe enlender11 el acw por 

el cual el juez oye a las partes, para resolver lo que procede en el proceso y que ele Igual 

manera es la actividad que despliegan los sujetos de la relación procesal, en un momento 

dado, en el locll del juzgado o tribunal para que el juez decida sobre el objeto del 

proceso. Para Rafael de Pina, audiencia en sentido procesal, la inlegnln actos complejos 

de varios sujetoe, realizados con arreglo a formalkladea preellablecidaa, en un tiempo 

determinado, en la dependencia de un juzgado o tribunal destinado al efecto, para 
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evacuar trámites precisos para que el órgano jurisdicc:lonal resuelva sobre las 

pretensiones formuladas por las panes o por el Ministerio Público. ~7) 

Ambos autores coinciden en considerar a la audiencia como un acto procesal que 

se lleva a cabo en el Interior de un juzgado y que tiene como finalidad el que el juzgador 

pueda resolver de la mejor manera posible en beneficio de las partes las pretensiones 

formuladas por las mltmaa en tomo al hecho que es objeto del proceso. 

Para Leopoldo de la Cruz Agüero la audiencia de vls1a es "el acto que se realiza 

en el procedimiento penal una vez cerTSda la Instrucción y recibidas las conclusiones de 

las partes, cuya naturaleZa es de &imple fonnullsmo, durante la cual el Ministerio Público, 

el acusado y su defensor ratil'an sus respectivas proposiciones concluslvas, pidiendo al 

juzgador pronuncie sentencia favorable a IUS reciprocas in'91eaes, pudiendo volver a 

alegar e Interrogar al acusado &obre los hechos que se le 1tnbUyen, sin que jurtdlcamente 

tales alegaciones lengan relevancia alguna para la fundamentacl6n y ~ción de la 

sentencia que en del9Cho procede, dldo que la miama ve111 sobre el acervo probatorio 

que obra dentro del aurnatlo". (°') 

De los anteriom conceptos podemos establecer que la 1udiencia de vista ea un 

acto procedimental, realizado una vez que se ha cerrado la lnstnJccl6n y se hin 

presentado las conclusiones por las partea, a trav6s de la cual el Ministerio Púbfioo y 111 

parte1 ratifican sus pretencionel retpecto del hedlo que es objeto de juicio, a fin de que 

(47) Citado por De la Cruz Agllcro, Leopoldo. Ob. Cil; p6g. 419. 
(

41
) Ob. CIL; pip. 419 y 490. 

42 

[
---·TESIS GON;J 
FALLA DE ORIG~EN -----·---



el juez pueda resolver en sentido máa favorable para una u otra de las partea, según sea 

el caso. 

Formuladas las oonclualonea de la defensa o luego que se tengan por formuladas 

en favor del Inculpado las de inculpabilidad, se citará a la audiencia de vlata que deberá 

efectuarae dentro de los cinco dlas siguientes. La audiencia de vista será publica, deberán 

concluir obligatoriamente el juez, el Ministerio Público, el defensor, el acusado y de ser 

necesario, el Intérprete. En la audiencia pod'*1 lntem>gar al acusado sobre loa hechos 

materia del proceso, el juez, el Ministerio Público y la defensa, y siempre que se solicite 

oportunamente, podrán repetirse las dillgenclas de prueba que se hubiesen practicado 

durante la Instrucción, ello de ser necesario y posible a juicio del juez y también ae dará 

lectura a las constancias que las partes seflalen. Durante la audiencia podrá el incu_,ado 

comunicarse con sus defensores, pero no con el público, en caso de tener varios 

delenlOIBa, Igual que si Intervienen variol agentes del Ministerio Publico, no se oir4I más 

que uno de ellos cada que les toque Intervenir. Antes de cell'll'll el debate, el 

funcionario que presida la audiencia preguntara al Inculpado 11 qulare hacer uso de la 

palabra, concediéndosela en caso afirmativo. DelpU6s de olr los alegatol de In partes 

concluirá la diligencia, declarándose visto el p!OCelO para dlclar sentencia. ("') 

El Código Federal de PIOClldlmlentoa Penales en su artlculo 305 esllbleos que el 

mismo dla en que el Inculpado o au defensor pmenten sua conclualonea, o en el 

momento en que se haga la declaración a que ee refiere el articulo 297 se citará a la 

~')Cfr., Hanindez Pliego, Julio A., Ob. Cit; "'89. 241 y 242. 
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audiencia de vista que deberá efectuarse dentro de los cinco dlas siguientes la citación 

para esa audiencia produce los efectos de citación para sentencia. 

El articulo 306 del mismo ordenamiento legal dispone que en la audiencia podrán 

Interrogar al acusado sobre los hechos materia del juicio, el juez, el Ministerio Público y la 

defensa. Podrán repetirse tas diligencias de prueba que se hubieren practicado durante la 

Instrucción, siempre que fuere necesario y posible a juicio del tribunal, y si hubieren sido 

solicitadas por las partes, a más tardar al dla siguiente en que ae notifico et auto citando 

para la audiencia. Se dará lectura a las constancias que las partes aellalen y despu6a de 

olr los alegatos de las mismas, se declararé visto el proceso, con lo que termina la 

audiencia, salvo que el juez oyendo a las partes, considere conveniente citar a nueva 

audiencia, por una sola vez. 

Contra la resolución que niegue o admita la repetición de las dillgendaa de prueba 

cite a nueva audiencia, no procede nicurso alguno. 

De lo anterior, podemos oblervar que loa requls~os de la audiencia de viata son: 

1. Puede ser el mismo dla o uno de1p11és de presentadas las conclutlones de 

ambas partes, en que el juez fijaré fecha para la Audiencia de vfltl, la que 

deberé celebrarse dentro de lo cinco dlas siguientes héblles; 

2. La citación para la 1udlencla deberá hacerse personalmente para el Ministerio 

Público, el defensor y el Inculpado. 

3. En la audiencia primeramente hará uso de la palabra el Ministerio Público, 

ratificando el pliego de sus conclualones, formulando ateg1tos y volverá a 

Interrogar al Inculpado sobre los hechos materia de la acuaaci6n. 
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4. A confinuacl6n lo hará el defensor ratWicando sus conclusiones, fonnulando 

alegatos, si lo estima procedente o no fueron suficientes los contenidos en las 

concklsiones, también volver a interrogar al procesado sobre los hechos 

debatidos durante la instrucci6n y pedir ae repitan In diligencias de pruebas a 

que se contraen las disposiciones prooesales aplicables. 

5. Concluirá la audiencia con la intervención del juez, quién también podré 

someter al acusado al interrogatorio que crea conducente. 

6. Finaknente detenninará si adm~e o niega las repeticiones de las düigencils de 

pruebas, contra cuyo acuerdo no cabe recurso alguno.f") 

Con la audiencia tennina el tercer periodo del proceso y adviene el último, el de 

fallo, juicio o sentencia. 

2.4 • S.n'9nclll. 

La sentencia deberé dictarse denlro de diez dlas a partir del siguiente a 111 

tenninaclón de 111 Audiencia (1rtlculo 97 del Código Fedenll de Procedimlenloa Penales). 

Sentencia del latln 'sententia', significa sentir, dictamen o parecer por eso, 

generalmente se dloe: la sentencia, es une deciti6n judicial aoble alguna contl'OW!lia o 

disputa. 

('°)Cit.; De la Cruz A¡tkro, Lcopoldo. Ob. Cil; P'a- 491. 
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Colln Sánchez considera que la sentencia penal, ea la resolución del Estado por 

conducto del juez, fundada en los elementos del Injusto punible y en las circunstancias 

objetivas, subjetivas y nonnativas condicionantes del delito y en la cual se define la 

pretensión punttlva estatal Individualizando el derecho y poniendo con ello fin a la 

Instancia, por las siguientes razones: 

La califica resolución del Estado por conducto del juez, por que éste por medio de 

la resolucl6n judicial correspondiente define la sttuaci6n jurldica objeto del proceso. 

Para Rivera Silva la sentencia "es el momento culminante de la actividad 

jurisdiccional. En ella, el 6rgano encargado de aplicar el Derecho, resuelve sobre cual 

es la consecuencia que el Estado sellala para el caso concreto sometido a au 

conocimiento". (51
) 

Agrega ademlls dicho autor que en la sentencia existen tres momentos: uno de 

conocimiento, otro de juicio o ctaslflcacl6n y otro de voluntad o declll6n. El momento de 

conocimiento conslate en la labor que realiza el juez para conocer que n lo que 

jurfdlcamente existe, es decir, que hecho• quedan aCl9ditadol, a trav6s de laa regl1s 

juridlcas (es muy poslble que un hecho exista realmente y jurfdlcamente no, por carer.er 

de pruebas a los que la ley les conQlde eficacia). 

La lnt91Pretación, juicio o ct11iflcaci6n, ea una funci6n exclusivamente 16glca que 

corresponde al hecho jurldicamente comprobado. Por último el momento de voluntad se 

(") Ob. CiL; p6g. 304. 



ubica en la actividad que realiza el juez al detennlnar cual es la consecuencia que 

corresponde al hacho ya clasificado dentio del marco que la ley establece. 

En el ámbito doctrinario respecto a la naturaleza de la sentencia, algunos autores 

la consideran como hecho jurldlco, acto jurldlco y documento. No faltan quienes califiquen 

esas opiniones como irnítiles, por que: si la eentencia, es un acto procesal, as al mismo 

tiempo un hecho jurldico y, consecuentemente, no deben separarse. 

De los anteriores conceptos, podemos establecer que la sentencia penal, es la 

resolución del Estado dictado por conducto del ÓlglllO encargado de aplicar el derecho 

Ouez}, eo la cual se defina la situación jurldica del inculpado, tomando en cuenta lodoa los 

elementos y circunstancias exJlfflladas por las plltn durante todo el juicio. 

Clasificación de la sentencia. 

Colin Sénchez la clasl!Ca como condeoaloria1, absolutorias o mixtas, las cuales 

se pueden pronunciar en primera y seglllda inalancla, adquiriendo 111gún al caso, un 

carécter definitivo o ejecutoriado. 

La sentencie de condena, es la resolución judicial que, IUllentlda, en lol fines 

especfflcos del proceso penal, llfinna la exletenda del delito y, tOlllllldo en cuenlll el 

grado de responsabilidad de su autor, lo dedara cUplble, imponi6ndole por ello 111a pena 

o una medidl de seguridad. 
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"En la sentencia condenatoria se presenta el capitulo de reparaci6n del dallo, que 

tiene en nuestro derecho el carécter de pena pública, cuando es exigido al delincuente. La 

reparación del da no la encontramos contemplada en el articulo 30 del Código Penar'. f) 

La sentencia absolutoria, en cambio, determina la absolución del acusado, en 

virtud de que la verdad histórica, patentiza la ausencia de conducta, la atipk:idad; o aun 

siendo asl, las probanzas no justifican la existencia de la relación de causalidad entre la 

conducta y el resultado. 

Se considera mixta a la resolución judicial que absuelve al sentenciado de 

determinados delitos y, de otros lo condena. 

La sentencia es definitiva: cuando el juez de primera Instancia, asl lo declara, al 

transcurrir el plazo sellllado por la ley para interponer algún medio de lmpugnac:l6n; o 61 o 

los magistrados, de segunda Instancia al resoMlr el recurso Interpuesto, en contra de lo 

determinado por el Inferior, independientemente de que el inconforme acuda al juicio de 

amparo y obtenga la protección de la justicia federal, por que esto último es de naturaleza 

distinta. 

La sentencia ejecutoriada es el momento de la actividad jurisdloclonal y en ella se 

crea una norma lndlvldual que al nlltil ofrece las algulentea caraeteri1tlcas: 

Es creadora de Derecho, en cuanto forja un precepto u orden que posee la fuerza 

que anima a todo el Derecho. 

(")Rivera Silva, Manuel. Ob. Cit.; p6g. 307, 
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Es exclusiva o Individual, en cuanto se refiere a una situación concreta; y 

Es Irrevocable, en cuanto determina, de manera absoluta la situación legal de un 

caso concreto; establece una verdad legal que no admite posteriores modificaciones. 

"A pesar de que la doctrina listemiltlcamente determina la Irrevocabilidad de la 

sentencia ejecutoriada, es pertinente sellalar que debido a! juicio de amparo y al hecho de 

no existir término para, en materia penal, acudir al juicio de garantlas, la verdad legal no 

se establece, sino después de la resolución dictada en amparo dlrecio por la Suprema 

Corte de Justicia o Tribunal Colegiado, segOO el llmbllo de sus competencias". ~3) 

Objeto, fin y contenido de la seMllncia. 

El objeto de la sentencia, en sentido amplio, abarca diversos 11pecto1 la 

pretensión punitiva estatal, la relenclón del acusado, la declarac16n de su Inocencia, o el 

encuadramiento de su conducta, dentro de una especie o modalidad del tipo y, la 

pretensión del ofendido a ser resarcido del dallo. 

En sentido estricto, el objeto se reduce a los hechos motivadores del ejen:lcio de 

la acción penal, mismo que tomara en conlideracl6n el juez, relacionllndotos con todas 

las diligencias practicada& durante el procedimiento para asl resolver ta s~uaclón jurldica 

del sujeto a quien so atribuyen. 

(")Rivera Silva, Ob. CiL; P4 310 y 311, 
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Al fin de la sentencia, es ta aceptación o negación de la pretensión punitiva y, para 

ello, será necesario que el juez, mediante la valoración procedente, determine: la tlplcldad 

o atlplcldad de la conducta, la suficiencia o Insuficiencia de la prueba, la existencia o 

Inexistencia del nexo causal entre la conducta y el resultado y, la capacidad de entender y 

querer del sujeto, para aal establecer. la culpabilidad o inculpabilidad, la operancla, o no 

de la prescripción, o de alguna otra causa extintiva de la acción penal, etc. 

En un orden general, et contenido de la sentencia lo constituyen todos los actos 

procedimentales desde un punto de vista estricto: la decisión del juez traducida en puntos 

concretos. 

Forma y formalidades. 

Respecto a la forma o manifestación extrlnaeca, la eentencil, ea un documento 

Jurídico necesario para au co~baclón y certeza, cuyo1 electos legales dependerll de 

la estricta observancia de tos requisitos indicados en tas leyes, por ende se hanll por 

escrito, atendiendo a determinadas normas de redacción, y contendnli: p!8facto, 

resultandos, considerendos y puntos resolutivos (parte decilorla). 

En el prefacio, se expman, los datos necesarios pera identificarla mismos que 

mencionare al ocuparme de las formalidades. 

Los resultandos son formas adoptada para hacer hlltoril de tos actos 

procedlmentale&: averiguación previa, ejercicio de la lcckln pen1I, deslhogo de pruebas, 

etc. 
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los considerandos son formas empleadas para calificar y razonar tos 

aconteclmlenlos. 

Punlos resolutivos o parte deciaorla. En este y a 1Tav6t de la forma escrita se 

expresan tos puntos conclusorios a que se llega, para to cual de manera ordenada se 

sellalan en collCR!lo. 

las formalidades son: ta fecha y lugar en donde se dicten, el juez que ta 

pronuncie, número del expediente, nombre y apellidos del aentenclado, su sobrenombre, 

et lugar de nacimiento, edad, estado civil, domicilio y profetión. 

Por to que concierne al contenido del capitulo en estudio, podemos deducir que ta 

Instrucción es el momento procesal Indicado P8l8 que tas 111rtes e lncluslw et juez, 

aporten al proceso toda tas pruebas necesarias pera contestar a tas Interrogantes que 

surgen de ta controversia Jurldica que busca solución en una serrtencia, ya que en esta 

etapa se ofR!C8rén tas pruebas, se admitirán por et órgano jurildk:donat y se pmoederá a 

su desahogo, to cual se hará en término• de to que ellablece et articulo 147 y 150 del 

Código Federal de Procedimientos Penates. 

Con et auto que declara et cierre de insttucci6n se da apertura al siguiente 

procedimiento, siendo et de primera instancia o etapa de concluatonea, IH aJ8les 

podemos errtender como el acto procesal en virtud del cual, tas partes con villa de lodo et 

material probatorio existente, en ta cau&a, piecisan ante et juei su propia Policl6n y 

pretensiones en el proceso. 
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Con la presentación de las conclusiones, en el caso de que estas sean no 

acusatorias sus efectos serén: dar vista con ellas y con el expediente del proceso al 

Procurador General de la República para que estudiado el asunto dicho funcionario las 

modifique, las confirme o las revoque. Por cuanto hace a las conclusiones del procesado, 

siempre tendrán como antecedente necesario las conclusiones acusatorias del Agente del 

Ministerio Público Federal, porque, si éste no presenta acusación, no tendrá sentido que 

el procesado solicite la Inculpabilidad de quien no ha sido acusado o la disminuc16n de 

una pena no solicltada; en cuanto a la fonna, contenido y requisitos en que deberán de 

presentarse las conclusiones tanto del Ministerio Público Federal, como de la defensa, se 

establece del articulo 291 a 297 del Código Federal de Procedimientos Penales como se 

ha visto con antelac16n. 

Se citará a la audiencia de vista, que deberá efectuarse dentro de los cinco dlas 

siguientes, una vez que han lklo formuladas tanto las conclusiones del Ministerio Pllblico 

como las del inculpado, o se lengan por formuladas las de inculpabilidad a favor de éste. 

Lo cual tendrá como finalidad que las partes aean oldos en juicio, dando sus argumertos 

y ratificando sus pretenclones, a f111 de que ee dicte sentencia més favorable a au caso. 

En dicha audiencia el Ministerio Público, el Juez y la defensa podrán Interrogar 11 IClllldo 

de los hechos sobre los que veru el juicio. 

Una vez reallzadoe laa anteriores actividades procesales el juez, tomando en 

consideración todo lo alegado hasta ese momento, realizará el eatudlo pormenorizldo del 

expediente a fin de dictar la sen'9ncil confonne a derecho proceda como lo dispone el 

articulo 307 del Código adjetivo federal. 
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CAPITULOlll 

GARANTIAS INDIVIDUALES. 

3.1. CONCEPTO DE GARANTIA INDIVIDUAL. 
3.2. GARANTIAS DE SEGURIDAD JURIDICA. 
3.3. ANALISIS DEL ARTICULO 14 PARRAFO SEGUNDO 
Y 16 PARRAFO PRIMERO CONSTITUCIONALES COMO 
PRECEPTOS REGULADORES DE LAS GARANTIAS DE 
SEGURIDAD JURIDICA. 
3.4. COMENTARIOS RELATIVOS A LA REFORMA DEL 
ARTICULO 16 PARRAFOS NOVENO Y DECIMO. 
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CAPITULO 111 

GARANTIAS INDIVIDUALES 

En el Capitulo que nos ocupa, analizammos las "Garantlas Individuales" 

contempladas en nuestro Pacto Federal, siendo de especial lntems para el desarrollo de 

nuestra investlgacl6n las "Garantlas de Seguridad Jurldlca" comprendidas precisamente 

en el articulo 14 párrafo segundo y 16 párrafo primero de la COnstitucl6n Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, preceptos reguladores de las garantlas mencionadas con 

antelación, asl como comentarios a la reforma del articulo 16 Constitucional, en sus 

párrafos noveno y décimo de fecha 03 de julio de 1996. Abordando el mismo de la 

siguiente forma: 

3.1. CClllClp(O di Glrllntla lndlvlduaL 

La constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la doble ventaja 

de proteger al hombre, tanto en su aspecto Individual, como fonnando parte de un grupo. 

Y es asl, en ruanto es pe!IOlla, le otorga determinados derechos, sobre todo de libertad 

en sus diversas manWestaclones y los medios para defenderlos frente al poder público. 

Mas como el hombre vive en socledld, tambi6n lo protege cuando peltenec:e a un 

sector ec:on6mlcamente débil frente a los que son mn poderoeoe. Por eso la 

COnstitudóo contiene garantlas Individuales establecidas eapecillmente en el titulo 

primero, capitulo l. 
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Osario y Nielo considera a las garantlas individuales como garantlas 

constttucionales, diciendo que son las instituciones y condiciones eltablecidas en la 

Constltuci6n de un Estado a través de las cuales, el miamo, a1111111ra a loa individuos el 

uso pacifico y el respeto a los derechos que la propia constltución prev6. Son derecllos 

subjetivos públicos irrenunciables contenidos en la ConstilUción; los primeros veinticinco 

articulas de la Constitución Pollllca de los Estados Unldos Mexicanos instituyen tales 

derechos que comprenden precisamente, las garantlas constitucionales o garantlas 

Individuales. ~) 

Ln garantlas Individuales para César Carlos Garu Garcla, son '1as vlas o 

instituciones procesales consagradas en la Ley suprema, cuya f1111lldad ea restaurar el 

Estado de Derecho anulando los actos lnconstttuclonales de autoridad". (ss) 

Alberto del Castillo del Valle afirma que la garantla individual •es el medio juridlco 

consagrado por la Constitución, principalmente, por virtud del cual se protegen loa 

derechos de los gobernados frente al Estado y sus autoridades, obligando a éstos a 

respetar tales derechos". (11e) 

La funcl6n de las garantln consttluclonaies es la de estableoer el mlnimo de 

derechos que deben disfrutar la persona humana y las condiciones y medios para 

asegurar su respeto y pacifico goce; es un Instrumento que limita a las autoridldes y en 

su caso legalidad de las leyes y de los actos de autoridad. 

"Cfr.; Ob. Cit.; pégs. 39 y 40. 
"0117.11 Oarcla, César Carlos, Dmcho Constitucim1I Meltlcano, Edil McOtaw-hil~ M6xico, 1997, pág. 164. 
" Oarantfas Individuales y Ampso en Matr.ria Penal, Edil. Duero, M6xico, 1992, p'8. 21. 
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Las garantlas constiluclonalea como se expreeo; son Irrenunciables, no pueden 

restringirse ni suspenderee, excepto en los caaot y condicione& que la propia Conatitucl6n 

aellala, según lo establece el articulo 1º de la Constitución Federal. 

La palabra "garanlla" proviene del 14lrmino anglosajón ''Wananty" o "warantre", que 

slgnHica la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar (to warrant), por lo que 

tiene una connotación muy amplia. 'Garantla" equivale pues, en su sentido lato, a 

"aseguramiento", pudiendo denotar también "protección", ªrespaldo", "defensa", 

"salvaguarda" o "apoyo". Jurldlcamente, el vocablo y el concepto "garantla" se originaron 

en el derecho privado, teniendo en él las acepciones apuntadas. 

Burgoa Orihuel1 establece: "las garantlas indivkluale& aon relaelones jurkllcas que 

se entablan entre el gobemado, por un lado, y cualquier autoridad estatal de modo directo 

e Inmediato y el Estado de manera indirecta o mediata, por el otro. 

Los elementos de las garantl11 indivlduales son: 

1. Relación jurkllCll de supra a 11.1bordlnacl6n entre el gobernado (sujeto 

activo) y el Estado y sus autoridades (sujeto pasivo) 

2. Oef8Cho público subjetivo que emana de dicha telacl6n a favor del 

gobernado (objeto) 

3. Obligación correlativa a caigo del Eatado y sua autoridades, contlalente 

en mpetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de llflUridad 

jurldlca del mismo (objeto). 



<4. Previsión y regulación de la citada relación por la Ley fundamental 

(fuente)". (57
) 

En conclusión, podemos establecer que las garantlas Individuales son aquellos 

derechos públicos (ubicados en la Const~ución), subjetivos (porque se pueden hacer valer 

frente al Estado), originarios (inherentes al hombre), y absolutos (porque son 

Irrenunciables); los que se presentan en una relación de supra a subordinación, y que 

tienen como finalidad el que el gobernado (sujeto activo) pueda exigir al Estado o sus 

autorldades (sujeto pasivo) la obligación de que éste los respete y los haga valer. 

"Las garantlaa individuales se clasifican de acuerdo a su objeto, en: 

1. Garantlas de libertad. Son aquellos encaminados a procurar a los 

gobernados, las oportunidade9 da concebir sus proploa fines y objetivos, como la de 

escoger los medio• para logra/lo. 

2. Garantl11 de Igualdad. Son las que procuran el trato "igual a los Iguales 

y deslgual a los desiguales", es decir, buscan que ante la ley, todos los sujetos de ella, 

tengan Idéntica poslbitidld de contraer los derechos y obligaciones derivados de una 

misma sttuac16n detenninada e hipot6tlca. 

3. Garantlas de Propiedad. Son aquellas dirigidas a procurar que se 

respeten, erga omnes, las flcuttades del propletarlo, de usar, disfrutar y disponer de las 

cosas que conforman su palrimonio. 

<4. Garantla de Seguridad Jur1dica. Son las que ntablec:en los requilllol, 

condiciones y supuestos necesarios, para que un acto de autoridad pueda, válidamente, 

afectar los derecllos subjetiWs de los gobernados''.("') 

"Ob. Cit.; pAgL 167 y 117. 
11 GanaGarcla,CislrCarlos.Ob.Cit.;pigs.16Sy 166. 
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3.2. Garantlaa ci. Segurklld Jurtdlc1. 

Comenzaremos por sellalar la introducci6n que el proletor Burgoa Olihuela hace 

en su libro de "Garantlas lndlvlduale1" reepecto a lo que es la seguridad jurfdica "Todo 

aclo de autoridad, emanado por esencia del Estado y desempellado por los dWerentes 

órganos autoritarios estatales creados por el orden de derecho tiene como finalidad 

inherente, imbibita, imponer a alguien de dive11a manera y por distintas causas; es decir, 

todo acto de autoridad debe afectar a alguna persona moral o flsica en sus mú•s 

derechos: vida, propiedad, libertad, etc. 

Dentro del régimen juridico, esa afectación de dWerente fndole y de múltiples y 

variadas consecuencias que opera en el llatus de cada gobernado, debe obedecer a 

determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, en slntllsis, de altar sometido a 

un conjunto de modalidades juridicas, sin cuya oblerv1clón no serla vélido desde el punto 

de vista del derecho. 

Ese conjunto de modalidades jurfdicas a que tiene que sujeta11e un acto de 

autoridad para proceder valldamente, desde un punto de vista jurfdlco, la afectación en la 

esfera del gobernado o los diversos derechos de 6ste, y que ee llllducen en u111 eerte de 

requisitos, condiciones, elementos, etc., es lo que conllituyen 111 garantlaa de seguridad 

Jurtdica". (~. 

Para Burgoa las garantias de seguridad jurfdica son "el conjunto general de 

" Burgoa Orihuela, Ob. Cit.; ¡>Ag. 504. 
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condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujeta111e una 

cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación vélida de diferente lndole 

en la esfera del gobernado, iltegrada por el summum de sus derechos subjetivos". {"") 

Juvenlino V. Castro nombra a las garantlas de seguridad jurfdica como garantlas 

de procedimiento, y menciona: "se refieren al conjunto de funciones y estructura de los 

órganos públicos que si bien en úttlmo extremo precisan las facultades y atribuciones del 

poder público, contlenen igualmente una seguridad para los Individuos de que las normas 

de ordenación le pennHan plenamente el ejercicio de sus libertades, lijando el campo de 

lo que corresponde a las autoridades públicas, pero que beneficia en última Instancia al 

Individuo, permitiendo que el Ofden no atribuido a dichas autoridades, se reconozca a 

favor de las pe1110nas para sus fines libertorios". ~') 

Las garantlas de seguridad jurldica "implican que el gobernado no podré ser 

afedado en su esfera jurldlca por el Estado y sus autoridades en forma arbitraria, lino 

que 6stos deben desarrollar detennlnadas conductas previstas en la Constituci6n para 

poder afectarlo o atterarto en su aímulo de derechos, La aeguridad jurtdica Impone a las 

autoridades una obligación de haoer, debiendo cumplir con todo lo que manda la ley". f) 

Por tal motivo, se puede considerar que las garantlas de seguridad jurldlca van a 

sar la obligación que tiene el Estado y sus autoridades, de cu11111ir y llevar a cabo todol y 

cada uno de aquellos requisitos, condiciones, elementos o procedimientos necesarios 

60 !dan. 
61 JuvcntinoCastro, V., LeccioncsdcGarlntlasy Amparo, Edil Pomía, 15'. Edi<:ión, Méxioo, 1974,píg. 203. 
61 Del Castillo del Valle, Alberto. Ob. Ch.; P'g. 25. 
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para que un acto de autoridad sea considerado como vélido dentro de la ley, a fin de 

evitar que el gobernado sea afectado en su esfera jurldlca. 

Las garantlas de seguridad jurldica las encontramos contempladas en los artlculos 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Pol~ica de los Estados Unidos 

Mexicanos. Las cuales son principalmente, entre otras, las garantlas de lrretroactividad de 

las leyes, de audiencia, de exacta aplicación de la ley en materia penal, de legalidad en 

materia jurisdiccional civil, de titularidad de las garantlas, de acto de autoridad 

condicionado, de bienes jurldicos tutelados, de competencia constitucional, de legalidad, 

de mandamiento escrito, ate. Pero en el caso qua nos ocupa dentro de la presente 

Investigación trataremos lloica y exclusivamente al articulo 14 pérrafo segundo y 16 

párrafo primero del Pecto Federal, los cuales analizaremos a continuación. 

3.3. Anillll1 dll 1rtlculo 1' p6nafo 119undo y 11 p6nafo primero conlftuclon111t 

como pncepa 191ulldoftl di ll1 g111ntlu di llQlll'ldad Juridlcl. 

Dentro del concepto de las Garantlas Individuales, podemos decb:ir que se 

encuentran comprendidas las Garantlas de Seguridad Jurldica, que se encuentran 

establecidas en los artlculos 14 pérrafo segundo y 18 pérl'lfo primero de nuestra Carta 

Magna, los cuales desglosaremos como a continuación ae delcribe. 

El articulo 14 pémifo segundo, estableoe: 

"Nadie podré ser privado de la vida, de la libertad o de 111s propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante Juicio seguido ante los tribunales previamente 
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establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho ". En este preceplo, se 

establece la llamada "garantla de audiencia". 

Sobre esta el maestro Burgoa senala que "la garantla de audiencia, es una de las 

más Importantes dentro de cualquier régimen jur1dico, ya que implica la principal defensa 

de que dispone todo gobernado frente a actos del Poder Públk:o que tienden a proveerlo 

de sus más claros derecl1os y sus preciados Intereses, está consignado en el segundo 

parrafo de nuestro articulo 14 constitucional ... "("') 

Autores como Saúl Lara Esplnoza considera además que •en esta garantla se 

encuentra el puntal jur1dk:o más sólido sobre el que se IOltiene un auténtico estado de 

Derecho, donde en el se protegen los mas vHales deredlos del gobernado y 

particularmente del hombre, al conugrarse la tutela de la vida, 11 libertad, las propiedades 

y posesiones o derechos, cuyo tilular es todo gobernado, los cuales vienen a constituir loa 

bienes Jurldicoa que salvaguarda la g11rantla de audiencia". (6') 

Los bienes jur1dlcos tutelados por la garantla de audiencia son: la vida, la libertad, 

la propiedad, la posesión y los derechos del gobernado. 

El doctor Burgoa, menciona que "el concepto de vida n dlflcll de definir, por lo que 

únicamente afirma que "11 vida humana se traduce en el estado existencial del sujeto, 

entendiéndose por existencia, la realización de la eHl1cll desde el punto de vista 

61 Burgoo Orihuela, Ignacio. Oh. Cil; p:lg. 524. 
64 Las Oarantlas Conslhucionllles en Materia Pmal, Seg1.11da Edición, Edil. Pooúa, Mbico, 1999, p'8. 81. 
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aristotélico. Por ende, a trav6s del concepto "vida", la garantla de audiencia tutela la 

existencia miama del gobernado frente a actos de autoridad que pretendan hacer de ello 

objeto de privación; en otras palabl8s, mediante 61 se protege al mismo ser humano en su 

substantividad pslco-flsica y moral como persona, a su propia Individualidad". ("") 

En cuanto a la libertad como garantla de audiencia consiste en la realización de 

todos y cada uno de los fines vitales del Individuo como tal y en la selección de aquellos 

medios que le ayuden a alcanzar la consecución de los mismos. 

La propiedad, es el derecho real por excelencia, esta protegida por la citada 

garantla en cuanto a los tres derechos subjetivos fundamentales que de ella derivan, 

como son el uso (facuHad para utUizar el bien para la satisfacción de necesidades propias 

del Individuo), el de dlsf!Ute (para hacer suyos los frutos que la milma produzca) y et de 

disposición (para celebrar adOs de dominio sobre el bien). 

Por lo que respecta a la garantla denominada "propiedades", LI propiedad te 

establece como aquella rellci6n jurldlca que existe entre una persona a qui6n se le 

Imputan tales derechos, y un sujeto pasivo, el cual tiene la obligaclón neQlllva de no 

vulnerar, afectar o entorpecer su ejercicio, distlngul6ndose f~e 1 terceros de la simple 

posesión originaria, respecto a bienes inmuebles, consistente en su lnsaipcl6n o registTO 

público, los cuales 11011 los elementos que permiten hacer la disti1clón de la PRJPiedad de 

una cosa de la simple po11sl6n. 

" Burgos Orihucla Ignacio. Ob. Cit.; plg. 540. 
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En cuanto a la garanlla de seguridad jurldica denominada "posesiones", ésta 

conlleva a una cierta problemMica respecto a su preservación y contenido legal; no 

obstante, para que podamos demarcar con exact~ud el alcance de dicha garantla, hay 

que determinar los elementos que componen este concepto y distinguirlos de la mera 

tenencia material que no esta jurídica ni const~ucionalmente protegida, para cuyo electo 

seré necesario recurrir al derecho civil. 

"Podemos decir en términos muy generales que la doctrina sobre la posesión, en 

lo que atal\e a la determinación de sus elementos constitutivos, ha evolucionado del 

subjetivismo hacia el objetivi&mo. As!, en el derecho Romano, en los escritos de los 

glosadores y post.glosadores y en las opiniones del celebre Jurisconsulto alemén Savlgny, 

los elementos integrantes de la posesión eran el "COIJlUB" (tenencia material o poder 

féctlco de dlsposlci6n de una cou) y el "111imus" (Intención de conducirse como duello de 

la misma). Por ende, conforme a la teorla subjetiva de la pose116n, eata no existia si 

fattaba alguno de didlos elementos, y como el animus domlni era muy dificil, si no 

imposible, de probar o de destruir por implicar una mera intenci6n del que lo invocaba, 88 

pretendió objetivarlo como lo hizo Savigny, en hechos o ados que lo p!8SU!)IJSieran y que 

fueren imputables al derecho de propiedad. En tal virtud, adoptando la teorfa subjetiva, la 

simple tenencia material de una cou o el poder dispositivo de hecho que eobre ella se 

ejerciese, no estarfan luteladol por la garantla de audiencia pieciNmente por no 

configurar ninguno de ellos una posesión, atendiendo a la fatta de anlmus domini, 

elemento de tan dificil demostrabilldad 1n cualquier sentido, aún dentro de la modalidad 
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aducida por Savlgny, que no podla servir de Indice lnderectlble para constatar la 

existencia o no existencia de un verdadero estado poaeaorio''.("") 

"En la teorfa objetiva, cuyo principal propugnador es lhering y que acoge nuestro 

Código civil vigente (artlculos 790 y 791) se abandona no sólo por Inútil sino por 

perjudicial y equivoco, el mencionado elemento Intencional para explicar la Integración 

jurldica de la posesión. En efecto, ésta, para dicha teorfa, ae triduos en un poder de 

hecho ejercido sobre una cosa por una persona, pero para que este poder pueda 

considerarse como posesión, se requiere que quien lo desempella pueda ejercitar todos, 

alguno o algunos de los derechos normalmente atribuibles a la propiedad. De esta 

manera, la posesión se rebela como un sperulum proprietatis, puesto que no es sino 

un poder fáctico desplegado sobre una cosa, a través det cual, qUien lo ejerce, pude 

desempenar, conjunta o separadamente, el jus fruendi, el jus utendl o el jus abutendl 

(disposición de la cosa)". ~7) 

En relación a lo expuesto, el mismo autor refiere que el poder de hecho que ee 

ejerce sobre una cosa necesariamente debe tener una causa, l80Dl10Clr un origen (cauM 

possessionls). SI tal causa, por su propia naturaleza jurfdica, ea suaoeptllle de generar 

para quien desempefta dicho poder fáctico, cualquier derecho nonnalmente atribullle a la 

propiedad, excluyendo el que estriba en la disposicl6n de la cosa, entonas& se esta en 

presencia de una posesión derivada. en cambio, si la causa po111saionls, por su mlsm1 

lndole, Imputa al que ejercita el poder de hecho, además el derecho de Ullll' y de disfnllar 

66 Ob. Cit.; pégs. 542 y 543. 
67 Ob. Cit.; pég. 543, 
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del bien de que se trate la facultad de disponer de él (jus abutendi), el caso ser• de 

posesión derivada. 

De lo manWestado, se corrobora que la posesión puede ser originaria o derivada 

en atención a la causa po9e90ria, ea decir, a la cauta que da origen al poder ficticio que 

se extiende sobre un bien, dWerenciándose ambas en que en la primera concurren 

todos los derechos normalmente atribuibles a la propiedad, mientras que en la 

segunda sólo el derecho de uso y de disfrute conjunta o aisladamente. Ahora blen, no 

distinguiendo el segundo párrafo del articulo 14 del Pacto Federal sobre si la garantla de 

audiencia tutela a la posesl6n originaria o a la po11e9ión derivada, ea lógico deducir que 

protege a ambas, ya que et articulo 791 del Código Civil al que remffe dicha disposición 

constffuclonal, considera como poseedores de la cosa tanto al originario como al derivado. 

"Es a trav6s del concepto derechos como la garantla de audiencia adquiere gran 

alcance tutelar en beneficio del gobernado, pues dentro de su comoCacicln ee comprende 

cualquier derecho subjetivo, sea real o personal. Se ha definido 11 los derechos subjetivos 

como facultades concedidas a la perlONI por el onlen Jurkllco, de tal manera que 

mediante ella Idea, que no pretendemoa ahondar por no correspondemos, se demarca 

con claridad el émbilo de los miamos y la esfera de los simples Intereses que no estén 

protegidos por la mencionada garantla constituclonar. ("'¡ 

Por lo tanto, entenderemos como derechos a aquellll facultades que Incumben a 

un sujeto nacidos de una relación juridica concreta, que impone a otro 1ujeto obligaclones 

correlativas. 

61 Burgoa Orihuela, Ignacio. Ob. CiL; pég. 547. 
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Moviéndonos dentro de un terreno positivista, para el sólo efecto de explicar el 

alcance protector de la gatanlla de audiencia frente a los "derechos" del gobernado en loa 

términos del segundo p6rrafo del articulo 14 oonstHuclonal, nos conCllllamos a aceptar 

la tesis de que el derecho subjetivo es una facultad concedida o preservada por ta norma 

juridlca objetiva. Si aplicamos al tema que estamos abordando la doctrina de Bonnecasse, 

para quien existen dos tipos de situaciones jurfdicas, podemos explicar los derechos 

subjetivos como el cúmulo o summum de facultades o pretensiones que adquiere una 

persona dentro de la eiluaci6n jurldica concreta en que se coloca, lo que equivale a 

considerar a la norma objetiva oomo a la fuente de los mismo. El derecho subjetivo 

estrictus sensus, dice Recansén Siches, es aquella 1Huacl6n en que una persona se haya 

en una relación jurfdlca, a virtud de la cual se le atribuye por la norma la facultad de exigir 

de otra persona el cumplimiento de cierto deber jurfdlco. En este sentido se dice que una 

persona tiene un derecho subjetivo, striclo sensu o una "pretensión", cuando el último 

grado de actualizacl6n de un deber jurldloo· de otra persona esta a disposición de la~· 

persona titular o activa. Es decir, según esta acepción estricta, exi. un derecho 

subjetivo a favor de una persona a1111do ésta tiene la f1cultad de exigir el cumplimiento 

de un deber correlativo de otra, o aea, cuando llegado el momento tiene la facultad de 

impetrar el auxilio del aparato coercitivo. Interpretando el alcance de la garantia de 

audiencia para tutelar el derecho del gobernado, la suprema oolle de Justk:ia ha 

sostenido que cualquiera de ellos esta protegido por el articulo 14 constitucionll.(") 

Olee al respecto una ejecutoria, cuya parte conducente nos permHlrnos transcribir: 

"La posesión no es el únk:o derecho que las personas extra/las a un juicio pueden 

6' Cfr.; Ob. Cit.; p4gs. S47 Y S41. 
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defender en la vla constitucional, ya que el articulo 14 de la Carta Magna garantiza contra 

la privación sin forma de juicio no sólo de la posesión sino de cualquier derecho, y 

particularmente, cuando el quejoso no pretende ser amparado en una posesión jurfdica 

sino más bien en la tenencia de la cosa que le compete a virtud de su derecho de 

arrendamiento" (Semanario judicial de la Federación, tomo LVII, pág. 588, Grun Salvador. 

En el mismo sentido existen estas otras tesis: XXV, pág. 1,095, Gamboa Arjona, José, y 

Tomo XXV, pág. 1, 144, Brisefto José Trinidad). 

Al tratar sobre los derechos a que se alude en el articulo 14 Constüuclonal en su 

pánafo segundo podemos observar que en el pnicepto constitucional no se especifica que 

tipo de derechos se encuentran regulados dentro del contexto de la Garantla de 

audiencia, sino que únicamente se refiere a 101 derechos que tiene una persona dentro de 

una sociedad, sin embargo el termino "Derechos" es un concepto meramente subjetivo, ya 

que no son expresados lüelllmente tales o cuales derechos, pero al analizar la ejecutoria 

que antecede podemos inferir que cualquier derecho conaubstanclal que tiene el 

gobernado se encuentra contemplado en la garanlla que otorga el precepto constltuclontl 

en estudio. 

Por ello, consideramos necnario incluir dentro de la presente lnvelllgaci6n "al 

derecho a la intimidad y derecho a la vida privad•" como un derecho fundamental que 

tiene el gobernado a que no sea objeto de que sus comunicaciones telefónicas •an 
Intervenidas por la autoridad o por cualquier persona, atentando con estas conducta• 

lllcitas la vida privada y la intimidad a que cualquier gObemado llene derecho y que dicho 

derecho debe de estar garantizldo por el Estado. 
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Algunos ejemplos de aquellas conductas mediante las cuales se han realizado 

Intervenciones telefónicas clandestinas obviamente no autorizadas legalmente por la 

autoridad judicial competente; y a lo que le podrlamos llamar vulgarmente "espionaje 

telefónico", podrlamos citar el caso "Raúl Salinas de Gortari" en el cual durante una 

conversación telefónica intervenida, desde el penal de Almoloya, con su hermana 

Adriana, transmttlda por televisa en el programa de televisión de Joaquln López Ooriga, 

Raúl Salinas de Gortari se lamenta de la actitud de su hermano Carlos y rettera una y otra 

vez que lo que esta diciendo en el libro y en la entrevista y las presentaciones, "esa 

reprobación moral es lo que más dano me haoe ya que he estado trabajando mucho, con 

mucho esfuerzo para demostrar que los fondos son llcltos y que no he cometido ningún 

delito" diciendo además según las grabaciones "atacarme, cobardla de Carlos, una 

traición; afirma no saber sobre el dinero que deposité y luego pide que se lo mande 

porque es suyo". Y otros casos muy sonados, y que fueron publicados en loa diarios, 

temas que trataremos detalladamente en el capitulo subsecuente. 

Se ha establecido que los supuest0& para la procedencia de la garantla de 

audiencia son tres, a saber: 

1. Que exista un derecho de que se trate de privar al particular, 

2. Que la audiencia sea realmente necesaria, y 

3. Que las disposiciones del articulo 14 constitucional que la lllCOl10C8 y consagra 

no estén modificadas por otro precepto constiluclonal. Dichos supuestos se desprenden 

de la tesis jurisprudencia!: 
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"AUDIENCIA, GARANTIA DE. (SUPUESTOS PARA SU PROCEDENCIA). 

''Haciendo un anilisis detenido de la garantla de audiencia, para delerrninar BU 

justo alcance, es menester llegar a la conclusión de que si se h1 de tener wrdadera 

eficacia, debe constituir un derecho de los particulares, no solo frente a las autoridades 

admlnlstratiYaa y judiciales, (las que en todo caso deben ajuttar BUS actos a las leyes 

aplicables y, cuando éstas detennlnen en términos conCll!tos la posibilidad de que el 

particular intervenga a efecto de hacer la defensa de IUS derechos, conceder la 

oportunidad para hacer esa defensa), sino también a la autoridad legislativa, de tal 

manera que esta quede obligada, para cumplir el expreso mandato constitucional, a 

consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los Interesados 

y que se les de la oportunidad de defender18, en todos aquellos casos en que puedan 

resultar afectados sus derechos. De otro modo, de admttille que la gaiantla de audiencia 

no rige para las autoridades legislativas. Y que ésta puede en sus leyes omttlria, ee 

sancionarla la omnipotencia de tal autoridad y 1e dejarla a los particulal9s a su 1rllilrio, 11 

que evidentemente quebrantarla el principio de su supremaci1 llOllltilucionat y 18ria 

contrario a la lntendón del Conatituyente, que expresamente limtt6 por medio de na 

garantla la llclividad del Estado, en cualquiera de aus fonnas. Esto no quleie decir, desde 

luego, que el procedimiento que se establezca en las leyes a fin de satilflcer las 

exigencias constitucionales de audiencia del lnlelesado, cuando se trate de privarles de 

sus derechos, tengan necetariamente los caracteres del procedimiento judicial, pues bien 

pueden satisfaoerM los requisitos a que se contrae la ganmtla, medi.ile un 

procedimiento ante las autoridades administrativa, en el cual se de al 111rt1cular afectado, 

oportunidades de hacer su defensa y se le otorgue un mlnimo de gar111tlal que le 

aseguren la posibilidad de que, rindiendo las pruebas que estime convenientes, y 
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formulando loa alegatos que crea pertinenlea, aunque no tenga la misma formalidad que 

en el procedimiento judicial, la autoridld que tenga a 111 cargo la decisión fm1l, toma en 

cuenta tales elementos, para dictar una resolución legal y justa. A esta oondusl6n se llega 

atendiendo al texto del articulo 14 de la Ley F1M1dlmental, a su interpretación jurldica y al 

principio de la aupremacla constitucional, y de ela ae desprende como corolario, qua 

toda la ley o!dinaria que no consagre la garantla de audiencia a favor de loa particulares, 

en los términos a que se ha hecho rlllerencla, debe ser declarada anticonstitucional. De 

esta manera, y siempre que se reúnan los requlsiloa 16atlcos del caso, en cuanto a que 

se le impugne en la demanda, no ya la correda o incorrecta aplicación de la ley, sino la 

validez constifllclonal de la misma, es prooedente que el Poder Federal a trav6s del juicio 

de amparo, no solo examine si el procedimiento seguido por las autoridldes se ajusta, o 

no, a la ley aplicable, y si en él se dio el lntlftllldo la oportunidad de ser oldo y 

defenderte, silo tambl6n s61o la ley misma concede al pn>pio Interesado esa oportunidad 

y de esa manera determinar 111 oonatluclonalidld fltnte a la exigencia del articulo 14. Un 

primer aupuealo que condiciona la vigencia de In prantlaa que viene aiendo una 

condición sine qua nom, es el de que exista un dellCho de que ae trate de privar al 

particular, ya que tal ea la hipótesis previtla por et llllculo 14 "Nadie podré ser privado de 

la vida, de la libertad, de sus propiedades, polelionn o derechos, etc6tera ... ". Esto 

quiere declf que CUllldo no exista ningún deremo, no puede haber viollcl6n a 11 gerentla 

de audienda, porque entonces filia el supuesto que condicione la vigencia de la mlsme, y 

no puede producirse las conaecuenclaa que plevé el pn!Cepto oonstltucional que la 

establece. Ali auoede, por ejemplo, en aquellos cea en que el particular tiene un 

interés, pero no un derer.ho; es titular de loa que laman "11tereaes limpln", o aea, 

Intereses materiales que carecen de tutela jurldlcl, pero no tienen un derecho subjetivo 

que pueda ser valer frente a las autoridldea y loa delMI palticulalft. Ali eucede llmbién 
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cuando las particulams estén disfrutando del ejercicio de una farullad de soberanla, que 

corresponde al Estado, y que éste les ha delegado temporalmente por estimar que de 

esta manera se obtenla una mejor satisfacci6n de las necesidades ClOlectivas que 

estaban a su cargo, como pasa con facultades como de la poUcla 1111Haria, transporte de 

correspondencia y otras semejantes. Un segundo supuesto para que opere la garantla 

que se examina, es el de que la audiencia sea realmente necesaria, que la lnteivencl6n 

del particular en el procedimiento que puede culminar con la privación de sus intereses 

sea la verdad indispensable. 

"En efecto, la audiencia de que se trata {que también ha sido la llamada la 

"Colaboraci6n particular" en el procedimiento) consiste fundamentalmente en la 

oportunidad que se concede al particular para intervenir con el objeto de hacer su 

defensa, y esa lntervencl6n 1e concieta, en dos aspectos esenc:IM: la PQll>illdad de 

rendir pruebas, que aCA!dlten los hechos en que se finque la defensa y la de producir 

alegatos, para apoyar con la argumentaciones juridlcas que 11 estimen pertinentes, esa 

misma defensa. Esto supane, naturalmente, la necesidad de que hayan hechos que 

probar y datos juridicos que determinan con toda claridad para que pnJQlda a la privaci6n 

de esos derechos, porque de otra manera, cuando esa privaci6n 1111 realiza sobre la bue 

de elementos claramente predeterminados en la ley, de una manera fija de 111 suerte que 

a la autoridad administrativa no le que de otro camino que el de a;.t.1111 a los estrictos 

términos legales, sin que haya margen alguno en el que pueda verter su arbitrio; la 

audiencia reaulta praetlcamente inútil, ya que ninguna modificación se podrt aportar. 

"Un ten:er supuesto para que entren en juego la garantla di audiencia es el de que 

las dlsposiclonea del articulo 14 que na reconocen y contag11111 no "'6n modif'ICldu por 
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otro precepto de la Constftuclón, en las que como se ha establecido jurisprudencialmente, 

no se requiere la audiencia del particular afectado. Quedan asl precisado1 lo1 supuestos 

que condicionan la vigencia de la garantia que examina y que senala, al mismo tiempo, 

los llm~e1 de aplicación." (7°) 

Un cuarto elemento es que "únicamente seré obligatoria la garantla de audiencia 

cuando se tratan de actos privativos de los bienes tutelados por esta garantla. 

Podemos seftalar que de la garantla de audiencia se derivan a au vez cuatro 

garantlas especlflcas de seguridad juridica: 

1. La de juicio previo al acto de privación. 

2. Que dicho juicio se siga ante los tribunales previamente establecidos. 

3. El cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. 

4. Que el acto privado se ajuste a la1 leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Por lo qUe se refiere "al juicio previo", cabe mencionar que aqul el concepto de 

juicio constituye el elemento esencial de dicha garantla, por lo que ea necesario 

estableoer una dellnlción de lo que debe entenderse por juicio. Para el maesllO Burgoa, 

este se "rnanliesta o traduce en un procedimiento en el que se re1liza una función 

jurisdiecional tendiente, como el t6rmino lo Indica, a la dicci6n del del9dlo en un poaltivo y 

real conflicto Jurldlco (resolución jurildicc:lonal, fallo o sentencia), o en el que se otorgue o 

haya otorgado ocaaión para que tal conflicto sutja o hubiere eurgldo". (71) 

10 Sanwrio Judicial de la FcdcncMil, Tomo LXXX, P'g. 3,819, Am¡so Admini9111füo en Revisión 
5990/43, M. Oc V'1dcz Msla Sol..W, 22 de junio de 1994, unanimidad de 5 votos. 
11 Burgoa, Oihuela, lglllCio. Ob. CiL; "'8. 549. 
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Para Narciso Bassols, citado por José Ovalle Favela, juicio se debe entender como 

"el conjunto de medios establecidos en las leyes, para hacer posible la resolución de los 

conflictos y la declaración del derecho en cada caso, de un modo sereno, Impersonal y 

equHalivo." Para este jurista los elementos verdaderamente sustanciales de un juicio 

podlan consistir sino en "la tramitación de un procedimiento ante las autoridades 

competentes, que por lo común serian las judiciales, excepto cuando la Constnución de 

competencia a otro organo del poder polltico, como en el caso de las resoluciones 

judiciales". (72) 

El acto de privación se debe entender como aquel acto de autoridad cuya 

ejecución va a ocasionar al gobernado la reducción o menoscabo de un bien que se 

encuentra juridlcamente protegido por esta garantla (vida, libertad, propiedades, 

posesiones o derechos). 

Además establece que desde el punto de vista de los electos del acto de privación, 

el procedimiento se puede substanciar ante autoridades: 

a) Materialmente jurisdiccionales, cuya función primordial y normas eslliban en la 

solución de los cónfllctos respectivos, que le conesponde en base 1111 competencia legal 

y constitucional, (aunque au lndole sea administrativa), cuando el bien salga de una 

esfera particular, para ingresar a otra esfera generalmente particular Quicios civiles y de 

trabajo), citéndo&e como ejemplo las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya que eon 

autoridades formalmente judiciales, y eon materialmente jurisdiccionales, en virtud de que 

resuelven controversias en base a su competencia legal y constnucional. 

71 Ob. Cil.; pág. 64. 
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b) Materialmente administrativas, en donde su actividad gira principalmente en 

tomo a la realización de acto• administrativos, y en el caso de que el bien objeto de la 

privación ingrese a la esfera del Estado o cuando dicha privaci6n tienda a Slllsfacer 

coercitivamente una prestaci6n pública individu1I nacida de relaciones de supra a 

subordinación. CHándose como ejemplo de ello a las autoridades fiscales, wyo primordial 

función consiste en llevar a cabo actos administrativos, como lo serla la fijación, 

calificación y cobro de atributos, pero sin embargo tiene atribuciones para resolver la& 

controversias senaladas con el contribuyente, imponi6ndose ante In propias autoridades 

fiscales o superior jerarquloo antes de ponerla al Tribunal Fiscal de la Federación. 

c) Formal y materiltmente judicial, cuando su actuación principal 811rib1 en decir el 

derecho en los términos y1 expuestos y pertenezca al poder judicial local o federal. E• el 

caso, en donde los bienes material de privaci6n sea la vida y la libertad, y en general 

cuando se trata de la materia penal. 

De lo anterior podemos obeervar que el 1uk*>" puede ser deurrollado tanto por el 

órgano jurisdiccional formalmente concebido, es decir de la autoltdld que forma parte del 

poder judicial, asl como por la autoridad administrativa, y nll tiene como finalidad que el 

gobernado este en contacto con ll 1utoridad que VI a emitir et acto de privación. 

Referente a que el 1ulelo de siga ante lol lribunalel p!IV!lmente establecido", 

esta garantla implica la obeerv1ncia de la g11'111111 elllblecida en el articulo 13 

conslltucional, en el sentido de que nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. 

Por lo que no se debe considerar a los tribunales como aquellos órglnoa del Estado que 

se encuentran adscritos 11 Poder Judicial Federal o locll, lino que éstos llderNis 
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comprenden a las autoridades ante las que se deben seguir el juicio que aenala el articulo 

14 constitucional (tribunlles adminlstrativot, agrario& y del trabajo). 

Por lo que hllle a las iormalidades esenciales del procedimiento", esta fraae 

Implica el conocimiento de todos aquellas leyes adjetivas que nO!TTl8n tos diferentes 

procedimientos existentes en nuestro sistema mexicano, lo cual conlleva a la oportunidad 

de defensa a favor del gobernado, asl como el poder aportar las probanzas necesarias 

para que la defensa de sus Intereses, ya que sln estas caracterlsticas la función no se 

desempeftarla de forma exhaustiva y debidamente. Es por ello que todo ordenamiento 

jurldlco que regule la función jurisdiccional en dWerentes materias (civil, penal, 

administrativa, etc.), debe contemplar la oportunidad de defensa u oposición, ademAa de 

la oportunidad de p!Obar los hechos en tos que se sustente las pretensiones del 

gobemado. 

La garantla de que 'el ado privativo se ajuste a le)'es expedidas con enlerioridad 

al hecho', confirma el principio de la lnetroadivldad de la ley (contenida en el primer 

pérrafo del articulo 14 constitucional}, aiando se ntablece que el acto de privación 1e 

debe de ajualar a las le)'es que se encuenllln vigentes en el momento en que 1e origino 

el mismo. 

Por otra parte es lmportanle deallcar que en materia penal, existen algunn 

excepciones a la garantla de audienda, eltlmados por loe órganos juriadk:cionalea 

federales, tales como: a) en la faee preparatoria del ejercicio de la accl6n penal, es decir 

en la etapa de la averiguación previa, b) baündose de ordenes de &p!8hentión; y e) 

traténdose del auto de formal prisión. 
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Articulo 16 párrafo primero eatablece: 

"Nadie puede aer molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que motive la causa legal del 

procedimiento' 

"El articulo 16 de nuestra Constitución es uno de los preceptos que imparten 

mayor protección a cualquier gobemado, sobre todo a través de la garantla de legalidad 

que consagra, la cual dadas au extensión y efectividad jurldicas, pone a la persona a 

salvo de todo acto de mera afectación a su esfera de derecho que no sea arbitrarlo, 

es decir, que no este baudo en norma legal alguna, sino contrario a cualquier 

precepto independientemente de la jerarqula o naturaleza del ordenamiento a que 6ste 

pertenezca". (73¡ 

Este articulo contiene diversas gllllltlas de aeguridld jurfdlca, en et que se 

prohibe a la autoridad emitir rualquier acto de molestia que implique lfedlclón o 

perturbación en los bienes jurldk:oa que se indican en el mismo, tutelado• a favor de todo 

gobernado, condicionando au afecllci6n por virtud de un mandamiento escrito que 

provenga de ldoridad competente, en et que se funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

El titular de las garantlas de aeguridad jurfdica que consagra este articulo ea el 

gobernado (todo sujeto cuya eafera jurfdica sea IUIC8plible de ser objeto de algún acto de 

autoridad). 

" Burgoa Orihucla, Ignacio, Oh. Cil; P'g. SB9. 
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El "acto de autoridad", según el maestro Burgoa, consiste en una simple molestia, 

o aea, es una mera perturbación o afectaci6n a cualquiera de los bienes juridlcos 

mencionados en dicho precepto, cuyo alcance protector, a travée de ese elemento, es 

mucho mlis amplio que la tutela que Imparte al gobernado el articulo 14 conetitucional 

mediante la garantla de audiencia y de legalidad consagradas en su párrafo segundo, 

tercero y cuarto. 

"Nos Indica que los actos de autoridad que necesariamente deben 1uped~a11e a 

las exigencias que establecen las garantlas con11gradas en la primera parte del articulo 

16 Constitucional, son todo los posibles Imaginables, pudiéndose traducir especlficamente 

en tres tipos: 

a) En actos materialmente administrativos que causen al gobernado una 

simple afectación o perturbación a cualquiera de sus bienes jurldicos, sin if11>0rlar un 

menoscabo, merma o disminución de su esfera subjetiva de derecho ni una lmpedlci6n 

para el ejercicio de un derecho (actos de molestil en sentido estrlc:to). 

Estos actos se deber6n de sujetar a 111 garantlas previstas en el primer pémrfo del 

precepto en estudio. 

b) En actos materialmente juritdk:cionales penales o civiles, comprendiendo 

dentro de este último génem a los mercantiles, administrativos y del trabajo (lelos de 

molestia en sentido lato); 

c) En actos estrictos de privación, independientemente de su lndole formal o 

material, ea decir de aquellos que produzcan una merma o menoscabo en la esfera 

jurfdica subjetiva de la pel'9ona o la aludida i"'*1ici6n (actos de molestia en sentido lato). 
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En este y el anterior supuesto además de contemplar las garantlas del articulo 16 

párrafo primero, deben ajustarse a lo dispuesto en loa ~rrafos 1egundo, tercero y cuarto 

del articulo 14 constltucional".(7~ 

Ahora bien, por lo que respecta a los bienes jurldicos Indicados por el precepto en 

estudio que pueden ser afectados por el acto de autoridad, a saber, la persona misma, su 

familia, domicilio, papeles o posesiones, pasaremos a establecer la conceptualización de 

cada uno de ellos. 

Por persona debe entenderse, no solo la Individualidad pslco-flslca del sujeto, sino 

también su personalidad jurldica, es decir, que aparte de ser un ente natural y humano 

tenga capacidad jurfdlca, lo que conocemos como capacidad de goce y de ejercicio para 

poder adquirir derechos y contraer obligaciones. 

"Los actos en los que un acto de molestia afecta a los gobernados son loa 

siguientes: 

1. Cuando se le restringe o perturba su actividad o individualidad psk:o-fisk:a 

propiamente dichas e Inclusive su libertad personal; 

2. Cuando tal restricc:i6n o perturbación concleme a su capacidad jurldlca de 

adquirir derechos y contraer obllgadone1 (libertad de contratación), 

3. Tratándose de persona• morales, al ntducirse o disminuir1e la• facutlldes 

inherentes a su entidad jurldlca, Impidiendo o limitando el ejen:icio de actividad soc111r. (75
) 

14 llurgoa Orihuela, Ignacio. (lb, CiL; P'gs. 591 y 592. 
" Ibídem; pág. 593. 
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En cuanto al conoepto de familia, no se debe entender como la perturbación a 

alguno de los miembros que constitUyen la f1mUla del gobernado, sino como la afectación 

que se realice a los derechos famUiares del individuo, encuadrados dentro de estos, lodos 

los derechos que conciernen a su estado civil, su liluaci6n de padre, hijo, etc. 

"Por domicilio debe entendel98 el propio hogar del gobernado, es decir, su casa, 

habitación particular donde convive su familia. Sin embargo, atendiendo a lo 

establecido por el articulo 29 y 33 del Código Civil para el Distrito Federal, la afectación al 

domicilio del gobernado se puede realizar en las siguientes hipólesls: 

1. En el eilio o IUgar en que la persona tenga establecido su hogar, esto es, 

su casa-habitación donde conviva con sus !amillares, comprendiéndose en él todos los 

bienes que se encuentren dentro de ella, los cuales, por tal motivo, pueden constttuir la 

materia del acto de molestia. 

2. En cuanto a las per10nas morales, el sitio o lugar donde se haHe 

esllbleclda su administración, confonne a lo dispuesto por el articulo 333 del Código 

Civil". (7°) 

En cuanto al bien jurfdico denominado papeles, comprende todos los documentos 

de una persona, es decir, las constancias esattas de algún hecho o acto jurldico. En este 

caso la r111alldad de dicha garantla es de poner 11 salvo la documenlaclón del gobernado, 

la cual puede ser objeto de chantajes 11 fin de poderlo comp111meter en cualquier sentido. 

76 lbldcm; pág. 594. 
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El acto de molestia debe consistir en la afectación que ae haga a la documentación 

del gobernado, consistiendo principalmente en la requislcl6n y apoderamiento da las 

constancias escritas que la Integren, y no a loa actos o derechos que contengan dichls 

constancias, toda vez que esto constituirla una perturbación de otros bienes jur1dlcos. 

Por lo que hace a las posesiones, este concepto jurldico ya fue explicado con 

anterioridad, cuando tratamos las posesiones dentro de la garantla de audiencia (articulo 

14 constitucional). 

Por lo que hace a la primera garantla contemplada en el primer párrafo del articulo 

16 constitucional 'la garantla de mandamiento escrito", una de las condiciones que 1e 

exige en el articulo 16 constitucional, es que todo acto de autoridad que Implique moleStia 

a los gobernados debe de emitirse por escrito. 

"Es una condición esencial para que pueda haber certeza sobre la existencia del 

acto y para que el afectado pueda conocer con piecislón de cual autoridad proviene el 

acto y a1al es el contenido y las consecuencias jurldlcu de éste. La omltlón da nae 

requisito tiene como conllCUellcia que el afectado por el acto de autoridad no l61o no 

este obligado a obedecerlio, sino que ademb, debe ser protegido a lnlvta del juicio de 

amparo, por la lnconstttuclonalldad manifiesta del acto". (77
) 

El mandamiento escrito debe contener la firma auténtica del funcionario pitico 

que la e>eplda, sin que 1111 llliafaga con la '1irma Facsimilar". 

11 Ovallc Favela, Jos6. Ob. Cit.; p6as. 183 y 184. 
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De la expresión "autoridad competente", se esta senalando la llamada 

competencia constitucional, la cual esta integrada por el conjunto de facultades que la 

propia Carta Magna otorga a determinados órganos del Estado, cuya inlracci6n puede ser 

sometida al análisis del juzgador de amparo. No debl6ndose confundir con la competencia 

jurisdiccional, en la cual las facultades son otorgadas por una ley secundaria, teniendo 

que ser cualquier infracción o violación resuelta primeramente por la propia autoridad. 

Por lo que respecta a la garanlia de legalidad, el maestro Burgoa establece 

que eata garantla es la que otorga mayor protección al gobernado y que su eficacia 

juridica consiste en que a través de ella se protege lodo el sistema de detecho 

objetivo en México, desde la misma Constitución hasta el reglamento administrativo más 

minucioso. 

La garantia de legalidad se obtiene de la expresión 'Tundamenlaci6n y motivación 

de la causa legal'. 

Por causa legal del procedimiento se entiende, que el acto que provoque la 

molestia a los bienes jurldlcos tutelados en favor del gobernado por el pieceplo en 

estudio, deben de tener una causa o motivo para su creación y ademáa, debe de ser 

legal, es decir, debe de estar fundado y motivado en una ley 

La fundamentaci6n consiste en expresar con precisión en el texto mismo del acto 

de autoridad, lodos los preceptos que sean aplicables al caso concreto, es decir, aquellos 

en los que se basen para emitir dicho acto. 
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La exigencia de fundar todo acto de mole&tla impone a las autoridades diversas 

obligaciones, que se traduoen en las siguientes condiciones: 

1. En que el órgano del Estado del que tal acto provenga, eete investido con 

facultades expresamenle consignadas en la norma jur1dica (ley o reglamento) para 

emitirlo. 

2. En que el propio acto se prevea en dicha norma. 

3. En que su sentido y alcance ae ajuste a iaa disposiciones nonnaüvas que lo 

rijan, 

4. En que el cttado acto se contenga o derive de un mandamiento escrito, en 

cuyo texto se expresen los pieceptos eapecificos que lo apoyan. 

La motivación consisle en eeflalar con precisión todas aquellas cln:unatancias y 

modalidades especiales, razones partic:ularn que se hayan tolllldo en C0111ideraci6n 

para la emisión del acto. 

La motivación legal Implica, puee, la necesaria lldecuaci6n que debe hacer la 

autoridad ante la nonna general fundatoria del acto de moleltla y el cato especiflco en el 

que éste va a operar o surtir sus efectos. Sin dicha adecuación, se violarla, por ende,_ la 

citada subgarantla que con la de fundamentación legal, Integra la legalidld. 
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3.4. Comentario. relatlvo1111 reforma del articulo 18, párrafo• noveno y dKlmo. 

Art. 16 "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 

y motive la causa legal del procedimiento. 

"Las comunicaciones privadas son inviolables. L3 ley sancionará penalmente 

cualquier acto contra la libertad y privacla de las mismas. Exclusivamente la autoridad 

judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del tltular del 

Ministerio Público o de la entidad federativa correspondienle, podrá autorizar la 

intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competenle, por 

escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando ademé&, el 

tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no 

podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de canlcter electoral, 

fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en los casos de las comunicaciones del 

detenido con su defensor. 

"Las inlervenciones autorizadas se ajustaran a los requisitos y limttes previstos en 

las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con l111tos careoenin de 

todo valor probatorio". 

El Constituyente permanente al aprobar la reforma constitucional del 3 de julio de 

1996, en materia de coroonicaciones privlldas, prevista en el articulo ames descrito tuvo 

como finalidad autorizar al Ministerio Publico de la Federación para intervenir 

comunicaciones privadas, comprendiendo dentro de tlstaa a la lnteivenci6n telefónica, con 
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el objeto de tener elementos para combatir a la delincuencia organizada. No obstante lo 

anterior, no se consideró que al llevar a cabo tal aprobación, t1mblén se vulnerarfan los 

derechos fundamentales del gobernado, en virtud de que se estarla atentando en contra 

de la vida privada e intimidad del gobernado en su carácter de Inculpado, siendo que 

estos derechos fundamentales se encuentran previstos en el articulo 14 pllrrafo segundo 

y 16 pllrrafo primero de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicano&. 

Sin embargo, aunque el precepto legal en estudio en su párrafo noveno y décimo 

sanciona penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacia de las 

comunicaciones privadas. Consideramos oportuno seflalar que no se esta garantizando 

en este precepto legal la seguridad jurldica al Inculpado, ya que la misma dlsposici6n legal 

autoriza al Ministerio Publico Federal para que sus comunicaciones telefónicas no sean 

Intervenidas siempre y cuando se ajulten a los requisttos y llmltea previstos por las leyes. 

En cuanto al contenido de este Capitulo, podemos definir a las garantlas 

Individuales como aquellos derechos públicos que tiene el gobernado, que 18 encuentran 

ubicados en la Constitución Polltica de loa Estados Unidos Mexicanot, en su parle 

dogmlltica, los cuales son subjetivos, originarios y absolutos, en virtud de que 18 pueden 

hacer valer frente al Estado y sus autoridades, derivados de una relacl6n de supra 1 

suboldinaclón, teniendo por ende éstos la obligación de reapatarloa y hacerlos valer, 

derechos que aon inherentes al ser humano y que no pueden 18r objeto de renuncil. 

Las garantlas individuales contempladas en nuestra carta Mlgna 18 clasificao de 

acuerdo a su objeto en Garanllas de Libertad, G1rantlas de Igualdad, Garantlas de 

Propiedad y Garantlas de Seguridad Jurfdica. 
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Las garantlas de seguridad jurldica, que son el tema a tratar en la presente 

Investigación, se entiende como aquella obligación que tiene el Eslado y sus autoridades 

de observar todo y cada uno de los requisitos, condiciones o procedimientos que la 

legislación marca, para que cualquier acto de autoridad que ee emita sea v611do y no 

vulnere la esfera juridica del gobernado. Se entiende que este tipo de garantlas impone a 

la autoridad una obligación de hacer, en virtud de que debe de cumplir con los requisitos 

marcados por la propia ley. 

Dentro de las garantlas de seguridad jurldlca, encontramos en el articulo 14 

pérrafo segundo de nuestra carta Magna el término "derechos•, el cual al no eatablecer 

clasificación alguna de los derechos que son objeto de prolecd6n, considerarnos detde 

nuestro punto de vista que dicho t6rmlno engloba y abarca todo y cada uno de los 

derechos que le son Inherentes al gobernado, lncluy6ndose en éstos el derecho a la vida 

privada y a la Intimidad de que debe gozar el mismo, dentro de los cuales se llenla en 

contra de la privacidad de las comunicadones telefónicas, eegún lo establecido por el 

articulo 16 pérrafos noveno y décimo, en lo concemlente a la autorlzaci6n para que la 

autoridad federal realice la Intervención de comunicaciones telef6nicaa trat4ndote de 

miembros de la delincuencia organlrada, actos que serán vélldos alempre y cuando se 

cumplan los requisitos que la propia ley marca. 

Sin embargo aún y cuando la ley sancione penalmente cualquier ado que atente 

contra la libertad y privacla de las comunicaciones privadas (lncluyéndolll dentro de éltls 

a la Intervención telefónica), no se 8918 garantizando la 19gurldad juridlca del lriculpado 
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en virtud de que sus comunicaciones telefónicas no &ean Intervenidas 11 ee ajustan a lo 

previsto por el articulo 16 pam\fo noveno y décimo. 
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

4.1. REGULACION JURIDICA DEL DERECHO A LA VIDA 
PRIVADA DEL INCULPADO. 
4.2. CONCEPTO DE VIDA PRIVADA. 
4.2.1.CONCEPTO DE DERECHO A LA VIDA PRIVADA. 
4.2.2. CONCEPTO DE INTIMIDAD. 
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CAPITULO IV 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con las reformas que se han presentado en materia constitucional tendientes a la 

autorización de Intervención de comunicaciones privadas, Incluyéndose dentro de éstas a 

las comunicaciones telefónicas, a fin de combatir la delincuencia organizada; cabe sellalar 

que si bien es cierto dicha reforma tuvo como objetivo el poder llevar a cabo la 

desintegración de las malias organizadas, a través de la inteNenclón de comunicaciones 

de los Inculpado• que se conslderan forman parte o tiene cone•l6n alguna con la mltma, 

también lo es que no se tomo en cuenta la privacidad del gobemado en un sentido amplio, 

sino que al referirM al inculpado, no precisamente éste va a entablar oomunlcaáonet con 

p&l'80ll&I que tengan rellci6n con algún hecho delictivo sino con sus familiares, con lo 

cual no a61o se vulnenlrfa la• comunlcacione1 privadas de éste sino tamblén de pe!IOl\81 

que nada tienen que ver con la delincuencia organizad&, vulneréndoee asl au derecho a la 

vida privada y derecho 1 la intimldad. 

Por tal motivo dnarrollamos en el presente capitulo un estudio de c6mo se 

' encuentra regulado dentro de nuestra legillac:l6n, el derecho a la vida prtvldl del 

Inculpado, los conceptos de vida privlda, derecho a la vida privada e Intimidad, a fin de 

Hevar a cabo una PfOPU89la en la rual nuestra Carta Magna contemple dichoa del9choa 
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como fundamentales que tienen en lo general et gobernado y, en to particular el 

Inculpado. 

4.1. Regullcl6n juridlca del deiteho 1 111 vld1 prtvldl del lnculpldo. 

Podemos entender que la historia del proceso penal comprende dWerentes 

periodos o sistemas de enjuiciamiento, a través de los cuales, se ha venido 

evolucionando nuestro "Sistema de Enjuiciamiento Penal Mexicano• y como antecedentes 

del proceso penal moderno podemos citar al Sistema Acusatorio, lnqulsttorio y Mixto, 

etapas en tas que se utilizaban procecjimlentos bárbaros para obtener la verdad en un 

procedimiento criminal y en el cual no se la otorgaba al inculpado ta garantla de la 

defenu que en la actualidad se ha venido dando a las personas, para que antes de ser 

procesados sean oldos y venádOs en juicio. 

Las nitaclones entre gobernantes, como nip18981lltnleS del Elllado, y gobernados, 

se suceden mú~les adDa, Imputables a los primeros, que tienden a afectar ta esfera 

Jurldica de los segundos. En olnls palabras, et Estado, en eje!clclo del poder de imperio 

de que es titular como entidld jurfdicl y polftfca eupnima con eubstlntMdad propia, 

desempella didlo poder IOb!e y fninte a los gobernados por conducto de eua autoridades. 

El Estado, al desplegar su actividad de Imperio, 11 asumir su conducta autoritaria, 

Imperativa y coercitiva, necesariamente aleda la esfera o 6mbilo jurldioo que se lllribuye 

a cada sujeto como gobernado, bien sea en su aspecto de pel'IOllll fleicl o entidad lllOlll. 

Las garantlas Individuales que están involucradas en el articulo 20 de nullSllll Ley 

Fundamental se refiere al prooedimiento penet compnindido desde et lulo judk:ial Inicial 
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hasta la sentencia definitiva que recaigan en el proceso respectivo. Dichas garantlas de 

seguridad juridica se Imputan, evidentemente, al gobernado en su calidad de Indiciado 

o procesado e Imponen a la autoridad judicial que conozca del juicio correspondiente 

dlveraas obligaciones y prohibiciones a tttulo de requisitos constitucionales que debe 

llenar todo procedimiento criminal.(1') 

De lo expuesto podemos destacar que si bien es cierto que en la época antigua no 

se garantizaban los derechos conaubstanclates del gobernado en virtud de que se 

aplicaban procedimientos atroces y bérberos en una investigación para obtener la verdad; 

también lo es que en ta actualidad ya ae encuentran establecldos determinados derechos 

que garantizan la seguridad jurfdlca del gobernado, y en au caso del Inculpado que se 

encuentra sujeto a un prooeclimiento penal. 

"La justificación de la Inserción en el articulo 20 constttuclonal de garantlaa que 

concierne al Indiciado y al proceudo, la pone de manifiesto con toda atingencta el doctor 

Juventlno V. Castro, quien afirma: la razón por 111 cual tanto nuestra constitución como la 

de muchot otros paises menclonan principios fundamentales en materia penal, ae debe -

- ya hemos lnalslldo auliclenlemente en ello-, al hecho de que esta disclpllna esta 

relacionada lntimamente con 11 vida, 11 libertld, las propiedades y otros derechos villlel 

del Individuo, los CtJales en el pasado fueron delconocidos por los soberanos, motivando 

el que las clases gobernadas materialmente arrancaran reconocimientos protedores de 

tales derechos, empen•ndose tales grupos en que se plasmaran en la méa alta 

disposición legal que rigen en un pels".(7ei 

11 CIT.; iltl'goe Clrihueta, Ignacio. Ob. Cil; plgs. 504 y 646. 
79 C~ado por lllqoa Orihuela, Ignacio. lbidan; píg. 647. 
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Como se expresa en el párrafo que antecede los derechos fundamentales que se 

han venido atribuyendo al inculpado, en materia penal, son producto de una larga y 

permanente lucha para lograr que a una persona que se encuentra sujeta a un 

procedimiento criminal, le sean reconocido&, el mlnimo de derechos de que es susceptible 

el ser humano como gobernado en un Estado de derecho. 

"Es a través del concepto derechos como la garantla de audiencia adquiere gran 

alcance tutelar en beneficio del gobernado, pues dentro de su connolaci6n se comprende 

cualquier derecho subjetivo, sea real o personal. Se ha ~Ido a los derechos subjetivos 

como facultades concedidas a la per90na por el orden jurldlco, de tal manera que 

mediante esta idea, se demarca con claridad el ámbito de los mismos y la esfera de los 

simples intereses que no están protegidos por la mencionada gar111tla constitucional". ("") 

Tal y como lo refiere Burgos Orihuela en el párrafo anterior, exilie en la norma 

constltuclonal el termino derechos, que tiene un gran alcance tutelar, en beneficio del 

gobernado, ya que se contempla cualquier derecho subjetivo, es decir, aquellas 

facultades que tiene la persona dentro de un régimen jurldico, aun y cuando no se 

encuentren protegidos por la norma Constitucional. Podemos entender a los de!9chos 

subjetivos, como aquellas facultades otorgadas al lndividUo para poder hacer u omitir 

ciertas conductas, con la gal'llllia de que existe una protec:ci6n Judicial no 161o frente a la 

Intervención de otros individuos, lino del Estado mismo. 

'° Burgoe Orihuela, Ignacio. Ob. Cil; p'8. 547. 
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Cabe precisar que los derechos subjetivos, son derechos propiamente hablando cuando 

éstos emanan de una norma objetiva, distinguiéndose de esta forma de las simples 

pretenclones o reclamos morales de una sociedad. 

Adoptando la postura anterior, nos atreverfamos a desc~rar que los derechos 

concedidos al gobernado en el párrafo segundo del articulo 14 Constttucional, son 

ejemplos de una norma objetiva, de la cual surgen una serie de facultades en beneficio 

del gobernado, que en el caso concreto que nos ocupa podrlamos citar aquellos derechos 

fundamentales que tiene todo gobernado como el derecho a la vida privada 

Por tal motivo, consideramos necesario no solamente hacer referencia a que 

dichos derechos se emanan de una norma constitucional objetiva, sino que, •EL 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA DEL INCULPADO" se encuentre contemplado como un 

derecho jurfdicamente tutelado tanto por la norm1 constttuclonal, como por la ley adjetiva 

penal reguladora del procedimiento penal mexicano. 

Cabe mencionar que en el ámbito Internacional en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, emitida por las Naciones Unidas de 1948, en su articulo 12 se 

establecl6 que: • Nadie seré objeto de Injerencias arbitlllrias en su vida privada, su famllil, 

su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o reputación. Toda per10n1 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales Injerencias o ataque a'. Asimismo, En 

1966 11 Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Polttlcos cuyo articulo 17 dice: 'Nadie sen\ objeto de lnjerencin 

arbttrarfas en su vida prlvlda, su familia, su domlcllio, su oormpondencla, ni de allques 
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Ilegales a su honra y reputación'. (México firmó, ratificó y se adhirió a este pacto según 

publlcaclón en el Diario Oficial de la Federación de 20 de mayo de 1981).(") 

Al respecto, es pl9Ciso sellalar que en et ámb"o internacional, se encuentra 

contemplado el derecho a la vida privada de que debe gozar todo individuo haciéndose 

especial lncapie en que el mismo tiene que estar contemplado y protegido por la norma 

jurldica, sin embargo en el caso especifico de México, tal derecho si bien es cierto se 

encuentra dentro del término derechos a que hace alusión el articulo 14 en su párrafo 

segundo constitucional, también lo es que el derecho a la vida privada no se encuentra 

regulado como tal en algún marco legal dentro de nuestro régimen jurldico. 

4.2. ConcapCo de vida privadl. 

No existe una nomenclalura unWorrne entre los que estudian jurkllcamente el 

respeto a la vida privada, debido a que es un concepto subjetivo, y por ende, cada autor 

trata de dar su definlci6n tomando en cuenta et ámb"o que el considera como vida 

privada. Pmque según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espallola 

establece que por vida privada ha de entenderse aquella parte de la vida humana que se 

desarrolla a la vista de pocos o que constituye la vida personal y particular. (92) 

Novoa Monreal es1ablece que la vida privada esta constituida por aquellos 

fenómenos, comportamienlol, dalos y situaciones de una persona que normalmente 

11 Cfi'.; Novoa M"""81, Edimdo. Dcr«hoa ta Vida Privada y libertad de lnlilrmación, (111 aJJftiáo de 
Derechos), siglo Veintiuno Editares, M6xico, 1981, págs. 14 y 15. 
11 Cfr.; Novoa Mcxucal, Ed..00. Ob. Cit; pAg. 31. 
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están sustraldos al conocimiento de extrallos y a1yo conocimiento por éstos puede 

turbarla moralmente por llfeclar su pudor o su recato, a menos que esa misma persona 

asienta a ese conocimiento. ('3) 

Agrega ademés dlálo autor que las caracterfsticas de la vida privada son: 

a) que se trata de manlfestacion&1, o fenómenos que normalmente quedan 

sustraldos al conocimiento de persona extrallas o a1ando menos ajenas al 

circulo familiar del sujeto, o de SUC8$0S que no se desarrollan normalmente a la 

vista de dichas pe!80nas: 

b) que los dereálos referidos son de aquellos cuyo C0110clmlento por otros 

provoca normalmente al sujeto una turbación moral o en razón de ser afectado 

su sentido de pudor o del recato; y 

e) que el sujeto no quiere que otroa tomen conocimiento de esos derechos. 

'Es la actividad l98liZada por cada individuo en su esfera personal y familiar, 

que no esté destinada a lrasoellder o Impactar a ta sociedad de manera directa. 

Ahl encontraremos campos como las propias relaciones personales y familiares, tanto 

afectivas como de fillacl6n, las creencias y filiación religiosa, las conviccionet personale& 

y polltlcas, las condiciones personales de salud, la propia Identidad, las pr8'erencia1 

sexuales, e Incluso la lituaci6n financiera personal y familiar, 111 como lal 

comunicaciones pe11011alel como cualquier medio'. ('4) 

11 C&.; Ibídem; pig. 49. 
14 Instituto de ln...tigaciones Jwidicas, Om~ic. y lllm:ho 1 111 Intimidad ( cu.demos del Nliclco de 
llstudios lntenfüciplinario en Salud y Oaechos Hwnanos), f.ditorlat UNAM, Mhloo, 1995, ~ 32 y 33. 
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De los anteriores conceptos, podemos def11ir a la vida privada precisamente como 

todas aquellas actividades, comportamientos o situaciones que son propias de cada 

sujeto, y las cuales qulen1n mantener como 111aervadas para 11 mismo, sin que exista 

Injerencia o Intromisión de persona alguna, toda vez que esto provocarla una perturbacl6n 

en el ámbito o esfera personal del Individuo. 

Existe también una jurisprudencia que marca lo que debe entenderse por vida 

privada, la cual a la letra dice: 

VIDA PRIVADA. 

Por vida privada debe entenderse lo que se refien1 a las actividades del 

Individuo como particular, en contraposición a la vida pública, que compn1nde los actos 

del funcionamiento o empleado, en el desempello de su cargo; de modo que para 

determinar el un acto corresponde a la vida privada, hay que atender al caricter con que 

se verilic6. (85) 

TOMO XXXIX, Pég. 1278.- Amparo en revisión. 2081/33. Sec. 1a.- An1ola 

Valádez Aguetln.- 18 de octubre de 1933.· Unanimidad de 5 votos 

U.1. Concepto di dlrtcho 111 vldl prtv1dl. 

'Consiste en la facuttad que tiene cada pe!IOl11 de disponer de una esfera, Amblto 

privativo o reducto Infranqueable de libertad Individual, el cual no puede ser Invadido por 

terceros, ya sean particulares o el propio estado, mediante CUllquler tipo de lntromitlonel, 

" S<11111nario Judicial de la Federación, Volumm IV, Segunda Parte, Sexta Epoca, N¡. 131. 
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las que pueden asumir muy diversos signos. El reconocimiento de este derecho 

presupone las condiciones mlnlmas indispensables para que el hombre pueda desarrollar 

su Individualidad'. ("") 

El derecho a la vida privada lo podemos entender como aquella facultad de que 

goza el Individuo, de poder disfrutar de su libertad individual y pslquica, para poder hacer 

valer dicho derecho frente a terceras personas inclusive frente al Estado mismo, a fin de 

que no Invadan su esfera personal, es decir, que no se afecten sus campos de relaciones 

personales y familiares. 

La vk>laci6n de la vida privada empieza cuando un extraflo se procura Información 

acerca de ello. Esto no niega que el dallo que se causa a la victima es mucho mayor 

cuando al conocimiento por alguien del NCreto se le allade ta divulgación Pl)bllca de 61. 

La obtención del conocimiento sobre ta vida privada ajena no puede ser el 

resultado de una circunstancia fortuita, silo de una actividad etpecialmente dirigida a 

penetrar dentro de la Intimidad ajena, ea decir, de ser una lntromltkln Intencionada. 

En la Conferencia Nórdica, en Ellocolmo, en mayo de 1978 se realizó un littado 

de las acciones especificas de ataque 11 derecho a la vida privldl, citando: 

1) El registro de la persona. 

2) La entrada a recintos y otras propiedades y au reglttro; 

3) Los exémenes m6dlcos y paicol6glcos y pruebas de aptMud flslca; 

11 Ekmekdjian, Miguel Angel. Deredio a ta Información, Edicimcs Dep1tm1, llua1os Aires, 1992, píg. SO. 
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4) Las declaraciones embarazosas, falsas o fuera de propósito, acerca de la 

persona. 

5) La violar.Ión de correspondencia. 

6) La intercepción de instalaciones telefónicas o telegnlf~ y cinematogréficas. 

7) Las importunidades de la piensa u otros medios de comunicación de masas. 

8) La revelación de infonnación, ya sea dada a asesores privados o autoridades 

públicas obligados al sect91o profesional, o rer.lbida de ellos. 

9) La revelación pública de asuntos privados y, 

10)EI hostigamiento de las personas, acosar, observar, exponer a llamados 

telef6nlcos.(87
) 

Respecto de las acciones antes descritas que atentan el derecho a la vida privada 

en el émbito internacional ee considera como una de éstas, a la lnteltll!placlón de 

Instalaciones telefónicas como una violación a la vida privada del individuo. Siendo de 

vital importancia el desam>llar dentro del presente punto lo c:onespondlente a la 

denominada "intervención telefónica", a fin de poder dejar en claro los medios y m6todoa 

que se utilizan para llevar a cabo la misma, a si como su regulación jurfdica dentTO del 

derecho mexicano. Toda vez, que en la actualidad las comunicaciones corren gran riesgo 

de ser intervenidas, no solamente por particulares dedicados al espionaje teklfónk:o, sino 

también por las autoridades que con el pn!lexto de que se llenen algunos indicios o se 

presume que una persona esta relacionado con la delincuencia OlgBlliladl, IOliCilan la 

intervención de comunicaciones privadas, lncluy6ndose dentro de 6tlaa a la intervención 

telefónica del inculpado. 

11 Cfr.; Novoe Moorc11I, Eduardo. Ob. Cit.; pq. 60. 
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Es por ello que en los párrafo& subsecuente& haremos mención de los diversos 

métodos que son utilizados para Intervenir comunicaciones privadas. 

Es de notarse que la capacidad inventiva del hombre, no se detiene; sino al 

contrario va en aumento originando métodos cada vez más avanzados que se utilizan 

para realizar una intervención telefónica, sin que la persona que realiza una comunicación 

telefónica se percate de que sus comunicaciones están siendo escuchadas por otro u 

otros sujetos ajenos a la misma. Como ejemplo de ello, podriamos aellalar a los 

siguiente& métodos que hablan sido utilizados en épocas pasadas y que se siguen 

ocupando en la actualidad. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial la inten:epclón telefónica se realizaba 

mediante una derivación, la cual requerla empalmar un auñcular oon los cables 

telefónicos, en cualquier parte de su curso. Esto perrnitla al que actuaba escuchar lo que 

hablaban ambas partes a través del hilo. Pero, adualmente, el uso de una bobina de 

Inducción pennite que una conve111ción llllel6nlca sea escuc:hada por quien no ha 

efectuado enlace alguno con las ilneu correspondientes y sin necesidld de cortar ni unir 

los cables. Basta oon que esa bobina se encuentre dentro del campo llllgn6tico de la 

sellal de audio, para quien la usa pueda escud1ar •in petjudk:ar de modo apl9Ciable la 

comunicación telelónJca.("') 

En materia de aparatos auditivo• 11 fabrican micrófonos del tamallo de una 

cabeza de lólloro, que pueden ser ootocados dentro de un telMono, en una llllf.eta de 

11 Cfr.; lbldcm, pA¡¡. 99. 
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flores, en el marco de un cuadro, en la parte Inferior de un mueble, o en otro objeto de la 

habttación, aptos para recoger las conversaciones que tengan lugar dentro de ella. E11s 

conversaciones pueden ser tranamttidas a un receptor situado 1 varias cuadras de 

distancia mediante un transmisor pequeftislmo aduado por una pila muy chica, cuya 

potencia dura cinco dlas. Si se emplean hilos transmisores lo que capte el micrófono 

puede ser escuchado en cualquier otro lugar sin necesidad del peque/lo transmisor. Uno 

de los aparatos més notables puede ser Instalado dentro de cualquier te161ono y permite a 

una persona sttuada muy lejos, aun en otra ciudad o en otro pala, escuchar todo lo que se 

conversa en las proximidades del teléfono arreglado de la victima. Para ello le basta 

solamente marcar el número de este úttlmo y tocar una nota determinada en una 

armónica; este sonido hace que no suene la campanUla de llamada de la victima y permtte 

al que escucha emplear como micrófono el mismo tel6fono de su victima, sin que esta se 

percate de ello, pues no ha sonado la campanltta ni ella ha levantado el auricular. Todo 

esto hace méa peligroso el empleo de esto• aparatos, porque el vigilado, cuya vida 

privada o secreto se desea conocer, no se percata de la oblervaci6n de que es objeto, no 

adopta ninguna medida que Impida la violación de su derecho y prosigue en las actttudes 

o hechos reservados que están siendo objeto de intrusión ajena. Queda aal la vldima 

enteramente Inerme en manos del que Indebidamente quebranta su intimidad.(") 

Existen equipos de cómputo que reciben y ordenan la relación y prioridad de la 

llamada, su forma de operar es Identificando la linea telefónica, lllClr una cometida y 

después, con una roseta, Intervenirla. 

19 Cfr.; Novoa, Monrcal, Edumdo. Ob. Ch., p6gs.9S-97. 
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Otro es que desde las frecuencias de "banda ancha" para la transmisión de 

Imagen, sonido y transportación de datos en tiempo real ·que hace algunos allos estaba 

reservada para los gobiernos· hasta escanners, que pueden emplearse para intervenir 

llamadas telefónicas sin caimanes o diablfos, se encuentran en et mercado abierto, de 

Igual manera que los micrófonos direccionales y hasta aquellos con capacidad para 

escuchar y gravar conversaciones a distancia, e incluso a través de cristales y 

paredes.("") 

Sin embargo, en la actualidad mucha gente cree que hay pájaros en el alambre 

cuando escucha ruidos o voces a través de su linea. La mayorla de los aparatos 

disellados para la Intercepción no emiten ningún ruido audible, como el llamado teléfono 

ALEX Paralelo, ofrecido por la firma espallola Contraespionaje Electrónico, SL a través de 

su tienda virtual en Internet, y que transmite las llamadas desde cualquier teléfono que 

este conectado a la linea. El transmisor, al ser autoallmentado, garantiza que no será 

descubierto ya que no produce ninguna alteración de los parémetros establecidos. Se 

puede ocultar en cualquier punto de la linea telefónica o en et mismo teléfono.(9') 

Del análisis de éstos medios sofisticados que permiten la lnl!Omlslón de sujetos 

ajenos a una comunicación privada que es propia de dos pe1101111 que quieren guardar 

cierta confidencialidad, ya sea intima o de familia; no es justo que ee atente contra su 

derecho a la vida privada. 

'° Cfr.; La JORNADA, disponible en el mercado toda la tccnolOt!la de p111ta utilizlda para el espionaje: 
SNSP, pág.4, fecha 8 de julio del 2001. 
91 Cfr.; La JORNADA, Al alcance de todos sofisticados sistemas de espionaje, pig.4, fecha 8 de julio del 
2001. 

100 

TESIS CON 
?t-lIA DE ORIGEN 



La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prevé los requisitos y limites 

que deben observarse para que una comunicación privada pueda ser objeto de 

Interceptación, por conducto de la autoridad federal o mejor dicho del Ministerio Público 

de la Federación que haya realizado la solicitud de intercepción. 

En la exposición de molivos de dicha ley se establece sela justificación del por que 

se aprobo el llevar a cabo la Iniciativa de reforma en tomo a la autorización para realizar 

intervenciones telefónicas, al sellalarse que "la delincuencia organizada es, sin duda, uno 

de los problemas más grandes por los que atraviesa México y toda la comunidad mundial, 

que en sus diversas manKestaciones, entre las que destaca el narcotráfico, afecta a la 

vida de miles de seres humanos y atenta contra los principios básicos de la vida 

comunitaria y de la esencia del Estado, generando descomposición social e inestabilidad 

politlca. 

"Los métodos y técnicas que se utilizan en In formas modernas de delincuencia, 

asl como su realización cada vez más violenta y su Internacionalización, hacen que la 

delincuencia organizada observe actualmente una mayor eficacia frenle a los medios 

tradicionales de control estatal, por lo que éstos tambl6n deben modernizarse para 

combatirla eficazmente. 

"Ahora bien, al plantearse la neoesldad de legislar en flllleria de detlncuencia 

organizada, se sugieren reformas a la propia Constiución, con el propósito de prever en 

ésta, con mayor claridad, ciertas bases que permitan la adopción de algunas estrategias 

procedimentales frente al crimen organizado. 
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"Entre las diversas estrategias que se consideran necesarias para poder actuar 

eficazmente frente a dicho fenómeno y que han dividido las opiniones en torno a su 

const~uclonalidad, ae encuentran por una parte, las Intervenciones de loa medios de 

comunicación privada, oomo son las comunicaciones telefónicas y vigilancia etectronlca 

con autorización judicial y, por otra, la presunción como producto o beneficios del delito de 

los bienes a personas Involucradas con la delincuencia organiZada". (92
) 

"En efecto, por lo que hace a la intervención de comunlclclonea telefónicas y otros 

medios similares, cuya Incorporación se considera Indispensable en ll leglslaci6n penal 

como estrategia polltlco criminal, ha provocado ciertas Inquietudes respecto de su 

consmucionalidad, observéndose diversidad de opiniones sobre el particular desde las 

que consideran que su autorizaci6n tienen sustento constitucional hasta las que piensan 

que vulneran dlemchoa tundarnentales y, por ello, se contrapone a la Conatituclón. 

Ciertamente se han exteriorizado opiniones en el sentido die que permitir la Intervención 

de medios de comunlclclón vulneraria garantlas con1tituclonale1, como es la "intimidad" o 

"vida privada" de las personas, sobre todo si no se !Imita dicha lntervencl6n. Pen>, 

Igualmente existen opiniones que sostienen que, como todo acto de molestia, puede 

fundarse y motivarse por mandamiento de autoridad competente, como lo prevt el 

pérrafo primero del 1rtlculo 16 constitucional; por lo que regular la autorizlcl6n de las 

Intervenciones lllefdnicls y de otros medios de comunlclcl6n no oontravendrfa la 

Constitución. 

"Lo anterior indica que hay diversidad de criterios respecto de los alcances de 

ciertas previsiones oonatttuclonales. Por lo que, atendiendo Incluso a augemnclas en este 

92 Dilrio do Debates, núm. 7, Exposición de Moeivim, de fecha 19 de morro de 1996, p4as. Sy 9. 
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sentido, para mayor seguridad, proponemos adicionar un párrafo noveno al articulo 16 de 

la Constltucl6n, para regular precisamente lo que se conooe como Intervenciones de 

medios de comunicación privada, oomo la telefonla, telegráfica o radiotelefonla, o a través 

de la colocación seC/111 de aparatos de registro ambiental." ("') 

Los siguientes preceptos legales y jurisprudenciales que se relacionan con la 

intervención telefónica son principalmente la Constftuci6n Polllica die los Estados Unidos 

Mexicanos como ley suprema, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y la Ley 

Organlca dlel Poder Judicial de la Federación. 

FUNDAMENT ACION CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

Alticulo 11 Con1tHuclonal, pirrafol Novtno y D6clmo: 

"Las comunicaciones pliVldas son lnviolablel. La ley sancionará penalmente 

cualquier acto contra la libertad y privacla de lls mlsm11. Exdusivarnente la autoridad 

judicial federal, a petici6n de la autoridad federal que faculle la ley o del titular del 

Ministerio Público o de la entidld fedetltiva correepondlente, podré autorizar la 

Intervención de cualquier comunlcaci6n privlda. Para ello, la autoridlld competente, por 

escrito, deberé fundar y motivar 111 causas legales de l110licilud, explllllldo ademts, el 

tipo de lnteNenci6n, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judlcill federal no 

podré otorgar estas autorizaciones cuando se trate de material de carécter electoral, 

flaca!, mercantil, civil, laboral o admlnlslllltivo, ni en los C110 de las comunicaciones del 

detenido oon su defensor. 

"Diario de Dd!etcs. Ob. Cit.; plgs. 11 y 12. 
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"Las Intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisttos y limttes previstos en 

las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos carecerán de 

todo valor probatorio". 

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, establece los lineamientos, 

bases y requisitos mediante los cuales el Ministerio Público de la Federacl6n deberá 

sujetarse para llevar a cabo el procedimiento de Intervención de comunicaciones privadas, 

en la averiguación previa o durante el proceso penal; respectivamente. 

La presente ley tiene como finalidad de acuerdo a to establecido por su articulo 1° 

la creación de reglas que permitan ta investigación, persecución, procesamiento, sanción 

y ejecución de las penas, de los delitos cometidos por algún miembro de la delinruencla 

organizada, y al ser una le federal es de aplicación en todo el territolfo nacional. 

Asimismo, en su articulo 2° establea! que la delincuencia organizada es cuando 

tres o más peraonas acuerdan organil.arse o se organil.an, en forma pe111111nente o 

reiterada, para llevar a cabo conductas que por si mismas o aunadas a otras, tengan 

como finalidad o resultado la comisión de alguno o algunos de los slgulenlea delitos: 

terrorismo, contra la salud, falsificación o afteracl6n de moneda, operaciones con 

recu19os de procedencia illcila, previstos respectivamente en los articulos 139, párrafo 

primero, 194 y 195, párrafo primero, 234, 236, 237, y 400 bis, todos del Código Penal 

para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia 

del Fuero Federal; 
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Acopio y tráfico de annas, previstos en los artlculos 63 bis y B4 de la Ley Federal 

de Annas de Fuego y Explosivos. 

Tráfico de Indocumentados, previsto en el articulo 136 de la ley General de 

Población. 

Tráfico de órganos, previsto en los artlculos 461, 462 y 462 bis de la Ley General 

de Salud, y 

Asalto, secuestro, tráfico de menores y robo de vehlculos, previstos 

respectivamente, en los artlculos 286 y 287; 366; 366 ter, y 361 bis del Código Penal para 

el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de 

Fuero Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones estatales. 

Se aplicara en forma supletoria a dicha ley, las disposiciones del Código Penal 

para el Distrito Federal en Materia de Fuero común, y para toda la República en 

Materia de Fuero Federal, las del Código Federal de Procedimientos Penales y las de 

la Legislación que estableZca las normas sobre ejecución de penas y medidas de 

seguridad, asl como las leyes especiales que comprendan dlcl1as normas.( art. 7) 

Para la Investigación y persecución de los delltos cometidos por ta delincuencia 

organizada la Procuradurta General de ta República deberá de contar con una Unidad 

Especializada, la cual estará integrada por se!Vidores público (Ager-.es del Ministerio 

Público de la Federación, auxiliados por pollcla judicial y peritos), que serán electos 

conforme a las base y perfiles establecidos por la Ley Org6nica del la Procuradurla 

General de la República. Dicha Unidad contará además con un cuerpo de control, que 

se encargara de verificar la autenticidad de las comunicaciones privadas que hayan sido 
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Intervenidas. El titular de la Unidad Especializada podrá solicilar la colaboración de 

dependencias federales y estatales. (art. 8) 

El Procurador General de la República podrá autorizar dentro de la etapa de 

averiguación previa, durante el periodo de investigación la infittración de agentes que 

'pongan en conocimiento de éste la forma de organizacl6n, operación, y actuación de la 

delincuencia organizada. En cuyo caso no sólo se investigará a las personas !laicas que 

pertenezcan a ésta organización, sino además a las personas morales de que se valga la 

delincuencia organizada para llevar a cabo la comisión de lo ilk:ilos. (art. 11) 

Asimismo, se establece que durante la averiguación p19via o en el proceso 

respecilvo, que se 1iga contra miembros de la delincuencia organizada el Procurador 

General de la República o del Agente del Ministerio Pllbllco encaigado de la unidad 

Especializada, podré eollcitar por escrito al juez de diltrito, autorización para llevar a cabo 

la Intervención de comunicaciones privadas, expresando el objeto y f111 que motiva la 

sollcltud, los Indicios que hagan presumible la participación del individuo con la 

delincuencia organizada, seftaléndose además et nombnl de 11 pert0na o p&f10llas que 

serán investigadas, IUgar o lugares que eerán objeto de lnteNenclón, el tipo de 

comunicación que se será intervenida, 111 duración, procedimiento, equipo y persona que 

llevara a cabo la misma. La ley marca que podrán ser objeto de Intervención las 

comunicaciones privadas que se ntalicen de forma oral, etaila, por signos, sellales o a 

tráves del empleo de aparatos el6ctricos, electrónicos, mecénioos, alémbricol, 

Incluyéndose cualquier otro medio que permita la comunicación entre uno o varios 

emisores y uno o varios receptores. (art. 16) 
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El juez de distrito deberá resolver la petición de intervención telefónica, en un 

término de doce horas, contadas a partir del momento en que fue recibida la solicitud, y 

como la propia Constitución marea no podrá autorizarla en materias que tangan carácter 

electoral, fiscal, mercarrtil, cMI, laboral o administrativo, ni en comunicaciones del 

detenido con su defen&0r, o cuando a consideración del Juez no se acrednen los Indicios 

que hagan presumible la responsabilidad de la persona investigada. La soliroud de 

intervención que autorice el juez de distrito no deberá exceder su duración más de seis 

meses, salvo el caso de que el agente del Ministerio Público aporte nuevos elementos 

que justifiquen la prorroga de la intervención, la cual deberá de ser soliroada dos dlas 

antes de que concluya el plazo autorizado para ésta. Las inteMtnciones realizadas sin las 

autorizaciones antes roadas o fuera de los términos en ellas ordenados, carecerán de 

valor probatorio. (arts. 17 y 18) 

Si el juez no resuelve la solicitud de autorización o la prorroga a la iltervención, el 

Agente del Ministerio Público podrá recurrir al Tribunal Unitario de circuito, el cual tiene la 

obligación de resolver en los mismos plazos acordados para et juez de distrito; las 

resoluciones dictadas por el lli>unal son apelableS, resolvi6ndoee 6sta dentro del plazo de 

cuarenta y ocho horas. (art. 19) 

El Agente del Ministerio Pllblico deberá levantar un acta cln:unstancllda que 

contenga la hora de Inicio y térmilo de la Intervención, asl ccmo invenllrio de los objetos, 

cintas que contengan los sonldol e im6genes captadot durante la intervlnción. Lis cintas 

originales y duplicados que contengan las grabaciones da 111 comunlcacionet serán 

enumerada& en orden progmlvo y se guardaran en soblll sellado por el Ministerio 

Público y serán entregadla al juez cuando se Inicie el p!OQ!IO, qul6n lo mostrara por un 
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periodo de diez dlas al inculpado para que prepare su defensa. Se autorizará la 

destrucción de las audlocintas cuando éstas no sean relevantes o cuando provengan de 

una Intervención no autorizada o carezca de los requisitos establecldos por la ley. (arta. 

22 y 23) 

En el caso de que se resuelva el no ejercicio de la acción penal, y una vez 

transcurrido el plazo para impugnar la resolución, o cuando la averiguación previa no 

hubiese sido consignada y prescriba el ejercicio de la acción penal, las cintas M pondrén 

a disposición del juez de distrito que haya autorizado la Intervención, qui6n ordenara que 

las grabaciones sean destruidas en presencia del Agente del Ministerio Público de la 

Federación. (art. 24) 

Los servidores públicos Integrantes de la unidad Especializada o cualquier otro 

servtdor público que lnlerveng1 en la comuniclción privada, sin autolfzlción judlcill o 

aquellos que revelen o utilicen en forma Indebida la 1nfonnación contenida en la 

grabaciones sel'lln sanc:ionldos con pena de prisión de 6 a 12 allos, mulll de 500 a 1000 

dlas y con inhabilitación o dellilución para desempellar cualquier cargo público, por el 

mismo plazo Impuesto para la pena de prisión. La milma sanción se aplicari a aquellos 

que con motivo de su empleo o cargo público tengan conocimiento de la existencia de una 

solicitud de Intervención y revele el contenido de la sollcitud. (arta. 27 y 2JI) 

LEY OROANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

"Articulo 50.- Los jueoes federalel penales conocerán: 

Fracción 1 y 11 ... 
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Fracción 111.-De las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada." 

"Articulo 50 bis.· En materia federal, la autorización para Intervenir las 

comunicaciones privadas, eeré otorgada de confonnidad con la ley federal en materia de 

delincuencia organizada." 

"Articulo 50 ter.· Cuando la solicitud de autorización de Intervención de 

comunicaciones privadas, eea formulada en los 16rminos previstos en las legislaciones 

locales, por el titular del Ministerio Público de alguna entidad federativa, exctuslvamente 

se concederé si se trata de los delttos de homicidio, asatto en carreteras o caminos, robo 

de vehlculos, privact6n ilegal de libertad o secuestro y tráfico de menores, todos ellos 

previstos en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para 

toda la República en materia de fuero federal, o sus equivalentes en las leglslaclones 

penales locales. 

"La autorizact6n se otorgn únicamente al tttular del Ministerio Públlco de la 

entidad federativa, cuando ee constate la exillencfa de indicios suficientes que acredlten 

la probable responsabilidad en la comiti611 de los delitos arriba eel\aladoa. El tttular del 

Ministerio Público eeri ntsponaable de que la intervenci6n se ntalice en los t6rmlnos de la 

autorización Judiclal. La eolk:ttud de autorización deber6 conlllner los preceptoe legales 

que la fundan, el razonamiento por el que se con111dera procedente, el tipo de 

comunicaciones, los sujetos y los lugares que sertn intervenidos, asl como el periodo 

durante el cual se llevar6n a cabo las lntervencionll, el cual podré ser prorrogado, sin que 

el periodo de intervenct6n, ilcluyendo 1119 pnlrrogal, pueda exoeder de eeis meees. 

De1pu6s de dicho plazo, e6lo podr*1 autorizarse nuem irteMnciones cuando el titular 

del Ministerio Público de la entidad federativa acredite nuevos elementos que a1f lo 
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justffiquen. 

"En la autorización, el juez determlnar6 las caraclerfstlcaa de la intervención, BUS 

modalidades y lim"es y, en BU caso, ordenara a instituciones públicas o privadas, modo• 

especifico& de colaboraclón. 

''En la autorización que otorgue el juez debera ordenar que, cuando en la misma 

pticllca sea necesario ampliar a otros sujetos o lugares la intervención, se debera 

presentar ante el propio juez, una nueva solicitud; también ordenará que al concluir cada 

intervención se levanta una acta que contendra un inventario pormenorizado de las cintas 

de audio o video que contenga los sonidos o imégenes captadas durante la intervención, 

asl como que se le entregue un informe soble sus resultados, a efecto de constatar el 

debido cumplimlento de la autorización otorgada. 

"El juez podra, en cualquier momento, verificar que lal intervenclonea •an 

realizadas en loa ténnlnoa autorizados y, en caso de lncumplimlenlo, decNtar BU 

revocación parcial o total. 

"En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez tranacunido el plazo legal 

para Impugnarlo sin que ello IUC8da, el juez que autorizó 11 lnlervenclón, orden11i que 11 

pongan a su dltposlclón las cintas resultado de las intervenciones, los originales y 1u1 

coplas y ordenara BU de1trucclón en presencia del litullr del Minltterio Público de la 

entidad federativa." 

De esta ley, podemos observar como caso relevante que también se autortzali la 

intervención de comunlcacione1 aoo y cull1do la aolicitud eea formulada en t6rminos de 
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legislaciones locales por el tttular del Ministerio Público de la Entidad Federativa de que se 

trate, únicamente trat6ndose de delttos de homicidio, asalto en cam1teras o caminos, 

robo de vehlculos, privación ilegal de libertad o secuestro y tréfico de menores. El 

responsable de que la inteM1nci6n se realice en los términos previstos en la autorización, 

en éste caso será el Ministerio Público de la Entidad Federativa. 

JURISPRUDENCIA 

CATEOS, TELEFONOS INTERVENIDOS. 

Es verdad que si de autos aparece que la PoUcla Judlcill grabó unas 

conversaciones telefónicas relacionadas con loa acusados, pero no aparece que se haya 

recabado antes una orden judicial para ello, ni que pericialmente se haya determinado 

que las vocea eran de las penionas a quienes se llr1buyen, esas cintas careoen de valor 

probatorio en juicio. El articulo 16 constitucional ae/lala que l6lo la autoridad judicial podrá 

expedir órdenes de cateo, en las que se Indicara et lugar que hl de inspeccionarse y los 

objetos que se buscan, a lo que ha de llmilarM la diligencia. Ea de nolarae que ese 

precepto fUe aprobado en el afio de 1917, cuando no eran previalbles para el 

Constituyente loa avances técnicos de la eledrónicl, que permiten realiZlr, en perjuicio 

de los particulares, actos tan nocivos como los que previeron an 1917, y de naturaleza 

sustancialmente semejante. Por lo demá las garantlas individuales protegen (o 

garanlitan) ciertos derechos de loa Individuos, que se conaideran de 11 ron alll 

Importancia para que se pueda decir que se vive en ffbertad, con dfgnlclld, y no en un 

Estado policiaco. Y seria una Interpretación mezquina de la Conllitucl6n la que Ignorarse 

los avances de la técnica para permitir la violación 1 e10a de!ldlol. En rigor, el eaplritu 

de la galWllla protege a pel9001S, y a au1 propiedades y privlcidad, y no solo lugares y 
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objetos tangibles, en un sentido material y estrecho. La garantla de los cateos no sólo rige 

la toma de objetos materiales y tangibles, sino que alcanza a la toma, mediante grabación 

o escucha de aseveraciones verbales que un individuo haoe con la confianza de que esté 

actuando con derecho de su privacidad, y el acatamiento y respeto de esa garantla exige 

que la policla no ha de Inferir con esa privacidad, sin mandamiento de la autoridad judicial, 

para apoderarse del contenido de conversaciones telefónicas. Las actividades del 

gobierno al escuchar y gravar conversaciones telefónicas constituyen en rigor, dada la 

tecnologla actual, un cateo, en el slgnilicado sustancial del articulo 16. Hay que 

determinar cuál es el valor protegido por la garantla, y seguirte protegiendo contra los 

avances de la tecnologla, para evitar que ésta vaya convirtiendo en letra muerta a la 

garantla. Asl pues, debe mediante el juicio Imparcial de un funcioriamlento judicial entre 

los ciudadanos y la intromlsl6n pollclaca en sus derechos y en su privacidad. Y para el 

efecto, lo mismo da que el teléfono utilizado estuviese en un hogar, ofteiria, etc., pues el 

mismo valor de efectuar un cateo para apoderarse de una aseveraci6n escrita, que 

Interferir un teléfono para apoderarse del contenido de una aseveración oral. Por tanto, 1i 

la Intercepción telefónica no estuvo precedida de una orden judicial, se trata de un acto 

Inconstitucional y, por ende, nulo de pleno derecho en si mismo y en sus frutos. (") 

La anterior jurisprudencia establece que la gl'lbación de conversaciones 

telefónicas realizadas por la autoridad judicial a miembros de la delincuencia organizad• o 

persona que tenga relación con la misma, podré ser objeto de prueba en el juicio que • 

siga contra éstos, siempre y cuiando se demuestre que ha dicha intervención 11 antecedi6 

orden judicial que autoriZlré la Intervención y g11bación de la conversación, dicha orden 

94 Semanario Judicial de la Federación, Volumm217-221, sq,thna Parte, ~Unl Epoca, pág. 75. 
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deberá reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos por la ley; además deberá 

existir dictamen pericial que compruebe que las voces que se escuchan en la grabación 

pertenecen a la pe1SOna o personas que se les Imputa, ya que si no reúne dichhos 

requisitos entonces careceré de valor probatorio. 

Asimismo sellala que la garantla de "cateo" estableclda en el articulo 16 

Constitucional, no se refiere únicamente a la toma de objetos materiales y tangibles, sino 

que además comprende las grabaciones de conversaciones telefónicas realizadas por el 

Individuo en el ejercicio de su derecho a la privacidad, motivo por el cual esta garantla 

exige que la poHcla no podrá Inferir en esa esfera jurldica sin mandamiento de la 

autoridad judicial. 

COMUNICACIONES PRIVADAS. LA ADMISION DE LA PRUEBA DOCUMENTAL 

DE SUS GRABACIONES NO INFRIGE LA GARANTIA DE INVIOLABILIDAD. 

Los artlculos contenidos en el capitulo I, titulo primero 'De las garantlaa 

individuales', de la Conslitucl6n Fede!al protegen los derecho11Ubjetivos del gobernado 

reconocidos por la ley fAl!lle a los actos de las autoridades, por tanto, de IQlerdo con lo 

dispuesto por los plllrllfos ncweno y cl6cimo del articulo 16 de nuestra Carta Mlgna, para 

que actualice la hlpó181ls de una violación a la Intervención de comunicacionee privadas, 

el ac1o mismo de la lnleivención de cualquier comunlclclón privada necesariamente debe 

provenir de una autoridad y nunca de un particular, siempre que no se trate de rnaleriaa 

de canllcter elec1oral, f•cal, mercantil, civil, laboral, ldministlllivi>, ni en el cuo de las 

comunicaciones del detenido con su defensor; de manera que como en la especie se trata 

de materia civil y, especialmente, no exl9ti6 ningún acto de autoridad federal mediante el 

cual se interviniera la comunlcaci6n telef6tlica soslenida entre el quejoso y la grabación 

realizada en el teléfono inalalado en su domicilio, es decir, en su propia llnea telefónica, 
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con el aparato comúnmente llamado contestadora o grabadora de recados, no es cierto 

que la admisión de la prueba documental de audioclntas y su Inspección judicial que 

ofreció el referido recurrente, aal como 111 recepci6n y reproducción material infrinja en 

perjuicio del quejoso la garanlla relativa a la inviolabilidad de las converucionel privadas 

que consagra el articulo 16 de la Constiluc16n Federal. (95
) 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo en revisión 319197. Esteban Gonzalo P6rez. 23 de octubre de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Efraln Ochoa Ochoa. Secretaria: Maria Guadalupe 

Gama casas. 

Esta jurisprudencia marca que las garantlas Individuales tienen como finalidad la 

protección de los derechos subjetivos del gobemado, reconocidos por la ley conlnl actos 

de autoridad, y que según lo establecido por los pérrafos noveno y d6dmo del articulo 16 

Constitucional para que exista violaci6n a la intervención de comunlcldones prlvadaa, 

necesariamente el ado de Intervención de las comunlcack>nes prtvldn debe provenir de 

una autoridad y nunca de un particular, no deberén tratarse de llllleriaa de caricter 

electoral, fiscal, melClllltil, civil, laboral, administrativo, ni en el caso de las 

comunicaciones del detenido con su defensor. 

4.4. Conc:epto de Intimidad 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define como 'zona espiritual 

Intima y reservada de una persona o un grupo, especialmente de una f1mllla'. 

"Semanario Judicial de la Federación, Tomo V~ diciembre de 1997, Novena Epo<a, pq. 656. 
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El Dlcclonario Larousse sel\ala: 'Interior y profundo. Que forma parte de la esencia 

de una cosa ... Que exiele en lo méa profundo de notOlros mismos". 

En su origen etlmológlco, Intimidad proviene del término 'lntus" (dentro), 

superlativo de Interior. 

Para Maqulrriain, J. M., la intimidad la entiende como una vivencia y presentación 

espontánea del ser, lo misma hacia dentro que hacia fuera, y desde los niveles más 

simples hasta los més complejos. ('") 

R. Nelson, citado por Novoa defme a la Intimidad como •un sector personal 

reservado, a fin de hacer lnaCClllslble al público, &in la voluntad del interesado, eso que 

constituye la esencia de la personalidad". ('7) 

Manuel C. Meján, establece que la intlmldld es el conjunto de cin:unllanciaa, 

cosas, experiencias, eentimientos y condlJctas que un ser humano desea mantener 

reservado pera si mismo, con libertad de decidlr a qul6n le da accno al mismo, eegún la 

finalidad que persiga, que impone a todos loa delllh la oblig11Ci6n de reepelllr y que 161o 

puede eer obligado a dewlar en casos justificadoB cuando la f11alldad peruguida por la 

develación sea licita. (") 

96 lntimldad hllllllll y wllsls lnlllsaa:iooal, Edil. Nucoa, MUid, 1918, P'g. ll 
97 NOYoa Monral, Edllltdo. Ob. Cil; p'8. 31. 
91 Ob. Ch.; pq. 17. 
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De los conceptos anotado& con antelación concluimos que: la intimidad conlleva el 

concepto de lo seaeto, de lo reservado. En la medida de decir que todo lo Intimo es 

secreto, aunque no pueda decim que todo secreto proviene de lo Intimo. Por ejemplo, 

Cuando se priva a alguien de la libertad no se le puede quitar la intimidad. 

Manuel C. Mejin; sel\ala que &e puede decir que existen dos grandes grupos de 

doctrinas o tendencias en la explicaclón del concepto de intimidad: las teorias de las 

"esferas" y las del "moalico". 

Conforme al primer grupo de planteamientos doctrinales, el ser humano es un 

centro de actividad alrededor del cual se desarTollan varios clrculos concéntricos. Los més 

unidos al individuo ton los mis Intimas y los més externos son los menot plivados. 

l. La exposici6n mis ampfil nos hablarla de: 

a) Una esfera eecreta, en la Qlll abeohAamente nadie tierw acceso e Incluso el 

mismo lndiYicb> llllllliene a veces en el subconslenle. 

b) Una. esfera Intima, en la cual el hombre se cuida de no dar entrada a 

praclk:amente nadie. 

e) Una esfera de conf'llllZ8 a la cual acceden algunos cuantos, los mé1 Clllrcanos 

al sujeto. 

11. Una esfera Individual, mh restringida que la llguiente: 

a) Una elfenl propia, del sujeto consigo mismo. 

b) Una esfera privada, que contiene retaciorws con olral pe1101111 pero en un 

margen de relación personal, es el caso de clientes, familiares, etc. 

e) Una esfera soclll, en la que el Individuo es consciente de que 11 c:onocido y 

observado por una colectividad. 
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111. Por último, una esfera pública, en donde, al contrario que la primera, el 

propósito especifico del individuo es lo contrario a la Individualidad, ya que busca el darse 

a conocer, relaciona11e, crear una Imagen y no 1ólo permite sino que provoc;a que loa 

demé& ae introduzcan ahl. 

De Igual forma, agrega que las teorlas del 'mosaico' hacen r!Ws énfasis en los 

roles que aociológicamente desempella el individuo cuya privacia se afecta y la entidad 

que pretende penetrar la misma. El término mosaico deviene de la afirmación de que un 

Individuo no es sólo una información sino un complejo de ellas, y relacionadn unas con 

otras el resuttado puede variar. 

Ciertamente ésta teorla aporta observacklnes vaHosas pero no contribuye a definir 

que ea la Intimidad y obliga al anéliaia casulatlco. 

Asimismo refiere 'Es dificil pretender una definición para electos Jurldlcol, en una 

descripción del concepto de Intimidad o Vida privada deben jugar, en primer término una 

enumeración objetiva de aspectos que son vida privada, en segundo lugar, debe hlblarse 

de los elementos relativos que afectan a dichos criterios objetiVOS y, en tercer litio, debe 

hacerse referencia 1 una conducta. 

En la enumeración objetiva de las cosas que pueden oonsldera11e como Intimidad 

o vida privada ea perfectamente posible confeccionar un catjlogo de IQUlllll cosas o 

situaciones que ae consideran como Intimas o privadas, a pesar de lo seductora que 

pueda ser la afirmación de lo relativo de ean listas pue1 lo que et intimo p111 uno no lo 

es para otro y sobre una base de IUbjetivldad ninguna ley puede ser una construcción 
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seria. Un buen ejemplo de circunstancias que ordinariamente son reconocidos por todos 

los seres humanos como áreas en donde no desean la intervención de otros 19rfa: 

Domicilio 

Imagen 

Correspondencia 

Papeles, archivos y registros particulares 

Conversaciones telefónicas o en privado 

lnforrnacl6n Financiera 

Información médica 

Relaciones afectivas o sentimentales. 

Relaciones sexuales. 

Posturas, ldeologlas y militancias religiosas y pollticas. 

Circunstancias relacionadas con el Honor. 

Antecedentes (penales, laborales, de estudio, etcétera). 

El tercer elemento a considerar en cualquier elaboración sobre el Derecho al 

concepto de la Intimidad es que se Incluye una referencia o conducta. 

En efecto si se analizan las muchas definicionea dadas al reapecto y tranaattas 

arriba, ae encontrara que algunas hacen referencia al simple ca16logo objetivo de zonas 

Intimas, pero otras hacen referencia a aspect0& de conduela: zonas en donde l6lo el 

Individuo puede actuar, donde los demlis no tienen acceto, derecho a ser dejado en paz, 

etcétera. Del derecho a la Intimidad habrá que decir en primer término que ea un del9Cho 

de loa que deben catalogarse entre los Derechos Fundamentales del Ser Humano. El 

Derecho a la Intimidad o Privacla consiste en la facultad de mamener reserva sobre 
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diversas sttuaciones relacionadas con la vida privada, que debe ser reconocido y regulado 

por el sistema jurldlco y que es oponible a lodos lot demás salvo en los casos en que 

puede ser develado por existir un derecho superior de terceros o para el bienestar 

común.(") 

Se puede Impedir una serle de actividades relacionadas con la Intimidad, con la 

vida privada: manejar correspondencia, conversar con amigos, manifestar sus Ideas, tener 

relaciones sexuales, estar sólo, etcétera. Precisamente, parte del sufrimiento del recluso 

es no tener el manejo de si mismo y de no tener medios de desarrollo de la Intimidad. 

Pero incluso nadie le puede quttar la posibilidad de volverse a si mismo y dlsf!Ular su 

Intimidad. (1DO¡ 

Hay 19Ns construcciones doctrinales que parten de llflnnar que 'intimidad' es 

diferente a 'vid• privlda' raseNando la primera al fenómeno pelcológlco, Inasible por el 

Derecho ya avocéndose al conocimiento del segundo que por tener una manlfellaclón 

extema de alguna manera, permite IU conceptullimtlón y ragullclón jurldlca. Tal es el 

caso de quien sellall que la lnllmldld está conftitulda por el domicilio, la 

correspondencia, la familia y el secreto profellonal. (101
) 

Del ClOlllenldo del presente capitulo, cabe destacar que los derechos 

fundamentales que tiene el gobemldo, si bien es dello que emanan de la norma 

constitucional, aegún lo establecido por el pénafo segundo del artlc:ulo14 de nuestra Carta 

.. Cfr.; c. Mejan, Luis Manuel. Ob. Cil; págL 73-76, IO y 105, 
100 Cfr.; C. Mejan, Luis Manuel. Ob. Cit.; pág. n. 
IOI lbldem; p6g~ 76 y 77. 
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Magna, al referirse 11 término "derechos', también lo es que en el caso concreto que nos 

ocupa el derecho a la vida privada del inculpado no se encuentra tutelado dentro de las 

garantlas de seguridad juridlca en los artlculos 14, 16 y 20 constitucionales, ni en la ley 

adjetiva del procedimiento penal federal mexicano (Código Federal de Procedimientos 

Penales). 

La vida privada del Individuo esta constituido por todo aquel conjunto de 

actividades y conductas que pertenecen a éste, quien los mantiene en &eCAlto para al 

mismo, sin el ánimo de que exista en 111 esfera Intromisión de terceras personas que 

perturben su émblto pe11onal y familiar. 

Todo Individuo goza del derecho a la vida privada, aún y cuando éste no se 

encuentre contemplado como tal dentro de la norma constitucional, surgiendo por to tanto 

la necesidad de contemplarse jurldicamente dicho derecho, para poder hacer valer el 

mismo frente a tercelOS e lnctuslve frente al Estado mismo, 1 fin de garantizar que no 

exista Intromisión en au vida privada. Y en el c110 de que exlsta lfectlción anta, recaiga 

una severa sanción penal sobnt el individuo que haya cometido tal violacl6n. 

La Intervención telefónica, ae conaldera 1 nivel internacional como una actividad 

que vulnera el derecho a la vida privada del individuo, considerado como un derecho 

fundamental dei aer hUmano, y en el c:aao en eapecial que nos ocupa "11 Intervención 

telef6nlca de comunicaciones del Inculpado aujelo a un procedimiento penal", 11 pueden 

ser objeto de lnterceptaci6n, en virtud, de que la propia Conlltitucl6n Polltica de loa 
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Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno y d6cimo del articulo 16 autoriza que 

ésta solo podré solicitarse por el Procurador General de la República o por un Ministerio 

Público Federal cuando se tengan Indicios de que el Inculpado pertenece o esta 

relacionado con la "delincuencia organizada". 

Para que una Intervención telefónica realizada por la autoridad federal tenga valor 

probatorio dentro de un procedimiento penal, deberá reunir todo y cada uno de loa 

requlsttos establecido en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, asl como 

contar con un pemaje en donde se determine que efectivamente la voz que ae escucha en 

la gravacl6n pertenece al inculpado. 
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CONCLUSIONES. 

Prfmtra.· Al analizar laa etapas del procedimiento penal federal, podemos damos 

cuenta que la averiguación previa ea la etapa mediante 11 cual ee di inicio al 

procedimiento penal, la cual ae origina a trav6s de la denuncia o querella IO!mulada por 

cualquier persona que llenen conocimiento o que es victima de un acto delictivo, 

haci6ndolo del conocimiento del Agente del Ministerio Público, mismo que debert dar 

Inicio a la misma, el cual con el apoyo de sus auxiliares directos Pollcla Judicial y 

Servicios Periciales, &e va a hacer llegar de todos y cada uno de los elementos 

Indispensables que le permitan la comprobación del cuerpo del delHo y la probable 

responsabilidad del inculpado, a efecto de poder ejercitar acción penal en contra de lltte. 

Sagund1.· El preproceso eatA constituido por aquellol ados que derlv1n del 

ejercicio de la acción penal a trav61 del auto de radiclci6n con delenldo o llin detenido, en 

el que &e solicita al juez ee dicte la orden de aprehensión o de COf1111r8Clneia, l8gÚll 11a 

el caso, tomándosele al inculpado dentro de 119 72 horas lligulentea a su detenc:i6n o 

presentación ante la autoridad judicial la "declaración preparatoria", momento en al que ee 

le haré conocer el delHo qua ee le Imputa y la persona que lo acuu, a fin de que 

manifieste lo que a su denJcho le convenga, con lo cual el juez pueda determinar 11 

situación jurldlca de éste, decnltjncjoee una auto de libertad por llHa de elementos pera 

procesar, auto de formal prisión o de sujeci6n a proceso. 

Ten:111 •• El Proceso Penal Federal Mexicano 11 Inicia con la etapa conocida 

como "instrucción", en la cual In partes e Inclusive el juez aportaran 111 pruebes 

necesarias para su desahogo, para que el juez pueda resolver las controversias jurldlcas 
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suscitadas a través de la sentencia. Oespu6s de desahogadas las probanzas, tanto el 

Agente del Ministerio Púbilco como las partes presentarán al juez su escrito de 

conclusiones, en los cuales haré del conocimiento del juZgador las pretensiones que ee 

quieren hacer valer y una \leZ formuladas 6stas, se citaran a las partes dentro de los cinco 

dlas siguientes a la presentación de las mismas a la audiencia de vista, para que sean 

oldos en juicio, en donde se podré interrogar al acusado sobre loa hechos que originaron 

el juicio, para posterioimente dk:ta1S11 la sentencia. 

Cu1rt1.· Podemos concluir que las garantias Individuales son los derechos tanto 

públicos, subjetivos como originarlos y abaolutos y que se presentan en una relación 

juridica de supra a subordlnacl6n, que tiene el sujeto activo o gobernado frente al sujeto 

pasivo o autoridad, para que este lo& respete, ya que son derechos oonsubetlncilles del 

homble contenidos en la Constitucl6n; y dentro de estas garantias individuales se 

encuentran contenidas las g1t11ntias de 11guridld jur1dlca, las cuales establecl8n los 

requltilos, condiciones y supuetlos que •deben cumplir por parte del Eetado a través de 

sus autoridades, para podef llevar a cabo un "acto de autorldld'. Dichaa garantlas se 

encuentran contempladas en la Constllucl6n en su ar11culo 14 pérrafo 11glM1do que a la 

tetra dice: 'Nadie podré 1er privado de la vida, de la libertad o de 1u1 propiedades, 

posesiones o derechol, silo mediante juicio seguido ante loa lribunaln pmiamenle 

establecido, en et que ae cumplan las formalidades eeenciates del pmcedimiento y 

conforme a las leyes expedida• con lllterioridad al hecho", asl como tambi6n en su 

articulo 16 pérrafo primero que a la letra dice "Nadie puede eer molestado en 111 pe110111, 

familia, domicilio, papeles o posesiones, lino en virtud de mandamiento eecttto de la 

autoridad competente que fUnde y motive la causa legal del procedimiento. Ella garantla 

se conoce como garanlla de legalidad. 
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QulnUI.· Por lo que respecla al t6rmlno derechos, los cuales como ya hemos 

referido, emanan de una norma objetiva constitucional a saber los denichos conoeclidos al 

gobernado en el párrafo segundo del articulo 14 de nuestra ley fundamental de la cual 

surgen una serie de facultades en beneficio del gobernado, que en el caeo concreto que 

nos ocupa podrfamos citar aquellos derechos fundamentalea que tiene todo gobernado y 

como consecuencia el derecho a la vida privada e intimidad que tiene todo gobemado; y 

en especial el derecho que debe tener el inculpado dentro del procedimiento penal 

federal, a que sus comunicaciones telefónlcas no sean Intervenidas y quede garantizado 

con esto, el derecho a su vida privada e Intimidad como un derecho fundamental que no 

debe ser wln818do por ningún motivo. 

Sexfl.. Por refonna del 7 de noviembre de 1996 el Constituyente permanente 

facuttó a la au1oridad judiclal federal para IUlotizar la inlervenci6n de cualquier tipo de 

comunicación privada, Incluyéndose dentro de ltala a la intervenci6n telefónica cuando 1e 

traten de miembro• que Integren una banda relacklnldl oon 11 deHnooencll organizada, 

para ello la Intervención 11111'6 a solicitud del propio Procurado general de la Repúblk:a o 

del Agente del Ministerio Público encargado de la Unidad Elpeciallzada pera el comblte 

de la delincuencia organizada, la peliclón seré por escrito en donde se exp!Mlra el objeto 

y fin que motiva la solieitud asl como los lncllcioe que preeumen la paltlclpaci6n de la 

persona con la delincuencia organizada, debiendo cu"111lr tanto la IOlicilud com la 

autorización que se otorgue 1 6ata con todos y cada 11111 de los requisilol elllblecidol 

por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que van de los artlculos 11" 1129". 

Stptlml.· Las grabaciones que se obtengan con motivo de la intervenci6n 

telefónica, tendrán valor probatorio en el Proceso Penal Federal, siempre y cuando 6staa 
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se sujeten a los lineamientos y requlsttos establecidos por la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos asl como en la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada. Contando ademills, con dictamen pericial que determine que efectivamente 

la voz que se escucha en la grabaclón corresponde a la persona que fue sujeto de 

lnvestlgacl6n. 

Propunta1: Con11der111101 como ni1ultldo de n1111tra lnv11tlpcl6n 

proponer lo llgullnte: 

Prtme11.· Las comunicaciones telefónicas del inculpado fotman parte del derecho 

a la vida privada e Intimidad de que debe gozar el mismo, toda vez que el hecho de 

encontra119 sujeto a un proceso penal no Implica la suspensión de sus derechos, y la 

Intromisión en dicha esfera conltituye una vlolaci6n a sus derechoe a ffllla vida privada e 

Intimidad, motivo por el cual proponemos que dentRJ de las garantlas del Inculpado 

contempladl• en el articulo 20 conatltucional en 1u apartido A, • adicione una fracción 

más después de la fraccl6n IX, en la que MI establezca el dell!Cho que tiene el Inculpado 

de que sus oomunlcac:ionet telefónicas Man invlolables si no tiene que ver con la 

delincuencia organizada. 

S19unda.· Derivado de lo anterior, a su vez en el altk:ulo 128 del Código Fedenll 

de Prooedimlentos Penales MI adicione en su fracd6n lil, inciso f) pillll'llfo aegundo, 

estableciéndose "que las comunicaciones telefónicas del ~ sean inviolables, salvo 

en el caeo que éale se encuentre relacionado con la deli1c:uenc:ja Olllanizada". 

T1rcer1.· Que en el articulo 16 constitucional se adicione en su pillrrafo primero el 
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término ''derecho a la vida privada", debiendo quedar de la siguiente forma: 

"Nadie puede 111r molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones o en su delllCho a ta vida privada, sino en virtud de mandamiento eactilo de la 

autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". 

Lo anterior, es con la finalidad de garantizar que el derecho a la vida privada del 

gobernado sea respetado y no sea objeto de Injerencia o lnlromlsión por parte de la 

autoridad o de cualquier otro Individuo aln que exista una causa legal que lo justifique. 
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