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CAPITULO ! 

•. 'ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MEXICO 

a).- DEL JUEZ. 

EPOCA PRECOLONIAL. 

En esta época se tuvo el problema de que el Derecho no 
regia para todos, ya que e'cistian sin número de Agrupaciones 
que aunque tenían ciertas semejanzas los reg!an normas ju-
r!dicas diferentes. 

Los aztecas ten!an corno máxima Autoridad Judicial al -
Monarca y en relacion a esto Guillermo Colín Sánchez, nos -
dice: 

En el reino de ?léxico, el Monarca era la máxima Autori 
dad Judicial y delegaba sus funciones en un Magistrado Su-
premo, de toda competencia para conocer las apelaciones en 
materia criminal; a su vez éste nonbraba a un Magistrado p~ 
ra ejercer iguales atribuciones en las Ciudades con un - -
número de habitantes considerable, designaba a los jueces -
encargados de los asuntos civiles y criminales. 

Tomando en cuenta la clasificaci6n de las infracciones 
penales en leves o graves, para conocer de los primeros se
designabán los jueces, cuya jurisdicci6n comprendía sola--
rnente, la de un barrio determinado de la Ciudad. Las in-
fracciones graves se encomendaban a un Tribunal Colegiado,

integrado por tres o cuatro jueces; los jueces menores ini
ciaban las actuaciones procedentes, efectuaban la aprehen-
sion de los delincuentes, instru!an el proceso en forma su
maria; el iv:agistrado Supremo era quien decidía en definiti
va. 
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_ " En el reino de Texcoco, el Monarca, corno Autoridad -
,.; ' " ' ' ' ' 

Suprema designaba ,Jueces encargados .de resolver los asuntos 
civiles y criminales ". (1) 

Lucio Mendieta y Nuñes apunta al respecto: 
" Los encargados de tales atribuciones estan distribu.!_ 

dos en salas: una para lo civil, otra para lo criminal y 

una tercera para quienes conoc!an de asuntos militares. 

En cada sala había cuatro jueces y cada uno ten!a a 
sus Ordenes varios escribanos ejecutores "· (2) 

Los fallos eran inapelables y ante el Monarca se inter 
pon!a el recurso: 

" El rey asistido de otros jueces, o de Trece Nobles -
muy calificados sentenciaban en definitiva ", (.3) 

Entre el pueblo maya.- La jurisdicci6n resid!a en Ahau 
el cual en ocasiones la delegaba a los Batabs, 

Juan de Dios Pérez Galas indica: 
" La jurisdicci6n de los Batabs cornprend!a el Territo 

rio de su Cacicazgo, y la de Ahau en todo el Estado " 
" La justicia la administraba en un templo que se al

zaba en la plaza pública de los pueblos y que ten!a por --

(l) Col!n SMchez Guillemo. " D:?recho 1'1axicano de Procedimientos Pe 
nales "· pág. 23. &litorial Porrúa. ~~xico 1979. -

(2) t-imdieta y Núñez Lucio. " El rerecho Precolonial ", pág. 56. Fd:!:_ 
torial U.N.A.N. fl'.éy.ico 1963. 

(3) t-endieta y Nú.'iez Lucio. " El rerecho Precolonial " págs, 20 y -
21. F.clitorial Porrúa. Mi.'-O:co 1937. 
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nombre la papilva. Los juicios se ventil'aban en una sola -
instancia, nó existiendo ni~~(in re~urso ordinario ni extrae:: 
dinario " (4) 

EPOCA COLONIAL.- Con la conquista los ordenamientos de 
tipo Legal establecidos durante la época Precolonial ~esapa
recen al e::istir o darse un transplante de Leyes Españolas -
con las cuales se pretendió regir al conquistado jur!dicame~ 
te, desplazando las nuevas Leyes a los sistemas jur!dicos -
Aztecas, Texcccanos, Mayas, etc.. Con el tiempo se dan - -
cuenta los conquistadores que sus Leyes ten!an muchas defi-
ciencias y tratan de suplir éstas, con las Leyes de Indias,
las que en ese momento ( Epoca de la Colcnia ) no fueron su
ficientemente respetadas y acatadas corno en antaño, por los 
frecuentes abusos de las personas encarga~as de impartir Jus 
ticia, por lo que: " Felipe II en el año de 1578 decreta san 
cienes para frenar los abusos y con el fín de limitar la in
vasión de competencias'~ 

En ésta época los enc~rgaoos de la impartici6n de la -
Justicia Penal era el Virrey, los Gobernadores, las Capita-
n!as Generales, los Corregidores, etc •• 

Posteriormente, en el año de 1549 mediante una cédula -
Real, la cual conten!a las disposiciones para designar Fun-
cionarios Indios, ésto a causa del descontrol que exist!a en 
lo referente a la impartici6n de Justicia, por lo que con é~ 
ta cédula se trataba de perfeccionar los sistemas de la admi 
nistración de la Justicia hacia los conquistados, ya que la 

(4) Derecho y Organización Social de los Mayas. páqs. 82 y 83. Editada 
por el Cobierno Co:1Stitucional oel Estado de ca¡q;ieche 1943. Cbra -
citada pcr Col.!.11 Sánchez Guille:rno. " Derecho M:ld.cano de Procedi
mientos Penales ". pág. 25. Sciitorial Porrúa. México 1979. 



cédula ordenaba se hiciera una selecci6n de gentes ,'c'apaces -
para que· fu~gieran como AlCaldes, Jueces, > RegÍdo~es', Algua
ciles, Escribanos y especificaba que la Justicia se impart!_ 
ría con los usos y costwnbres que habían gobernado su -
vida ". (5) 

Así también durante esta época se establecen algunos -
Tribunales para la mejor impartici6n· de la Justicia para -
los Indios: 

a).- EL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO. 
b).- LA AUDIENCIA. 
c) .- EL TRIBUNAL DE LA ACORDAD~, etc •• 

Con éstos Tribunales se daba una nueva esperanza de -
bienestar y paz social. 

La audiencia fué uno de los Tribunales en lo referente 
a la impartici6n de Justicia que ten!an funciones muy espe
cíficas y se establecieron para la soluci6n de los proble-
mas considerados policíacos, y los relacionados con la admi 
nistraci6n de la Justicia. 

Juan González Bustamante, señala que las Audiencias -
formaron parte de los Tribunales de apelaci6n, de los cua-
les se establecieron dos, uno en Néxico y otro en Guadala 
jara. (6) 

Todo lo señalado anteriormente fué inoperante, ya que 

{5) Colín Sánchez Guillerr.o. " Derecho de·Procedimientos Penales " 
p.§gs. 25 y 26. Efütorial Porrúa. Mé.-0.co 1979. 

(6) Bustammte Juan José. " Principios de rerecho Procesal Penal " 
p.§g. 98. F.ditorial Porrúa. ~~:ico 1967. 
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no se puede frenar el abuso, la arbitrariedad de quienes t!:_ 

nían el poder de impartir justicia y corno decía en un come~ 
tario Alejandro Humboldt: 11 Si el Virrey era rico, hábil -
estaba sostenido en América por un Asesor valiente y en - -
Madrid por amigos poderosos, podía gobernar arbitrariamente 
sin temor a la residencia 11

• (7) 

La residencia era un juicio que seguía en contra de 
las personas encargadas de desempeñar un cargo pllblico, y -
consistía en permanecer determinado tiempo en el lugar don
de ejercieran su cargo, para ver si no se presentaban car-
gos contra éste, para lo cual previamente a la renuncia se
informaba a la comunidad de la renuncia o de la acusación -
para que si existían más acusaciones se hicieran saber. 

También cabe señalar que durante esta época existieron 
infinidad de jurisdicciones por el exceso de fuero, lo que
ocasionaba atraso en !'os procesos y conflictos; en cuanto a 
los fueros, fueron limitándose a partir de la Constitución 
de Ctidiz de 1812, y, con es.to se ven disminuidas también las 
Jurisdicciones, de-las cuales sólo prevalecen tres:- la Juri~ 
dicci6ncomtin'o Local; la Jurisdicci6n Federal y la Juris-
dicción Militar; . 

. . . . . . ' . 

EPOCA INDEPENDIENTE.- Los Jueces penales de nuestro 
país, desd~ la consumaCi6n'de Ú Independencia hasta que· . - ' . . . - . . 

fué expedida la consÜtuci6n de 1917 fueron los amos y señ~ 
res del . procedirnientoo' · No tenían co::tapisas. 

Eran los encargados de averiguar los delitos, de acum~. 

(7) I-Iur:toldt Alejandro Cit. por Colín S§nchez Guillerrro. 11 Derecho -
l.J:!Xicano de Procedimientos Penales ". p&g. 38. Editorial Porrtia.
l-~xico 1979. 
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lar las pruebas, de acordar las prácticas de las diligen- -
cias que estimaban convenientes. Solar.1ente ellos podían -
declarar agotada la averiguaci6n. En sus manos estaba, -
que nunca terminara el proceso o expediente. Para nada -
serv!an el Hinisterio Público ni la defensa, instituciones
creadas corno parte en el juicio; ~stos eran figuras decora
tivas que solo esperaban que todo estuviera hecho. ·Los -
acusados cuando se les daba la oportunidad de defenderse, -
ya no pod!an hacerlo prácticamente, porque todo, absoluta-
mente todo, estaba forjado al tenor del criterio aplastante 
del jue'z, quien hab!a desempeñado todos los papeles. El - -
juez era el frégoli de la justicia penal; actuaba durante -
la instrucci6n clel Ministerio Público y del propio acusado, 
por supuesto las de este último mal desempeñadas; de hacer
lo bien peligraban los demás, podían disgustarse los del -
Gobierno y acudir al fatídico cese. Antes que todo, antes 
que la rectitud de la justicia, estaba la necesidad suprema 
de conservar el empleo, de no ser lanzado a la calle a la -
lucha diaria por la vida. 

Por eso toda la Naci6n recuerda el sin nllmero,de atro-
pellos que se cometieron, en nombre de la Ley; contrá·los ~ 
acusados, contra sµs bienes/ contra sus familias.~ 

se recuerda con espanto, la costumbre que ten!anlos -
jueces de ordenar, a su caJ?richo, las repetidás incom~nicá
ciones con los reos e infectas bartolinas. . Estos saÜ:an -
convertidos en piltrafas humanas, asquerosos, hatllbrientÓs,;.. 
casi muertos por láhendiodez del encierro, sin más ánimo;.. 
que rendirse ante la 'tirati!a de los jueces, para que éstos
pusieran a su antojo los · t~rininos de la confesicSn apetecida, 
por más que pudiera tratarse de un verdadero inocente. 
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Todo lo anterior se hac!a libremente. sin responsabiJ.i..; 
dad, merced a la omnipotencia que las leyes de aquella 
época, confirieron a los jueces penales en todos los ámbi-
tos del pa!s. 

El Constituyente de Querétaro acab6 con este sistema -
inquisitorial. No ser!an los jueces los que persiguieran
los delitos, los que hicieran todos los papeles en el drama 
del proceso. Ser!an verdaderos jueces, serenos y neutra--
les que exclusivamente resuelvan las peticiones de las par
tes. S6lo movidos en sus actuaciones por el Ministerio -
Pablico, por la Defensa y por el acusado. 

De suma importancia resulta el artículo 21 de la Cons
tituci6n de 1917; éstos son los principios en que descansa
el pedestal de la justicia. Sin esas normas, las senten-
cias no serían acertadas, no se derivarían de una aprecia-
ci6n imparcial de los cargos y descargos. Si los jueces -
buscan las pruebas en contra o en favor del acusado, si los 
jueces creen tener todos l~s criterios, el de la acusaci6n, 
el de la defensa, el del acusado y el suyo para lograr una-
buena investigaci6n, el fracaso sería inevitable. No se -
lograr!a instruir un buen proceso, no se dictaría una sen-
tencia irresponsable. Mediarían los perjuicios, los erro
res, las pasiones y la locura de los jueces, nadie puede as~ 
gurar que es imposible, no se trastorne el cerebro, cuando
se desarrollan funciones heterogéneas y contradictorias en
tre sí. 

Por eso la Suprema Corte de J~sticia de la Naci6n, 

int~rprete máxima de la constituci6n, ha establecido clarí
sima e inquebrantable jurisprudencia sobre la ornnipoten~ia

de los jueces penales; no la per~ite bajo ningfin concepto,-
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la considera retr6grada y absolutamente contraria a la Revo 
luci6n, a la letra terminante y expresa: 

El art!culo 21 Constitucional y a los más elementales gra-
dos de cultura de cualquier sociedad. La corte exige que
la justicia penal del pa!s se ponga en movimiento cuando se 
lo pide la sociedad por medio de una instituci6n activa, -
que es el Ministerio Pliblico, quien habrá de ser el invest! 
gador de la averiguaci6n, es decir, el obligado a comprobar 
la existencia del delito, as! como a solicitar la práctica
de las 'diligencias que tiendan, segan su criterio a esclar~ 
cer la verdad de los hechos, sea la culpabilidad del acusado 
o su inocencia. En el primer caso pedirá castigo dentro -
de los l!mites justos de la Ley. En el segundo caso, se -
desistirá de su acci6n y se solicitará la in~ediata liber-
tad del procesado. Por su parte la defensa deberá dentro
de los medios que le concede la ley solicitar la práctica -
de las diligencias que tiendan a conbrobar la inculpabili-
dad de su defenso, si a su juicio es inocente o bien, las -
que puedan aliviar su situaci6n mtixime cuando la defensa es 
otra instituci6n social de tan grande alteza de miras y tan 
indispensable como la acusadora. 

Sobre esas tendencias estar! la sabiduría del juez, su 
serenidad, su austera investidura, su rectitud y su pender~ 
ci6n. Corresponde a este funcionario, desempeñar el papel 
más arduo más dif!cil, más pr6digo en arrepentimiento y en
desengaños. 

Su mis16n es impartir justicia a quien le asiste, por

tante debe resolver lo que proceda en atenci6n a los pedi-
mentos de las partes hasta llegar a la cúspide de sus resp~ 
tables funciones, o sea, dictar la sentencia definitiva que 
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absuelva o condene. 

Nunca debe sentirse dictador en su augusto sitial, por 
el contrario puede sentirse más bien humano, apacible o -
tranquilo; éstos atributos no están reñidos con la sereni
dad de la justicia. Debe pensar que la justicia será - -
simbolizada por una mujer arrogante enérgica, inquebranta-
ble y moral, pero con destellos de piedad y de dulzura. 
Este altimo aspecto ha sido tratado por Ostos. (8) 

Podr!arnos pensar que una vez planteada la secuela his
t6rica de dolor que ha quedado en el pasado, hubiera alguna 
reminiscencia de sistemas procesales que no concuerdan con
nuestra realidad socio-jurt¿ica actual, y que se encuentra
en nuestra Ley Procesal vigente; tal parece que es el caso
del artículo 124 del C6di~o de Procedimientos Penales del -
Distrito, con él cual después de leido creeríamos en la - -
omnipotencia del juez cuando procede a co~probar el cuerpo-
del delito. Algunos funcionarios lo entienden en forma --
restringida, pues aseguran que frente a los delitos cuyo -
cuerpo se acredita ~ediante reglas especiales, el arbitrio 
judicial s6lo permite utilizar medios de investigaci6n que 
satisfagan los extremos de tales reglas, pero no autoriza -
el abandono de las mismas, que ese criterio es err6neo, - -
pues si se observa el contenido de las reglas especiales, -
por ejemplo, las del homicidio, se advierte que ellas impo!_ 

tan el empleo de medios de prueba determinado~ y en conse-
cuencia el juez no podrá utilizar otros distintos, sin apa!_ 
tarse forzosamente de las reglas especiales. Por otra - -

(8) Ostos Aimando z. Breves ccr.entarios sc:bre el Nuevo C6diqo ele - - -
Procedimientos Pe.'lales para el Distrito y Territorios Féderales. -
págs. 20 y 22. Impresora P.egis. Mé.'dco 1931. 
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parte, la interpretaci6n hace nulatorio el artículo coment~ 
do, que, a nuestro juicio debe entenderse en su amplio sen
tido, es decir, que el juez, aGn en aquellos casos en que -
la ley fija reglas especiales, puede comprobar el cuerpo -
del delito por medios distintos fundándose en la facultad -
de estas disposiciones les concede, y en la que otorga, con 
relaci6n a abundamiento, en la Ley Procesal Penal Federal -
existe consagrado el mismo arbitrio judicial para acreditar 
el cuerpo del delito, en el artículo 180 que a la letra di~ 
ponet 
" Para la comprobaci6n del cuerpo del delito, los funciona
rios de la Policía Judicial y los Tribunales gozarán de la 
acci6n más amplia para emplear los medios de investigaci6n
que se estimen conduncentes segGn su criterio, aunque no -
sean los que menciona la Ley, siempre que estos medios.no -
estlln reprobados por ella ". 

" El juez es una representaci6n que le otorga a un hombre -
poderes excepcionales sobre sus semejantes y se constituye
por jurisdicci6n o competencia en la jurisdicci6n (facultas 
jus dicendi) consiste toda la esencia del juez ". (9) 

Es, por lo tanto, 6rgano jurisdiccional aquel sujeto -
investido legalmente por el Estado para declarar el derecho 
en cada caso concreto, es decir, a travllz de la juris
dicci6n será como se manifieste la actividad judicial. 

" La funci6n del juez, en uno y otro caso, es la de aplicar 
el derecho, no pudiendo crearlo, por no ser su tarea legis-

(9) Carra Francesco. 11Prograrra del CUrso de I:erecho Crinúnal ''. pág.-
349. rtlitorial Lucca B. canovetti. Italia 1881 citado por Col1'.ri -
~chez Gui.llerrro en su libro 11 D:recho H~xicano de Procedi."lÚen-
tos Penales 11

• ~g. 30. Editorial Porrúa. 
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lativa, sino Jurisdiccicmal. El juez no esta instituido -
. ]:•,- ,, 

como tal para;jüzgar.'~l Derecho ni para crearlo1 su misi6n 
es aplicarib' ;,;~fé(l'o) ,·' ;;<> .•. ·. 

' . ' "- ,'. . ' , .. ~ .. \ i " ' . ; -·:: '. ·: ,·_:_.: ·'.':. ·,, ._ 

',':,.·' .:.'···' 

b). - DEL MINISTERIO PUBLICO. 
-·-·-.:;'..:.:· '•«' 

-. ' ·. ·. - ~ \ : ' ' , 

EPOCA PRECOLONIAL. 

Entre el pueblo azteca, el Derecho no era escrito, 
sino consetudinario, el cual se ajustaba al régimen absolu
tista. 

Dice Guillermo S:.inchez Coltn 11 Es inegable que entre -
los aztecas imperaba un sistema de normas para regular el -
orden y sancionar toda conducta h6stil a las costumbres y -
usos sociales 11

• (11) 

Adem:.is el poder del Monarca se delegaba en atribucio-
nes especiales a funcionarios, como el "Cihuacoatl ", y el 
11 Tlatoani 11

• El Cihuacoatl, era el que recaudaba los tr.:!:_ 
butos, precedía el Tribunal de apelaci6n y era responsable
del orden social y militar. El Tlatoani, representaba a -
la Divinidad, gozaba del poder para disponer a su arbitrio

de la vida humana. 

" Otra de sus facultades era la de acusar y perseguir 
a los delincuentes 11

• (12) 

(10) De Pina Rafael. " Diccionario de Derecho "· p:.ig. 253, 5a. F.dici6n 
F.ditorial PorrGa. Méxiro 1976. 

(11) Colin s&lchez Guillenro. 11 Deredio ~"dcano de Procedimientos Pe
nales "· p:.ig. 95. F.ditorial Porrtia. México 1979. 

(12) Col!n S:.inchez Guillemo. " Derecho Mexicano de Procedimientos Pe
nales 11

• p:.ig. 95. F.ditorial Porrúa. M~xico 1979. 
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As! también como el Monarca, el " Cihuacoatl 11 y el -
11 Tlatoani 11 delegaban sus funciones a los Jueces, quienes
investigaban y aplicaban la Ley. 

EPOCA COLONIAL. 

Durante la Epoca Colonial, todav!a es incierto el ant~ 
cedente del Ministerio Público, de acuerdo a lo que nos di
ce Guillermo Colín Sanchez 11 En la persecuci6n del delito -
imperaba una absoluta anarqu!a, autoridades civiles, mili
tares, 'religiosas, invad!an Jurisdicciones, fijaban multas
y privaban de la libertad a las personas, sin más limitaci~ 
nes que su capricho. 

Tal estado de cosas se pretendió remediar a través de 
las Leyes de Indias y de otros ordenamientos Jur!dicos, es
tableciendose la obligaci6n de respetar las normas Jur!di-
cas de las Indias en su Gobierno, polic!a, usos y costumbres 
siempre y cuando no contravineieran el Derecho Hispano. 
La persecusión del delito en esta etapa, no se encomienda a 
una Instituci6n o a funcionarios en particular; el Virrey, 
los Gobernadores, los Capitanes Generales, los Corregidores 
muchas otras Autoridades, tuvieron atribuciones para -
ello 11

• (13) 

Aunque con la aparición del Señor Fiscal en la Epoca -
Colonial se puede considerar el primer antecedente del Mi-
nisterio Público, ya que sus funciones eran las de promover 
la Justicia, perseguir a los delincuentes, era protector de 

los indios, también esta a su cargo el litigio y patrocinio 

(13) OJl!n S~c:hez Guillerrro. 11 I.Erecho l'.exicano de Procedimientos Pe
nales 11

• ¡ág. 96. Editorial Porrful. Mexico 1979. 
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de las causas que afectaban al Fisco; 

En el año de.1527:se forma .lo que .. se.conoci6 como la -
Audiencia, l.a'cual estaba integrada .. P;~ v~;ios Funcionarios 
entre ellos dos Fiscales; uno Ciyil.y otro de carácter cri
minal, era el fiscal el que presentaba y formulaba las de-
mandas ante los Tribunales, así también era el contacto en
tre Tribunales y el Virrey, y asumieron el cad.cter de -
11 Promotores de Justicia 11

, 

EPOCA INDEPENDIENTE. 

Con la Constituci6n de Apatzingán, durante el México -
Independiente el Poder Ejecutivo Federal, nombraría a dos -

' Fiscales; uno en materia Civil y otro en materia Criminal. 
Los cuales durarían en su cargo por un período de cuatro -
años, con esto se consider5 a los Fiscales corno indispensa
bles en la Administraci6n de la Justicia. 

En 1824 el Fiscal pasa a formar parte de la Suprema -
Corte de Justicia con la.promulgaci6n de una nueva Constit:!! 
ci6n la de 1824, la cual en sus Articules 124 y 125, esta-
bleci6 la forma en que .. se integraría la Suprema Corte de -
Justicia, es decir: OnceMinistros, distribuidos en tres -
Salas, un Fiscal propuesto.por la Legislatura de los Esta-
dos. 

Es hasta 1857 en el proyecto de la Constituci6n de ese 
año cuando se hace menci6n del Ministerio PQblico en su 
Artículo·27, el cual disponía 11 A todo procedimiento del or 

den criminal debre preceder querella o acusaci6n de la par
te ofendida o instancia del l4inisterio Ptiblico, que sosten-

. ga los Derechos de la Sociedad. 
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Con el Código de Procedimientos Penales para la Repu-
blica de 1380, el Ministerio Público adquiere fisonom!a y -
los expresa en su Artículo 28, ya que dicho ordenamiento di 
ce: 

11 Ministerio Público es una magistratura instituida P! 
ra pedir y dar auxilio a la pronta adm1nistraci6n de la Ju! 
ticia en nombre de la Sociedad, para 'defender ante los Tri
bunales los intereses de ésta, en los casos y por medios que 
señalen las Leyes ".(14) 

En el año de 1894 se promulg6 el 2o. C6digo de Procedi 
mientes Penales para toda la República con la finalidad de
mejorar y corregir los errores que se apreciaron en la pr§~ 
tica del le~ C6digo fortaleciendo la Instituci6n del Minis
terio Público donde se le reconocía Autonomía e Influencia
en el proceso Penal así pues en su Artículo 2o. señalaba -
que era facutad del Ministerio Público perseguir y acusar -
ante los Tribunales a los responsables de un delito as! mi! 
mo vigilar que la sentencia se ejecut§ra puntualmente, en -
su Artículo Jo. establecía que la violaci6n de los Derechos 
garantizados por la Ley Penal daba lugar a una acción Penal 
y también poder dar una acci6n civil, la primera correspon
día a la solicitud del Ministerio Público y tenía por obje
to el castigo del delincuente así también en su Artículo --
7o. le señalaban las funciones de la Policía Judicial que a 
la letra dice: 

11 La policia Judicial tiene por objeto la invksÚga- -
ci6n de todos los delitos, la reunión de las pruebas 'y des-

(14) C6digo de Procedimientos Penales de 1880. p§g. 14. In¡:!. Corrercio 
de Cublan y Cía. calle Cordcbanes Núm. 8. 
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'cubrimiento de los autores de estos " (15) 

En esta ~poca la funci6n de la Policía Judicial la eje! 
cían los Inspectores de cuarteles, los Jueces Correccionales 
Jueces de los Criminales, Jueces Auxiliares de Campo, coman
dantes o Jefes Superiores de las Fuerzas de Seguridad, Pres! 
dentes Municipales, Jueces de Paz y Jueces Menores, etc. , 

Es el 12 de septiembre de 1903 con la promulgación de -
la Ley Orgánica cuando el Ministerio PQblico logra realmente 
su Unidad con la Ley Orgánica que establece la Procuraduría
General de Justicia y siendo por esta misma Ley que se sepa
ra esta Instituci6n del Poder Judicial para formar parte del 
Poder Ejecutivo Federal. Porfirio D!az, en su informe ren
dido el 24 de noviembre de 1903 dice: 
" Uno de los Principales objetos de esta nueva Ley, es defi
nir el carácter especial que compete a la Institución del M! 
nisterio P(ihlico, proscribiendo que el concepto le ha refut~ 
do siempre como auxiliar en la dministraci6n de la Justicia. 
El Ministerio Público es el Representante de la Sociedad an
te los Tribunales para reclamar el cumplimiento de la Ley y 
el establecimiento del orden para cuando este ha sufrido qu~ 
branto. El medio que ejercita por medio de su oficio, con
siste en la acci6n pública; es por consiguiente una parte y 
no un auxiliar para recoger todas las huellas del delito y -
aún para practicar ante si las diligencias urgentes que 

tienden a fijar la existencia de este y de sus autores ". (16) 

(15) a5digo de Procedimientos Penales 1894. Sría. de Estado y de Desp.
de Justicia e Inst.tucción Pública. Sec. la. 

(16) Rivera Silva Manuel. " Proced.úniento Penal ". ~g. 71. Fditorial -
Porrúa. l~co 1963. 
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Es la Constituci6n de 1917 la que realiza una Reforma -
que propone una innovaci6n que revolucionará completamente ~ 
el sistema de procedimientos que rigió el pais durante mu- -
chos años recogiendo en esta Constitución en su amplitud los 
principios universales conocidos que confirma la naturaleza
del Ministerio Pl1hlico, el Lic. Mateos Escobedo nos dice: 

" Que la conciencia humana aspira asegurar la máxima forma -
pidiendo a la Autoridad Judicial nueva autolimitaci6n del p~ 
der, ex~giendo que el acusado sea distinto del Juez a fín de 
que este conserve su postura de estrecha imparcialidad en un 
proceso de libre controversia y de parte pues siendo el Re--
presentante del Poder Jurisdiccional, Juez y parte 
difícilmente puede pensarse en hacer una Justicia 
ca ". (17) 

a la vez, 
autenti--

La Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito y -
Territorios Federales de 1919, fué elaborada siguiendo las -
ideas contenidas en la Constitución de 1917. 

Es así como encontramos las características del Ministe 
rio Pl1blico, las cuales detallamos en la siguiente forma: 

l.- Constituye un Cuerpo Orgánico. 

La Instituci6n del Ministerio Público constituye una en 
tidad colectiva, carácter que principia a ajustarse en el 

Código de Procedimientos Penales de lBBO y se encuentra señ~ 
lado con presici6n en la Ley Orgánica del Ministerio Público 

de 1903. 

U7l " El Juicio de Allparo en contra de la Indebida Inercia del M.P. " 
lev. Joo. veracruzana No. 3. Jalapa Veracruz. 



- 17 -

2. - Actúa bajo una Dirección. 

. 
A pa.rtÚ de la Ley Org&nica de 1903, el Ministerio P(i--

blico actúa bajo la Direcci6n de un Procurador de Justicia. 

3.- Representa a la Sociedad. 

El Ministerio Público se estima como Representante de -
los intereses sociales y es el encargado de defenderlos ante 
los Tribunales; actúa independientemente de la parte ofendi
da. 

Aunque tiene pluralidaQ de miembros, posee individibil!, 
dad en cuanto que todos ellos emanan üe una parte: la Socie

dad. uno de sus miembros puede substituir en cualquier mo
mento por otro, sin· que tal hecho exija cumplimiento en sus 
formalidades. 

4. - Es parte· de. los Procesos. 

El Ministi:Í:i:'i6 Público a partir de la Ley Org&nica de 
1903, dej6 de ser .un simple au~:iliar de la adrninistraci6n de 
la justicÚpara convertirse en parte. 

5. :.·,Tiene a sus 6rdenes a la Polic!a Judiciai; 

A partir de la Constituci6n de 19l7. 1 el Ministerio Pú-
blico, deja de ser un miembro de la Policía Judicial y, des

de ese momento, es la InstHuci6n a. _cuyas 6rdenes se encuen
tra la propia Policía Judicial. · 
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6.- Tiene el Monopolio de la Acci6n Penal. 

Correspondiendo excl usi vamen te al Ministerio Püblico la 
persecución de los delitos, dicha Institución tiene el -
Monopolio de la acción Penal, caracter!stica que obliga a 
concluir que la intervenci6n del Ministerio Prtblico es impr!:_ 
scindible para la existencia de los procesos. 

7.- Es una Instituci6n Federal. 

Por encontrarse prevista en la Constituci6n de 1917, 
tiene plena vigencia en toda la Repüblica. 

como consecuencia de to~o lo anterior se puede estable
cer: que la actividad investigadora se encuentra dividida.en 
dos períodos a saber: 

l.- El Perfodo en el cual la actividad investi~ad?r.a no 
está exclusivamente en manos del Ministerio. PüblLco, 
concluyendo dicho per!odo en la Cons.t.ituci5n de - -

2.-

''"'· ., ,, 

1917. ·.. ~. ,1H:>. 
El Per!odo gue va desde la c6nsüt~6i6n de 1917, -
hasta nuestros dias, y e~ .~l :~c~~i::.ia\función de la 
Policía Judicial esU etit~ciga'd'a/'·e~'c:Íusivamente al -

',',,'. . .. ·.·:··. 

Ministerio Püblico~ . ' •· ··· 
•i ,','·;.·'· 

,_,,· 

Es as! con el estudio de todo· lo anterior que podernos -
resumir la ·evoluci6n histórica del organ~ investigador del -

Ministerio Püblico en el Distrito Federal, de la siguiente -

manera: 

a) Establecimiento de las demarcaciones de Policía en -
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la Constitué::i6n .. de 1857., 

b) En.1Í:(Constitud6n::,de 1917, .contintian funcionando -
las precipÍt~da~>c1~marca~iÓnes de Polic!a. 

e) En'la Ley Orgánica del Ministerio Pliblico de 1919 -
existen todavía las demarcaciones de Policía, pero con la -
modalidad de que un agente investigador del Ministerio Pú-
blico del Fuero Común, se encuentra adscrito a ellas. 

d) Por acuerdo del 28 de diciembre de 1930, se crea la 
Oficina de Central ccn los Jueces Calificadores y se esta-
blece el Departamento ce Investigaciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito y Territorios Federales. 

e).- DEL DSFE~1SCR. 
EPOCA PRECOLONIAL. 

cerno señalaba Guillermo Col!n Sánchez " El Derecho en
tre los aztecas era un sistema de normas que regulaban el -
orden, sancionaban la conducta h6stil a las costumbres y -

usos sociales. Dentro de este sistema de Derecho donde -
los debates eran orales y no escritos y las partes podían -
hacerse representar por un Defensor en esta ~poca llamados
Patrones (Tepantlatoanil y Representantes (Tlanemiliani) -
con estos antecedentes y las narraciones de Sahagún ". {18) 

Se desprende que pudo haberse desarrollado la profe- -
si6n de Abogado, aunque esto es poco probable. 

(18) J. Rlbles " El Derecho e.e los Aztecas ", Traducido del Alenén por 
carlos Rabalo HemMce::. Ed. de la Rev. Jurídica de la F.sc. Libre 
de Deredlo, Col1pa.'Üa E5.itora Latinoarrericana. pág. 75. ~xico - -
1924. 
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Tambi~n cabe señal~r que durante los procesos crimina

les la defensa est~ limitada dado lá gravedad del caso. 

EPOCA COLONIAL. 

En esta ~poca prevalecen los principios del Derecho E~ 
pañol, corno es lógico al conquistarnos se produce un trans
plante de las Leyes Españolas, que poco a poco desplazan -
las Leyes Aztecas entre las Leyes Españolas que tienen vi--

. gencia en la Nueva España, cabe mencionar las siguientes: 

" Las Siete Partidas 11
, 

11 La Nueva de (1567) 11
, 

11 Nov!sima-
Recopilación de Leyes (1805) ", "El Fuero Real 11

, 
11 Las Or 

denanzas Reales de Castilla " y como Derecho Principal -
" Las Leyes de In di as " • ( 19) 

Con las Leyes de Indias, se siguen los principios de -
las Leyes Aztecas para darles preferencia a éstas en cuanto 
a defensa se refiere posteriormente, con el Fuero Juzgo, en 
la Nueva Recopilación los Jueces premiaban a los maestros
de Derecho y a los abogados del Fuero que se dedicasen en -
parte de su tiempo a la defensa de los pobres, desvalidos. 
Esto dur6 durante la dominación española, aunque no se olvi 
dó la defensa establecida en el Derecho Azteca. 

EPOCA INDEPE~lDIENTE. 

Esta ~poca representa cambios en su principio, en los
que se refiere a la Legislación en materia Penal, por lo --

(19) Macedo s. Miguel. 11 Apuntes para la Historia C!el Derecho Penal -
?-k:!x, 11

• México 1931 c.G. Alba. " Estudio ccr.parado entre el Dere
cho Azteca, el Der. Positivo H~.'<. ~deo 1949. 
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que en un principio siguen prevalecierido las Leyes que rigi~ 

ron durante la época de lacColo~ia,/i~~>b~ales fueron: 

11 La Nov.1'.sima Recopilaciisri.c1e ,i~~: . .i,~y~~}~e.'rndias, Los Autos 
' ·,. < . • : . ~·. . . :. . . ,. ·,. " . . . :,· 

Acordados, Las Ordenanzas de.· Minería, . i.á .Consti tuci6n de - -
Cádiz de 1812, etc. ". (20) 

Por que tratándose de Defensoría esta se s~gui6 aplica~ 
do igual que en el tiempo de la Colonia y es hasta el año de 
11 1821 con la instalación del Primer Congreso Constituyente
cuando surge las primeras Leyes Penales, las del Procesal -
Penal 11

• (21) 

Posteriormente en 1835 aparece en Veracruz el Primer -

Código Penal, " es ciecir apenas catorce años después de pr~ 
mulgada la.Independencia Nacional, todo hace pensar que tal
Código fué el primero en nuestra época independiente, elabo

rado por juristas mexicanos y para México 11
• (22) 

Posteriormente con el Código de 1880, que en su Artícu
lo 165 decía 11 Que los defensores pueden promover sin la ne
cesidad de la presencia de sus ofendidos, las diligencias -
que creyeren convenientes; pero en el ejercicio de su cargo
no contrariaran las instrucciones que de ellos hubiere reci
bido 11

• Estos conceptos son aplicados con la Promulgación
del Código de Procedimientos Penales de 1894, el cual en su
Artículo 112, reza lo siguiente: 

(20) Perea Pallra R. 11 Guía de Derecho Procesal Penal 11
, p~g. 13. ~e

nas Editores. 2a. Edición. Mé.'Ci.co 1975. 

(21) C.elestino Porte Petit. "Evolución legislativa Penal en ~co 11 
.-

p&g. 12. Editorial Jurídica M=.'Ci.cana. México 1965. 

(22) Pérez Pal.r!a Rafaél. 11 Guía de Derecho procesal Penal 11 p&g. 14 - -
Cárdenas Editores. 2a. Edición, ~xico 1975. 
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" Los defensores pueden promover todas las diligencias
º intentar todos los recursos Legales que creyeran convenie~ 
tes, excepto en el caso que de autos conste la voluntad del
procesado de que no se practiquen las primeras o que no se -
intenten las segundas, entendiendo por tal voluntad la inco~ 
forrnidad expresa con las sentencias o autos, contra los que
pudiera intentarse el recurso; asi mismo pueden libremente -
desistirse de las diligencias que hubieran solicitado o de -
los recursos que hayan intentado, excepto en el caso de que
el proc.esado personalmente haya hecho la promoci6n o intent~ 
do el recurso, pues entonces el desistimiento del Defensor -
surtiría efecto " 

De esto se desprende que el Defensor es considerado en
este tiempo por la Ley corno simple mandatario y que su actu~ 
ci6n en la Defensa queda a voluntad del mandante. 

Al promulgarse la Constituci6n de 1917, el Derecho de -
la Defensa alcanza su m~s alto nivel ya que es en esta Cons
tituci6n donde se señalan concretamente sus funciones queda~ 
do especificado claramente lo que es el Derecho de Defensa. 
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CAPITULO II 

EL ORGANO JURISDICCIONAL 

a).- CONCEPTO Y DEFINICION. 

CONCEPTO.- " En el Derecho Procesal, algunos autores
entienden la Jurisdicci6n, como actividad, como facultad y
otros como potestad ". 

En el primer sentido Hugo Rocco manifiesta " La Juri~ 
dicci6n es la actividad constante con que el Estado provee
a· la tutela del Derecho subjetivo, o sea la integraci6n del 
Derecho amenazado o violado " (l) 

Segan Jiménez Asenjo, en relaci6n con la funci6n de -

administrar justicia, la jurisdicci6n es " facultad depcder 
otorgado o delegado por la Ley a los tribunales de Justicia 
para declarar el Derecho objetivo en aquellos casos partic~ 
lares o subjetivos que se requieran. M~s sintética~ -
y expresivamente se le ha definido como la potestad de que
se hallan investidos1 jueces y tribunales para administrar -
justicia, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado "· (i) 

En cuanto al tercer aspecto, Miguel Fenech afirma - -
"La Jurisdicci6n es la potestad soberana· de decidir en un
caso concreto sobre la actuaci6n de una pretensi6n punitiv~ 

(l) Hugo Rocco. "Derecho Procesal Civil". Pág. 27. F.ditorial - -
Porr1la. 1949. 

(2) J:lmnez Asenjo Enrique. " Derecho Procesal Penal ". Prólogo - -
de Leonardo Prieto Castro. P~g. 223., Madrid. F.d. Revista - -
de Derecho Privado. 
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y la de resarcimiento, en su caso, de acuerdo con la expre
si6n genérica y abstracta de las normas jurídicas, y en ca
so afirmativo ejecutar la pena concreta que inflija al con
denado en la sentencia, funci6n que se garantiza mediante -
la reserva de su ejercicio exclusivo a los 6rganos jurisdi~. 
cionales del Estado instituidos con sus garantías de inde -
pendencia e imparcialidad (tribunales penales), y la obser
vaci6n de determinadas normas que regulan la conducta de 
aquellos y los demás sujetos cuyos actos son necesarios y -
convenientes para el cumplimiento de la instrucci6n. (proc~ 

so penal) ", (3) 

Tesis de Florian. Gran parte de los autores sostie-
nen que la Jurisdicci6n es una potestad emanada de la Ley,
por medio de la cual la persona física juez, declara el De
recho sobre una determinada situaci6n jurídica que se le ha 
planteado: y en tal virtud Eugenio Florian resume lo que 
considera el aspecto esencial del problema señalando que la 

Jurisdicci6n comprende tres elementos ". 

1.- La potestad de declarar la aplicaci6n de la ley penal 
en los casos concretos, declaraci6n que tiene lugar median-
te un juicio. Pero si la facultad jurisdiccional se ago-
tase en esta declaraci6n, los fines prácticos del proceso -
dejarían de realizarse; la declaraci6n sería puramente te6-
rica si no tuviese la forma bastante para hacerse efectiva. 
Por esto es necesario el segundo elemento. 

2.- La potestad de imprimir fuerza ejecutiva a la decla
raci6n con que se aplicala Ley penal en el caso concreto. 

3.- La facultad de dictar las disposiciones adecuadas pa
ra la ejecuci6n de la sentencia y en general, para la efec-

(3) Fenech Miguel. " Derecho Procesal Penal ". 2° Fdici6n. Pág. -
153. F.ditorial Labor. Barcelona 1952. 
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tiva aplicación de la Ley penal 11
• (4) 

,, 
Segan Guillermo colín Sánchez, una vez expuesto el --

pensamiento de los autores concluye que la jurisdicción es
un atributo de la soberanía o del poder político del Estado 
que se realiza a través de 6rganos específicamente determi
nados para declarar si en el caso concreto se ha cometido -
o no, un delito, quien es el autor, y en tal caso, aplicar
una pena o una medida de seguridad. 

La Jurisdicción tiene por objeto resolver a través de 
la declaración del Derecho, la pretensión punitiva estatal
señalando los fundamentos jurídicos en que se apoya el 6rg~ 
no jurisdiccional para imponer la sanción en el caso concre 
to, o declarar la absoluci6n. 

Partiendo de este punto de vista, es conveniente agr~ 

gar que tal atributo tiene como Gnica fuente la Ley, puesto 
que para declarar el Derecho ésta necesita existir antes; -
esto es preciso en nuestro medio por establecerlo así la 
Constitución General de la Repablica al señalar en el párr~ 
fo tercero el artículo 14 : 11 En los juicios del orden crf 
minal queda prohibido imponer, por simple analogía y aan 
por mayoría de raz6n pena alguna que no esté decretada por
una ley exactamente aplicable al delito de que se trata 11

,

y en el artículo 21 al señalar 11 La imposición de las pe 
nas es propia y exclusiva de la autoridad judicial 11

• pe
ro corno esto Gltirno no es posible llevarlo a cabo en forma
arbitraria, a su vez el artículo 14 del ordenamiento indi-

(4l Florian Eugenio. 11 Elementos de Derecho Procesal Penal. 11 Tradu -
cido al Español por L. Prieto castro. Págs. 146 y 147 • 
Barcelona Bosch. 1933. 
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ca " Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales, previamente estableci -
dos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del -
procedimiento conforme a las leyes expedidas con anteriori
dad al hecho "; en consecuencia, el contenido de estos man
datos constitucionales serán de necesaria observancia por -
los 6rganos jurisdiccionales para el cumplimiento de sus 
fines esenciales: es decir, la declaraci6n del Derecho, que 
segOn nuestro punto de vista y siguiendo para ello en parte 
la tesis de Florian, s6lo se justifica cuando va acompaña -
da de la fuerza ejecutiva y de las medidas conducentes para 
llevarla a cabo, porque de otra manera, carecería de senti
do y de utilidad. (5) 

Otro concepto es que la jurisdicci6n es un poder del
Estado de aplicar la Ley al otro caso concreto, resolvien -
do un conflicto de intereses de la actividad jurisdicente. 

Alcala Zamora dice tambi~n a este respecto que la - -
Jurisdicci6n " Constituye a la vez una facultad y un deber
( Como consecuencia del monopolio de administrar justicia -
que el propio Estado implanta a su favor ) encaminados a
la resoluci6n de los litigios o conflictos mediante la de -
claraci6n de la ley efectuada por el 6rgano jurisdiccional
como tercero imparcial y eventualmente, al cumplimiento de
las desiciones recaidas ". (6) 

(5) Guillenro Col!n Sá.nchez 11 DEIID'.liO MEXICANO DE PROCEDJMIENTOS PENA
LES " Pc\!gs. 132 y 133 Editorial Porrtia ~ce, 1979. 

(6) Alcala Zarrora 11 D;?recho Procesal Penal 11
• Pág. 192 Edit. Guille::, 

no Kraft. LID!\ Buenos Aires 1949. 
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DEFINICION. La palabra 11 Jurisdicci~n 11 se deriva -
del latín Jus dicere o Jurisditione que significa declarar 
el derecho: " La Jurisdicci6n se puede definir como la act.!_ 
vidad del Estado encaminada a la actuaci6n del derecho pos.!_ 
tivo mediante la aplicaci6n de la norma general al caso con 

creto "· (7) 

Escriche Joaquín, define a esta palabra como " El po
der o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner en -
ejecución la leyes1 especialmente, la potestad de que se 
hayan revestidos los jueces para administrar j_usticia, o 
sea para conocer de los asuntos civiles o criminales o as!
de unos como de otros, decidirlos o sentenciarlos con arre
glo a las Leyes ". (8) 

Prieto Castro define a la jurisdicci6n como " La ac -
tividad del Estado para la realizaci6n del 6rden jurídico -
por medio de la aplicaci6n del Derecho objetivo que se tra
duce en tutela y seguridad de los derechos particulares ".(9) 

Cervantes define a la jurisdicci6n como " La potestad 
p~blica de conocer los asuntos civiles y de los criminales
º de sentenciarlos con arreglo a la Ley "· (10) 

(71_ DE P!NA RAF.r..EL 11 Diccionario de Derecho " Pág. 255, FL!itorial -
PorrCa, Né.'tico, 1976. 

(8) Pallares F.duardo " DICCIONARIO DE DEREX::ID Procr:sAL CIVIL " 
Pág. 442. 1-~'{iCO, 1960. 

(9) l?rieto Clst.ro citado por José Rodríguez del Barco 11 00-IPENDIO -
DE DEREOlO JUDICIAL ". Pág. 1 Madrid 1962. 

(,10) Pallares Eduardo " DICCIONARIO DE DEIIDlD PROCESAL CIVIL ". 
Págs. 442 y 445, ~ico, 1960. 
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De Pina define a la palabra Jurisdicci6n, 11 En su 
sentido pol!tico procesal, significa tanto como ejercicio -
de la funci6n jurisdiccional y que esta es el puente por el 
que pasa de lo abstracto a lo concreto es decir, de la Ley
penal a la aplicaci6n de esta 11

• (11) 

Alberto González Blanco dice que es " El poder que -
la Ley confiere a los 6rganos jurisdiccionales para resolver 
observando las formalidades del procedimiento y de acuerdo
con las normas penales que sean aplicables, los conflictos
que se deriven de la co1:iici6n de los delitos y sean de la
competencia previo requerimiento del 6rgano competente 11 (l~ 

De lo anterior se puede definir a la Jurisdicci6n cono 
la actividad jur!dica del Estado la cual ejerce mediante 6E 
ganes adecuados que son los tribunales de justicia en el sm 
tido amplio. 

La jurisdicci6n penal es la que ejerce los tribunales 
cuando aplica las Leyes penales, o sea la potestad jurídica 
de aplicar y hacer que se cumplan dichas leyes. " En la ju
risdicci6n penal, dice Alfredo Rocco el Estado trata de - -
realizar uno de sus más importantes intereses: el inter~s -
punitivo o represivo, el cual, en cuanto está tutelado fre~ 
te a los particulares con reglas precisas y determinadas- -
constituye un verdadero y singular derecho subjetivo del 
Estado, el de castigar ", pero frente a este derecho se 

(11) DE PINA RAFAEL 11 Conentarios al COdigo de Procedimientos Pena -
les para el Distrito y Territorios Federales Pág. 7, Fi!itorial-
Hera ~ico, 1961. 

(12) González Blanco Albe..vto 11 EL PRXE'.DIM.TINIO PENAL MEXIC'.ANO 11
• 

Pág. 69, F.élic. México, 1975. 
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encuentra el derecho pablico de libertad, de que gozan los
particulares, y que est~ constituido por las garant!as con~ 
titucionales y procesales que la cultura moderna les recon~ 
ce, frente al Estado. Por existir ese derecho pablico a la 
libertad, se ha encomendado a los 6rganos jurisdiccionales
la realización del derecho subjetivo del Estado para casti
gar, lo que da origen a la jurisdicci6n penal, que procura
la satisfacci6n del inter~s punitivo ·del estado aplicando -
al caso concreto la norma penal. " En la jurisdicción civil 
por el contrario, el Estado procura la satisfacci6n no de -
un inter~s palbico como el punitivo, sino de los intereses
privados, siempre que a esta áltima satisfacción se oponga
la incertidumbre o la inobservancia de la norma aplicable -
al caso concreto ". (13) 

b) .- LA FUNCION JURISDICCIONAL. 
En el Distrito Federal, se ejerce. Por 

Il Por los Jueces de Paz del Orden Penal 

IIl Por los Jueces Penales 
III} Por el Jurado Popular 

IVl Por los Presidentes de Debates 
V) l?or el Tribunal Superior de Justicia 

VI} l?or los demás Funcionarios y auxiliares de la --
Administración de Justicia, en los t~rminos est~ 
blecidos por la Ley Orgánica de los Tribunales -
de Justicia. 

Cl.31 Pallares Eduardo. '' Diccionario de Derecho Procesales Civil " 
Pág. 446 1 Editorial Porrt1a Ml!xico, 1960 • 
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En los términos establecidos por la Ley Org4nica de -
los Tribunales de Justicia del Fuero Coman del Distrito,- -
los C6digos de Procedimientos y Leyes Relativas ( Art!culo-
619 del C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito -
Federal, y 2o , 90 y 97 de la Ley Orgánica de los Tribuna -
les de Justicia del Fuero Com~n del Distrito Federal). 

1.os JUECES DE PAZ DEL ORDEN PENAL.- Los jueces de Paz 
del Orden Penal del Distrito Federal, serán designados en -
el n~mero que señale el presupuesto y nombrado por el Tri -
bunal Superior. Sen sus atribuciones las siguientes 

I) Conocer de los procesos del orden penal, segGn -
la competencia fijada por el C6digo de Procedimientos Pena
les para el Distrito Federal. 

II) Practicar a petioi6n del Ministerio PGblioo 1 las 
primeras diligencias con arreglo a las Leyes, en averigua -
ci6n de los delitos que se cometan dentro de su territorio
jurisdiccional y remitirlos a quien corresponda. 

III) Practicar las diligencias que les encomienden 
los jueces de Primera Instancia, que deban verificarse den
tro de su jurisdicci6n territorial ( Articulo 629 del C6di
go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal ) • 

Toreando en consideraci6n la divisi6n del Procedimien
to Penal en ordinario y sumario, estos tribunales conocerán 
en materia penal, Gnicareente en procedimiento sumario, de
los delitos que tengan como sanci6n: aprecibimiento 1 multa 

( independientemente de su monto· l, o prisi6n cuyo máximo -
sea de un año. 
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Tratándose de acumulaci<:Sn, se estará en la pena del -
delito mayor. En estos casos, los jueces de paz serán co~ 
patentes para dictar la sentencia correspondiente, aunque
~sta pueda ser mayor de un año de prisi6n, en virtud de lo 
dispuesto en los art!culos SB , 64 y 65 del C6digo Penal
para el Distrito Federal. 

Debe advertirse que lo anotado.hasta el momento es -
sin perjuicio de los casos de competencia del jurado, señ~ 
lados en la Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos -
Mexicanos. 

Para fijar la competencia, cuando deba tener por - -
base la sanci6n que la ley señale, se atenderá a lo siguiente. 

Il A la sanci6n correspondiente al delito, en caso 
de acumulaci6n. 

II) A la suma de los máximos de las sanciones corp~ 
rales cuando la ley lo disponga que a la correspondiente -
a determinado delito se agregue otra u otras de la misma -
naturaleza. 

IIIl. A la sanci<:Sn corporal, cuando la ley impugna 

variar de distinta naturaleza ( art!culos 10 y 11 del - -
C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal) • 

LOS JUECES PENALES.- Los jueces penales, son desig 
nades por el Pleno de Tribunal Superior de Justicia, mismo 
que tiene facultades para cambiar a los jueces de una misma 
categor!a a otro juzgado. 
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Para un mejor control, en caso.pe existir dos o más -
jueces, estarán numerados progresivamente. 

El desempeño de las funciones de estos jueces, impli
ca que cuenten con el personal necesario : secretarios, 
numerados progresivamente, mecanógrafos o escribientes y 
comisarios. 

Para el desempeño de las labores, los secretarios se
avocan al despacho de las promociones del caso, dando cuen
ta al Juez, para que sobre las mismas recaigan los acuerdos 
respectivos; también, llevan a cabo las notificaciones, el
trárnite y la práctica de las diligencias autorizada's por 
la Ley. 

El Primer Secretario, es el Jefe Inmediato Administra 
tivo del Despacho, dirige las labores interiores de la ofi

cina, atendiendo para ello a las instrucciones del Juez, 
distribuye entre los demás secretarios las consignaciones -
que se hagan al juzgado, y lleva los libros de la oficina. 

Por lo que toca a las consignaciones realizadas por -
el Ministerio Prtblico, éstas se hacen ante el Juez en turno, 
para que sea éste quien lleve a cabo la instrucci6n del pr~ 
ceso correspondiente, hasta sentencia. 

No escapa a nuestra atenci6n que con motivo de la fie 
bre reformista o reformadora que en los rtltimos años se ha
dejado sentir, a manera de remedio eficaz para curar las 
ancestrales llagas de la justicia, las copiosísimas modifi
caciones a nuestra Ley procesal se han llevado a cabo en 
forma tan especialmente r!pida, ligera y descuidada que no-
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solamente han creado contradicciones y dudas de unos preceE 
tos en relaci6n con otros, sino también han destruido la 
primitiva sistemática y jerarquía con que contaba la ley de 
referencia, por eso ya no extraña a nadie que al regular, -
verbigracia, la competencia, se principie por los jueces 
mixtos de paz y los jueces menores mixtos que ya no existen 
en nuestro medio y que posteriormente por exclusi6n, simpl~ 
mente se agregue : " Fuera de la competencia a que se refi~ 
re el párrafo anterior, los jueces penales conocerán tanto
de los procedimientos ordinarios como de los sumarios " 
( Art. to . del C6digo de Procedimientos Penales para el 
Distrito Federal ) • 

DEL JURADO POPULAR.- El Jurado Popular es un cuerpo -
colegiado encargado de resolver por medio de un veredicto,
los procesos que con arreglo a la ley, le someta el Presi -
dente de Debates. 

El Jurado Popular en el Distrito Federal, s6lo conoce 
de los delitos mencionados en el artículo 20 ,, fracci6n VI, 
y en el Gltimo párrafo del III de la Constituci6n General -
de la RepGblica ( Art. 645 • del C6digo de Procedimientos -
Penales para el Distrito Federal ) • 

Se integra con siete individuos, escogidos por sorteo 
de las listas que anualmente formula la Direcci6n General -
de Servicios Cordinados de Prevensi6n y Readaptaci6n Social 
y sus Delegados. Listas que se publicarán el d!a primero -
de noviembre en la Cabecera de cada periodo Judicial; comu
nicando, asimismo, los nombramientos a quienes estén inclu~ 
dos en ellas, y el cuadernillo que contenga los art!culos -
relativos al desempeño de las funciones del Jurado. 
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Es obligatorio para toda·persona desempeñar el cargo
de jurado, siempre y. cuando ret1na los requisitos siguientes: 

I) Ser mayor de .21 años. 
II) Estar en pleno goce de sus derechos civiles; t~ 

ner un modo honesto de vivir y buenos antecedentes de mora

lidad. 
III) Tener una profesi6n, trabajo o industria que le 

proporcione por lo menos un haber o renta diarios equivale~ 
tes al salario mínimo. 

IV) Saber hablar, leer y escribir suficientemente -
la lengua nacional. 

V) Tener, cuando menos, cinco años de residencia 
en el territorio jurisdiccional donde deba desempeñar sus -

funciones. 
VI) No haber sido condenado por delito intencional-

ni político. 
VII) No estar procesado. 
VIII) No ser ciego, sordo ni mudo. 
IX) No ser Ministro de ningdn culto, ni tener ning~ 

na de las incompatibilidades que esta Ley señala. { Art. 10~ 
de la Ley Orgánica de los Tribunales del Fuero Cornt1n para -
el Distrito Federal ) • 

LOS JUECES PRESIDENTES DE DEBATES.- Los jueces Presi
dentes de Debates tienen corno rnisi6n llevar al jurado, den
tro de un mes de la fecha· en que sean firmadas, las causas

que sean de la competencia de aqu~l; y además dirigir los -
debates del Jurado y proponer y dictar los fallos que ce- -
rresponda, con arreglo al veredicto del jurado ( Art. 644 

del C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Fede
ral ) . 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.- El Tribunal Superior

de Justicia del Distrito Federal, está integrado por treinta 
y cuatro Magistrados numerarios y cuatro supernumerarios y

funcionará en pleno o en salas, los treinta y tres primeros 
integran once salas, siete de competencia civil y cuatro de 
competencia penal: actaan en cada una de ellas tres magist~ 
dos: El Presidente del Tribunal, dura en su cargo dos años 
y puede ser reelecto; cada sala elige anualmente de entre -
los magistrados que la componen un Presidente de Sala. 

Las Salas VI, VII, VIII y IX, conocen de las apelaci~ 
nes y denegadas apelaciones interpuestas en contra de las -
resoluciones dictadas por los jueces del orden penal, del -
Distrito Federal, incluyéndose las relativas a incidentes -
civiles, revisi6n de la causa de competencia del jurado po
pular, impedimentos recusaciones y de las autoridades judi
ciales del fuero coman del Distrito Federal en materia penal, 
de los conflitos competenciales que se susciten en materia
penal, entre las autoridades del fuero coman del distrito -
federal, entre ~stas y las de los territorios y entre las -
de ~ste¡ de las contiendas de acumulaci6n que se susciten -
en materia penal, entre las autoridades mencionadas. 

En cuanto a la distribuci6n de los juzgados, es facul 
tad del Tribunal pleno determinar las salas a los que deban 

quedar adscritos, tanto en el Distrito Federal, como en los 
Territoriod Federales (Art. 28 • fracci6n XVIII de la Ley -
Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Coman en -
el Distrito Federal). 

EN EL ORDEN FEDERAL.~ De acuerdo con la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federaci6n la jurisdicci6n seejerce: 
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I) Por la Suprema Corte de Justici.a de la Naci6n. 
II) Por los Tribunales Colegiados de Circuito. 
III) Por los Tribunales Unitarios de Circuito. 
IV) Por los Juzgados de Distrito. 
V) Por el Jurado Popular Federal. 
VI) Por los Tribunales de los Estados, del Distrito-

y los Territorios Feder~les, en los casos previstos por el
Art!culo 107°. fracci6n XII de la Constituci6n Pol!tica 
de los Estado Unidos Mexicanos, y en los demás en que, por
disposici6n de la Ley, deban actuar en auxilio de la Justi
cia Federal ( Art. 1°). 

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION,- Está 
integrada por veintidn Ministros numerarios y cinco supern~ 
merarios; funciona en pleno o en salas. 

Son cuatro Salas de cinco Ministerios cada una, de 
tal manera que en el orden penal, la Primera Sala conocerá 

I.- Del recurso de revisi6n en amparo, contra senten
cias pronunciadas en las audiencias constitucionales por los 
Jueces de Distrito. 

a}. cuando se impugne una Ley cuya constitucionalidad 
o incostitucionalidad haya sido definida por la jurisprude~ 
cia del Pleno de la Supre~a Corte, de acuerdo con lo preve
nido en el inciso a). de la fracci6n I del art. 84 de la 
Ley Reglamentaria de los art!culos 104 y 107 de la Consti 
tuci6n conforme al turno a que se refiere la fracci6n IV bi~ 

inciso a), del art!culo 11 de esta Ley. 

b) Cuando se reclamen del Presidente de la RepQbli
ca, por estimarlos inconstitucionales, reglamentos federales 
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en materia penal expedidos de acuerdo con el artículo 89, -
fracci6n I, de la Constituci6n así como de aquellas en que
se reclame un acuerdo de extradicci6n dictado por el Poder
Ejecutivo a petici6n de un Gobierno Extranjero. 

c) cuando se reclame, en materia penal, solamente la 
violaci6n del artículo 22 , Constitucional. 

II Del recurso de revisi6n contra sentencias que ªfll;!I 

ro directo en materia penal pronuncien los Tribunales Cole
giados de Circuito, cuando establezcan la interpretaci6n 
directa de un precepto de la Constituci6n, siempre que no -
se funden en la jurisprudencia sustentada por la Suprema 
Corte de Justicia. 

III De los juicios de amparo de ünica instancia, en -
materia penal, contra sentencias definitivas por violaciones 
cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento,
cuando se trate; 

a) De sentencias dictadas por Autoridades Judiciales 
del orden coman, cuando en dicha sentencia se comprenda la 
pena de muerte o sanci6n privativa de la libertad que exce
da del t~rmino que para el otorgamiento de la libertad cau
ciona! señala la fracci6n I del artículo 20 , Constitucio
nal y aunque dicha pena no se- impuesta al quejoso sino a -
otro sentenciado en el mismo proceso. 

b) De sentencias dictadas por Tribunales Federales -
o Militares, cualesquiera que sean las penas impuestas. 

c) De sentencias dictadas en incidentes de repara 
cion del daño exigible a personas distintas de los inculpa-
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dos, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los 
mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los pro
cesos respectivos, o por los tribunales diversos en los ju~ 
cios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en 
la comisi6n del delito de que se trate, si se satisfacen 
las condiciones previstas de los incisos anteriores. 

IV Del recurso de queja interpuesto en los casos a
gue se refiere las fracciones V, VIII y IX del artículo -
95°, de la Ley de Amparo, siempre que a la sala le haya 
correspondido el conocimiento, directamente o en revisión -
del amparo en que la queja se haga valer, en términos del -
artículo 99 , párrafo segundo de la misma Ley. 

V Del recurso de reclamaci6n contra los acuerdos -
de trámites dictados por el Presidente de la sala, en los -
asuntos de la competencia de ésta. 

VI De las controversias que se suciten en materia -
penal entre los tribunales federales y locales o entre cua7 

lesquiera de éstos y los militares; entre los Tribunales 
de la Federación y la de las entidades federativas y entre
los tribunales de dos o más entidades federativas. 

' VII De las controversias que se susciten en asuntos-
de orden penal, entre los Tribunales de Circuito, o entre -
juzgados de Distrito pertenecientes a distintos Circuitos. 

VIII De las competencias que se susciten entre Tribu
nales Colegiados de Circuitos en amparo del orden penal¡ 

entre jueces de Distrito que no sean de la jurisdicción de
un mismo Tribunal Colegiado de Circuito¡ entre un Juez de -
Distrito y un Tribunal Superior, o entre dos Tribunales - -
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superiores, en los juicios de amparo a que se refiere el 
Artículo 41 , Fracciones III y IV • 

IX De los impedimentos y excusas de los magistrados 
de los Tribunales Colegiados de Circuito, en juicios de a~ 
ro en materia penal. 

X De las excusas, impedimentos y recusaciones de -
los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito, 
en asuntos del orden penal. 

XI Del indulto necesario, en los casos de delitos -
federales. 

XII De las controversias cuya resoluci6n encomienda
la Suprema Corte de Justicia la Ley Reglamentaria del artí
culo 119°, Constitucional, 

XIII De las denuncias de contradicci6n entre tesis qm 

en amparos en materia penal sustenten dos o más Tribunales 
Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere -
el art!culo 195°, en relaci6n con 195 , bis. de la Ley de -
Amparo. 

XIV De los demás asuntos que la Ley le encarguue 
expresamente ( art. 24 , de la Ley Orgánica del Poder Ju -
dicial de la Federaci6n ) • 

LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIR9UITO,- Se componen -
de un Magistrado, del namero de Secretarios, Actuarios y 

Empleados que determinen el presupuesto y conocerán. 
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I) De la ,tramitaci6n y fallo de apelaci6n, cuando -
proceda ·este,. recurso, de los asuntos sujetos a primera ins

tancia a los.Juzgados de Distrito. 

II)·' oe·l recurso de denegada apelaci6n. 

III) De la calificaci6n de los impedimentos, excusas 
y r·ecusaciones de los jueces de Distrito, excepto en los -
juicios de amparo. 

IV) De las controversias que se susciten entre los -
jueces de Distrito sujetos a su jurisdicci6n, excepto en los 
juicios de amparo ( art. 36 , de la Ley Orgánica del Poder
Juducial de la Federaci6n l . 

LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.- Están inte 
grados por tres Magistrados y conocen: 

I) De los juicios de amparo directo contra senten-
cias definiti~as o de laudos, por violaciones cometidas en
ellas durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: 

a) En materia penal, de sentencias dictadas por 
autoridades judiciales del orden coman en los casos no pre
vistos en la fracci6n III inciso a) del artículo 24 , de -
esta Ley; o de sentencias dictadas de los inculpados, o en
los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos 
tribunales que conozcan o que hayan conocido de los procesa:; 
respectivo, o por tribunales diversos, en los juicios de res_ 
ponsabilidad civil, cuando la acci6n se funde en la comisi&l 

del delito que se trate, si se satisfacen las condiciones -

señaladas en la primera parte de este inciso, 
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II) De los recursos que procedan contra los .autos • 
y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito Supe -
rior de Tribunal responsable en los casos de las fracciones 
I, II y III, del art!culo 83 , de la Ley de Amparo. 

III) De los recursos que procedan contra sentencia -
pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces
de Distrito o por el Superior del Tribunal responsable, en
los siguientes tárminos. 

a) En los casos previstos por la fracci6n II del -
art!culo 85 , de la Ley de Amparo, con las limitaciones que 
la misma establece. 

b) En los casos a que se refiere la fracci6n III -
del propio art!culo 85 , de la Ley de Amparo. 

IV) Del recurso que queja en los casos de las frac
ciones V y VIII y IX, del art!culo 95 , en relaci6n con el 
99 , de la Ley de Amparo. 

V) De las competencias que se susciten entre los -
Jueces de Distrito de su Jurisdicci6n en los juicios de 

amparo • 

VI) De los impedimentos y excusas de los jueces de 
Distrtito de su jurisdicción en juicios de amparo. 

VII) De los recursos de reclamación previstos en el 
articulo 9 , bis, de esta Ley. 

VIII) De los dem!s asuntos que la Ley les encomiende 
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expresamente ( art. 7 , bis de la Ley Orgánica del Poder Ju 
dicial de la Federaci6n ) . 

En cuanto a los Tribunales Colegiados, la realidad -
acusa entre otras deficiencias de los mismos que: aumenta -
el papeleo al disgregar por ejemplo el amparo por violacio
nes al procedimiento, para luego ir a la Corte a ventilar -
el fondo, y a la vez acaba con la jurisprudencia sobre cues 
tienes sometidas a muchos juzgados con criterios diferentes: 
o bien obliga a formas impropias para unificar ( extemporá
neamente ) esos criterios, imponiendo a los jueces una mane 
ra de pensar que no es la suya. 

LOS JUECES DE DISTRITO.- Los Juzgados de Distrito en
el Distrito Federal son diez, cuatro en materia penal, cua
tro en materia administrativa y dos en materia civil1 en 

los Estados como en los Distritos Judiciales señalados per
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federaci6n habrá -
por lo menos, un Juzgado de Distrito. 

Los Jueces de Distrito en el Distrito Federal, en ma
teria penal, conocen de los delitos del orden federal. -
" De los Procedimientos de extradici6n salvo lo que se dis
ponga en los tratados internacionales " 

De los juicios de maparo que se promuevan contra las
resoluciones judiciales del orden penal, salvo que se trate 
de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impu
estos fuera de procedimiento penal y contra los actos que -
importen peligro de privaci6n de la vida, deportaci6n, des
tierro alguno de los prohibidos por el art!culo 22 , de la 
Constituci6n Federal; Cuando se trate de la violaci6n de 
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los art!culos 16 , en materia penal, 19 y 20, fracciones I , 
VIII y X y parrafos primero y segundo de la misma Constitu
ci6n, el juicio de garantías podrá promoverse ante el juez
de Distrito respectivo o ante el superior del tribunal a 
quien se impute la violaci6n reclamada¡ De los juicios de -
amparo que se promuevan conforme al artículo 107 , fraccion 
VII de la Constituci6n Federal, en los casos que sea proce
dente contra resoluciones dictadas en los incidentes de re
paraci6n del daño exigible a personas distintas de los in -
culpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos 
tribunales que conozcan o hayan conocido los procesos res -
pectivos, o por tribunales diversos en los juicios de res -
ponsabilidad civil, cuando la 1cci6n se funde en la comi 
si6n de un delito " ( art. 41 , de la Ley Orgánica del Po -
der Judicial de la Federaci6n ). 

EL JURADO POPULAR.- El Jurado Popular en el orden 
federal, se formará de siete individuos, designados por so~ 
teo de acuerdo con las listas formuladas cada dos años por
el Jefe del Departamento del Distrito Federal, los Goberna
dores de los Territorios Federales y los Presidentes Muni -
cipales en los Estados ( arts. 53 y 57 , de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federaci6n ); y conocerá de los 
delitos cometidos por medio de la prensa, contra el orden -
pablico o la seguridad exterior o interior de la nación de
las responsabilidades por delitos o faltas oficiales de los 
funcionarios o empleados de la Federaci6n, conforme el art. 
111 , de la Constituci6n (art. 62 de la Ley Orgánica del 
Poeder Judicial de la Federaci6n ). 
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c) EN EL FUERO DE GUERRA.- En el fuero de guerre -

rra la jurisdicción se ejerce: 

I) Por el Supremo Tribunal Militar. 

II) Por los consejos de Guerra extraordinarios. 

III) Por los consejos de Guerra ordinarios. 

IV) Por los jueces Art. lo. del Código Mexicano 

de Justicia Militar ) • 

El Supremo Tribunal Militar está integrado por un Pr~ 
sidente General de Brigada Militar de Guerra y Cuatro Magi~ 

trados, Generales de Brigada Militar de Guerra y Cuatro 
Magistrados, Generales de Brigada de Servicio o Auxiliares; 
funciona en pleno y basta la presencia de tres Magistrados 

para que pueda constituirse. 

Los Consejos de Guerra ordinarios están integrados 

por un Presidente y cuatro vocales, siendo el primero de 

ellos Generales, y los segundos, de este mismo grado o de -

Coronel. 

En la Capital de la Repfiblica habra dos consejos de -
guerra, y en cada plaza en donde existan juzgados militares 

permanentes, existirá uno, el cual funcionará por semestres. 

El Consejo de Guerra extraordinario se integra con 

cinco Militares que deben ser oficiales y de categor!a igual 

o superior a las del acusado, y para su integraci6n se tom~ 
rán en cuenta de listas que para ese efecto se formulen, y
en las que constarán los nombres de los militares de guerra· 
de la graduaci6n correspondiente que est~n bajo el mando y
la disponibilidad para ese servicio, sorteando de esa misma 



- 45 -

lista a los cinco miembros mencionados. (. arts •. 16 · 1 17 , 18 , 
19', 20 ', 21", 22", 23 ·, del C6dig6 MexiCano. de Justicia 
Militar ) • 

Los jueces son designados por la Secretar!a de la De
fensa Nacional, pero deben otorgar la protesta correspondi~ 
te ante el Tribunal Superior de Justicia. Cada juzgado, se 
compondrán de un juez, General Brigadier en servicio, o 
auxiliar, un secretario, Teniente Coronel de servicio o 
auxiliar, un oficial mayor y los subalternos que sean nece
sarios. 

Para el despacho de los asuntos, el C6digo Mexicano -
de Justicia Militar establece que habrá el namero de jueces 
que sean necesarios para el servicio de justicia, con la 
jurisdicci6n que determine la Secretaria de la Defensa Na -
cional ( arts. 24 ', 25 ', 26 ', 27 ', 28 ', 29 ·, y 30 ) . 

Como auxiliares de la justicia militar de los jueces 
penales del orden coman, cuando se resida el juez militar -
en un lugar determinado, practicarán las diligencias que 
por tal motivo se les encomiende y todas aquellas que - - -

" Fueren necesarias para evitar que un presunto delincuente 
se sustraiga a la acci6n de la justicia o se pierdan las hlE 
llas del delito, y aquellas que sean indispensables para 
fijar, constitucionalmente, la situaci6n jur!dica del incul 
pado; teniendo facultad para resolver la libertad bajo cau
cci6n " (.art. 31' ) • · 

D) EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. ~ La Jurisdicci6n -
coman en las entidades federativas está a cargo del Tribu -
nal Superior de Justicia del Estado y de los Jueces Mixtos 
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o Unitarios de Primera Instancia, de los Jueces de Paz, - -
menores o Conciliadores, y de los Tribunales para menores. 

El Tribunal Superior de Justicia. generalmente está 
integrado por un Presidente que no forma Sala, y dos o tres 
Salas, con tres Magistrados cada una, destinándose una para 
lo penal y las restantes para lo civil. 

En cada Distrito hay un Juez de Primera Instancia, -
que como se indicó en las l!neas anteriores puede ser mixto, 
o anicamente 'actuar en materia penal, y su jurisdicci6n
comprende la circunscripción territorial del Distrito pol!

tico de que se trate. 

Para aquellos delitos cuya pena es alternativa o m!ni 
roa, son competencia los Jueces Menores y de Paz, o los Jue
ces Conciliadores de la cabecera distrital. 

Cl. SU RESPONSABILIDAD. 

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, -
los jueces del orden coman del Distrito Federal y todos los 
miembros de la judicatura del mismo ramo, son responsables
de las faltas oficiales que cometan en el ejercicio de sus~ 
cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que deter
minen la presente ley, la Ley de Responsabilidades de los -

Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito
Federal y de los Altos Funcionarios de los Estados y demás
leyes aplicables. 
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Siempre que se presente una denuncia o queja en con -

tra de algfin funcionario o empleado de la administraci6n de 
justicia, el funcionario o encargado de la declaraci6n de -
culpabilidad e imposici6n de la pena, o la presidencia del
Tribunal en el caso de lo que fuera el Pleno, formará inme
diatamente el expediente respectivo con expresi6n del día y 

hora en que se reciba la queja, a efecto de que concluya- -
inexcusablemente por sentencia dentro de un término norrayor 
de treinta d!as. 

Las quejas por las que se denuncie la comisi6n de fa~ 
tas oficiales en contra de los actuarios, secretarios, jue
ces o magistrados del fuero coman deberán constar por eser~ 
tos para su debida tramitaci6n, las cuales en todo caso d~ 

berán estar autorizadas con la firma del denunciante con- -
expresi6n de su domicilio. 

Tienen acci6n para denunciar la comisi6n de faltas de 
los funcionarios y empleados judiciales. 

I Las partes en el juicio en que se cometieren. 

II Las personas o corporaciones a quienes se les 
haya desconocido esa calidad en los casos de la fracci6n 
V del artículo 288 , de esta Ley. 

III Los abogados patronos de los litigantes en los -
casos de responsabilidad provenientes de hecho u omisiones
cometidas en el juicio que patrocinan, siempre y cuando - -
tengan T!tulo legalmente expedido y registrado en la Direc
cción de profecionales. 
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IV El Ministerio Pt1blicoen los n~gocios en que in
tervenga. 

V Los júeces de lo familiar en los negocios de su-
competencia o en aquellos relacionados directamente con los 
mismos o que afecten los intereses de los incapaces 

VI Las asociaciones de abogados registradas previa
mente en el Tribunal Superior de Justicia. 

En el caso de la fracci6n VI del Artículo anterior -
las asociaciones de abogados debidamente autorizadas debe 
rán ejercer sus acciones por medio del 6rgano que prescri -
ban sus estatutos o que acuerde la Asamblea general para el 
ejercicio de todas las acciones de ésta clase, pero nunca -
para casos especiales. 

Para el ejecto de la misma fracci6n VI del Artículo -
280°, quedan autorizadas las asociaciones de abogados cons
tituidos o que se constituyan en el Distrito Federal para -
obtener su registro en la Presidencia y el Tribunal Superior 
de Justicia, 

La creaci6n y funcionamiento del 6rgano capacitado -
para el ejercicio de éstas acciones quedarán sujetos a las
siguientes reglas. 

I El Nombramiento deberá ser hecho en la asamblea-
genera l de asociados por mayoría de votos y siempre que - -

haya una asistencia de la mitad de componentes. 

II La comisi6n u 6rgano deberá estar compuesta por
un namero no menor de tres asociados. 
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III La comi.si6n respectiva darli en su cargo un año -
natural por lo menos o lo que falte para cumplirlo. en el 
caso de que éste se trate de la primera designaci6n. 

IV Las asociaciones de abogados deberán hacer el.-
nombramiento durante el Qltimo mes del año anterior al eje~ 
cicio de la comisi6n, de suerte que comuniquen al tribunal
superior su nombramiento durante los· primeros quince d.!as •· 
del mes de enero. 

V La conisi6n podrá ejercitar sus acciones siempre 
que sometido al caso a la consideraci6n de la asamblea gen~ 
ral de socios, en la que esten presentes la mitad más uno -
por lo menos de la totalidad de sus miembros, se acuerde: -
también por mayorta que debe procederse. 

VI El acuerdo en las condiciones ha que se refiere 
el plirrafo anterior deberá constar en un acta especial que 
al efecto se levante, precisamente firmada por todos los -
socios que hubiesen estado presentes en la asamblea: docu
mento original que, ineludiblemente, deberá servir de base 
a la acusaci6n y acompañarse, en consecuencia, al escrito 
de denuncia. 

VII: Autorizada la comisi6n en los términos de los -
párrafos anteriores nombrará de entre sus miembros un re -
presentante coman, quien se encargará de todas las gestio
nes pertinentesante quien corresponda. 

El hecho de que un funcionario o empleado de la admi 
nistraci6n de justicia coman cometa cinco faltas oficiales 

en el desempeño de un mismo cargo, ameritará su inmediata-
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suspensi6n, que deberá dictarse por su superior y visarse
por el tribunal pleno, por un término no menor de dos me -
ses ni mayor de cinco, segün el caso y siempre sin prejui
cio de la pena que le corresponda por la ültima falta co -
metida. 

Si el funcionario que deberá resolver sobre una que
ja no lo hiciere dentro del plazo a que se refiere el art. 
278 , será multado con el importe de un día de haber pre -
cisa~ente por el funcionario encargado de la irnposici6n de 
las penas, por faltas oficiales del responsable; si el tr! 
bunal pleno lo fuere se impondrá a los componentes del mi~ 
mo una multa de medio d!a de sueldo, hayan concurrido o no 
al pleno respectivo. 

La declaraci6n de responsabilidad por faltas oficia
les deberá ser publicada en estracto en el boletín judicial 
o en un peri6dico de circulación del Distrtito Federal, 
segan lo disponga quien hiciere aquella. La priemra de 
esas publicaciones será gratuita por lo que hace el bole -
t!n judicial, y la segunda, a costa del quejoso; a quien -
si no cumpliere, se podra imponer la multa como medio de -
apremio por el mismo funcionario que resuelva en los térm~ 
nos que se prescriben para dicho medio en el C6digo de - -
Procedimientos civiles. 

La declaraci6n de responsabilidad por faltas oficia
les producir! el efecto de inhibir al funcionario de que -
se trata en el conocimiento del negocio en el que se hubie 
re cometido. 

Son faltas oficiales de los jueces: no dictar, sin -
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causa justificada, dentro del término señalado 'por,. la Ley -
los acuerdos que precedan a los escritos y promociones de -
las partes. 

No dar al secretario los puntos resolutivos, ni dictar -
sin causa justificada, dentro del término señalado por la -
ley, los acuerdos que procedan a los escritos y promociones 
de las partes. 

No dar al secretario los puntos resolutivos, ni dictar
sin falta justificada, dentro del término que señale la ley 
las sentencias interlocutorias o definitivas de los nego- -
cios de su conocimiento. 

No concluir, sin causa justificada, dentro del térmi
no de la ley, la instrucci6n de los procesos de su conoci -
miento. 

Dictar resoluciones o trámites notoriamente innecesa
rios, que s6lo tienden a dilatar el procedimiento. 

Admitir demandas o promociones de la parte de quien -
acredite su personalidad, conforme a la ley, o deshechar 
por esa deficiencia, unas y otras, de quienes la hubieren -
acreditado suficientemente. 

Admitir finanzas o contrafinanzas en los casos que 
prescriben las leyes de personas que no acrediten suficien
temente su solvencia y libertad de grávamenes de los bienés 
que sirvan para ello. 

Actuar en los negocios en que se estuvieren impedidos 
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por las causas.prevista~ en las fracciones III, IV, VI, X -
XI, XII y XIII dei a'rt!culo.170 d~.i:,c6digo de Procedi 

'' : ... ···,. ·'· 

mientes Civiles. 
,-'.•.,'··.· 

. <' :'; i:,~·.( ''.": 

Hace declaraci6n de rebeld!a én:;~~ij uicio de algunas 
de las partes, sin que las modificaciones o situaciones an
teriores hallan sido hechas en forma legal o antes del tér
mino prevenido por la ley. 

No recibir las pruebas ofrecidas po:c: los litigantes -
cuando reunan todos sus requicitos del art!culo 285 , del -
C6digo de Procedimientos Civiles. 

Hacer uso, en perjuicio de .las partes, de los medios 
de apremio sin causa justificada; 

No presidir las audien,cias de· recepci6n de pruebas, -
y las juntas y demo!ls diligencias. pará .. las que la ley deter-
mine su intervenci6n. 

•. ,¡, .•• ··: ·,,··,, 

Señalar, para la celE:lhraci6n de las vistas o audien -
cias, un dl'.a lejano ~uando ~e puedan designar otros mo!ls - -
pr6.ximos. 

Decretar un embargo o arnpliaci6n de él, sin que se -
reGnan los requisitos de la ley, o negarle la reducci6n o -
levantamiento del mismo cuando se compruebe en autos, de- -
manera fehaciente, que procede una u otra. 

No concurrir sin causa justificada, al desempeño de -
sus labores oficiales, durante todas las horas reglamentcrias 
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Alterar el orden de las listas al hacer el nombramie~ 
to de auxiliares de la administraci6n de justicia,. y dedi -
car a los funcionarios y empleados de su dependencia al - -
desempeño de labores extrañas a las funciones oficiales, 
las que deberán estar demarcadas con toda precisi6n en el -
reglamento de ~sta ley. 

Se consideran como faltas oficiales de los presiden -
tes de las salas, semaneros y magistrados componentes de 
aquellas, en sus respectivos casos las que tienen ese cará~ 
ter conforme a las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, XII, XIV, XV, XVI, del art1culo anterior y ademas, los
siguientes. 

a) Faltar a las secciones del pleno sin causa justi -
ficada. 

b) Desintegrar sin motivo justificado en los plenos, 
vistas o audiencias una vez comenzadas. 

c) Intervenir en el nombramiento del personal de los 
juzgados o hacer presión ante los jueces para que ese naror2 
miento ~ecaiga en forma determinada. 

Si la falta se cometiere por alguna sala tribunal, 
por no dictar resoluciones dentro del término legal, s6lo -

será responsable el magistrado ponente cuando no presentare 
oportunamente el folleto respectivo a la consideración de -
los demás magistrados, y ~stos últimos serán responsables -
si hubiendose presentado la ponencia correspondiente, no 
concurriere a la discusiOn del negocio o no lo votan dentro 
del mismo plazo legal. 
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Son faltas oficiales de los secretarios del ramo peral. 

I No'dar cuenta~ dentro deT'término de la ley, con 
los oficios { d~c\Ullentos o.fi~iáies d:Í.ri~ido~ ai juzgado y -

con los escritos:'y promociones .de· 1ai p'artes. 

II No asentar en asuntos dentro del término las - -
certificaciones que procedan de oficio o por mandato judi -
cial. 

III No diligenciar dentro de las 24 horas siguientes 
a aquellas en la que surtan efectos, las resoluciones ofi -
ciales, a menos que existan causas justificadas. 

IV No dar cuenta, al juez o al presidente de la - -
sala de las faltas u omisiones que personalmente hubieren -
notado en los empleados subalternos de la oficina, o que se 
les denuncien por el p~blico verbalmente o por escrito. 

V No engrosar, dentro de ocho d!as siguientes a la 
desici6n del negocio; la sentencia que corresponda, en los
casos qua fuere su obligaci6n hacerlo, 

VI Ya señaladas en las fracciones VII, XIV, XVI del 
art!culo 288 • 

Son faltas oficiales de los secretarios de acuerdos -
del ramo¡ clasificadas en el art!culo anterior y adern4s, 
las siguientes. 

I No entregar a los secretarios actuarios los exp~ 
dientes de notif icaciOn personal o pendientes de diliqen:ia-
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cuando deban. hacerse fuera del juzgado. 

II No hacer a las partes las notif.:i.cacibne~;pereio -
nales que procedan cuando concurran al ju~gad.o ~) tfibunal.,
dentro del t~rmino de la ley. 

III No mostrar a las partes, sin causa justificada -
cuando lo soliciten los expedientes, 

IV No mostrar a las partes inmediatamente que lo 
soliciten, los negocios que se hayan publicado en el bole -
t!n del d:l'.a. 

V No remitir al archivo al terminar el año, los 
expedientes cuya remisi6n sea forzosa o más a la ley. 

Son faltas oficiales de los secretarios actuarios •. 

I No hacer, con la debida oportunidad y sin causa 
justificada, las notificaciones personales, ni llevar a 
cabo las diligencias de sus atribuciones, cuando deban - -
efectuarse fuera del juzgado o tribunal. 

II Retardar indebidamente o maliciosamente las - -
notifi.caciones emplazamientos, embargos o diligencias de -
cualquier clase que le fuesen encomendados. 

III Dar preferencia a algunos o algun de los liti -
gantes y con perjuicio de otros, por cualquier causa que -

sea, en las diligencias de sus asuntos en general y espe -

cialmente para llevar a cabo las que se determinan an la· -
fracci6n que antecede. 
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Hacer notificaciones, citaciones o emplazamientos a -
las partes, por c~dula o instructivo, fuera del lugar desi~ 
nado en autos, sin cerciorarse, cuando proceda, de que el -
interesado tiene su domicilio en donde se lleva a cabo la -
diligencia 

Practicar embargos, aseguramientos o retenci6n de bie 
nea o lanzaminetos, de persona o corporaci6n que no sea la
designada en el auto respectivo, o cuando en el momento de
la diligencia o antes de retirarse el personal del juzgado
se le demuestre que esos bienes son ajenos, para comprobar
lo cual, en todo caso, deberá agregar a los autos la docu -
mentaci6n que se les presente a efecto de dar cuenta a quien 
hubiere ordenado la diligencia. 

Son faltas oficiales de los empleados de los juzgados 
y del Tribunal Superior de Justicia y Salas que lo catp:)nen. 

I No concurrir a las horas reglamentarias al desern¡;:e 
ño de sus labores. 

II No atender oportunamente y con la debida correc
cci6n a los litigantes y al pQblico en general. 

III No mostrar a las partes, inmediatamente que lo -
soliciten los negocios, los negocios que se hayan publicado 
en el bolet!n del d!a. 

IV No despachar oportunamente, los oficios o llevar 
a cabo las diligencias que se les encomienden 

V No remitir al archivo, al t6rminar el año, los -
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expedientes cuya rernisi6n sea forzosa, conforme a la ley 

Las faltas oficiales en que incurran los funcionarios 
judiciales previstas en los artículos 288 , fracciones I, -
III, IV, XII, XIV, y XVI, 289 , incisos a) y b) 1 291 , - -

fracciones I, II, IV, y V, 292 , fracciones I, II, III, IV, 
y V, serán castigadas por primera vez con apercibimiento -
de hecho por escrito por el funcionario encargado de aplicar 
la pena; y por la segunda y siguientes, con multa de un d!a 
de sueldo, debi~ndose tomar nota en el expediente del fun -
cionario de que se trate. 

Las faltas oficiales en que incurran los mismos fun -
cionarios, previstas en los artículos 288 , fracciones III, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XV,; 289 , inci
so c) 291 , fracciones II, y 293 , fracciones II, III, IV, 

y V, serán castigadas por la primera vez, con tres dias de 
sueldo, y la segunda y siguientes, con suspensi6n de cinco 
a 'treinta dias sin goce de sueldo. 

Las faltas en que incurran los pasantes y meritorios
serán corregidas por los jefes de las oficinas en las que -
presten sus servicios, tomándose nota de ellas en los a.~pe

dientes que al efecto se abran, a fin de que cuando las 
faltas lleguen a cinco, los culpables pierdan el derecho -
de seguir asistiendo a las oficinas, sin perjuicios que 
sean consignados al Ministerio Pablico, cuando cometieren
algOn delito. 

Todas las disposiciones contenidas en este capítulo -
serán aplicables, sin perjuicio de lo que previene la Ley -
de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la-
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Federación del Distrito Federal y de los altos funcionarios 

de los Estados. 

Los magistrados y jueces deberán concurrir a sus ofi
cinas todos los días hábiles y durante todas las horas de -
su despacho. 

El incumplimiento de esta disposici6n es motivo de 
responsabilidad, la que exigirá en los términos que previe
ne el artículo 302, del capítulo III, relativo a responsa -
bilidades oficiales. 

Los demás funcionarios y empleados deberán concurrir
media hora antes de las señaladas para los jueces, a efecto 
de preparar el trabajo respectivo a excepci6n de los secre
tarios, actuarios que s6lo deberán concurrir el tiempo que
señala el artículo 67, de esta Ley. 

La mala conducta de los funcionarios a que se refire
el artículo tercero de esta Ley será causa suficiente para
proceder a su remoci6n, en los t~rminos del artículo 111, -
de la Constituci6n General de la RepGblica. 

Tarr.bi~n se castigarán con faltas leves o graves en el 
caso a juicio del funcionario encargado de imponer la pena
en los t~rminos que prescriben los art!culo 295, y 296, de
esta Ley, las infracciones u omisiones en que incurrán los
funcionarios y empleados de la administraci6n de justicia,

con relaci6n a los deberes que les imponen las disposiciones 
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de esta ley y las demás sustantivas 'y adjetivas del Distri-
.1.t. ,'. j ' 

to Federal y los reglamentos respectivos. · (14) .. 

d) SU ACTUACION EN LA PRACTICA. 

Cuando se habla del Organo Jurisdiccional y lo vemos
actuar en los Tribunales inmediatamente pensamos cual será
la funci6n de ésta personalidad y el Procedimiento Penal- -
nos contesto diciendo. 

La verdadera funci6n del Organo Jurisdiccional en la
práctica es la de encontrar la verdad histórica de los he -
ches siendo ~sto fundamental ya que el camino que tiene que 
seguir el Juez a lo largo de Procedimiento es dificil y co
mo lo señala Carmeluti en su tratado de Cuestiones sobre el 
Procedimiento Penal el Juez es hombre por naturaleza cosa -
que es cierta y de mucha importancia, ya que es un hombre -
que tiene que valorar la conducta antisocial de otro hombre 
la verdad es que para que se juzgue a un hombre por parte -
del hombre éste tiene que dejar de ser hombre para conver -
tirse tan atinadamente lo menciona Carmeluti; en un super -
hombre que pueda lograr despojarse de sus sentimientos, que 
pueda dejar de sentir misericordia, que pueda dejar de sen

tir odio, para que pueda aplicar con justicia el derecho 
al caso concreto. 

cuando en la práctica tenernos que acudir a los Tribu
nales y solicitamos hablar con el Juez correspondiente -

(14) Leyes y C6digos de Mbdco. " C6digo de Procedimientos Civiles -
para el Distrito Federal " P~gs. 317,318,319,3:!0,321,322,323, -
y 324. COlecci6n Porríla 25 Edición. F.ditorial Porrúa Mé.-<.1981. 
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enojados, otras veces se encuentran ecuanimes pero otras 
veces los encontramos irritados, ésto es un problena que se 
presenta miles de veces y lo que nos preguntamos como es 
posible que un hor.lbre que tiene la facultad de dictar un 
auto formal de prisi6n llegue enojado, indispuesto a un - -
Tribunal y nos preguntamos podrá este hombre ser justo si -
sus sentidos están alterados y la respuesta es no~ 

Por lo que considera~os que éste es el verdadero -
proble~a aunque al respecto e~isten diversidad de teor!as,
hay tratadistas que hablan de sustituir a los hombres Jue -
ces e inponer n~quinas que puedan ser justas, al respecto -
considero que tampoco ser!a correcto, una máquina no podr!a 
valorar la conducta de los hombres, es necesario que otro -
hombre sea el que valore la conducta, ya que ninguna m~qui
na podr!a entender ~sta conducta, y caer!amos entonces en -
las Ciencias Naturales y no es el caso, el Derecho corres -
pende a otra Ciencia del deber ser y en ésta Ciencia del 
deber de ser cabe la posibilidad de respetar o no las nor -
mas, al respecto, sugiero que desde un principio cuando el
profesicnista se va a formar se crean en las Universidades
situacicnes y tendencias para crear Jueces desde los UniveE 
sitarios enseñandolos, admirandolos, situarlos en ambientes 
sanos que llevan a la ejecuci6n de funciones como Jueces, -
actuen como esos superhombres de que habla el maestro Car -
meluti, esos superho~bres que al mómento de aplicar el der~ 
cho al caso concreto puedan despojarse de los intereses de
las pasicnes y de todas aquellas circunstancias que puedan
en un momento dado modular su mente y no ser justos. 

La actuac16n en la pr4ctica del Juz es sumamente dif! 
cil porque son hombres y ~ste es el problema pero tambi~n -
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en la virtud, si nosotros logramos que ese hombre que es 
el juez pueda tener estas caracteristicas que hemos señala

do habremos logrado que pueda actuar con justicia. 

Otro de los problemas que se presenta en la práctica
durante el proceso es el conocimiento que tiene el Juez re~ 
pecto a los dichos, hechos que le consigna el Ministerio 
PGblico de los cuales no va a saber si la primera declara -
ci6n es verídica o si fu~ forzada ya que el se va a basar a 
lo que se le diga en las constancias procesales de este - -
otro gran problema ya que si la informaci6n que se le pro -
porciona ~sta viciada el Juez no podrá conocer la verdad 

hist6rica de los hechos en el proceso penal y esto es muy -
comQn en el medio ya que es frecuente que le llegue la in -
forniaci6n falsa. 

Al juez no le interesa conocer la verdad legal como -
es en el Procedimiento Civil a ~l le corresponde y además -
le interesa la verda hist6rica del hecho conocer lo que - -
pas6 en el tiempo y en el espacio para que en el presente -
se pueda aplicar el Derecho. 

La Trilog!a Procesal el Ministerio PQblico y el Defe~ 

sor que junto con el Juez la componen, deben de otorgarle -
al Superior Jerárquico en ~ste caso el Juez, todos los ele
mentos para que pueda conocer la verdad hist6rica, para que 

al conocerla pueda aplicar con justicia ese derecho a tra -
v~z del procedimiento y del proceso aportándosele al Juez -
pruebas, que son esenciales pedazos de la historia que el -

Juez deberá utilizar para encontrar esa verdad hist6rica. 

La Qnica forma de instruir al Juez es haciendole sen-
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tir, de saber los hechos, el Juez nombrado por el Estado y

quien debe ser representante de la Sociedad en ese acto tan 
for~al cebe pensar que el procesado, que el denunciante, el 
que puede ser ofendido, todos forrr.an parte de la sociedad,
ccnsidero que éstos dos. problenas que han sido planteados -
en la actuacitn del Juez en la pr4ctica son los primordia -
les, resumiendo, el Juez presenta en la práctica dos. grandei 
problemas. 

l.- o~e para poder ejercitar el derecho, y aplicarlo 
al case co~creto debe despojarse de sus sentimientos, inte
reses y pasiones. 

2.- Cebe conocer la verdad hist6rica del hecho, no -
debe de conocer una verdad que no corresponda a la histori~ 
sino debe ce Eacer sentir, analizar y conocer la verdad hi! 
t6=ica cel beche. Superados éstos dos problemas obtendre
mos que el juez en la pr4ctica tendra una mejor actuaci6n. 
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CAPITULO III 

EL MINISTERIO PL'ELICO 

a).- CONCEPTO Y DEFINICION. 

CONCEPTO.- Muchos son les co~entarios de algunos auto-
res que consiceran al Ministerio Pllblico como un Representa~ 
te de la Sociecad y ctrcs que rep=esenta al Estado, pero lo 
que si es ccrr.fn y tcdos est~n de acuerdo es que el Ministe-
rio Público es pieza funda.~ental en el Proceso Penal en cua~ 
to que si es Representante de la Sociedad o es Representante 
del Estado, Nicanor Gurria Vrgel citado por el maestro Gui-
llermo Col!n S~nchez, Ciice al respecto 11 Es un error el que
se llame al ministerio Pc:blico Representante de la Sociedad
lo es del Gocierno, del Pcter Ejecutivo y nada rr.:!s. Este -
lo nombra y ce este recice instrucciones. Puece promoverlo 

cuando a bien lo ter.~a y nadie legalrr.ente podrá impeQirselo
si fuera Representante de la Sociedad, deber!a l6gicamente -
ser nombrado por ésta o pcr el voto popular y no es as!, ni
siquiera te6ricamente ". (l) 

Rafaél ce Pina, manifiesta que 11 El Ministerio PC!blico
ampara en toco momento el interés general implicito en el 
mantenimiento de la Legalidad, por lo cual en ninguna forma
debe considerarsele como representante de ninguno de los po
deres Estatales independientemente de la subordinaci6n que -
guarcj.e frente al pocier Ejecutivo ". (2) 

(1) Gurria tJrgel Nicar.o:::. Citaeo por Guilletro Ccl!n S:inchez. " Derecho 
Me::icz"!o de F~entos P~'1a!es ". p!g. 90 F.dit.PorrG.a.Me.'C,1979. 

(2) De Pina R<:fael. " Care.'1tarios al c6ligo de Procedimientos Penales -
para el I:iseito ':i Territorios Feeerales "· p!g. 31 F.dit. l:iera. -
Me."C. 1961. 
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En la actualidad se debe considerar al Ministerio Plíbli 
co en relaci6n al Proceso como un vigilante de la Ley, un -
guardia que cuida de ella, as! como un organo que vela por -
la defensa de los incapaces o d~biles y por las ausentes e -
implacable en la persecuci6n y castigo del culpable, empeño
so y cuidadoso en la probaci6n de la inocencia del acusado. 
Este concepto es comCm en muchos paises similares jur!dica-
mente al nuestro ya que el Ministerio Plíblico en su evolu-
ci6n hist6rica es considerado como un 6rgano de bienestar -
social que salv~guarda sus intereses aunque tambi~n es un -~ 
6rgano dependiente del Estado al cual tambi~n representa an~ 
los Tribunales. 

DEFINICION .- Definir el Ministerio Plíblico resulta un -
tanto inconcluso en virtud de los maltiples conceptos que se 
tienen del mismo, tanto en ~pocas pasadas como en el momento 

actual y como mencionaba en capítulos anteriores nos óice el 
Maestro Guillermo Col!n Sánchez: 

" El Ministerio Plíblico es una de las Instituciones mlis 
discutidas desde su nacimiento e instalaci6n en el campo del 
Derecho de Procedimientos Penales, debido por una parte a su 
naturaleza singular y por la otra a la multiplicidad de face 
tas en su ftmcionamiento, sus origenes continuan siendo obj~ 
to de especulaci6n, su naturaleza y funciones aan provocan -
constantes y enconadas discusiones "• (3) 

En relaci6n a lo anterior el mismo autor Guillermo Co-
l!n Sánchez, define al Ministerio Plíblico, de la siguiente -

(3) a:>Un Sánc:he2 Q.U.ller.rc. " De:mcho ~~"d.cano de Procedimientos Pena 
les ". pSg. 86. F.ditorial Pe~. r.&ic:o 1979. -
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manera: 

11 El ~:!.nisterio P!llilico es una Instituci6n dependiente
del Estado ~ue actGa en representación del inter~s social en 
el ejercicio de la acci6n penal y la tutela social en todos
aquellos c.:isos en que le asignan las Leyes 11

• (4) 

Resumiento se puede definir al Ministerio Público de la 

Ministe=io Pablico es una Instituci6n dependiente del -
Estado que actúa de buena fe cuyo interés no s6lo es el de -
la acusaci6~ o el dé la condena sino simplemente le importa
el interes de la Sociedad, enten~iendose este como el de la 
Justicia considerando que la Sociedad le interesa tanto el -
castigo del culpable como la inmunidad del inocente. 

b) .- FUNCIONES Y CARACTER!STICAS. 

FL'NCIONES.- Con la aprcbaci6n del Art!culo 21 Constitu
cional el 21 de enero de 1917, se determina la funci6n del -
Ministerio Público as! cerno la del Juez, la de la Policta Ju 
dicial por lo ccnsiguiente teca y para el mayor desempeño de 
las funciones del Ministerio Público estos se dividen en - -
tres que son: FUNCION INVESTIGATORIA, PERSECUTORIA y ACUSA
TORIA, aun~u~ hay que hacer notar que la primera es puramen
te investigatcria, es decir la averiguaci6n previa propiame~ 
te dicha y las otras dos forman parte del proceso. 

(4) Q>l!n S:!nchez Guillerr.o. 11 Derecho M:!xicano de Procedimientos ·Pena
les 11

• p!g. 66. Editorial Porrtia. Mf:cico 1979. 
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I.- FUNCION INVESTIGADORA.- Se inicia con la denuncia o qu~ 
rella en su caso de algün hecho delictuoso ante el Ministe-
rio Público, esta funci6n tiene por objeto recabar todas las 
pruebas en forma oficiosa parctivar todas las diligencias -

que se estime procedentes con la que quedaran satisfechos -
los requisitos del Artículo 16 Constitucional y asimismo es
tar en condiciones de comparecer ante los tribunales, solici 
tar se aplique la Ley conforme a Derecho con esto se estar~

ejerciendo la acci6n penal. 

Esta funci6n en su desarrollo cuenta para su mejor des~ 

rrollo con tres principios que son: 

a) Principio de Iniciaci6n. 

b) Principio de Oficiosidad. 
c) Principio de Legalidad. (5) 

a) El Principio de Iníc1aci6n consiste en lo siguiente: 

El Ministerio Público entrar~ en funciones siempre y" -

cuando tenga conocimiento de un suceso punitivo mediante la 

denuncia o querella del mismo con esto el Ministerio Pl'iblico 
se apega a lo trazado por la Constituci6n de 1917 como reza
en su Art!culo 16 y así no caer en lo que en la ~poca de la 

Inquisici6n se. dio por llamar " La pesquisa ", la cual con-
siste en detener a un sin ntimero de personas para saber qui~ 

nes habían cometido algún delito. 

La pesquisa se clasifical:ia en: 

(5) Col!.., S!r.chez Guille:rr.o. " De-recho l·k!.úcano de Procedimientos Pena
les". p&g. 239. Editorial Por::<:a. I·~co 1979. 
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Pesquisa General y pesquisa especial. 

Pesquisa general.- Se empleaba para el descubrimiento -
de erejes. 

Pesquisa especial.- Se hacia si por fama ptllilica, lleg! 
ba al conocimiento del inquisidor que determinada persona 
ejecutaba actos o ten!a expreciones contrarias a la fe. 

De lo anterior se desprende que sin denuncia o querella 
el Ministerio Público no puede actuar. 

Florian nos óefine a la denuncia de la siguiente manera: 
11 Denuncia es la exposici6n áe la noticia, de la comi-

si6n de un delito.hacha por el lesionado o por un tercero a 
los organos competentes 11

• (6) 

Es decir la denuncia no requiere necesariamente de for
malidad ya que se considera voluntaria y presentada ante la 
Autoridad competente, la denuncia hecha es estas condiciones 
es irrevocable y aunque ei' denunciante se retracte áe lo di
cho la averiguaci6n se sigue de oficio. 

b) El Principio de la Oficiocidad. 

La actividad investigaccra se encuentra regida por este 
principio por no necesitar, para la búsqueda de pruebas he
chas por el 6rgano encargado, la solicitud de parte, aún en
cuanto a los delitos de querella necesaria, ~sto es, una vez 

iniciada la investigaci6n del il!cito, el agente investiga--

(6) Gcnz!.lez Bustamante Ju!n Jos~. " Principios de J:erecho Procesal Pe
nal Mexicano ". ~g. 13 F.ditcrial Pon1'.ia. ~xico 1967. 
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dor de oficio, deberá buscar las pruebas necesarias para dar 
con el culpable del mismo y buscar la verdad de los hechos -
controvertidos. El Ministerio Pliblico se tiene que apegar-
a la Ley en su fase investigatoria. 

c) El Principio de Legalidad. 

Es la actividad que se realiza ál ejercer la acci6n pe
nal, la cual se apega a lo establecido por la Ley este prin
cipio se encuentra garantizado en el Art!culo 16 Constituci~ 
nal. 

II.- FUNCION PERSECUTORIA.- Esta se inicia a partir de que
quedan consignados los hechos ante el 6rgano Jurisciccional
terminando la funci6n persecutoria se está de hecho dentro -
del proceso. El cual se inicia con el auto de declarada ce 
rrada la instrucci6n. 

Con el auto de radicaci6n se fija la Juiisdicci6n del -
Juez, ante el cual se tienen que realizar los trámites corrE::!. 
pendientes y con ello se establece el t~rrnino de las 72 hrs. 
que señala el Art!culo 19 constitucional. El Art!culo 21 -

Constitucional establece que la persecusi6n de los delitos -
incumbe al Ministerio Pliblico y a la Polic!a Judicial, la -
cual está bajo la Autoridad a la funci6n acusadora. 

III.- FUNCION ACUSADORA.- A este respecto Guillermo Col!n -
Sánchez, nos dice " Las conclusiones del Ministerio POblico

se clasifican en provisionales y definitivas, y amas, a su -
vez, es acusatoria e inacusatoria ". (7) 

(7) Col!n Sánchez GuilleinP. " Derecho f.e:d.cano de Procedimientos Pena
les ". pág. 437. Editorial Porrlia. ~co 1979. 
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Por otra parte Borja Osorio s6lo clasifica a las conclucio
nes del Ministerio Público en acusatoria y no acusatorias y 
en cuanto a la defensa en conclusiones de culpabilidad o de 
inculpabilidad. Por otra parte podemos decir que no siem
pre las conclusiones acusatorias presentadas por el Ninist~ 
rio Pú:blico son ciertas pueden resultar contrarias por con
siguiente. Una vez presentadas las conclusiones del Mini~ 
terio Público, corresponde al 6rgano Jurisdiccional anali-
zarlas y de ser contrarias se remitiran al Procurador Gene
ral de .Justicia para que este confir~e, modifique o revoque 
este trámite procede también en las conclusiones no acusa-
torias. 

IV.- FUNCION DE IMPRESCINDIBILIDAD.- El Artículo 21 Constit_!! 
cional, establece que la persecuci6n de los delitos incumbe 
al Ministerio Público y a la Policía Judicial, la cual está 

bajo el mando inmediato del aquel, la persecusi6n se entie~ 
de es la facultad del Ministerio Pablico el cual una vez -
que recaba y aporta las pruebas y elementos necesarios para 
la comprobaci6n de un delito procede en contra de quien o -
quienes lo cometieron y de esta manera se aplique por el -
Estado la pretensi6n punitiva establecida por la Ley, esta
etapa termina al transcurrir el período de pruebas como se
ñala el Artículo 315 del COdigo de Procedimientos Penales -
el Juez declara cerrada la instrucci6n poniendo la causa a 
la vista de las partes por un período de 5 dias a cada una 
de las partes, para que formulen las conclusiones las cua-
les serS.n hechas primeramente por el Ministerio Pablico y -
posteriormente la Defensa, en este momento del procedimien
to es cuando el Ministerio Pfiblico podrá iniciar y formular 
sus conclusiones acusatorias. 
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CARACTERISTICAS.- Estas se lograron a trav~z de muchos 
cambios a la Instituci6n del Ministerio Público ya que esta
Insti tuci6n en nuestros d!as, fuese evolucionando paulatina
mente, evolución que tendría a lograr el perfeccionamiento,
en la actualidad posee caracter!sticas propias y precisas 
entre las que destacan las siguientes: 

I) JERARQUIA 

II) INDIVISIBILIDAD 

III) INDEPENDENCIA 

IV) IRREC~SABILIDAD 

I).- JERARQ~IA: En cuanto que depende de un superior -
jerárquico que es el Procurador General de Justicia y las -

personas que lo forman, son una prolongaci6n del Titular por 
lo que reciben y acatan las órdenes de este. Bajo este - -
principio queda establecido el Ministerio Público con la Pr2 
mulgación de la Ley Orgánica de 1903, en la cual se precisa
que el Ministerio Público actuará bajo la dirección del Pro
curador de Justicia. 

II) .- INDIVISIBILIDAD: Consiste en que todos y cada -
uno de sus miembros actúa en nombre y representación de la -
Institución y en forma personal de ah! que se pu.eda mover a 
estas sin menos cabo de lo actuado y de que no sea necesario 
notificar esa determinaci6n a los dem~s sujetos procesales. 

III) .- I!:l1Dj\:PENDENCIA: Esta característica es esencial 
para el buen funcionamiento al respecto Guillermo Col!n S~n-

chez, señala que: " La independencia del Ministerio Ptibli~ 
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es en cuanto a la Jurisd1cci6n, ya que aunque sus integran-
tes están supeditados a un superior Jerárquico, tiene inde-
pendencia respecto al 6rgano Jurisdiccional "· (8) 

Por otra parte no es posibel que sea aut6nomo mientras
dependa del Ejecutivo, ya que el Presidente de la República
es el que nombra al Procurador, por este ~otivo el Maestro -
Gcnz~lez Bustamante dice: " Es indispensable que se consa-
gre la inamovilidad para los funcionarios del Ministerio Pú
blico, a fin de que queden colocados en una posici6n de ind! 
pendencia y libertad, en la que se refiere al desempeño de -
sus funciones y al margen de toda influencia pol!tica ". (9) 

IV).- IRECUS}..BILIDAD: Con esta caracter!stica segara~ 
tiza aún m~s el libre ejercicio de su cometido al Ministerio 
Público, esta caracter!stica est& acordada en la Le~· como -
prerrogativa en razon de que su acci5n que es incensante e -
interesa a la Sociedad; podr!a ser frecuentemente entorpeci
endo si al inculpado se considera el derecho de recusaci6n y 

adern~s por la obliqaci6n que tiene el que desempeña el cargoi 
de exisarse en los asuntos que tenga impedimento legal. 

En el mismo sentido la Ley Org!nica del Ministerio Pú
blico Federal en su Art!culo 12 señala: 

Les Funcionarios del Ministerio Ptiblico, no son recUS!!, 
bles; pero deben excusarse del conocimiento de los negocios 
en que intervengan cuando exista alguna de las causas de --

(8) Col.!n S~'1chez Guille:mo. " Dered10 Mexicano de Prooed:imientos Pe
nales ". plig. 110. Fiiitorial Forrlia. l·~CO 1979. 

(9) Gcnzá:ez Busta::rante Ju&! Jost!. " Principios de Derecho Procesal -
Penal z.taxiccno "· ~g. 72. F.ditcrial Botas. 1945. 
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impedimento que señala la Ley pero las excusas de los Magis

trados y Jueces. 

c).- COMO ESTA FORMADO. 

El Artículo 73 fracci6n Sa., de la Constituci6n señala: 
" El Ministerio Ptiblico en el Distri~o Federal y en Territo
rios estará a cargo de un Procurador General, que residirá -
en la Ciudad de México, y del número de agentes que determi
ne la Ley, dependiendo dicho Funcionario directamente del -
Presidente de la RepCiblica, quien lo nombrará y removerá li
bremente. 

Dados los principios esenciales característicos del Mi
nisterio Ptiblico y tomando en cuenta tambi~n las funciones -
que tiene que realizar, no ser!a posibel que las mismas se -
llevaran a cabo por el propio Procurador, raz6n por la cual

la Ley Orgánica establece su integraci6n y funciones. 

PERSONAL QUE LO INTEGRA 

Segfin la Ley Orgánica vigente la Instituci6n está inte 
. grada por el siguiente personal: 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

Sub-Procurador Primero, sustituto del Procurador. 

Sub-Procurador Segundo, sustituto del Procurador. 

Un Oficial Mayor. 

Un Visitador General. 

Agente del Ministerio PCiblico Auxiliar. 
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Un Director General. 

Un Sub-Director General de Agentes del Ministerio P~blico. 

Auxiltares del Procurador. 

Agentes del Ministerio Pú::>lico Auxiliares. 

un Director General de Averiguaciones Previas. 

Un Sub-Director de Agencias Investigadoras. 

Un Sub-Director de Mesas de Tr!mite. 

Un Sub-cirector de ccr.signaciones. 

Agentes del Ministerio Ptlblico Auxiliares. 

Un Directcr y Un Sub-Director General de Control de Procesos. 

Agentes del Ministerio Ptlblico Auxiliares. 

Un Director General y Un St:b-Director Jurídico Consultivo. 

Agentes del Ministe=io P~blico Auxiliares. 

Un Director General y un Sub-Director General de Policía Ju
dicial. 

Un Directcr General y Un Sub-Director General de Servicios -
Periciales. 

Un Director General y Un Sub-Director General de Servicios -
Sociales. 

Un Director General y Un Sub-Director General de Participa-
ción Ciudac1ar.a. 

Un Director General y Un Sub-Director General de Relaciones
Pablicas y Dif~sién. 

Un Director General de Administraci6n. 

Un Sub-Director de Recursos Humanos. 

Un Sub-Director de Recursos Financieros. 

Un Sub-Director de Rec~rsos Materiales y Servicios Generales. 
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Un Director General. 

Un Director General de Organizaci6n y ?-!~todos. 

Un Sub-Director de M~todos y Procedimientos. 

Un Sub-Director de Evaluaci6n e Inforrnaci6n. 

Un Director General y Un Sub-Director del Instituto de For-
maci6n Profesional. 

Los Sub-Directores. 

Visitadores. 

Jefes d·e Departamento. 

Oficina, Secci6n, l·lesa y dems personal necesario que señale 
el presupuesto. 

Los Agentes del Ministerio Público. 

Au~iliares del Procurador. 

Agentes de la Policía Judicial. 

Jefes de Departamento de Averiguaciones Previas. 

Agentes del Ministerio Ptiblico. 

Investigadores y Jefes de Mesa adscritos a las Agencias In-

vestigadoras al Sector Central, a la Direcci6n General de 

Polic!a y Tr~nsito, a los Hospitales de Traumatolog!a y a 

las Islas Mar!as. 

Los ~gentes del Ministerio Ptiblico Adscritos a los Ramos Pe

nal, Civil y Familiar; El Procurador podrá aumentar el nllme

ro de Agentes de la Policta Judicial, segan lo exijan las ne 

cesidades del servicio y lo autorice el presupuesto " 
( Art. 2 ) 
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d).- ANALIZANDO AL MINISTERIO PUBLICO EN LA PRACTICA. 

Dicen que hablar del Ministerio Público es hablar de -
la cosa ~~s ambigua es tanto como hablar de la cuadratura -
del círculo y se dice ~sto porque el Ministerio Público es 
representante de la Sociedad y al ser representante social
debe de interesarle tanto el que se dice dañado con un de
lito como aquel que está encarcelado como responsable del -
mismo o en su caso como responsable de un delito. 

Por rr.andato del Artículo 21 Constitucional, el Minist~ 
rio Público es el único que puede conocer de la cornisi6n de 
los delito y para tal efecto tiene bajo su rnando a la deno
minada Policía Juaicial, debemos de referirnos a la prácti
ca y aquí encontramos que el Ministerio Público y la Poli-
cía Judicial torr.an caris:nas diferentes, el Ministerio Públ! 
co desgraciadamente en la práctica se convierte en un con
trincante forzoso y se piensa malamente perso se piensa en
tre los Agentes del Ministerio Público que el que acusa más 
es mejor y ~sto es totalmente falso, que nunca olvide el N! 
nisterio Público cuando se. encuentre en una diligencia en -
los Tribunales que debe inportarle tanto el que está tras -
las rejas corno el que se dice ofendido porqu~ los dos for-
man parte de la Sociedad y el es el representante social -
por lo tanto deben preocuparse los dos y hacer su investig~ 
ci6n y al hacerla se vale de la Policía Judicial y corno el 
Ministerio Público es toda una unidad la Policía Judicial -
forma parte de ~sta unidad y el Ministerio Público es una -
Autoridad Administrativa, entcnces no concebimos y no ente~ 
demos el porqué se llama Policía Judicial, no depende del -

Poder Judicial, entonces porque se llama Policía Judicial -
será ponerle cualquier nombre, pues vamosle cambiando, ~ar
que no le llamarnos Polic!a T~cnica e Investigac16n de Deli-
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tos, porque le falta técnica para investigar los delitos. 

Pues vamos a crear eGcuelas donde pong~mos a comprender y -

a estudiar a los miembros de la Policía Judicial que al fin 
al cabo son Auxiliares de Ministerio Público, forman parte
de la Institución del Ministerio Público. Es muy importa~ 
te la actuación de la Policía Judicial que la mala activi-
dad, que la rnala actuación, que la dolosa actuación que pu
diera tener repercute en el procedimiento y en proceso, PºE 
que corno ya dijimos al Juez le puede llegar la información
viciada alterada que no sea la real, es muy importante ha-
blar del Ministerio Pfil>lico del representante Social, inst! 
tución de buena fé, que tiene varias características impre~ 
cundibilidad, irresponsabilidad y esto es rnuy importante, -
sabernos que es imprescindible porque nadie m~s puede cono-
cer de los delitos, ante él se formulan todas las querellas 
y todas las denuncias y también sélDernos que es irresponsa-
ble porque la Institución como tal no sufrir~ ninguna res-

ponsabilidad cuando se haya ejercitado mal la acción penal, 
por ejemplo: 

Un Agente del Ministerio Público ejercita mal la 
acción penal en contra de un sujeto por cualquier delito, -
pensemos por ejemplo en un delito áe robo, si al final del
proceso después de haber sufrido tanto ese procesado, de -
haber sido marginado y señalado por la misma sociedad, por 
haber sido tan acusado por el Ministerio Pfiblico, dice el -
Juez este es inocente, no es responsable, entonces que pasa, 
podrémos demandar al Ministerio P~lico por haber ejercita
do mal la acción penal, no se puede porque tiene las carac
terísticas de irresponsabilidad, no nos referimos a las peE 
aonas f!sicas quienes si pueden ser responsables, sino que
nos referirnos a la Institución para señalar los problemas -
fundamentales que tiene el Ministerio Pfiblico en su actua--



- 77 ~ 

ción en la prlictica, éstos so.n los principales: 

1.- Que el Ministerio Público, entienda que es represe~ 

tante social, no un acusador oficial y no un con- -

trincante forzoso, que se le da facilidades a la -

defensa y al mismo procesado, para que pueda reali

zar su fu.'1ci6n. 

2.- Que el Ministerio Público tome conciencia de la -

importancia que tiene en sus manos en el ejercicio 

de la acción penal, que la cuide, que la proteja p~ 

ra que no se procesen a personas inocentes. Que -

durante el proceso cuando el Ministerio P~blico 

esté convencido de que una persona es inocente, que 

ya no ejercite acción penal o que formule sus con-

clusicnes sin acusatorias. Que si nosotros nos 

vamos a les Tribunales veremos que excepcionalmente 

y hablo de un millón en uno se pueden dar en la 

práctica y después de ésto también. 

3.- Se debe de entender el Ministerio PGblico que es -

una Institución de buena fe, debe de pensar que su

función es la representación social, no debe de to

mar partido, no debe de tener intereses si no ajus

tarse y ese ajustarse es representar dignamente a -
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la sociedad, esa sociedad que le ha conferido repr~ 

sentatividad de toda buena fe, que piensa que el Mi 

nisterio P(iblico le va a proteger, lo va a ayudar y 

que porque tambi~n porque no decirlo lo va a acusar 

cuando sea necesario, pero que tome conciencia el -. 
~tinisterio P(iblico que es representante social, que 

es Instituci6n de.buena fe y por tal motivo debe de 

convertirse en eso y no en el contrincante forzoso

que encontramos en su actuaci6n, en la práctica ··-

frente a los Tribunales. 
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CAPITULO IV 

EL DEFENSOR 

a).- CONCEPTO Y DEFINICION 

El concepto de Defensor es muy variado y extenso ya -
que al respecto se ha escrito demasiado, es diferente en 
cada ~poca en relaci6n a la actividad del Defensor. 

Defensor era un mandatario del imputado esto fu~ sin
duda por la influencia del Derecho Civil la cual ejerc!a -
en el Procedimiento Penal a los que Gonz4lez Bustarnante - -
manifiesta. 

" Si fuera mandatario tendr!a que regirse por las - -
Leyes del mandato y ajustar a sus actos a la voluntad expr~ 
sa del mandante " (1} • 

Todo esto en virtud de que el mandato es un contrato
en el cual una persona llamada mandante otorga poder de ej~ 
cutar en su nombre a otra llamada mandatario uno o más actea 
jur!dicos lo que nos demuestra que el defensor no puede ser 
mandatario del imputado, asimismo Gonz~lez Bustamante mani
fiesta su inconformidad con la designaci6n de auxiliares 
en la administraci6n de la Justicia ya que por etica profe
sional estarta imposibilitado para comunicar el Juez todo -

lo confiado o declarado por el inculpado y de hacerlo ten • 
drta que ir en contra de su etica por lo que tampoco esta -
posic16n o designaci6n puede ser la del Defensor. 

(ll Gonz1lez Bustamante JUan J. " Principios del Der. Ptoc. Penal," -
Pc!q. 91, Edit. Pon:&, Sa. F.dici6n, Ml!x:ico 1971. 
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Guillermo Colín Sánchez manifiesta que respecto a la 
Defensa esta se haya integrada por dos sujetos fundamenta -
les: el autor del delito, el asesor jurídico, quienes cons 
tituyen un binomio indispensable en el proceso. 

Rafael De Pina señala: " Que el defensor es una per
sona que toma a su cargo la defensa de otro u otros, cuando 
esta defensa constituye una actividad profesional, el defen 

sor se denomina abogado " (2) . 

Por lo que cabe señalar que el defensor es indispens~ 
ble en todo Juicio Penal ya que por su capacidad jurídica -
es el que puede en un memento determinado desvirtuar una 
acusaci6n, desvanecer los cargos que le hubiesen imputado,
en su defecto si es culpable disminuir su gravedad y por 
consiguiente disminuye la pena. 

" El defensor co~plementa la personalidad jurídica 
del sujeto activo del delito, integra la relaci6n procesal
y tiene a su cargo la asistencia t~cnica" (3). 

Carlos Franco Sodi, en relaci6n a la defensa manifies 

ta 

" Que no s6lo se le conoce sino que se le garantiza -
en todos los pa!ses civilizados. El hecho de que se niegue 
al procesado la existencia del defensor o el hecho de que -
a este se le pongan las trabas o no se le den las faci -

C2l Diccionario del dereclo.p!q.132.Editorial Pon11a,M!xico 1910. 

C3l Col!n S&.chez G\lillm:rti) " Derecho Mexicano de Procedimientos Pena -
les" p!g. 180, Edici6n Eiitorial Port'Ca ?-~co 1977. 



- 81 -

lidades necesarias para cumplir su misi6n se considera como 
un atentado a la libertad del hombre, como un s!ntoma inco~ 
fundible de la tiran!a y como una denegaci6n absoluta de 
justicia " Es por esto que Garraud afirma 11 Nadie puede -
negar que la defensa libre es una condici6n esencial para -
la regularidad del Proceso Penal •. (4) 

DEFINICION. 

El Derecho de defensa es la facultad natural e impre~ 
cindible del inculpado, garantizada Constitucionalmente, 
que se hace presente como consecuencia omitente a la apari
ci6n de la pretensi6n punitiva, y que tiene por objeto opo
nerse a dicha pretensi6n y pugnar por la Legalidad del pro
cedimiento. 

La importancia y amplitud que se le da al Derecho de
def~nsa es uno de los logros más trascedentales del Derecho 
Procesal Penal contemporáneo, un s!ntoma inequivoco del - -

. grado de libertad que priva en cada Estado. 

Rafael De Pina define a la Defensa de la siguiente 
forma: ".Es la actividad encaminada a la tutela de los in
tereses legítimos implicados en un proceso (civil, penal,etc) 
realizado por los abogados, por personas no tituladas ( en

aquellos R~gimenes Procesales que lo permiten la interven -
ci6n de personas no Tituladas en esta funci6n ), o por el -

propio interesado "· {5) 

(4) Sodi Francisco C. 11 La Defensa Penal 11 2a. F.dici6n pág. 28, -
Bolonga Italia. 

(5) De Pina Rafael. " Fundalrentos Constitucionales del Procedimiento -
Penal Mexicano 11

• pág. 132, F.ditorial del Ateneo ~io, 1974. 
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b).- SU FUNCION MUY ESPECIAL. 

Se puede decir que su funci6n es la de proporcionar -
asesoramiento técnico legal al procesado es decir cuida los 
derechos del rnis:r.o ejerciéndolos en forma independiente al
orden del prccedioiento. 

" Es el Defensor un experto que está al lado del acu
sado para accnsejarlo, guiarlo, y hasta completar e incluso 
rectificar su accien ". (6) 

La Ley de la Defensor!a de Cf icio Federal nos señala
las cbligacicnes del Defenscr de Oficio en su articulo 10.

El cual dice. 

" Son cbligaciones de les defensores: 

I Defender a los reos que no tengan defensor par
ticular cuando ellos mismos o el tribunal respectivo los 
designe con ese f!n. 

II Cese~peñar sus funciones ante los juzgados o 
tribunales de su respectiva adscripci6n y ante el jurado 
que conozca el procese ccr~espcr.diente, cuando éste lo ame
rite, segan la fraccien VI del articulo 20 constitucional. 

IIi Promover las pruebas y demás diligencias necesa 
rias para que sea rn!s eficaz la defensa. 

(6) carr.elutti, Francesco, " I.ecc:iones so:!:lre el Proceso Penal " pag.-
120, F.Cit:::ial del Jl.W.eo R:na 1946. 
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IV Introducir y continuar bajo su más estricta res . 
ponsabilidad, ante quien corresponda, en favC>r· a{:5~~idefe~ 

,,:,•.'·.·::-··.'e,,_.,,•, ,·-

sos, los recursos que procedan conforme a la .¡e:Y:; >.::,..:.i;.': · 
"··.!,"'· .' .. -:., 

V Pedir amparo cuando las garant!as individuales-
del reo hayan sido violadas por los jueces y tribunales, o
por la autoridad administrativa. 

VI Rendir mensualmente informe al jefe de la inst! 
tuci6n sobre los procesos en que hayan intervenido, hacien
do las indicaciones necesarias para la estad!stica corresp:>_!l 

diente 

VII Patrocinar a los reos que lo soliciten ante la
instituci6n, en todo caso de indulto necesario y para obte
ner el beneficio de libertad preparatoria. 

VIII Las demás obligaciones que en general, les imp~ 
siere una defensa completa y eficaz ". (7) 

As! también el Reglamento de la Defensor!a de Oficio
Federal, en su articulo 2° nos señala también diciendo. 
" Son obligaciones de los Defensores de Oficio. 

I Asistir diariamente a los juzgados y tribunales 
de su adscripci6n y a sus propias oficinas, permaneciendo -
en ellos todo el tiempo necesario para el fiel desempeño 
de las defensas que le estén encomendadas. 

(7l leyes y C61igos de México. 11 C6digo de Procedimientos Penales 11 

Trigésir.a edici6n. p.'.ig. 283, Editorial PorrGa México, 1982. 
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II Concurrir, cuando menos una vez a la semana, 
a las penitenciarias a prisiones de la localidad donde re -
sidan y en que se encuentren detenidos los reos cuyas defe~ 
sas tengan a cargo, para recabar de ellos los datos necesa
rios para el éxito de las mismas, informarles del estado y

de la marcha de sus procesos respectivos, enterarse de todo 
cuanto los expresados reos deseen poner en su conocimiento
y sobre el trato que reciban en los establecimientos pena -
les y sobre el estado de su salud personal, y gestionar los 
remedios necesarios. 

III Estudiar, durante las visitas a que se refiere
la prescripci6n anterior, la inclinaci6n viciosa de los - -
reos, aconsejandoles y exhortándolos sol!citamente, en la -
forma que estimen conveniente, para su regeneraci6n moral. 

IV Remitir a la oficina del Cuerpo de Defensores -
un ejemplar del acta levantada en cada una de las visitas -
susodichas, suscrita por los reos visitados que sepan eser~ 
bir, y en su defecto, por otra persona. El alcaide o -
director de las cárceles o penitenciar!as firmarán esa acta 
en todo caso. 

V Indicar las medidas que tiendan a mejorar la 
situaci6n de los reos quejosos. 

VI Dar aviso al jefe del Cuerpo de Defensores de 

las designaciones de defensores hechas en su favor, en la -
propia fecha en que aquéllas fuesen discernidas, expresando 
el nombre del procesado, la falta o delito material del - -
proceso y el estado de la instrucci6n o del juicio, en su -
caso. 
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VII Remitir copias de todas las promociones que 

hicieren en las causas que definecan; de las concluciones -
de defensa que deberán presentar dentro de los términos de
Ley: de los escritos de interposici6n de recursos y de -
todas las gestiones hechas con relaci6n a los intereses de
sus defensores ya sea ante el juzgado o tribunales de su 
adscripci6n o bien ante las diversas autoridades políticas-
o administrativas. Estas copias servirán para formar el -
expediente a que se refiere el art!culo 12 de este reglame~ 
to. 

VIII Presentar en las audiencias de Ley, precisamen
te por escrito, apuntes de alegatos, sin perjuicio de ale -
gar verbalmente si fuere necesario, remitiendo copia o -
minuta de los expresados alegatos a la oficina del jefe del 
Cuerpo de Defensores. 

IX Dar aviso del sentido de las sentencias recaí -
das en las causas de su cargo, tanto en primera como en - -
segunda instancia y en su caso, de los términos de las 
ejecutorias dictadas por la H. Suprema Corte de Justicia de 
la Naci6n, en los asuntos que se lleven hasta su final 
jurisdicciOn, enviando copia de la parte resolutiva de las
ejecutorias. 

X La observancia impuesta por la fraccion 6ºdel -
artículo 10 de la Ley de la Defensoria de Oficio en el Fue
ro Federal, de 9 de Febrero de 1922. 

XI Sujetarse a las instrucciones que reciban del -
jefe del Cuerpo de Defensores y pedirle las que estimen 

necesarias o convenientes para el éxito en las defensas a -
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ellos encomendadas. 

XII Las dé~ás que les .f}j,~~ las_ leyes /' > (8) 
·., ·;,'., . <··: :·.' ··:. ~·::'· .. : ':·, '1\_;·. 

En el DistrÚo Federal.. · La defensor!a d~ oficio se
rige por el Regla~ento de la Defensc:r!a de Oficio del Fuero 
Cornün en el Distrito Federal, Reglamento que en su articulo 
7° al 17 regula el funcionamier.to del D~fenso:r ce Oficio. 

Con esto se ncs de::iuestra que es una Instit•Jci6n ind~ 
pendiente y eutcn6~a que aunque se le compare ccn otras ja
m~s encajará en ninguna de ellas. Francisco Cchoa conside 
ra al Defenscr corno. 

" Eornl::re de generosos sentirnientcs, que ha tiempo que 
ejercita les datos del talento hacienco brillar en la causa 
sus conocimientos, pene en práctica las nobles prendas del
coraz6n, derramando sus bondades en torno de aquellos que -
suf::-en ". (9) 

Corno funciones podemos considerar como señala GuilleE 
mo Col!n Sánchez los deberes t~cnicos asistenciales. 

1.- Estar presente en el acto que el procesado rinde 
su declareci6r. preparatoria. 

2.- Sclicitar cuando proceda inmediatamente la Liber 
tad caucicnal o bajo fianza y hacer los trámites necesarios 

(S) tejes y C~igcs de ~'l{iCO. " Codigo d~ Proc~i.'llientos Penales ".
Trig€::::'....":'.a e:.icién. Pfg. 291. E=:itorial Poma. r-~'l{ico, 1982. 

(S) " La Mí.si~r. del 1J:c:aC.o " • pt:g. 49, Mt'l{!co 1941. 
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hasta lograr la encarcelaciOn. 

3.- Promover todas las diligencias que sean nece
sarias en favor de su defenso durante el término Constitu -
cional de 72 horas y estar presente durante el desahogo de
las mismas. 

4. - Interponer los recursos p·rocedentes al notificaE_ 
se de la resoluciOn pronunciada por el Organo Jurisdiccio -
na! al vencerse el término mencionado. 

5.- P~omover todas las diligencias y pruebas que - -
sean necesarias, durante la instrucción, en segunda instan
cia en los casos permitidos por la Ley. 

6.- Asistir a las diligencias en la que la Ley lo 
considere obligatorios pudiendo interrogar al procesado, a 
los peritos, a los testigos y a los interpretes, e interpo
ner los recursos que para cada caso señale la Ley. 

7.- Promover la acumulación de procesos cuando la 
situaciOn as! lo demande. 

8. - Desahogar las vistas de las que se corra traslado. 

9.- Formular sus concluciones dentro del término de-
Ley " (10) 

Por lo anterior podemos decir que el Defensor tiene -
que ser una persona honrada, hablando desde el punto de 

U.O) Colln s.t'\Chez Guiller.rc. " De...'"eCho Mexicano de Procedimientos -
Per.Al.es. P!g. 189, Fdit. Pon1la ~ F.Cici6n, ~ro, 1979. 



- 88-

vista ~tico, ya que si omitiera alguna acci6n durante el 
proceso repercutirta directamente en el procesado en cuanto 

a su defensa ast tar..bi~n es obligaci6n del Defensor no tra! 
cicnar les secretos confiados ya que de ser ast se tipifi -
carta un delito el cual sanciona el C6digo Penal para el 
Distrito Federal el cual a la letra dice. 

" Se aplicara multa de cinco a cincuenta pesos o pri
si6n de des meses a un año al que sin justa causa, con per
juicio de alguien y sin concentiwiento del que pueda resul
tar perjudicado, revele algan secreto o comunicaci6n reser
vada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo o - -
cargo o puesto " 

é:) • - ¿ ES PP.-ltTE IGUAL AL 11INISTERIO PUBLICO EN EL 

PRCCED!r-!IENTO ? 

Es el defensor como lo define Carmeluti como la Gnica 
persona que desciende al ~lti..~o peldaño para tornar de la 
mano al procesado y tratarlo de instalar dignamente en la -
sociedad, eze Defensor qce no le interesa ser representante 
social sino lo anico que le interesa es estar a lo que m4s
le beneficia a su presentado, quiero decir al mismo preces~ 
do. El defensor se convierte en la confianza de una pers~ 
na en la fe, en aquella potencialidad que le puede devolver 
la capacidad para pelear, para ayudarlo en el procedimiento 
penal y nos preguntamos nosotros, es igual el Ministerio 
POblico y el Defensor del Procedimiento Penal y vamos a ha
blar algunas reflexiones cuando se trata del procedimiento

el Ministerio PCblico le hablan para que se notifique, al -

Ministerio PCblico le permiten llevarse los expedientes.a -
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su casa, el Ministerio Pablico tiene voz de mando dentro 
del Tribunal con los Secretarios y con las mecan~graf as O -
mecan6grafos dado el caso, y el defensor el tiene que llecpr 
a pedir permiso para todo. 

El defensor tiene que solicitar mientras que el Mini~ 
terio Pablico puede ordenar no pensarnos nosotros si quere -
moa pensar que el Ministerio Pablico·y el juez están alia -
dos y peleando un lado por el otro aislar al defensor, esto 

no ser!.a justo. Entonces no se podr!a pensar en una Tri -
logia procesal sino entonces se estarta peleando, se esta -
ria pensando en dos partes por un lado el Ministerio Pabli
co y el Juez y por otra parte solamente el Defensor, cree -
mos que no debe de ser el caso, creemos que debe integrarse 
esa trilogia a ese triángulo tan meditado, hasta arriba el
j~ez a un lado el Ministerio PQblico y al otro el Defensor
pero el Ministerio Pablico y el Defensor en planos iguales, 

teniendo las mismas funciones, teniendo las mismas garan- -
tias y cuando me refiero a funciones son aquellas en que el 
Ministerio Pablico deve que cumplir las suyas y el Defensor 
las propias. 

No dejemos esto al tiempo, pensemos y actuemos como -
lo señalan las leyes, el Ministerio Pablico y el Defensor -
son partes iguales aunque desgraciadamente en la práctica -
no se ve ~sto, el Ministerio Pablico tiene más ventaja que
el mismo Defensor y no nos referimos tanto al defensor de -
oficio si no que nos referimos al Defensor particular. 
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dl • - DIFERENCIA El~RE DEFENSOR PARTICULAR Y .DEFENSOR 

DE OFICIO. 

Los Defensores de Oficio son pagados por el Erario 
Oficial y prestan sus servicios a personas de escasos recu! 
sos que no pueden pa;ar a un abogado particular o cuando el 
Juez los designe en virtud ce que el enjuiciado se niegue a 
designar defenscr. 

As! ta~bi~r. las funciones del Defensor de Oficio como 
sus atribuciones se regulan en la Ley publicada en el Dia -

rio Cficial de fecha 9 de febrero de 1982, y en el Reglame~ 
to de la Defer.sor!a de Oficio del Distrito Federal 22 de 
junio de 19~0, en el Fuero Con~n. 

En la re~lidad es ir.operante la funci6n del Defensor
de Oficio e~ virtud de que no actCa conforme al juramento -

prestado al titular ya que j~ás o rara vez presta sus ser
vicios co~o deber!a ser y devengan el sueldo que les paga -
el Estado pcr lo que el indiciado se ve afectado al no con
tar con el asesora.~iento cuando se gratifican estos servi -
cios, por lo contrario con los defensores particulares se -
tiene asesora~iento m~s capacitado en la medida en que se -
paguen estos es decir si se tiene dinero se podr~ contratar 
un buen abogado o de lo contrario se conformaran con un - -
abogado a secas. 

Otra diferencia con los defensores de Oficio es que -
al Abogado o Defensor Particular lo designa el indiciado o
su patr6n estableci~ndose una relaci6n obrero-patronal, - -

adern4s a este tipo Defensores no se les designa por medio -
de Juez, otra diferencia entre Defensor particular y De~en-
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sor de Oficio es la siguiente el Defensor de Oficio segan -
el COdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

• Los defensores de Oficio podrán excusarse: 

I cuando intervenga un defensor particular. 

II cuando el ofendido o perjudicado por el delito 
sea el mismo Defensor, sus conyuges, sus parientes 'en linea 
recta sin limitaci6n de grado, o los colaterales consanguí

neos o afines dentro del cuarto grado " 

Artículo 514. 

Cosa que no sucede con los Defensores Particulares lo 
Onico en coman es la frecuente carencia de ~tica profesional 
en ambos casos. 

Otra diferencia es que el Defensor de Oficio basa su

funcionamiento como Defensor en el Reglamento de la Defen -
sor!a de Oficio del Fuero Coman en el Distrito Federal y en 
el Reglamento de la Defensor!a de Oficio Federal reglamentos 
que precisan sus funciones y obligaciones para con sus de:fe,E 
didos, as! mismo señala las sanciones a que son acredores -
los defensores de Oficio que violen las disposiciones enma~ 
cadas en dichos reglamentos cosa que no sucede con los delE,E 
sores particulares ya que ~stos ser§n sancionados en caso -
de faltar como Ab?gado ~ ser~ su cliente el que pida se - -
castigue y se castigar! conforme a las Leyes vigentes apli

cables al caso. 



CONCLUSIONES 
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e o N e L u 5 I o N E s 

De acuerdo con los estudios realizados hemos llegado a
las siguientes conclusiones: 

l.- A lo largo de la historia que a.trav~s de las diferen-
tes culturas han mostrado preocupaci6n por poner los -
actos y conductas de los hombres en manos de jueces, -
que si bien es cierto, que en los pueblos antiguos fue
ron personajes divinos, tambi6n lo que es con el corre
de los años y bajo el crisol de las culturas devenidas, 
el juzgador ha surgido como un hombre del seno de la 
sociedad quien ha reunido ciertas condiciones y que en
un momento dado, se les atribuyen deberes y facultades
para el dese~peño de su cargo; por lo que una vez reco
nocida su investidura emprende una misi6n tan no~le co
mo es la de juzgar a sus semejantes, raz6n.por la cual
es necesario conocer desde el punto de vista econ6~ico, 
y cultural el ambiente en que se desarrolla el infrac-
tor lo que nos d! las circunstancias ambientales en las 
que se desarrollan Astos, esta obra da como resultado -
que el juzgador actué con justo criterio al interpretar 
la Ley y aplicarle ésto como consiguiente traer! que la 
pena cumpla la funci6n teleol6gica que es la resociali
zaci6n del delincuente. 

2.- Es menester hacer notar, que el ambiente imperante en -
nuestra administraci6n de justicia, que ha trascendido
en el lmbito de nuestra comunidad, repercutiendo en la
desconfianza y oposici6n del pfiblico (no especializado) 
hacia los funcionarios judiciales y empleados del Poder 
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Judicial, se debe a que han relegado al olvido los deb~ 
resde ~nos y otros (funcionarios, empleados y público y 

la frater~idad en ur.a continuada actitud de desconfian
za y recele). M~s claraoente, co~o en la administra-
ciCn de justicia encarna en horrbres, que son los que -
llevan a cabo dicha funci6n, en ~stos radicaran las ca.!! 
sas a las que debe imputarse aquella situaci6n. 

3.- Por eso se ha hecho depender de su formaci6n y prepara
ci6n el ~ue las relaciones ce la administraci6n de jus-
ticia c~n el pi:.blico sean o no satisfactorias. Unos -
funcionarios rnal retr!buidos, mal seleccionados, mal -
preparacos, etc., en general deficientes o insatisfe- -
ches, no pocr~n sostener unas buenas relaciones con el 
público. 

4.- Pero la realidad nos desmiente a diario, ~stas afirma-
cienes porque es precisamente entre los funcionarios m~ 
jor preparados y seleccionados a través de las m!s rig.!! 
rosas pruebas, donde ~e d! m!s agudamente el fen6meno -
del desprecio por parte de las personas que acuden al -
recinto del Juzgado. No obstante la selecci6n riguro
sa del funcionario de la administraci6n de justicia, -
éstos deben de cumplir con su tarea encomendada con cu! 
dadoso esmero, y no sentirse despu~s de sus brillantls! 
mos triunfos en las ~!s dificiles oposiciones, un pers~ 
naje que pueda esper.ar un decisivo impulso para alean-
zar una buena situaci6n profesional. 

5.- Es necesario que la persona que accede a desempeñar un 
cargo de Juez, debe hacerlo normalmente con la m!s sana 
conciencia y administrar justicia1 debe considerar.su -
tarea como algo que est!, no para su beneficio personal 
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sino como algo a lo que ha de consagrarse para el resp~ 
to y triunfo de la justicia. 

6.- En lo referente al Ministerio P~lico, se puede decir -
que es hasta la ~poca Independiente cuando aparece la -
figura del Ministerio P<iblico en la Constituci6n de - -
Apatzingan, representado en esta ~poca por dos fiscales 
uno civil y el otro criminal, aparece por primera vez -
como Ministerio P<iblico propiamente dicho en el proyec
to Constitucional de 1857, en su Artículo 27 y es en la 
Constituci6n de 1917, dance el Ministerio Pt'.lblico, ad-
quiere plenamente su autonom!a procesal, queda.~do como
fulico titular del ejercicio de la acci6n Penal, repre-
sentando una mayor. garant!a Social, ya que al contar -
con el respaldo de la Constituci6~, se dedic6 a ejercer 
la acci6n Investigatoria, Persecutoria y Acusatoria. 
Hay que hacer notar que debe de evitarse el desvio de -

poder, ya que de lo contrario, se inspirar!a en la des
confianza entre los ciudadanos. 

7.- En cuanto a la acci6n Penal, es de hacer notar que en -
nuestro pa!s no existe control de esta; ya que contra -
actos violatorios del Ministerio PGblico, no existen m~ 
dios de impugnaci6n, por lo que es necesario que se - -
legisle al respecto y que se otorgue medios de impugna
ci6n al particular, para que se pueda ejercitar la - -
acci6n penal en contra del Ministerio PQblico, cuando -
este lesione al particular, ofendido, por la inactivi-

dad del Ministerio Pfiblico en el ejercicio de la acci6n 

penal, o en su defecto se acepte la procedencia del - -
Juicio de Amparo contra tales actos, dando con este ~ 
dio de defensa en relaci6n a la negativa del Ministerio 
PGblieo. 
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8.- As! ta~~ién r.ay que hacer notar que el inter~s social -
tiene q~e prevalecer por sobre todas las cosas, por lo 
que no ¿eben de existir delitos que se persigan a peti
ci6n ¿e la parte cfendida, ya que es facultad exclusiva 
del Esta¿o la ae.~inistraci6n de la justicia y no de los 
particulares, por lo que no estamos de acuerdo en que -
sean ~stos los que decidan si se ejerce o no la acci6n
penal. 

9.- El defensor como lo señala el Maestro Guillermo Col!n -
s!.,chez, corr.plereenta la personalidad jur!dica del suje
to activo del delito, integra la relaci6n procesal y -
tiene a su cargo la asistencia técnica. Tal es la fu~ 
ci6n irr.portant!sima del abogado defensor, ya sea desig
nado pcr el interesado o sea de oficio, asume la respo~ 
sabilicad moral, inherente, a quien tanto puede influir 

con sus actos ~re la vida y el bienestar moral y soci
al de los individuos. 

10.- Se irepcne la urgente necesidad de aumentar el nllmero de 
plazas de defensores de oficio para poder adscribir un 
m!nimo de des en cada juzgado en las ciudades que por -
su gran nair.ero, trabajo y reclusos lo requiera, ya que
por lo general existe uno para cada juzgado y no es po
sible por el c~~ulo de trabajo que tienen a su cargo, -
desempeñarlos debidamente, por cuya raz6n la labor de -
un defensor de oficio, no puede satisfacer en la medida 

deseada su cometico, concret4ndose a hacer lo indispen
sable, sin preocuparse de los dem!s por el exceso de -

trabajo con que cuentan, y aumentando el ntlmero de pla
zas para defensores de oficio como un mínimo de dos pa
ra cada juzgado, y entonces as!, exigirles el estricto-
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cumplimiento de sus deberes y aplicarles en su caso la 
ley de responsabilidades, para frenar la irresponsabi
lidad que priva en nuestro medio social. 

11.- Ningdn delito, as! como su supuesto autor, por más re
prochable que aparezcan a simple vista, es raz6n para
privarlo del derecho de defensa, pues es una blasfemia 
afirmar que no debe ser defendido. Precisamente per
las circunstancias ampulosas del uelito debe estudiar
se· con más detenimiento si es que no con especialidad, 
por que el tiempo ha demostrado que estos delincuentes 
que con sus actos han conmovido la opini6n p1lblica son 
anormales, que no tan s6lo esta anomal!a descarga el -
peso de sus actos, sino que los hace dignos de lástima 
y consideraci6n humana; pero si, como he dicho pugna -
con nuestros sentimientos el que se pretenda coartar -
el derecho de defensa a los individuos por haber come
tido cr!rnenes reprobables o monstruosos, con mayor ra
z6n no debe de privárseles de ese derecho, porque se -
atentar!a contra el orden social y pol!tico del estado 
derecho consagrado en nuestra carta magna en el Art!c!!. 
lo 20 fracci6n IX. 

12.- Se deber!a obligar a los estudiantes de derecho a aux! 
liar a los defensores de oficio con el abrumador trab! 
jo con que cuentan estos y de esta manera servir!a co
mo una especie de servicio social, en beneficio de las 
clases d~~validas que no cuentan con recursos econ6mi
cos para pagar un defensor particular y, asimismo ad-
quirir!an los estudiantes conocimientos prácticos a la 
carrera, ya que cuando termina uno sus estudios si no
se ha tenido conocimientos pr4cticos se encuentra uno
con un mundo distinto del que se conoce en las aulas. 
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