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I NTHODUCCION. 

Al referirnos al Jurado Populal::- es nccesari.'o hablar de -

la Constituci6n Política de los Estados· Unidos Mexicanos, ya 

que ella es vi tal en nucE:tra sociedni;l y os a. la vez. la que·_.:... 

nos da la pauta en el sistema·jurídic~ en que vivimos, y así 

nosotros nos percatam~s de cual es nuestra posición dentro de 

la estnictura jurídica en· la qÚe estamos en relación con O ·
tras paises. A...liora. bien, ost.ableceremos que el Jurado Popular 

se encuentra. regulado .en la Constitución ya mencionada, es~o 

ea, en ou artículo 20 fr2.cci6n VI qU.e es la I.ey Supret:ia de la 

Nación; .:thÍ e.nalizarcr.ios el hecho por el cual dicho ~ri;e..no ·~a 

ido p~rdiendo fuerza en la di vi3iÓn de po_dere~ específice.t!len

te en el Poder Judicial. 

Por lo qtie dicho tema es irr.port?.nte y a 1a vez intere 

s~nte, por c1 grado de dificultad que presenta e1 ~stablccer 

que fue 1a democracia, en el pasndo y que es lo que se ontie~ 

de por ella en nuestroa días, y así establecer si hemos nvan

zado en esta etapa porque dinho esto, el jurado baoa su fuer

za en la m.imn:i. domocracia y esta vi ene hacer 1-n. misma que re

gulará la~ relaciones en todoa los ámbitos tanto en el políti 

co, ccon6raico y ~C'lciocul tu.ro.1. 

Partiendo de r:1to ñire;,0~ '1U"' en l_os a~teccdentes hiotó

ricos nás basa.mas en Grecia debido a que en el.la se eotable -

cid por primera vez l~ democracia, y Ro~a es fundamental ya -

que es la medre patrin del derecho y en donde se perfecciona 

la democracia por sus jurisconsulto&, Francia es elemental -

pOrque en elle se da la declaraci6n de los derechos del bom-
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bre y d.el ciudadano, en la época moi-sr"TH'!. vcr-;::i.oa si es o no -

co:i.venie::ite que ~ubsiata el jur3do hoy en día. 

L-:!.S ~enere.J.ic\.t,."'.d9s r.o:.:; ~·~rmit.:::n ::td~!'!.t'!"l3.!"'n·'J'3 en i:?2 te_m::?. ·y 

saber lo que es el jur~do, es dacir es un 6rgano colectivo, -

o'Jn carP:cter der:iocrático, i:_:ue esta conte_nido en-la. c-:>nsti tu -

cicSn, funcionanó.o e:i. au:ii<=?nci:~ _:>Ú"blicc., oi1~n:10 un ór.~ano par!: 

jurisdiccional. 

En las etapas C.el proc.::?"di ~iento ::ien~~l la rwctif;'..laci6n 

r>rcvie. se inicia con los requisito~ de procedi bilidad; c.!1a1i

zu.ri;mos el auto de raaica.ci&n, ?l :=!.uta üe fo~al prisi6n, l.'.3.

terc~ra etapa d~l :p~ocedirniento pH!""~Sl.l r;ue es el juicio y por

Últi:I!.O la oent'?:-ici:!. ::.u~ o:s l~ r~solt.tción fin2.l del !JTOCeso. 

En el cuarto ca~ítulo veremos lo relativo a les conclu -

cionc.:;:: del !tinist';'.'!"'io P...íblico, det~r.tin".rf!mos lan dos posici.2_ 

n~s del Jurado Po!.Jult'~r como son lo. de nb~;olver y condenar y -

finali!lente hablar~in03 de las recls.'> del c.'Tu::-~-·.do Po~ul~r qu~ Ge 

estnblecen en ~os cótli~os d~ ?rocedinie~~os p~nales ~~nto en-

el Federal come en ~i de Distrito. 

Y aoí reu!lidos todos los cle~entos nu~stro fin ~erá ~i -

debe ~~bsioti~ o dn2~~arec~r tlicho ór~~no y consecuentemente-

si se debe I!l.Odific-.::-tr dicho artículo. 
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CAPITULO I. 

A::T?;C?:Jl'::'iT'I>; HISTORICOS DEL JUR,;DO ?OPTJLAR, 

A) GRECIA. 

Para la historia del derecho, cuFLlc;,1úer p1mto de contas_ 

to e:~tre la legiRlación de los puqblos interesa, per~ desde

el punto de vista del estlldio del Derecho Procesal Penal, es 

preciso que lR rel!:oción :::ue exists entre l?s instit'.lciones -

jurídicas sea directo ya en rel~cidn a la política, ~ la le

fP_slaci6n, _o a lo jurídico. Por lo tanto cabe señalar que 

las relaciones con a~uellos pueblos por sus instituciones, -

por su contacto material, político e int~lectual han ejerci

do influ~ncia entre nosotros,·ya sea dir?ctamente, o a tra -

vés de otros pueblos. 

En México en 1Ín13a directa o ya en indirecta tenernos la 

influencia de Grecia, Roma, Francia, España y Estados Unidos. 

La iden de gobierno rcpr~sentativo la efnctuaron los -

griep,os unos cinco siglos A. de c. Después de centenares de

anes de buenos y malos reyes, se est~bleci6 en Atenas un go

bierno que llamaron democracia.· B~ la len~a erie~a la pala

bra demos si~nifica pueblo y crzcia autoridP.d; de modo que -

el gobierno donde el ~odcr o ~utoridad estab~ en manos del -

pueblo era la democracia. Lo·s ciudadanos at1?nienoes se reu -

nían en la pl~za del mercado, votab"ln sobre tod".>s los :?.sun -

tos importantes y elegían a sus diri~entes y jueces, por lo 

que los p,riegos dieron un paso muy importante en materia de

Democracia. 

En general la dew.ocracie que cre~ron los romanos se pa

recía bastante a la griega, aunque ~sta era ~ás ndelantF-da -
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que la de aqu~llos. 

OR'l'OLAN;dice: Es difícil precisar los ori'.P,enes de esta 

instituci6n; "Sea cua1 fuere la huella que se descubra en -

las antiguas civilizaciones y especialmente en las leyes ro

manas de la idea madre que sirve de funde.mento a la institu

ción del jurado, lo cierto es que el juicio por jurados en -

assies temporales bajo su forma actual, ha venido a los pue

blos modernos de la Europa de las costumbres de la era bár -

bara y luego de la era feudal, durante las cuales tenía lu -

gar tanto para los ne~ocios civiles como para los criminales. 

Conservado y perfeccionado tradicionalmente en Inglaterra, -

había perecido en el continente cuando en la Revolución de 89 

se restablecio y organizo en Francia solamente para la justi

cia penal y únicamente para los delitos susceptibles de una -

pena aflictiva e infamante". (1) 

El oríP,en del jurado es discutible, se afirma que no -

existi6 en loe pueblos antiguos (India, Egipto, Fenicia, etc). 

Tampoco puede considerarse que lo hayan tenido los hebreos, 

en que había un tribunal especial. encargado de formular las -

acusaciones. En Grecia (Atenas y Baparta) existían los éforos 

y los heliastas, en que por primera vez se reconoce la inter

vención que debe tener el pueblo en los asuntos judiciales, -

pero la inotituci6n fUe decayendo salvo el Are6pa?,o por la 

importante labor de la justicia en sus fallos. 

AMAT Y FURIO, al hablar del oríp,en del jurado dice :ºQue en 

las primitivas sociedades se juzgaba por jueces legos, por ju~ 

(1) Df'fDrtr1o Sodl. [l Jurado "'1 Hpdco. H~x1co, [d. I11pr,.nto y fototl
p1e dF le 5f'Creter1e de Fo11rnto, 1969, pfig. 12. 
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ces c::ue no hacían de la tareA. de juz~ar U-"la profesi6n"(l) bis. 

ELLS STRV'ENS nos da una diversidad de O'!Jiniones sobr·e el 

ori~en del Jure.do Popnlar y entre lP.s cuales menciona las si

guientes: 11 Philips µr13tende que el Jurado nac;:ic.S en el país de 

Gales, del cual lo to::-,a.ron los an~losa,ion7s. Selden, S9e1.::i.an, 

Cake, Mauere y Turner le asi~aron un or=i;~en angloeaj6n. Mon

teSQuieu, Bacon, Bl~ckstone y Saviv,ny sostienen que fué una -

institución importada de la Germania ·primitiva. Wormiers y 

'Norsacc opinan que vino de los Daneses, ~ue a su vez lo ha · 

bÍa.n recibido de los Escandinavos y Comando Mamer le hace.ve

nir de Alemania del norte. Entre los autores que admiten su -

origen normando, Daniels opina que los normandos lo encontra

ron en Francia, Mohls lo hace rern~ntar al derecho can6nico 

Meyer lo hace proceder de Asia ~ar las cruzadas y Maciejowsky 

de los invasores de la raza teutónica de Inglaterra, que lo -

habían recibido de sus vecinos eslavos. Toryth, Glasean, Stu

bbs, Plaerave y el Dr. Brunn~r, nce9tan el origen c~rlovingio 

y teodosiano". (2) 

Por lo t3nto In~laterra eo considerada la cunn del Jura

do Popular por su arrai~o en e~te '!JftÍS, el 15 de junio de --

1215 la Carta Ma..~na establece que deben existir tribunales en 

los que los hombres acusadas de cunlquicr delito pudiesen ser 

juz~ados por sus pares y c¡uc a nadie se le debía quitar la vi 
da, la libertad, o la propiedad sin los procedimientos lega-

les. El Jurado fué desde Eduardo I una institución pernene~te 

emparentada con el anti~o procedimiento ss.jón del Shiremoot, 

(1) ll.1•, Dom.trio 5od1, Op. c1t., pfig. 14. 
(2) Ib1dF111, pfig. 14. 5 



llair.&do ::or algunoo, ~l ~ndre del Jurado. 

Al h~bl~r de Grecia nos Oasnremos en sus dos pri~cipeles 

ciudades c.:ne non: Atenr:rn y ::sparta. 

En Atenas su gobierno radic6 en un rey o basileus que -

era también jefe militar, juez y sacerdote mayor. Bl sistema 

judicial que flan~uea~a al núcleo le~islativo de la polis es

taba compuesto por jurados, seleccion?dos por sorteo entre 

los ciudadanos, que recibían una paga por sus obli~1ciones 

para pe:nnitir el servicio de los pobres, como en el caso de -

los consejeros. ~n Grecia los negocios judiciales se veíen en 

público y ante los ojos del pueblo, no se permitía la inter -

vención de terceros en los juicios; el acusador era el mismo 

ofendido y tenía que exponer verbalmente su caso ante los ju~ 

ces erie~os, alegando de viva voz en tanto que el acusado te

nía que defenderse por s! mismo. La funci6n de derecho corre~ 

pondía al Arcontr.do y ~1 Tribunal de los Heliast~s, que toma

ban sus decisiones después de haber ~scuchado el alee;:do de -

las partes y de haber recibido las pruebas que ésta::; ofrecían 

decretándose la condcnaci6n por medio de bolaB nP.~rns y la a~ 

soluci6n por el empleo de bol~s blancas. Ta1rbi~n ~xistió ~n -

Grecia el Anfict.ior.ado, pero este. insti tuci6n más bien cor.st!_ 

tu!a una Asamblea Legisl~tiva compuesta ~or lo~ representen -

tes populares de las diferentes colonias ~rie~~s que recono -

cíen a Atenas como sede. En la ~ntit;r,lledad, loe ciudadanos P.ri~ 

gas se reunían en une pl~za el ágora y allí se presentaban los 

candidatos, ~ue ste~pre er~n hombres conocidos por su cPpaci-
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dad y honradez. Estos subían a una plataforma y desde allí e~ 

pon:!an su opinión y sus ~royectos ·sobre el gobierno de 1~ ci~ 

dad y sobre los problemas del momento. 

El ágora o asamblea de ciudadanos donde so discutían los 

asuntos públicos era una de las más arraiP.adas instituciones 

de lea ciudades helénicas. Con el tiempo, el nombre de ágora 

l.leg6 a designar el lug~r donde se celebraban esas reuniones. 

Un ejemplo es el Agora de Milete, en la pr6spera ciudad grie

ga de Asia Menor. 'El .gobierno lo ~jercían tambi~n los me.gis -

trados, l.os arcontes y el. areópago, a la vez tri. bunal crimi -

nal y consejo político, todos exclusivamente reclut~dos entre 

los eupátridas; por lo tanto intervenía el senado, la asam -

blea popular, el. consejo de los q,Uinientos·, y ·e1 tribunal de 

los helio.Stas; l.os que se explicarán en su momento. 

En Atenas loe integrantes de un grupo rico y poderoso, a 

quienes se denominaba 11 eupátridae" que va1e tanto como "bien

nacidos", salían quienes gobernaban a dicha ciudad; que eran

nueve "Arcontes" o magistrados: e1 "Basi1.eus11 o arcontes rey, 

que atendía los asuntos religiosos; e1 "'Ep6nimo", que daba su 

nombre al año en que ejercía sus funciones de gobierno; el -; 

"Pol.ema.rca", que dirigía el ejército; y los seis 11 Tesmotetes11 

que cuidaban en general del orden, la seguridad y·1as 1eyes -

que servían a su el.ase; al lado de ellos estaba el consejo o

tribunal que estudiaba y modificaba las normas jurídicas, ll~ 

mado "Are6pago". Los eetratcf.tS.s que tambi4n organizaban ·y di

rigían al ejército. 
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Col!lo es notable en todt:"-.s las cu!. turas sur~cn grandes fi

guras tal es el caso de Atenns, destacand~ sus 1egisladores -

que fueron: Drac6n en 621, dicho arco-:ite obt1.ivo !llenos .,ode -

res pnr~ redactar un c6digo, cuyas leye~ fueron las primeras 

leyes escritas en Atenas, y era.'1 aplicables a todos los ciud!!:. 

danos, nobles o no. ~n la rBpresi6n de los crímenes eran de -

un rieor que se hizo proverbial, demasiado severa¡ pues todo 

se castigaba con le muerte. 

Sol6n: Pertenecía a la clase noble, había viajado mucho, 

por lo que h~bía estudiado lan institucionP.s y les leyes de -

otros paises. Gracias a él, la isla de Salamina, que había si 
do. arrebatada a los atenienses por los mé,;aros, lr.s fue de 

vuel.ta y este triunfo l.e dio popul.aridad. 

En 594-593, Sol6n fue nombrado arconte, con plenos pode

res para tomar todas las medidas y dictar todas las leyes que 

juzgara necesarias para restablecer la paz entre sus conciud~ 

danos. Efectuó trascendentales reformas en el orden social, -

económico y pol.ítico. 

Unic~mcnte los ciudadanos ricos podí~.n pertenecer a los

arcontes ~ miembros del are6paeo, ~ero todos los ciudadanos,

sin distinción, podían ser admitidos en la asamblea del pue -

b1o. Los extranjeros si prestaban un servicio al estado, po -

dían recibir el título y los derec~os de ciudadano. So16n in

trodujo algunos cambios en la constituci6n, coneerv6 el are6-

pago. Se atribuye a Salón l.a estructuración l.efP-sl.ativa de l.a 

polis atPniense, el pueblo ateniense se dividi6 durante la é-



poca de ese c~lebre legislndor, en cuatro cla~es: los ciudad~ 

nos (clase sociBl superior) c~n dergchos políticos y poder -

eco!16'."lico; los c:ibal leros ( iá se~ncll?. clqs~ soci?.l) !:laP.:i~tra

turas inferiores; los zeul:;i.tas· (soldados); loR tetes (cll'!S':? -

soci?.l más b;:~a- en Aten ... s). ta ley óe So'!.6n :;;ue, e .. uiparar.do

la edministraci6n de jUsticia al ejercicio de los derechos· -

políticos, penr.itía a todo ciudadano de treinta a~os forr<'ar -

parte de los tribunales. So16n, legisl3dor que pese a todo -

hizo dar un peso más a favor de la democr":>cia quizá pudo ho. -

bcrse conv~rtido en la figura rná:<ima de Ateu~·s, pudo h:-iber aA

pirado a los m2yore9 honores y potestrdes, como todo mundo e~ 

perab~; no obst3nte, "se nbstuvo con noble desinterés de arir2. 

vech0rse11 de las circunstancias, como indica T-':und6, e incluso 

abandonó J..ten?s parR irse a Lidia, en el Asir:i l'enor. DeRpués

de todo esto a~arece Pisíetrato, noble demócrata que defendió 

los intereses del pueblo y embel1eci6 Atenas; i'ue un tira.no -

ben6fic·o y popular; ~dquiriendo un poder personal de tenden -

cías democrátic~s, heredaron su ~oder sus dos hijós ~iparco e 

P.ipies n ln ceída de ~ste último ap~rece Clístenes un noblc,

como Solón y ta.":"?bi6n como ~l, un hOJ!lbrc de an:--!.io crít·"'rio, -

restableci6 y modificó la consti tuci6n de Sol6:-i, ~f dio al es

tado ateniense el carácter democrático que tuvo en la época -

cló.sica. 

Se distibuyó a los habitantes del átice en ci~n demos, -

a1~I"Uy>(;.ÓOS n ~'.l V<JZ en diez trib1.ls. Cnde tribu estobn rP.prese.!! 

tnd~. !'Or cincuf'!nta de sus Miembros, desi~nados por la suerte-
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entre a·;uellos -=!lle cont?ban con mf.s de trein"';<' n·.i.os en el Se

!!ado óe los ':Uinientos. I,09 cincuc!'".t9.. riiembro~ de c-=-d"': tribu-

for:n"l.bc.n un~' co:-=:i~ión :3~:tni;;:.t'! o ?rit'.'!!l:Í~; c:~i!-; prit~:úe., -

por turno, trabajaba para el senado dur~nte la d~cim2 parte -

del s:io. Despué~ de 1:: C'Jn:=ltit·1ci6:t el:tb~r~1d:=! por c·_:r~tl'!nes -

surgi6 un corisojo de los •1U;i.niP.ntos ..:.u·"? dirid11 los ~s'.lntos -

de la ciudnd en co:"lbinoci6n con la ?"!~.r.b1.ea !109uler. ~n el s!_ 

glo V en lP.S ciudades estado de Gre>ci a, un con(; e jo r~ducido -

que 1.?.s votaba, pero ~ue carecía de derecho da inicia~iva 

(más tarde con.luistado). ·~sta estructura social, con s·.i r~co

nocida estratificación, ~ero tnnbién con su f~lta de 3bismos

r~dic:üos dentro del cuerpo de los ciudadonos, !l~nt6 3.?s be.ses 

de la democracia política de Atenas. 

A mediados del ~i~lo V el connejo de los ~uinier.tos que

supervisaba la administrRci6n de Aten~s, se seleccio~aba por

sorteo del conjunto de ciudndanos. ·:,1 consejo cle~6 de presen

te.r resoluciones controverti:ias a lo 2sarnblea de ciu5.:3.da':tos -

que ahora concent~bB ya ln ylena soberanía Y la inic~ntiva -

política y ne limi t ... b::. !l. ~rcper~r el orden del d!a ~r :-. :-;orne -

terle los toemas :!ecisiV03 ¿ara SU E".Jr'Jh'iCi6n. fJa ~~~~:cl~O. ce-

1.ebre.bq un míniT!lo de 40 sesioner1 nnu9.l~s, a lRA ~ue ~'JSi ble -

mente asist!nn por térr.iino medio mós de 5000 ciudad~::os, ya -

que ne necesiti:-.ba un =¡uorum de 6000 para la libcraci:S':t de mu

chos temns rutinari.oa. fJa ;gsamblea deb::it!a y deter:tlnaba di -

rectawente todas 1-;;s c1.testiones políticas importcnt~c¿:. 

La constitución dP. Aten;~s Re !"eforno todaví.,. h~¡'J la. P.r.2 
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ca de Pericles, cuyo ~obierno imprimi6 e: mayor desenvolvi -

miento en el á~bito político y culturnl a la cé~ebre nolis, -

seeún las refor:n::o, l: f! T1'1~i~tratt::'."r--.:.5., e~ v~z de ser conferi

das por elección, s~ distribuían por medio de sorteos entre -

lós ciudadanos !1:.á!'! fiir;ni!'icados, eetableci~ndose así unP. esp~ 

cie de aristocracia del saber en el gobir:rno. 

Bajo el eobi~rno do ?ericlcs se c~l~ir.ó el es?lendor po

lítico ~· culturR.1 FLteniense. Una de lnn conquistas logradas -

fue la consistente en el estr>.blecimi ento de la isonomía o --

iguEllC·1 1l ante l:.1 ley, aurl{P.n unos funcionririos lltir..a.dos t1omo

tet?s o "~r-.rctinncs dc> lns leyes", cuya función era it:lpu~ner 

ante la aaamblen lao no~~as leF,nlr.s inadecu~das o impertinen

tes. Las asambleas de ciudadanos revisaban ous propias leyes 

con el fin de lo~rnr unn idoneidad desde el punto de vista -

social, económico o 9olítico en ar~s de los intereses de Át~ 

nr.s. En Atenas, el 'f'UCblo(demos) lo era todo, e. él i:icumbín

la elaboración de las leyc~ y la administraci6n de justicia,

misma que impartía constituyéndose en el célebre tribunnl de 

los heliast1~. 

Al gobierno d~ Fericlcs corrr.spond~ el rn~s h~lln p~río

do de la Qemacrrcir· et~ni~nse. La.o ~errr.s t'3dicgz 'h.abían CD!!_ 

tribuido a preci!li te.r a Aten:-is en la evo:!.1.1ción delT!ocrática, -

fue entonces cu3ndo se confirió el de~echo o todos lo~ ciuda

danos, sin distinci6n de clase ni dr. fortuna, de convertirse 

en estrateµ;~1s o en arcontes y el Rréop.:-.-;o perdió nu i .,,port'1n

cia r>-:JlÍtic;:i par~' sólo con:l<:?t"V':?.r sus ntribucionl!s. judicinles 
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poro fue en tiempos de ?ericles y bajo su inf~u~ncia cuando -

estr::.. evoluci6n !'rodujó s11s frutos. At"!:ia~ realiz6 entonc~s el 

?,Obierno directo del pueblo "10r el ·;111~blo: 

La Asa~blea.del ~ueb1o o Bcclesi~, en la que todos 1os

ciud2.dano9, sin dis-ti:-ici6!'1 o.l~nn, c11m9lidos los v~inte a?ios 

~odían hablar y votar, era absolutament~ sob~rana¡ votaban lns 

leyes ;¡ los decretos, declarab~1 l"-" P,U'"!rra, rRti-ficab'l a los -

tratados de paz, elc~ín ma.":'istr~do:=:J, les pedía cuent3s y i?n -

caso necesario, los destituía. s~ reunía habitualmente sobre 

la colina, la Pnyx ~condicionada paro ello • 

. D~sde el punto n~ vista poJ.ítico, el pueblo P.ra soberano 

en la asamblea y lo ~ra t2mbién, como juez C!"t la ~elinst~. C~ 

da año se sorteaban los 6000 ciudadanos (600 por tribu) que -

podínn ser llamados a tom~r pnrte como ju~ccs o hcliastas, se 

les dividía en secciones o dik~st~rios; un tribunsl heliasta

precedido ?Or un me~strado juze~ba Sin ~~el~ci6n los proce -

sos importantes. 

Para que todos los ciudad~nos, nún 109 más pobres, pudi~ 

sen efectivamente e,iercer sus derechos de le~s1.adores o jue

ces, Pericles orden6 ofrC'cerles unn i.r..dcr:mi zaci6)1. (sueldo) Cf!. 

dn vez que a3istierén & una asamblea o precediesen un tribu -

Ciertr;s circunstr:·ncies hacían posible el ~obi c-rno del -

pueblo por el pueblo: 

l.- P.l AticR era un peía de muy corta extensi6n, y p~ra

~ingún ciud~dano constituí~ un obstáculo ir a Ate~~s a votar-
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o o juzgar. 

2 .- Los ciudadanos atenienses erer, !l6lo une rr.ir.orí:o. en -

su país y f'o:rrnaban, en cierto sentido, la aristocr~cta. 

3·- ~1 ateriense entraba en posesión, a los veinte años, 

de todos sus derechos de ciudadano, se ";JTe?e.r"bF. a cumplir -

sus derechos gubernamentales, y t~mbién como defensor a tra -

v~s de la prepar'"'ci6n r.ti.li ter. 

Pericles contribuy6 a darle poder a la asamblea del pue

blo y al gran jurado de los ~uir~entos, que aprobaba muchas -

de las leyes y fallaba los litigion. Cuid6 de que De pro~ulg~ 

rán leyes para ~ue se les pa~nra a los jurados su trabajo y a 

los soldados sus servicioo. Contribuy6 a extender el derecho 

de voto a otros ciudadanos e hizo muchas otras cosas sabias,

en el arte de eobernar y en la diplomacia. 

Conforme a la conatituci6n de So16n, el gobierno de Ate

nas se componía de cuatro cuerpos políticos que eran: el Arco~ 

tado, el Senado, la Asamblea del pueblo y el Are6pa~o. 

~l Arcontado: este régimen fue en sustancia inicialmente 

monárquico con distinto nombre, _pues el arconte era el maITT.s

trado supremo electo de llºr vida, aunr:uc oin los pri. vi1egi.oe

que ten!nn 1os reyes. Bl establecimiento del arcontado unipc~ 

sona1 significó en realidad un triunfo de las familias arist2 

crátic~s, pues éstas de le.e que de°!)endía la desi~acidn de -

dicho ~a.gistrado, r~ernplazaron ei gobierno de un s61o arconte 

por un cuerpo compuesto de diez arcontes nombrados por un pe

ríodo de die?. anos que finalmente se redujo a una sola anuali 
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dad·. El Arcontedo estaba formado este tribunal por nueve rnie!!! 

bros llr.medos arcontes, tení~ una co~petenci~ reducida, pues

conoCía de los delitos de poca im~ortoncia¡ su misi6n ~rinci

pal era la de C\lr\plimentar los fallos de otros tribunales, -

por~ue era ejecutor de sentencia. Finalmente el arcontado ~ue 

d6 integrado por nueve arcontados elegidos por un año y a cu

yo cargo estaba el poder ejecutivo y las funciones judiciales 

El Senado: llamado t~rnbién Doulé, compuesto por.c.!1~tro -

cientos miembros no~brados cada año, encargados de preparar -

los proyectos de los decretos que debían someterse a la asam

blea y de controlar la administrF1ci6n. 

La Asamblea del pueblo: fonnada únicamente por los ciud~ 

danos atenienses, a la que incumbía la deliberaci6n de todos

los asuntos que el Senado le sometía a su considcraci6n, la -

confirmaci6n o el rechazo de las leyes y el nombramiento de -

los magistrados, jefes militares y embajadores. 

La asamblea popular, tambi6n emitía leyes y resolvíe to

do como tribunal supremo y el consejo de los qUÍnientos, que 

daba informes a la asamblea. 

Bl Are6pago: cuyo nombre derivaba de tener su asiento en 

la colina de Ares, o "Areíos pagos" que ere. un tribunal supr.!!. 

mo formado por maeistrado~ a quienes .se dabn e1 nombre de -

"Are6pagitas" y cuyo cartto era vitalicio; este tribunal. cono

cía de los deli~os contra 1.os dioses, contra la patria. Estu

diado un ca.so, los 11 Are6pagitas" con ~uijarros (piedra) ne -

gros que caían en un recipiente de madera si la sentencia era 



,;. .. 

condenatoria o blancos que caían en una urna de bronce si la 

aentencia era aboolutoria. ~n el tribunal su~erior de la an

ti~a Ate~as el Arc6pa~o, se 9ronunciaban coñdenas a P1Uerte 

por los más graves delitos en el caso de incendio, envenena-· 

miento y muerte preneditada. ~ste cuerpo estaba formado por 

ciudadanos mayaren de treinta a~os, elegidos por los diez -

sectores en ~ue se hallaba dividida la ciudad. Se identific~ 

ban con places de bronce en ellas estaban erabados: eJ_ nom -

bre del juez o are6pa~ita, su parroquia y el sector, este Ú! 
timo desi~nado por una de las primeras diez letras del alfa

beto erie~o. Con seis mil votos, los atenienses condenaban -

al ostracismo es decir a diez a?ioc de destierro, a las pera~ 

nas cuya preponderancia es la vida pública les parecía peli

grosa para la democracia. La asamblea popular 'te.mbi án tenía 

ese derecho. 

Por lo tanto el Are6pago,compuP.sto de magistrados vita

licios, personas recomendables yor su nacimiento, por las dig 

nidadee que habían obtenido y por su instrucción y probidad -

se hacía célebre y l.ograbn la estimación universal .por la re~ 
ti t-.id de sus jui.cioG. "Bn Grecia la justicia se administraba 

por el rey,. y cuando los. griegos desarrollaron el scntimien -

to de ia iibertad poi!tica y se constituyeron en Repúbiica, -

or~an;zaron sue tribunales creando el Are6pa~o cuya jurisdic

ci6n se exteñdía a todos loe crímenes que merecían pena capi

tal; el Arcont~do, que juzgaba los delitos de poca importan

cia; el ~escnrteres dividido en diez sales de just~cin, que -
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conocí~ de los homicidios; el Pritanco, de l&s ruertes por -

c·ausi?s inanime.das y el Tribunal de los Heliastes o gren jura

do nocional ~ue resolvía de los crimenes contra el estedo y -

la religi&n" .( 3) 

El Descarteres:co~steba de diez salaR de justicia, lla

mados Gsimismo tribunales de sangre, pozv~ue conocían de loe

homicidios; cuatro de sus snlas ernn cás importantes que las 

otras y les tocaba conocer de cuatro especies de homicidio: -

involuntarios, los cometidos con justicia, los cometidos por 

autores desconocidos y causados por cos~s inanimadas de este 

Último conocía el tribunal Pritáneo y por último, los premedi 

tedas. 

Bl tribunal de los Helia.stas o Gran .Jurado Nacional: era 

bajo el punto de vista penal, la principal jurisdicci6n del -

derecho común,. dicho tribunal se compon!a de ~uinientos miem

bros designados principalmente entre los artesanos y el pral~ 

tariado. Bste tribunal resolvía de los crimenes contra el es

tado y la religidh; en casos excepcionales los otros tribUna

les podían unirse el heliasta. Cuando uno de los Tesmoteta r~ 

sol vía ha.ber lugEir a jUZ/!Br a un ciudadano, s.orteaba el núme

ro d~ los jueces, los convocaba y los presidía. Los heliastas 

prestaban juramento y caución ante un magistrado¡ estos jura

dos debían tener treinta años, ser de costumbres irreprocha -

bles y no deber'nada al estado, después de prestado el jura -

mento, los jurados votaban por medio de boln~ pc~ueñas de 

bronce de las que unR estaba agujerada y la otra intacta; la-

CJ.) Ow• .. trla Sadi, Dp. cit., pAg. 5. 
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primera significaba 1a cuJ.pabilidad del acusado y la segunda 

es decir la intacta equiv~lia a la absoluci&n. A~~n histo -

riador P.xpr~=~ ~ue a los jurados par~ cali~icar el hecho se

les entregaban tabla.z con las figuras de r.ieduse. y'.·de1 Mochu~ 
lo, y finalr.~nte que el tesmoteta que les presidía usaba una 

corona de mirto como distintivo en la magistratura. El presi 

dente declaraba en su c;;i.so, después del escrutinio y según -

el resUl.tado la cul.pabilidad para aplicar la pena.que correa 

pond!a conforme a la ley. 

En Esparta su iegisiador fue L1curgo (800 A. C.), arie

t6crata que organiz6 la vida.de los espartanos bajo un seve

ro régimen militar, Licurgo llamaba al pueblo al conocimien

to de los crimenes contra el estado, pero 1os éforos estaban 

por sí solos en posesión del poder judicial. Esparta no est~ 

ba constituida en un estado autocrático como en casi todas -

las ciudades griegas, su forma de gobierno ee ase~taba sobre 

bases democráticas; lo que plidieramos denominar funci.Ón adm!, 

n1strativa estaba encomendado a dos reyes 11amados ArquegJ.Ie

tas cuyas :fecul tades eetEtban muy restringidas pues propiame!! 

te se reducían a recibir a los embajadores ~ a presidir el -

Senado o Consejo dP. ancianos. 

La Ac1':1.vidad ¡¡ubernativa en Esparta se depositcS en ei -

Senado o Consejo de Ancianos compuesto por veintioc~o ancia

nos designados vitaliciamente, llamado también Gerueia ~1 -

cual realizaba funciones judiciales, decidiendo en.última -

instancia loe negocios importantes en que el e.atado tuviese-
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inter~s. 

Además también en Esparta funcionaba la Asamblea pÚblics 

que se conponía de todos loe ciudadanos espartanos. Dicha 

Asamblea votaba sin deliberar, todos los asuntos que el Sena

do o los reyes sometían a su decisi6n; y para vigilar el cu.~

plimiento de la ley y la conducta de los funcionarios pÚbli -

cos, existían cinco éforos cuyas atribuciones eran parecidas 

a las de los censores romanos. 

Una magistratura sin81J.lar fue la de los ~foros quienes -
11 velaban sobre la educaci6n de la juventud, convocaban las -

asambleas populares, presidían los juegos y los festines,tra

taban con los enviados del extranjero e intervenían en las 

controversias de carácter privado. Podían pedir la acusaci6n 

y destitución de los maef.strados incluso de los reyes, cuan -

do ciertos fen6menos sobrenaturales indicaban de acuerdo con

su propia interpretaci6n que los dioses no estaban satisfe -

chas con el gobierno" • Su autoridad les per:ni tía condenar a -

muerte a cualquier ciudadano. Dicha magistratura se componía 

de cinco éforos que ejercían e1 derecho de vigilancia sobre -

los actos de todos los.ciudadanos y aún sobre 1os mismos re -

yes; los elegía también la asamblea pero por un año soiamante 

finalmente la asamblea, con derecho a decidir 1a política ~ue 

1e presentaba e1 consejo de ancianos se convirti6 en un cuer

P~ electivo mientras que 1os cinco magistrados anuales o &fo

ros tuvieron en adelante la suprema "'Ut~rtdnd ejecutiva 11or -

elección directa de todos los ciudadanos. Las decisiones de -
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le. Gs~~~blea podísn ~er rechazadas 9or el veto d:? la '1eni:üe.. 

;;1 !Jroc eso griego-ateniense, t;>or otro l?.do '3e ca.ract~ri

z6 !10r s11 tinte dr:!r:lOCré.tico y de tend'?nci~- publicista, "11 de

sarrollarse a la vista de todo el pueblo en la plaza páblica 

denominada á~or~ an 1~-CUP1 se a~~envolv!an todos los actos -

d~ gobierno j por lo mis~o, tambián los netos procesales. 

B) ftOJf.A. 

Roms con~Uistó a Grecia y ext~ndid considerable~ente su

acción civilizadora g:racios n le. inmensidad de su imperio. R.2, 

ma estuv~ gobernada durantn unos 250 años por reyes, algunos 

de or(gr:n etrusco destacando entre otros: n.6mulo que fue el 

primer rey romano, Numn Pumpiiio fue su principai legielador 

y dio a la nueva ciudad instituciones rel~giosas, sigu.i6 Tu -

iio Hustilio, Aneo tilarcio, Tarquina el viejo, Servio Tulio, -

Tar~uino el Soberbio. 

Había en la primitiva Roma dos poblaciones superpuestas: 

ei pueblo y la plebe. 

l.) Bl pueblo romano se componía de un número reducido de 

familias o ~entes, dichas ~~ntes esta.b?n re9artidas en trein

ta curias que se agrupaban de diez en diez, en tres tri bu!'3. 

Los patricios y sus olientes fornaban por sí solos el cuerpo 

de los ciudadanos o sea la comunidad 9ol{tica y religiosa que 

era la ciudad romana, sol.amente ellos podían participar en 

los actos do la vida política y com9arecer en la Asamblea del 

pueblo y en las ceremonias. 
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2) La ~lebc romena compuesta por extranjeroa, descendieu 

tes de los pueblos vencidos por Ro~:a o anti.guoc;; clientes. 10!1.

gobiento pri~itivo de Roma erF- una monar;uía limi~ada por 1os 

patricios de hecho constaba de tres poderes: el ll.oy, jefe de

la religi6n, del ~obierno y del ej~rcito eletiido con caráct~r 

vitalicio por los co:-:ücios. 131 Senado compuesto de los patera 

j~fes de las fa.r.li.l.ie.s patricias y a los que consultaba ~or -

tradición el. rey. Los comicios, asambleas en las que el pue

blo reunido y votando :!)ar curias s~ cl.e~e. al rey, votaba las 

leyas, decidía la paz y la ~erra. 

En la ápoca de la República aparecen los comicios curia

tos eub!3istieron !Jera perdieron su im'9ort:1ncia en fn.vor de 

una nueva forma de asamblea, los comicios centuriatos estos -

fueron los que, desde el principio eli~eron a los c6nsul.es. 

Y de ellos se sol.icitd tambi~n la votaci6n de las leyes, los 

plebeyos quedaron admitidos como los patricios a dicha asam

blea. Desde comienzos del eigio V, los plebeyos iniciaron ca~ 

tra los patricios una lucha perseverante ante tanta.injusti -

cia por lo que los plebeyos decidieron abandonar RoMa, en ta~ 

to que los patricios para su reconcil.ia.ci6n mandaron d~ emis!: 

ri.o a Menenio Agripa, dando como resultado el establecimiento 

de los tribunos de la plebe elegidos por un año; ag{ el poder 

del tribunado se hizo pronto real y fue el punto de partida -

de todas las conquistas ulteriores de los pleb~yos. La perte

nenci~ al Senado al que se accedía ~or votación, era vitali 

cia. Los ma~strados anua.les, a cuya cabP.za estaban los dos -
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cdnsUles, eran eleffidos por las asambleas del pueblo, que co~ 

prendían a todos los ciudad~nos de RoL!~, aunque orga~izado en 

unidade~ "centuriodazn. El Tribunodo forme.ha U!'1 or~t"'?::isn:o e -

jecutivo secundario paralelo, destinado a proteg.er a los po

bres contra le opresión de los ricos. Pinalr.ente a principios 

del. Siglo III, las asRmbleas tri bales que ele~ían a los tri b!:!; 

nos obtuvieron derechos legisl.e.tivos y los mismos tribunos 

consiguieron el. derecho nominal de vato sobre loe actos de 

los cónsules y decretos del Senado. 

En Roma empie?an a~arecer ciertas instituciones entre 

las cuales esta: 

Los Comicios Curiados( comitia curiata): En un principio 

el pueblo se reunía quizá por tribus, no se conoce bien el P,! 

so de la tribu a la curia. Los comicios por curias es la asam_ 

blea de ciudadanos más antigua, se integraba de la siguiente

forma: diez grupos de ~entes constituían una curia represen -

tanda a las tres tribus orieinales: Tities, Luceres y,Ramnes, 

habiendo un total de treinta curias. Esta asamblea se reunía 

dos veces por afio, el 24 de marzo y el 24 de mayo en 1.Ul lu~ar 

llam.:?.do comi tiwn. S·1a fUnciones posiblemente, fueron legisla

tivas, electivas y judiciales. 

Los Comicios Centuriados (comitia centuriata): Son los -

que elegÍan a los c6nsules y después a los mafP.strados supe -

peri ores, que heredaron una parte de las.atribuciones de aqué

llos; pPro perdieron su importancie como 6rgano leP;islativo. 

Dando el censo a conocer el natrimonio de cada ciudadano, Se~ 
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vio Tulio establece una división de la política esta vez, -

~or el monto de su rique?a. Se formPron 193 ~rupos o centu

ries cada una de las cuales recibía un voto, s~ rcu;.í?n en -

el Catn?O marte y se denominaban comicios centuriados. Los 

más ricos ~orrneban 18 centurios de cabnlleios (equite) el 

resto de la población se dividí~. en cinco clases de in:fante

ría (pedi tes). 

La Cuesturn: En un principio había dos cuestores ~ue fil!! 

gÍan como asistentes de los cónsules (mandatarios supr~mos),_ 

estos cuestores se encargaban de las C8usas de pena capitrl. 

La Pretura: los pretores tienen a su car~o lei. jurisdic

ción civil así pues, el pretor urbano administra la justicia 

entre los ciudadanos romanos y para los extranjeros, el pre -

tor peregrino. 

Los Tribunos de la Plebe: su funci6n primordial era de -

fender a la plebe contra los actos ilegales y abusos de los -

magistrados patricios, creados después de la primera s~cesión 

de los plebeyos al monte sacro (o avcntino). 

La Concilia Plebis: Asamblea de la plebe, convocados por 

un tribuno o edil pleheyo, las resoluciones que en ellos se -

tomaban fueron llamadas plebiscita (plebiscitos). 8n un prin

cipio los plebiscitos sólo obligaben a la plebe, a partir de

la Ley Hortencia. Los plebiscitos son equiparados a las leyes 

comiciales, por lo que se hacen obligatorias para patricios y 

plebeyos adoptando también el nombr11 de Leyes. 

El Plebiscito (plebiscitum, es lo que autoriza y establ~ 
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ce la plebe) :La p1ebe se r~unía en asa.I!l.b1eas denominadas co~ 

ci1ia p1ebis, por convocatori.3 del. tribunus plebis, 1a deci -

sicSn tomad:a en el. conci1ium, ::rn denomina plebiscitum. Al if:U0.1. 

~ue 1ns leyes Rogatae, los plebiscitos se distinguen por el -

noobre del Tribuno proponente. 

La ).ey de las Doce Tahlas estableció une. e,nrantía compe

tencial, en el sentido de ~ue los comicios por centurias eran 

los únicos que tenían la facUltad de dictar decisiones que im

plicasen le pérdida de la vida, de la 1ibertad y de los dere -

chas del ciudadano. Esta fue una de L~s conquistas plebeyas -

más importante, por lo que dicho ordenamiento no quit6 el. po -

der político a l.os patricios, pero constituyó un importante -

progreso para la seguridad jurídica del. puebÍo mediante el -

principio de legalidad que entrañab~n sus prescripciones. 

El.jurado tuvo en Roma un notable desarrollo durante la 

etapa de la Repdbl.ica, desprestigiado posteriormente por la -

corrupción de las costumbres. Prieto Castro dice: el jurad.o -

fue el procedimiento de la Roma clásica. Así como en Grecia -

existió el Agora en Roma ae estableci6 el Poro Romano que ad

qui ri Ó la bri1Lantez y el esplendor de las institucion~s hel! 

nicas, perfeccionadas por e1 fino espíritu latino. Bl proceso 

penal romano supera al griego, a medida que Rona recibe la s~ 

ludable influencia de sus ilustres jurisconsultos. ~l proceso 

penal antiguo se estructura en el sistema de enjui.ctamiento -

de tipo acusatorio y se distingue por el reconocimiento de -

los principios de publi.cido.d y de oralidad. J,os actos proces.! 
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1es se desarrollaban pÚblica~ente en el Foro Rom~no, ante las 

miradas y los oídos del pueblo; las ale~~cíones se h?.cían co

mo en Grecia, de manera oral 'ºr l~ vincul~ció~ del tribunnl

con el &rgano productor de la prueba. en cuanto a la técnica

de la prueba, en el proceso ~e~al P.nti~o los jueces resuel -

ven l.os casos sujetos a su d~cisió~ se~ su 9ropia concien -

cia, sin ceñirse a re~las le~ales. 

En tiempos de la República, ejercía 1~ jurisdicción cri

minal sin excepci6n, el pueblo. ~n Roma for-nnba anualfflente 

las listas un magistrado, que jur?.ba incluir so1.e.mente en -

ellas personas honradas, en su orí~en contoní~n 300 nombres, 

luego mil y millares. Se tomo un núoero iauaL en cada una de

las treinta y cinco tribus, continuando las series que conat~ 

ban de cientocinco jueces (por la cifra cien se ics llnma cen 

tunviros). La serie se dividía en diez secciones y en diez d! 

curias. En los juicios ordinarios, juz~aba el ?retor con una 

decuria¡ en 1as de alguna importancia con una sección y en -

los mayores can una serie. El derecho de recusaci6n era 1ibr~ 

para el acusador y el acusado a quienes citaba el viator des

pués de designados los jueces. Reunidas ~stos en el ,retorio

juraban jU7.~ar se{t\Ú1 1as 1eyes par 1a que se les 1lnm6 jura

ti homines, os decir jurado::; .. Bl. pri!tler jur::rido suplía 21.l pre

tor en 1a direcci6n del juicio y proponía lF cuesti6n; judex 

qua.estionis sin embareo, par:i decidirla el. pretor daba a ca

da juez tres tablillas con tres letras la C significa conde!!!, 

no, condeno; en la otra la A signific~ absolvo, abDue1to Y -
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le. tercera U.L. significa non liquet, el asunto no eetd cla.ro 

En los neeocios e~ que debían decir si o no si~plemente, se -

ucraban bol~:.~ ne.~ras y ble.neas para condenar o absolver. Fina! 

mente las tablillas no se colocan en las urnas, sino hasta 

que la parte que debía hablar por Última vez pronunciaba la -

dixit; entonces los jueces se juntaban para deliberar a lo -

cual se llama ire in concilium. Los abogados podían concurrir 

a los debates, pero la Ley Pompeya sólo les concedían una ho

ra para hablar. En caso de empate en los negocios civiles, c~ 

nacía e~ pretor; en los criminales la presunci6n estaba en f~ 

vor del acusado pero cuando el asunto no parecía claro, el 

pretor la remitía a un informe más amplio o a otro juicio. En 

Roma se puso la administración de justicia en manos del pue -

blo al e:ld.gir que toda sentencia fuera resultado de un plebi~ 

cito y de una iey. La apiicaci6n dei tribunai dei jurado pre

sidido por un magistrado a los jUicios capitales fue estable

cido por una ley especial, autorizando al magistrado para ha

cer uso de la quacstio capital del antiguo procedimiento pe -

nal. 

Además de los comicios, el senado Cuando se trataba de -

actos que comprometía.n Q.irectamente al estado también ejerc{a 

jurisdicci&n criminal. independientemente de ninguna iey fija, 

imponiendo la pena proporcionada al delito siempre que aque

lla pana no t'uese capital. Entre loe romanos las autoridades 

superiores en materia de jurisdicci6n crimina1 eran: los re -

yes, los comicios, primero por curias despu~s por centurias -
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iuego tambián por tribus y ei senado. Sin emb"rgo, desde ei -

período real se introdujo la costumbre de que aquellas auto -

ridades superiores cuando se presentaba al~n asunto criminal 

o bien conoc{an de ~1 y le juzgaban por sí mismos o se canten 

taban con delegar la inst-nicción y el conoci~iento del proce

so (quaestio) a comisarios (quaestores) especialmente design~ 

dos para aquella causa. 

De esta manera ei rey deiegaba ei conocimiento (quaes 

tia) a los patricios; los comicios le delegaban unas veces al 

Senado y otras a los quaestores. El Senado le delega a los 

c6nsu1~s, a los pretores y a los gobernantes de las provin 

cias. Tal procedi!lliento a medida que la población aumentaba, 

que los crimenee se mul.tiplicaban y ante ~a dificultad de con 

vacar a los comicios, se fue haci~ndo más neces~rio, habiendo 

sido regu1arizado e1 fin por plebiscitos y aplicados sucesiv~ 

mente a loa crimenes más notables, dando orígen al estableci

miento de tribunales fijos o per.nanentes llamados cuestiones 

perpetuas (quaestiones perpetuae). 

Quaestiones Perpetuae: Este sistema determin6 con preoi

si6n por medio de leyes especiales el delito, la pena y el 

procedimiento a seguir en cada caso. La or,~anizaci6n y funciE_ 

namiento de este tribunel es: cada tribu en o.ue se dividía el 

pueblo romano, estaba presidida por un pretor, con un mR~is -

trado que se llamaba juez de la cuesti6n y que lo auxilia en 

la preparaci6n y direcci6n del juicio; el pretor inscribía en 

ei áibum judicum ios nombres de 450 ciudadnnos que debían·de-
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sempeñnr durante un año las funciones de juraaos en todos los 

tribunales. ~1 dí~ del jUicio, el jue~ de la cuestión sacaba

de un~ urna los no~bre3 de los jueces en el nÚm9ro que orden~ 

ba la ley, pudiendo ser recusados por e1 acusador y el. acusa

do loa sospechosos para ellos, hast~ que quedaba el número i_!1. 

dispensable para el jUi.cio. Unn vez constituído el Tribunal, 

el juez presentaba el asunto indicando a los jurados cuáles -

eran las pruebas aportadas por las partes, as{ como l.oa datos 

recogidos para la averi~acidn del hecho y los docW!tentos y -

testigos que debían ser exaninados; el ~cueador que podín ser 

todo ciudadano, designaba al acusado le ley en virtud de la -

cual lo acusaba, los hechos que le imput~ba prestando ~uramen 

to de que eu acusaci6n no era calumniosa, contestaban loe ab~ 

gados del inculpado y en seguida los jueces deliberán entre 

sí y daban su fallo a veces de viva voz y públicamente y en -

ocasiones emití~n sus votos en tab1il.las secretas que el pre

tor examinaba, dando a conocer por sentencia el '{)arecer de 1a 

mayor!a."El. jurado no podí2. fal.lar más que con arreglo a la -: 

ley invocada". Dándose las tres expresiones que son: Condena• 

do, Absuelto y por Último el.Asunto no está Cl.aro. 

C) FRANCIA. 

Durante el siglo XIX Prancie cont6 con diversos c6digos 

políticos, así durante el término ~e escasos setenta y cinco 

a5os rieicron en dicho pr.ís no menos de siete ordena~ientos -

constitucionales es decir, las constituciones del año III del 
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año VIII, que instituyó el consulado, así como un medio de -

proteccidn del orden por ella establecido confiado al llamado 

"Sene.do Conservador11
; la Carta de 1814, que suprimi6 la libe!:_ 

tad reiigiosa deciare.ndo a ia reiigi6n cat6iica, apost6iica y 

romana como profesi6n de fe estatal; La Ley Constitucione.1 de 

l.815 patrocinada por Napole6n I, a su regreso de la. Isla Elba 

el Estatuto de 1830 qUe organiza a Francia en una monarquía;

ia Constitución de i848 en que se vueive a instituir ia Repú

blica; el Ordenamiento Constitucional de 1852 en que el Sena

do se ie atribuyeron funciones de guardián de sus disposicio

nes y las Leyes Constitucionales de 1875 que en realidad no -

fonnaron un estatuto unitario, sino que estructuraron a Fran

cia mediante ia reguiaci6n de diferentes materias poiíticae. 

En octubre de i946, y aprobada por un referéndum popuiar 

se expide l.a Constituci6n de la República Francesa, contenie~ 

do lo de la Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciu

dadano dé i789. Dicha deciaraci6n se eiabor6 sobre ei princi

pio de que el fin de toda asociación política es la conserva

ci 6n de los de.rechos naturales d~l hombre, instituyó la demo

cracia como sistema de gobierno, afirmando que el orígen del

poder público y su fundamenta1 sustrato es el pueblo. En Pra~ 

cia se dan ciertos principios: la iibertad, ia iguaidad poií

tica y civii, ia soberanía popuiar, ia iegaiidad, ia democra

cia y ia preeunci6n jurídica de que todo hombre debe ser rep~ 

tado inocente mi.entras no ae demuestre su culpabilidad. 

Todos loe principios, todas las ideas que fonnaron la --
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turbul.encia m:!stica republicana de los más fogosos revolucio

:t:?.rios franceses, se preconizaron por la filoso!ía política -

del. iluminismo y se recogi~ron e~ i~port'l.ntes y trasce~denta

les documentps elaborados y votados por ].os representantas 

d.el. puebl.o y de los partidos r'!unidos en una asambl.ea popular 

primero y en una convención Nacional despu~s. De el.las surgió 

la famosa dec1araci6n de los Derechos de1. Hombre y del Ciuda

dano de 1789, la Conati tución de 1791., la Constitución de 

1793, la Constitución del a:lo III y VIII. 

La Consti tuci6n de 1. 791 en cuanto e.1. poder judici:::-.1, pre -

vino que el nombramiento d~ los jueces y d~l ministerio públi 

ca proviniese del :,Jucblo y tratándose de causas IJenc.las, im -

plantó el Jura.do Popul.ar. La Constitución de 1793 puso el go

bierno de Franci~ en nnnos del puebLo con la tendencia de de

bil.itar la acción de los poderes públicos mediante una reno'V!! 

ci6n demasiado frecu.ente de los miembros de la representaci&n 

nacional, de loa cuerpos administrativos y d~ las maeistratu

ras. La Conatituci&n del año III depositó el poder legislati

vo en dos cámaras o sea, el consejo de ancianos (Senado) que 

se formaba de 250 miembros y el con:Jcjo di? los •1uinientos. F.n 

cuanto al poder. judicial, estableció la inamovilidad de los -

jueces, la publicidad de las audiencias y el secreto de las -

deliberaciones, habiendo instituido la alta corte de justicia 

para juzgar a loe miembroa d~l cuerpo legislativo o del Dire~ 

torio, previ!!l acunacidn do dicho cuerpo. 

La obro. do reoreeniznción de la justicia en Francia, re~ 
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l.izada ror !lapolcón I, fue mucho !láa duradera que sus 9onqui:!, 

tas militares. Bonapart~ diriP,iÓ personnlmente la formación -

d~ cus fa~oso9 c6digos, que eliminaron las contradiccionea -

acunu.J.adas durante sig1os entre el derecho escrito y el dere

cho consuetudinario y estnblccie~o~ una yerfecta separaci6n -

entre la justicia civil y la penal. ~l ~istc~a de jurados se 

modificd al ~sto de Napoledn, {Cour d' Assies o zala de 1o

cri:aina1) este tri buna.l se reúne cada trimestre en las cs.pi

tal.es de los departamentoa. 

P.n Francia oe necesitaban siete votos como ~nimo Para -

la condsna, se comprende fácilmente que un veredicto de cu19~ 

bi1idad dado por doce o siete votos, debe satisfacer mucho m~ 

jor las susceptibilidades públicas. En Francia y en los pa.:l'. -

aes bajos, el jurado es competente para todos los esuntoo po

líticos, aún los más insignificantes, a pesar de que la pena 

que haya de imponerse no sea criminal y corrcspdndiQse cono

cer de ella a loo tribunales correccionales; el c6digo de in~ 

tru.cción crimina1 de .1808 en su artículo 346, cXi?;{a la sim -

ple mayoría. Este artículo revisado en 1832, prescribió que 

hubiese más de siet~ votos; pero el g d~ s~ptic~bre de 1835 -

se dio una nueva Ley, i::ue restablecid el anti$'.lO ?rincipio 

de la simple mayoría. En Prancia se reConocc generalmente 

que las penas por su ·rigor, al¿{'.lllaS veces ~xcesivo han sido

causa de que se absoivi.esc a una multitud de cul.pebles; y co

nocidas son las per:üciocan coneP.cuencio.s de semejantes ab90-

lucioncs. Para pbtener la eficacia pasible el jurado debe 
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reunir ciertas condicionen: 

l.- Que su ley or:ánica ~dr:ri.t3 ~ a~uellos ciudadanoa re

conocidos con conocii'l.i.entos sufici~nte5 ~ interesados en el -

m:is alto grado por ~l bienestar del país. 

2.- La necesid3d de dar instrucciones a los jurados en -

mat2ria de prueba, para desarraigar la funesta preocupación -

de J'.!'.le los jurados son duc?i.os de no ceder sino a suD impresi2 

nea, a sus inclinaciones y caprichos porque s6lo ellas pueden 

garanti7.ar el examen y la a~robaci6n racional de las pruebas. 

3.- Para que el jurado ejerza una inf"l.uencia benéfica ea 

necesario que la ley penal, sabiendo hablar la justa gravedad 

de los delitos y la exacta pror.orción de ~stoa y de las penaa 

no decrete jarn~s esos castigos que indignan, que vienen a de~ 

mentir los progresos de la civilizaci6n. Por lo que los jura~ 

dos, a pesar de las prohibiciones de la ley, ee preocupan 

únicamente de la pena en el momento de la votación, y Para 

acal.lar su conciencia y librar al acusado de una condena que

juzgan excesiva, preferirán de cual~uier modo que sea, decla

rar la no culpabilidad. En lo sucesivo se debería i~itar a la 

nueva Ley Prancean que prescribe someter a 1os jurados la -

cuesti6n de las circunstancias atenuantes; y que en caso de -

resoluci6n afirmativa, obliga a la Cour d' Assises a rebajar 

uno o alr;unos grados de la pena. 

4.- Mejorar ~l modo actual de ~reaentar las cuestiones. 

5.- Las instituciones pol!tic-:.a y el grado de cultura. de 

la neci6n son'ante todo, las ~ue dan al jurado su verdadero -



valor. Para ~ue esta institución pueda arraicarse, necesit~

el sue1o de u~ ~aís ~olític2.r.lente inde?endiP.nte y cbierto de~ 

de rr.ucho ti~~;~ a las i1eae ~olÍtic~s; conocedor de sus dere

chos, decidido a sostenerlos y fortificerlos. Solarn~nte el -

dín en que la voz popular, las ideas, las institucion~s polí

ticas hablen en su !avor, habrá llegado al Jurado su turno. 

Y.1 Jur~do sin ~rnbargo, f'uc establecido ~ir.nlmentc, a im

pulsos de la Revolución de 1868 en efecto, la Constitución d~ 

1869 que fue su consecuencia, en su articulo 93 declar&: se -

establecerá el juicio ·por jurados para toOos los delitos polf 

ticos y para los comunes que determine la Ley. 

La ley or~ánica del poder judicial de 1870 fue uno de 

los frutos más estableo de aquella revolución ha perdurado 

hasta nuestros días, esteb1Aci6 en su artículo 276: qu~ se 

llevasen al jurado laG causas por delitos en que las leyes s~ 

ñalen penas superiores a presidio mayor. La misma ley ~stebl~ 

cía con generaiidad ei juicio orai y púbiico ia institución -

gemela del jurado. En Fr~ncia las listas del jurado se incli

nan a combinar el sistema j~dicial y el electivo p~ra ~re~er

var dichas juntas de la influencia del poder y del embate de 

las pasiones, siendo esta una garantía de la co~~osici6n del 

tribunai. En Prancia, aeglin una iey de 5 de marzo de i932, d~ 

be deliberar el jurado con el presidente del tribunal que in~ 

truye a loe miembros de1 nrl..smo sobre las consecuencias de su

veredicto. Las leyes francesas de 10 de diciembre de 1908 Y -

de 5 de marzo de ig32, desde cuya promuigaci6n ei pr•sidente-
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de los jurados, para instruir1os sobre la aplica.ci6n de la -

ley Y 1a penn .. ''Bl pre!3idente se limitará estricta y riguros~ 

~e~te a lla~ar la at~nci6n de los jurados sobre las disposi -

ciones de esto. ley concernientes a su dellberaci6n y voto", -

por lo ~ue 1e ley se adhiere al texto del artículo 336 del e~ 

di&o de instrucci6n criminal francás; y la Ley de 27 de abril 

de 1931 ha li~tado la trascendencia del veredicto a la decl~ 

raci6n de los hechos realizados por el procesado, no se nece

sita en efecto instruir a los jurados sobre la aplicación de

la ley. 

Montcsquieu decía:. "El pueblo no es jurisperito, ,es preci 

so presentarle un hecho, un hecho sólo, para que no tenen o -

tra misión que la. de condenar o absolver• .. De igual maner~ se 

expresaba.n Beccarla., Filangieri y Paatoret, los ilustres pro

eenitores de la institución, estableciendo la divisi6n entre 

la secci9n popular y la secci6n.de derecho del tribunal del -

jurado. Pinalmento la constituci6n de 24 de junio do 1793 en 

lo relativo a la just~cia criminal dice en su artículo 96: En 

ce.son criminales, ningÚn ciudadano puede s~r sometido a jui -

cio sino en virtud de querella hallad~, fUndada por un jurado 

o por un cu~rpo legislativo .. Los acusados tendrán aboe~do, 

los procedimientos serán p~blicos; un jurado decidir6 sobre -

el estado de los hechos y sobre la intenci6n, la pena será -

ejecuta.da por una autoridad criminal. 

En la 8.ctualidad la "Cour de Assises", se compone de un 

~re'3idente y de dog asesoren, y for.n:i. con el jur:~do la juris-
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dicci6n co~pleta para el conoci~-icnto de los delitos graves -

(gra."1d crimin9l). Sn cada departamento ha:r une. "Cour dr. Assi

sozº que re:;ide i?n la Cour de aiJel?..ción y :n::!!; ordir.ari'1.:n·::!~1t~ 

en la capita1 de1 departamento a excepci6n de Reims, Coutan -

ces, Saint-Omer y otras en número de diez. "ton Assiseo son -

ordinarios cada tres meses, fijando la fecha de apertura el -

primer presidente, con designac16n de los maeistrodos. 

La Cour de Assisea juzga con el jurado de todos las cri

menas y loa delitos de imprenta. El procurador eoneral debe -

redactar el acta ci'3 acusación que se notifica al acu::ri.dor y -

dentro de las 24 hor~s siguientes se remite el proceso a la -

Cour da A~sises. En l~s 2~ horas oirrui~ntes tiene lu~ar el i~ 

terrogatorio del acusado nntc el presidente·de la Cour de Aasi 

ses, sobre la acusación y sus circunstancias, se le nombra -

abogado y se 1e advierte que tiene cinco días para recurrir -

al tribunal de casación, (tribunal de nulidad). 

La Ley de 19 de julio de 1881, se exige la mayoría de si~ 

te votos si es contraria a1 acusado; si los votos se dividen -

se entiende adoptada la decisi6n favorable parn e1 ~cusado. 

La. Corl~ en el caso de condcnaci6n pu>?de sobreseer y enviar -

el proceso a un nu~vo jurado ai cree que los jurados pronun

ciaron un veredicto condenatorio absurdo. Si c1 acunado es de

clarado no culpab1e la corte, a petición del reo, puede acor -

dar una indemnización de perjuicion. 

Las listas prcli~inares lao formaba una juntn constituída 

por el juez de paz en cada departa~ento ~sistido del 3lcalde -
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de la conru.na.; de las que eran selecciona.dos los ciudadanos -

p&ra otra 1i~ta, que era enviada al presidente de las cortes 

de tribunalo;!s encargados de AssistJ:s para for;.iar la lis.ta e.-

nual definitiva. Para cada caso se formaba una lista de se.! 

vicio de treinta y seis ciudadanos que se daban a conocer -

ai incuipado en ia víspera dei juicio. Ei día señal.ado para

que se verificara éste, se sorteaban los que habían de formar 

el jurado en número de doce y previa recusaci6n que las par -

tes pudieran hacer de los que iban siendo sacados de la urna, 

donde estaban sus nombres. Instalado el Jurado el presidente 

les tomaba la protesta, se pasaba a examinar todan las 13rue -

bas aportadas al proceso, lue~a a los debates y por Último a 

1a liberaci6n para darse a conocer , fina1mente el veredicto. 

En éste se fa.l.laba primero sobre el hecho principal. a que se 

contra.fa la acusacidn y luego sobre las circunetan~iae agra -

vantes o atenuantes. 

D) EPOCA ll.ODERNA El¡ EL SIGLO XY.. 

Esta época naderna se enca.-nina un poco hablar de f~éxico, 

ya que es la base para partir del Juraao Pa~ular por la que

nas referiremos a sus antecadentes para ~oder establecerlo en 

el siglo XX; retomaremos ciertas opiniones de a.l.gunos autores. 

El pueblo azteca dentro de su grado de evo1uci6n social, 

contaba con la existencia de tribunales y con un proceso m's

o menos organízado. "Evidencia de ello son estas cuestiones: 

Entre 100 Aztcc3.S existía unn genuina aunque primitiva -
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.ºr?:;anizacicSn ~udicia.1. l~. oáxiree.·.autort.~~~· nra. .eJ. rey. ~uien 

sir: e::il:r-.r~o ter.!a a! laCo cierta:zit.uc.cid'~· ele ·?:!1.ral'?lis?:to, 

?.l f':.-...'1CiO";;r:::-ic "";~:-'.elO-""!i~Lj.~r -que erE. ·e'i-··~fh~:1.6"6itt1, el '.lue te

n:(a ftmcion:3:.:; jurisdiccionales en a:rad·o de epc2e.ci6n o sceu,.VL

dc. inotr:.!'!cir. ~¡:istí~ unr-. ca2a o edificio '2epecinl::'lente rlisCJ

ñs.cio como rc~ide:-!.Ci?. de :!.os tribunal.es, la ore.l.ided en los 

proccdi~cnto!! era un:::. car!lct~r!nticn func1t?'"":~:it::-l; lo!;: jugces 

tenían ob1igaci&:i. de asistir a los tri bunnles y 6stos deberían 

de funcio!'l:-.r dce:l!? l~ se.lid~. hE1.sta. la p".teste del sol ( ej: El

tribun::·l ~le.cat6catl). r,os diversos croni~tC's e hiotoriadoreo 

de la con· .. Uist~, en sus ~scri tos y r'?la.cionc:= nos dan noticio. 

de le. ~xistcncia. de los tribunal~s, de lr~s C'.';.ro,ctcrístices d!!. 

su funcio?tr!micr..to, del rigor de los jueces no sol::i.mente con -

a.i;:ue1.los m.tjctos a ~us decisi'Jncn sino del ri¡;:or para con 

ellos r.d.n~os, en cuanto al tipo de vida ñe conducta ri~rosn 

e into.chf'bli::? que se ir.lponÍa.'l. AGÍ ":)Or cjetr!)1.0 :9·~rn?l TJÍa'Z del 

Castil1o, en su descripción del merc~do de Tlatelolco habla -

entre otras cosas de los jueces mercantiles que acudían a la 

~ln~a desde cnt~s de su instelnci&n, hasta que ésta quedaba -

vacÍt'. y estab:?.!l prestos pnra administrar una justicia rápida 

y expcdi to. en ~l mo~cnto o en el lugar misr.i.o en c-~uc ello se -

necesita.re. 1-:stos sc?!.ores Jueces so sente.b:Jn en un sitio esp.!:_ 

cir.1, iban acor.;¡!7:-!adoo por su séqu:i.to y daban soluci6n a lPS 

controver~ins s'..lrgidas entre los comerciantes. 

Se ;_:>ropueo por !lrimcra ven la i~plantaci6n del Jurado P~ 

9ul~r el ll de diciembre de 1821, en Al Ccn~r~so RxtraorC.ina-
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rio Conetituyunte de 1856 y 1857, el juicio por jurados fue -

a!'lr:.ibado por 6~ votos contra 15 y ·se levantó J..a sesid'n menciB, 

no.da :i"!.terior:ic:ite. Se estab!.eci6 igualmente en la Ley de 15-

d~ junio de 1869 por el Presidente Benito·.J'Uárez, surgiendo -

después la Ley d.:! Jurados de 24 de junio de 1891.. 

Rl Cddigo de Procedimientos Penales de 15 de septiembre 

de l~HO: Siendo Presidente de la República General Porfirio -

!>:Caz, se cxpidi.6 en M~xic~ el" primer Cd'digo de Procedimientos 

Penales "con la oralidad y publicidad del juicio y su natural 

cor.ipler.:iento que es la institución del jurado" ( 4). 

Decreto de 15 de mayo !le 1883, le qui t6 competencia al -

jur2do p~ra conocer de los delitos de imprenta. Ta~bién lo -

i~plant6 el C6di~o de Procedimientos Penales pe.ra el Distrito 

y Territorios Federa.les de 6 de junio de 1894, la Ley de Or~.!! 

nizaci6n Judicial en el Distrito y ~erritorios Federales de 9 

de septiembre de 1903; la. Ley de 28 de diciembre de 1907 le -

restd atribuciones al jurado, la Constitucid'n Pol.!tica de los 

Estados Unidos J.!exicanos de 5 de febrero de 191. 7, lo estable

ció en ~u artículo 20 fracci6n VI. 

Dcs¿u~s de la hiatori.a breve del Jurado Popular pe~are -

mos a l:J. T.;poca ~.!oderna en consecuencia hablaremos del poder -

judicial. Incunbe á1 Poder Judicial hacer respetar y observar 

todas las leyes, tanto por el eobierno y la administra.cid'n P!! 

blica como 9or todos loe ciudadanos. 

La ~ravedad de ln pena debe ser proporcional a la del d~ 

lito, y l~ instrucci6n del proceso y el desarrollo del juicio 

(4) Ricardo Rodrlgul!Z, LeyH d-1 Proced111iento Ponal, Ed. Tipograrle 

d• le Vde. de F. Diez d• L•6n Suce., 1911, pfig. 16. 
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exigen del juez tanta m~s compentencia y cualidades hu.~anas -

cuanto nás grave sea el caso. Por eso, el poder judicial está 

organizado en diferentes clases de tribunales especializados. 

en las distintas índoles do delito. Para los casos mk3 graves 

se ha considerado ~ue la responsabilidad del juicio es dema

siado grave para un s6lo JÜcz o juzgado y se ha invertido el 

jurado. 

Nuestro jurado dice Pacheco, es una instit~ci6n nueva -

absolutamente moderna, instituci6n derivada y nacida de.ideas 

y de doctrinns, de reformas realizadas en la cie'ncia del. de -

recho penal y en la legislación procesal criminal en los úl

timos tiempos por cuyo motivo viene a ser y es, antes q_ue o-· 

tra coea alguii.a, una refo:nna exigida en primer lugar por las 

necesidades de nuestra adininistraci&n de justicia. 

Carvajal Palacios: 1!1 jurado reconoce un i'unda.mento po

J.i'.tico ~ue radica en la esencia Republicana, que lleva impli 

cita en sí misma el. concepto soberanía del pueblo por lo que 

la organización de la justicia tiene que responder 16gicame~ 

te a eee principio, admitiendo la participación directa o iE 

directa del pueblo en el ejercicio de sus funciones propias. 

Rodríguez opina: "Una institución que trae su oríe:en y 

su g~nesis en el primitivo derecho del pueblo hebreo, en el -

ático y en el romano que además fue reconocida en el continen 

te Ruropeo pasando 1uego a Inglaterra eil donde ha vivido vida 

secu1e.r y hoy todas las naciones civilizadas del. mundo 10 han 

adoptado como el más perfecto ideal de la justicio social., a 
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la cua:L ha prestado muy importantes servicios, est~ndo llama

da a ser la institución del porvenir, no puede cornpr~nderse _ 

como se le ho.e;a carga d~ ser opuesta a los progresos de la 

ciencia penal.. La justicia administrada por la parte inteli -

gente del pueblo y por hombreS que no contraen en la costu.~ -

bre de juzgar, el hábito de la severidad; la justicia a.dmini~ 

trada con sdlo pruebas orales y por jueces que se ~r.spirán en 

su propia e íntima convicci6n y por los medios de defepsa que 

ella proporciona tiende a beneficiar al acusado, es esto en

tado su conjunto una teoría irreprochable y generosa, que an 

el porvenir está l.l.anada f? arraigarse pro.fundacente en la vi

da jundica de la hur.ianidad" ( 5). 

Y sietie diciendo el jurado es, a su modo de ver el com -

plem2nto racial y 16e;ico del procedimiento oral y público, es 

el que equilibra el elemento social y el elemento individual. 

y sin embargo sus enemigos afirman que se opone a los progre_ 

sos del sistema. La individualizaci6n del delito, que es la -

raíz y el fundamento de. ln insti tucidn del jurado que viene e. 

ser otro punto a su fa~or. 

La inmensa variedad de las acciones humanas no podrá ja

más ocupar lugar en el estrecho cuadro de los art{cu1os más o 

menos casuísticos de un cddigo penai pues bien, la indi~due.
lizaci6n del delito como 1'unci6n principal del jurado, viene 

a Corregir este ma1, es el. Wú.co tribunal que en casos deter

minados puede atenuar los errores de la ley, la que no podría 

ser reformada a cada momento por el legislador. 

(5) R1cerda Rodriguez, Op. cit., pég. 69 v 70 
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Claria Olmedo dice: durante la or~anizaci6n nacional no 

se l.egislcS el jurado por fal.ta de decisicSn de proyectistas, -

legisladores y políticos; ahora el tiempo ha adormecido el e~ 

puje de las normas constitucionales pero aún no han muerto; -

allí están escritas recordándonos su vi~encia. Cuando los pu~ 

blos se habitúan a1 desconocimiento no ya de una ley sino de

un precepto de su constitución, el desconocimiento no suele -

parar a.hÍ sino que pierde su empuje y en nuestros tiempos, con 

respecto al debilitamiento de cuantas ¡;arantías de la libertad 

y la democracia fueron sabiamente establecidas por los conat~ 

tuyentes, se van apagando. (5) bis. 

Antonio !o'!orcno: afirma el jurado representa, la forma rnás 

delicada del ejercicio de la soberanía popular. Nuestros pro

cesalistae son enemi60B del jurado, unos lo son por vanidad -

profesional, otros por desprecio a las prácticas de la demo -

cracia¡ otros por desconocimiento de ese sentido l&gico de 

justicia que existe siempre en el fondo social de las agrupa

ciones civil.izadas. (5) trie. 

Acero Julio dice "La opinión pública es la que va_impo -

nerse condenando o absolviendo y claro es puesto que a todo el 

cuerpo social interesa la represi&n de los delitos. Además en 

todos loe pueblos mal. democratizados, loe individuos son 

inconscientes de su valor social, carecen de toda iniciativa 

y sobre todo de aol.idaridad atln para defenderse y todo l.o 

abandonan al. gobierno" ( 6). 

La justicia no es así monopolio de unos cuantos legu1e -

(5) §ia, fnc1clcppd1e Jurid.ice 0111t:-be, Fd. Or1a'k1ll s. A. Bu"nce A1---
r.a, rd. 1978, v. 17, pfig. 474. 40 

(5) Trie, Enc1clDpFd1e Juridice om,,.ba, Op. Cit., pf!g. i.eo .. 
(6) Acero Jul1o, ProcPd1m1pf1to Prnel, íd. Coj1co Puf'ble, 1968. 



yos a veces corrompidos y a veces apegados más que al espíri

tu, a la letra de leyes que aplican mecánicamente con sUjeci6n 

a rígidos cartabones,, sin atender a las consideraciones extra-

1.egal.es pero muy humanas de cada caso. 

W.ttermaier dice: ºQue el gobierno no es un mero adminis

trador de los intereses comunes y el pueblo debe por s! mismo 

administr~r justicia, porq_ue comprende que el ataque a cua1 -

~uiera de sus miembros es un peligro para todos los otros y -

debe desde luego destruirlo, porque sino 1o hace nadie lo ha

rá," (7). 

Pina1mente diremos que en el siglo Y..:{ para cumplir con

una petici6n de principio de que el pueblo intervenga en la 

administraci6n de justicia, no s6lo en el conocimiento de los 

hechos sino tambi~n en el derecho, se ha establecido la inst~ 

tuci6n del Bscabinado Moderno y el Asesorado. El Esca.binado -

compuesto de Magistrados titulados y adjuntos legos que inte~ 

vienen en la sentencia, tanto en el hecho como en el derecho. 

Dicha inati tuci6n ha dominado en algunos países del Cen

tro de Europa, en que la jurisdicción se ejerce por la coope

racidn de ambos magistrados. En Italia, al suprimirse el jur~ 

do popular, se substituyó por el Tribunal del Asesorado. 

En Italia, ·por la -ley de 23 de marzo de 1931 se estable

ci6 una instituci6n an~loga denominada tribunal del Asesorado 

y en México, las exceLenciaa del ~scabinado se observan en los 

tribunales de menores, integrados por un m~dico, un pede,eogo -

y un abogado. 

(7) Mltt11raa1er, C. JA •• Tretndo de le Pruebe "" Het•rle Crlmlnel, 

9e. Ed. R•ua, Hedr1d, 1959. 
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Por Último dire:Jas que el Jurado Popular no es tan defi

cie~te c?rno s~ ~ic~3c; el yrobLe~a es entonces si debe o no

subaiotir el Jur3do 1 en esta ápoc~ mod~!"tlo. ~ue es lo que r~ 

sul ta nege.ti vo para di cha i nsti tuci 6n su funci ona:ni znto o su 

or;enización; que ·'?S lo -:_uc esta "'lal establ~cido los pr-Qcep

ton d~ ~uestr~ Constitución Política a~ lo$ ~atados Unidcs -

l11exice.nos o lo caduco de ntiestro !3isteca ya ;.ue nuestra Con!:!_ 

titución fue la primera en el ~undo en establecer las garan

·tíe.s sociales. Tal vez sea la falta. de una ley orgánica del

Jurado Popul:ir. Lo cierto es .;;.ue el Jurado no ha tenido la -

fluidez necesaria en esta época tan moderna y actualizada 

donde s~ estan viviendo los hechos más democráticos en esta 

etapa tan real de nuestra vida jur!dica. 
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GENERALIDADES. 

A) DEJ.'INICION DEL JURADO POPULAR. 

Orto len dice: "El jurado ea una comiei6n de habitantes o 

de ciudadanos constituidos en jueces, que en conciencia y ba

jo la ~e de un juramento, han de resolver respecto a la cu1p~ 

bilidad o incu1pabilidad de loe procesados crimina1mente. De

ess modo los habitantes tienen participaci&n en la adminiBtT:!!; 

ci6n de la justicia pena1, de donde procede en cuanto al jui

cio formado de esa manera, la ca1ificacic5n un poco enfática,

del juicio del pa!s" (8). 

Pal.lares dicet "El jurado como su nombre lo dice se ha -

establecido para que por medio de 61 se rea1ice la justicia -

del pueblo y no la de loa jueces cuya conciencia puede estar 

deformada con prejuicios de carácter t6cnico o lega.lista. El 

legislador ha querido que sea el sentimiento social de justi

cia el que decida la suerte que ha de correr el culpable sin

obligar a los jurados a pronunciar su veredicto de acuerdo 

con loe preceptos rígidos de la ley, sino tan s6lo obedecien

do a los dictados de su conciencia" (9). 
Pina de Vara dice: "El. juredo es un tribunal integrado

por jueces profesionales, entre los cuales se establece una -

divisi6n de funciones segÚn la cual los primeros entienden de 

l.as cuestiones de derecho y los segundos de las de hecho que 

han de ser resueltas en el caso de que se trate. El ciudadano 

que interviene en el funcionamiento de esta institucidn proc~ 

sal como juez lego o popular, es designado con esta misma pa

labra jurado" (10). 

(8) Rafe•l P'r•z P15lma, Funda•entoe Canatltuclcnnles dPl Procedlmlen-
to P•nel, Ed. C6rdenee, 1974, plg. 299. 43 

(9) Edua¡:dc Pallares, Prontuario d• Prccedlmientae Penales, Ed. Pa 
rrC.e S.A., 1980, plg. 67. 

(10)Rafe•l Pina d• vare, D1ccloner1a d• Derecha, Ed. Porrúe S.A., 
15e. Ed., 1986. 



El. jura.do: ºEs un tri buna.l. formado por vecinos del. pue -

blo que decide en l.as causas criminal.es, sobre l.as cu~stiones 

de hecho, en tanto que la aplicaci6n de la pena corresponde a 

1os jueces de derecho• (ll). 

h-n resumen, el jurado es un 6rgano jurídico reconocido -

por la Constituci6n y compuesto por siete personas, designa -

das por sorteo que tienen como fin el. resolver las cuestiones 

de he~ho por medio de un veredicto siendo irrevocabl.e el. fa -

llo y as! declarar si el acusado es culpable o no. 

B) PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL JURADO POPULAR. 

Antes de hablar de las caracter:!sticas tendremos que re

ferirnos a la Constituci6n para. dejar en ele.ro l.ae mismas. 

La C?nstituci6n es la máxima 1ey en nuestro país, regul.a 

la vida jurídica del mismo, en e1la esta contenido todo ·ei º!: 
den normativo de nuestro pueblo. 

Sobre l.a norma constitucional. no existe ninguna ley de -

mayor jerarquía, sino que es de ell.a de donde emana todo el. -

sistema jurídico de1 país, es la base del derecho de1 pueblo. 

Aparte de ser la ley de mayor jerarquía e importancia, -

todas las demás l.eyee, por general.es a particulares quO sean 

no pu~den contravenir l.os principios que ell.a sustenta pues -

de hacerlo así se nulificar!en. 

Por lo tanto es una garantía individuPl. ya QUe constituye 

una tranaacci6n entre las aspiraciones del hombre como gober

nado y 1ae exigencias del estado como depositario de la sobe-

(11) Carlos M. Oronoz sentBr1a1 M.e.nllal dP Oar&Cha Proctnrnl Panal, -

C&rdenae, 2o. Ed., 1983. 44 



rrut!a popu1ar, 1a que ha de ejercitarse en beneficio de to 

dos. 

Es una garantía de seguridad jurídica por<;ue se iisma -

ae! a1 conjunto previo de condiciones, requisitos, elementos, 

prohibiciones o circunstancias a que deben sujetarse l.aa aut.2, 

ridades para que loa actos que realicen tengan la val.idez ne

cesaria. 

Una autoridad no podr~ afectar e1 runbito particu1ar de -

un individ~o sin observar loe requisitos y circunstancias pr!_ 

establecidas en nuestras leyes. Por ejemplo de acuerdo con el 

artícu1o 20 constitucional, el acusado tendrá derecho a tener 

un defensor, a ser juz8ado en audiencia pública por un juez o 

jurado de ciudRdanoa, ser careado Con los testigos, en conse

cuencia pasa a ser una garantía de la cut'll goza el acusado en 

todo juicio de1 orden criminal.. 

B1 jurado también es una instituci6n puramente democ~ -

tica, ya que es ei ba1uarte m~ eficaz de ias 1ibertades pú

blicas, siendo por ese medio el pueblo su propio guardián -

contra la tiranía y la opresidn; que su existencia es 10 que 

distingue 1a 1ibertad política de 1a esciavitud. 

Así e1 jurado hace la administraci6n de justicia asunto 

de1 pueb1o, y despierta la confianza de1 pueb1o; 1iga a1 ciu

dadano con mayor espíritu p~b1ico a1 gobierno de su comunidad 

y 1e da una constante y renovada parte en uno de 1oe más al

tos negocios públicos, ia ap1icaci6n de 1a 1ey abstracta a la 

rea1idad de la vida, 1a administracidn de justicia; ea la me-
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jor escuela práctica de la ciudada.n!a l.ibre carga sobre el. -

pueblo una gran parte de le. res~onsabilidad y así eleva al

ciudadeno 51. mismo tiempo ~ue refuer~a le~timamentc al go -

bierno. 

Otr~ característica es el núnero de personas que inter

viiznen en el jurado, pues como dice Aristóteles: muchas per

sonas son más justas que una, aunque cado. una de 1.aa muchas 

1.o sea menos que la una, sin incurrir en las desventajas de 

va~as mul.titudes. Las personas que intervienen en el. jurado

son designadas por sorteo. 

En cuanto e las listas del jurado, las autoridades o.dmi_ 

nistrative..s forrrtan anua.1.r:1ente las listas de cuantos llenan -

tal.ea ret;.Uiei tos y de esas 1.istas se sortean en cada caso -

los indi Viduos que estan oblig'"c1dos gratUi ta.mente a integrar 

el tribunal, salvo los casos de recusaci6n y excusa. 

Su juicio no decide todas las cuestiones del proceso: se 

limita e ln de la culpabilidad o incul!>abilidad del reo sin

scñalar el castigo; el jurado s61.o se determina por ~u Íntima 

y libre convicci6n. 

La insaculación de .los jurados debe 11.cvarse a cabo en -

un acto público. Para que haya quorum seré. necesaria la pre

sencia de doce jurados de los cuales siete tendrán el carác

ter de propietarios y cinco el de supernumerarios que supli

rán lao faltas de algunos de los primeros. 
11 El sistema del. jUicio por jurados hE'laga el. concepto P2. 

pular de la administración democrática de justicia. Nadie vi~ 
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ne a ser declar~do culpable sino por 3US iguales en represen

tación de todo puebl.o" ( 1.2) • 

Por lo 'tant~ el ~urado es une. institución i::obere.na ~'ª -
que el artículo 39 constitucional dice: La soberanía nacional 

reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder pÚ -

blico dirnana del pueblo y ae instituye para beneficio de éste. 

Bl pueblo tiene en todo tiempo, el inalienable derecho de al

terar o modificar la forraa.de su gobierno. Y el artículo 41 -

dice: El pueblo ejerce su nober3nÍa por medio de los Poderes 

de la Unión, ••• Así uno de esos poderes es el Poder Judiciel 

que establece en· su artículo lo. de la Ley Orgánice. del Poder 

Judicial de la Federcción: ~l Poder Judicinl de la Federación 

se ejerce: 

I .- Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

II.- Por los Tribunales Colegiados de Circuito 

III .- Por los Tri bun:"J.lcs Unitarios de Circuito 

IV.- Por l.os '"Tu~~?.ao~ de Listri to 

V.- Por el ~urado Popular Federal y 

Vl .- Por los Tri hunales de los ··:ata.dos y del. Distrito Fedc:-al. 

c) su R0 :GUI..i.UIOI!' COI·!? LT ';nor;. y l'U!\CIO;u. f,JDAD. 

i.n jurndo se encuentra regulado primero.mente en la Cons

ti tucicSn Política de los EstRdos Unidos ?:<exicemos en su artí

culo 20 fracción VI que menciona al respecto: Será juzga.do en 

audiencia pública por un juez o jurado de ciudadanos que ae -

pan leer y escribir, vecinos del lu~ar y p~rtido Pn ~ue se c~ 

(12) Acoro .Julio, Op. cit., púg. 301. 
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. r.ietier~ el delito, sie":'lpre que éste pueda ser c~stige.do con

une. pena mayor de un a?io de "Jrisi6n. ·.:~n todo caso ser~.n juz-

3ados por un jurado los delitos co~etidos por medio de la 

prensa contra el orden público o la sei;i;uridai ext'?rior o in

terior de la Nación. 

F;n la I~ey Org~~nica del Poder tlUdicii:il de lr Pederación

en su artículo lo. ·en el ca:ítulo V del artículo 61 al 72. 

bn el Código de Procedimientqs PenRles para el Distrito 

Fedcra.l, en sus artículos 332 al 388 del título tercero, ca

pítulo III y en su título séptimo en el artículo 619 y en el 

capítulo VII en sus artículos 645 al 659. 

Bn el Códi;'!O de Procedi:nientos Penales (F·~Dfü1AL). Se ª!l 

cuentren en los artículos 308 al 350 en el capítulo II, y 

por Último en la Ley Or~~nica de los Tribunales de justiciR 

del Fuero Co~ún del Distrito Federal, en sus artículos 100 a1 

116 del título sexto, capítulo I. 

COMPl.:."l'·~NCIA.- La COMpetencia del jurado viene ya deter

minada por los texto~ constitucionales, que ya se menciona -

ron como lo ea el artículo 20 fracci6n VI, párrafo se~ndo. 

Bn el Código de Procedimientos Penalns para el Distrito 

P~deral lo re~ula en el artículo 645 del párrafo seeundo di

ce: Los delitos que conocerá el jursdo serán los mencionados 

en los artículos 20, fracci6n VI y Último párr0 fo del 111 de 

la Constitución General de la República. 

Bn el C6dieo Federal de Procedi~ientos Penales lo esta -

blece en su ?rtículo )Oíl que menciona: r,:n los ca::Jos de la CO!!!, 
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petencia del jurado !JOpul.ar fcder-;l, formu1adr-s la.s concl.usi2 

~es del. Ministerio PÚb1ico y de la defensa, el tribunal QUC -

conozca de1 proceso señalará día y hora ·.~ara la celebreci6n -

de1 juicio • • • • etc. 

Rn la Ley Orgánica de 1os Tribunales de Justicia de1 Fu~ 

ro Común del. Distrito Feder~l. lo nenciona en su artículo 100 

que establece: Los del.itas de que conocerá e1 jur~do serán 

los mencionados en el artículo 20, fracci6n VI de la Constit!! 

ci6n General de la República. 

En la Ley Orgánica del Poder Judicia1 de la Feder,ci6n 

lo fundamenta en su artícul!> 71 est-=iblece el jur::do popul.ar -

conocerá: I.- De loa delitos co~etidos por medio de la prensa 

contra el orden público o la seguridad exterior o interior de 

1a Nación. Hoy d!a unos y otros se ha1lan regul.ados bajo e1 -

rubro común: deUtos centre 1a seguridad de 1a Nación. 

II .- De las responsabilidades por delitos o faltas oficinles 

de los fu..~cionarios o empleados de la Pederaci6n conforme al. 

art!cu1o 111 de 1a Constitución. 

En resurrten: -,~l C6digo de Procedimientos Penales pera el 

Distrito Federal contiene un capítulo sobre procedi~iento3 -

ante el jurado popular, y otro de car~~tcr orgánico acerca -

de la. integraci6n de ~ste. La misma materia está re,P.da por 

1a Ley Orgálti.ca de los Tribuna1es de Justicia del Fuero Co -

mún del Distrito Federa1 por lo tanto se¡¡Ún el artícu1o 2o. 

fraccidn IX el jurado es uno de los 6r~anos a C;uienes incun

be aplicar las leyes penales del fuero común. A su vez, el -
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C6digo Pedera1 de Procedimientos Penales destina un oapítu1o 

específico a1 sietema procesa1 de1 jurado; 1a integraci6n de 

éste constituye 'un tema de 1a Ley Orgánica de1 Poder Judicia1 

de 1e Pederaci6n que en su art!cu1o lo. fracci6n V, sei'le1e a 

dicho órgano entre las entidades que ejercen el poder judicial 

de la Pederaci6n. 

SU FUNCIONALIDAD.- El. jurado funciona estando presentes el 

juez, el presidente de debates, su secretario o testigos de 

asistencia, el Ministerio Público que haya de intervenir, el

acusado y su defensor. 

Tambián e1 jurado tiene como funci6n resolver, por medio 

de un veredicto, las cuestiones de hecho con arreglo a la ley 

le someta e1 presidente de debates o juez de DistritG. ~egún -

el caso de que se trate. Otra funcidn ea la de i~troducir la 

equidad en e1 derecho pena1, entendiéndose por equidad: La -

propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber o de 

la conciencia. 

En nuestro Derecho PÚblico se reconoce el fUncionami·ento 

del jurado popular, al establecerse que todo acusado disfruta 

de la garantía de ser juzgado en audiencia pública por un -

juez o jurado ••• etc. ( art!cu1o 20 constitucional) • 

El jurado funciona como cuerpo colegiado y esa colegial!. 

dad "ayuda a los jueces a sobrellevar la censura y a fortifi

carse en contra de la opini6n p~b1ica mientras que un s6lo 

juez, sucumbirá ante la reprob~ci6n general", de los litigan

tes o la de sus superiores jerárquicos. 
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Al respecto V.!lez Mari conde dice: "La colegialidad da

al Tribuna1 una mayor fuerza moral., una mayor independencia 

ante la opinión pÚblica; pero esto no constituye un defecto 

eino ·una virtud: loe jueces necesitan "independizarse"·de 

esa opini~n, para desentrañar serenamente la verdad y no con

denar sino cuando adquieren la convicción de la responsabili

dad." (13) 

Otras fqnciones importantes son la del Presidente de De

bates entre las que destacan:" Llevar a jurado, dentro de un -

mes de la fecha en que les sean turnadas, las causas que sean 

de la competencia de aquél; dirigir los debateS del jurado y 

proponer o dictar los fallos que correspondan, con arreglo -

al veredicto del jurado, observándose lo dispuesto en el ar -

tícu1o 408 (referente al procedimiento en los juicios de res

ponsabidades oriciales). 

Y las del juez de Distrito son: Conocer de los delitos -

del orden federal, de los procedimientos de extradición, de -

los juicios·de amparo que se promuevan contra resoluciones j~ 

diciales del orden penal, de los juicios de amparo ~ue se pr2 

muevan conforme al artícu1o 107 fracción VII, de la Constitu

ci6n Pederal de los juicios de amparo que se promuevan contra 

leyes y demás disposiciOnes de observancia general en materia 

penal, segÚn los artículos 103 y 107 de la constituci6n. 

D) NATURALEZA JURIDICA. 

En nuestro país existen órganos jurisdiccionales de un -

(13) Roroel Pir.z Ptllaa, Dp. cit., pig. JD2. 
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s61o funcionario, es decir juez único y 6r5anos jurisdiccio

nales compuestos de varias personas físicas o coleei,ados. 

cuando se trata de algún juez individual su decisión se iden

tif'ica con la voluntad del Estado; cuando son colegiados la -

voluntad del Eatcido es la que corresponde a la mayoría de los 

que forman el 6rgano, pues esa es la deciei6n que cuenta y no 

la de la minoría. 

"En materia penal los d'rganos jurtsdicciona1ee pueden 

ser: Comunes y privativos o especiales. Los primeros son aquf 

llos que conocen de la generalidad de los delitos (el tribu -

nal Superior de Justicia, juzgados mixtos, juzgados de paz ••• 

etc), y los segundos aquéllos que conocen asuntos especiales 

ya sea por la calidad del acusado, por la clase del delito, -

etc. (tribunales federales, jurado popular, tribunal de meno

res, tribunales políticos y militares)• (14). 

Otros opinan que es un drgano democni.tico Porque es el

pueblo el que interviene en la administración de justicia. 

Que es un 6rgano jurídico y desde luego que 10 es ya,,

quc lo establece la constituci6n política que eatsb1ece la -

base fundamental de nuestro sistema jurídico. 

Que es un 6rgano político, desde el punto de vista que -

interviene la soberanía establecida también en nuest~ conat1 

tuci6n. 

El jurado es uria inatituci6n de buena fe, porque busca -

la verdad tutelando intereses sociales. También es un &rgano 

Decisorio considerado as! porque al igua1 que el tribunal de 

(14) F9rnendo Floree G6mez G., Noclon•a d• O•r.cho Po111t1vo, Univ~r
aolPB S.A., 1971t p6g.227. 



•agistrados son a ellos a quienes se les encor.denda la deci -

ei6n final del proceso. 

En concluai6n se considera que el jurado no es un 6rga.no 

jurisdiccional. toda vez que e1 veredicto no constituye una d~ 

claraci6n de derecho, sino de hecho. Bl órgano jurisdiccional 

es. e1 juez, del fuero común o federal segt{n los casos que pr!. 

side los debates, le somete las cuestiones de hecho en forma 

de preguntas y dicta la sentencia aplicW1do e1 derecho a los 

hechos contenidos en las respuestas del veredicto. 

Por l.o tanto el. jurado ea considerado un ÓrP,ano parajuri:!_ 

diccional., esto es, se antepone la pre~osición para, antepue! 

ta junto a o a un lado de la jurisdicción. En consecuencia -

los órganos parajurisdicciona1ea son los que están emparenta

dos con la jurisdicción, están cercanos a ella, tienen cier -

tos para1elismos pero no son en si genuinos y verdaderos 6rg~ 

nos jurisdiccionales por carecer de al~a de las peculiarid!!_ 

des o caracterfeticas fundamentales de éstos. Finalmente se -

pueden considerar procedimientos paraprocesa1es que son los -

que están cercanos a él y por lo tanto tienen cierto parale -

lismo ya que no intervie~en en todo el prooeea. siho hasta las 

conciusionea de1 Ministerio Público y las resoluciones de1 J~ 

rado son de hecho. 
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CAPITULO III 

BfAPAS DBL PROCEDIJ!IElftO PEBAL. 

A) AVERIGUACION PREVIA. 
Osorio y Nieto esteb1ece ia averiguaci6n previa desde 

dos puntos de vista1 

Como fase de1 procedimiento penal., ia averiguaci6n pre -

via ea .la etepa procedimental durante la cual el 6r~ano inve~ 

.tigador real.iza todas aquel.las diligencias necesarias para 

comprobar en su caso, el. cuerpo del. delito y la probable res

poasabiiidad y optar por ei ejercicio o abetonoi6n de ia ac -

ci6n penai. 

Como expediente: "Be el documento que contiene todas las 

diligencias real.izadas por el 6rg91l'lo investigador tendiente -

a comprobar en ~u caso, el cuerpo del del~to y la probable -

responeabi1idad y decidir sobre ei ejercicio o abstenci6n de 

ia accidn penal." ( 15) 

La averigÚacidn previa: "Deearroiiada en sede admiriis -

trativa ante el. ~inisterio Público, es la primera fase del -

procedimiento penal mexicano. Con ella se abre pues, el trá

mite procesal que en su hora desembocará llegado el caso en -

sentencia firme" (16). 

!'La averiguaci6n previa en la que s6lo interviene el ra
nisterio Público en su calidad de autoridad especial se ini -

cia a partir del momento en que ese 6rgano toma conocimiento 

a través de la denuncia o de la querrella, de que ae ha come

tido o se pretende cometer un hecho que 1a ley penal sanciona 

como delito y termina cuando del resultado de la averiguaci6n 

respectiva, se acreditan los elementos que permiten a ese 6r-

(15) c•oar A. OllDrla y Nl•to, La Av•rlguacl6n Prevla, ParrCie S.A., 
loa. Ed. • 1969. 

( 16) Sugla Garcia Remirez • e urea d• Derecha Praceea l Ponel PorrC.e - 54 
s.A., 19?i.. 



gano l.egal.mente ejercitar la acción penP.J. que corresponde ::.n

t~ la autoridad judicial competente o de lo contrario se ar -

chive lo actuado, determinacidn esta Última que no tiene e::. -

rácter de definitiva porque si aparecieren nuevos elementos -

que l.o justifiquen, podrá reanudarse la averiguaci6n por sus 

trámites 1.egal.es" (1.7). 

La averieuaci6n previa: tambi~n llamada fase preprocesa1 

que tiene por objeto investigar el delito y recoger las prue

bas indispensables para que el Ministerio Público se encuen -

tre en condiciones dé. resolver si ejercita o no acci6n penal.. 

"En esta fase el. Ministerio Público, práctica las prime

ras dil.igencias, asegura los objetos o instrumentos del deli

to, 1.as huel.1.as o vestigios que haya dejado su perpetrs.cidn -

esto es conocido como cuerpo del delito y busca la posible 

responsabi1idad penal de quienes hubiesen intervenido en su -

comisi6n" (1.8). 

Para dejar más clara 1a etapa de 1a averigunci6n previa 

explicaremos brevemente lo relativo a la denuncia, querella, 

cuerpo del delito, presunta responsabilidad y por último l.o -

que es la acci6n ~ena1. 

Denuncia: es el medio legal por el cual se pone en cono

cimiento del 6rgano competente la· noticia de haberse cometido 

o que se pretende cometer un hecho que 1a ley penA.1 castiga -

como delito,· siempre que eee.n de aqu611os que por disposicidn 

de la ley se persigan de oficio. "'P'lOrian la define com'l 1a -

exposici6n de la noticia de ~a comisi6n del delito hecha por 

(17) Alb,.rto Bonz6lez Blanco, El Proc•dl•l..,to Pmel M•x1ceno, Ed. -
ParrC.a S.A., 1975, p6g. B~-. 55 

(18) Juan J. Gonz6l•Z Bu11t11amnt•, Principio• de Derecho Procnel Pe-
nal Mulcana, ~. ParrC.a S.A., 1988, pfg. 123. 



el l.esione.do o por un tercero a loe órganos competentes"(l9). 

Querrel.la:· es otro de los medios l.egal.es, a que se recu

rre para poner en conocimiento del órgano co~petente, que se 

ha cometido o pretende cometer un delito pero con la particu

la.rJ.dad de que sdl.o puede recurrir a el.la, la persona ofendi

da o su legítimo representante siempre ~ue se trate de deli

tos que por disposicidn de la ley, sean de a~uellos que se 

persigan a instancia do parte, y se exprese l.a vol.untad do -

q_ue se proceda en contra. del responsabl.e. "Y Franco Sodi dice 

es la manifestación que hace el ofendido a la autoridad comp~ 

tente dándole a conocer el delito de que fue víctima y su in

terás en ~ue se persigue. al delicuente. 11 (20) 

Cuerpo del delito: "!.~anzini meiiciona que son todas las -

materia1idades relativa.mente permanentes sobre las cuales o -

mediante las cuales fue cometido el delito, como toda otra c~ 

ea 4ue fue efecto inmedio.to del delito mismo o ct.ue de otro m.2_ 

do tenga directa referencia con su ejecucidn." (20)bis. 
11 Fl.orian para referirse al cuerpo del del.i to hace la dis

tinci6n entre corpus cri~inis y corpus instrumentorum, enten -

diendo por aq_u~l, el producto o rastro del. delito y por áste -

el conjunto de medios materiales empl.eados por el. del.incuente 

pan, perpetrar el. del.ito." (20) tris. 

Presunta Responsabilidad: ºRivera Silva establece, es l.a 

obligación que tiene un individuo a quien l.e es imputable un

hecho de rP.sponder del mismo, por haber actu8dO con culpabili 

ded (dolo u omisión.espiritual.) y no existir causa legal que-

( 19) 
(20) 
(20) 
(20) 

Alb•rto Gonzfllpz Blenco, 
Alb.-rta Gonzfllpz Blanca, 
ble, lb1d,..,,, p6g. 101. 
tria, lbidP.m, pág. 101. 

Op. c1 t., pig. 86. 
pig. ea v B9. 
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justifique su proceder o lo libre de la sanci6n11 (21). 

Acci6n Pennl: "Es el r.iomento en que el Minist.i:rio Pliblico 

ocurre ante el juez y lo excita par~ que se avo:.ue el conoci

miento de un caso determinado" ( 22) 

Acci6n Penal: es aquella que ha lo~rado reunir los ele

mentos del cuerpo del delito y presunta responsabilidad. 

Acción Penal: es la inculpación de un delito a detannin~ 

da persona, hecha por el Órgano de acusación, en nombre del -

Estado ante el juez competente, que los tratadistas llaman 

pretensa punitiva. "El. Ministerio Público al ocurrir ante el 

juez y demandar su intervenci6n, persigue dos finalidades: 

que se imponga al responsable del delito la sanción o medida

de see;uridad que proceda y se decidan nonnalmente en el proc~ 

so todas las cuestiones jurídicas ple.nteadas con sujeci6n a -

las reglas procesales." (23) 

B) PR~INSTRUCCION E IilSTRUCCION. 

Antes de referirnos a este inciso explicaremos lo que es 

la palabra instrucci6n: "en el leguanje común, instruir si~i 

fica en5eñar, informar de alguna cosa o circunst~ncia; pero -

en el procedimiento judicial, la palabro. 11 in$trucci6n11 debe -

tom~·rse en su significndo t6cnico-.iurídico, cor.:o la frise pre

paretoria o juicio que tiene por objeto la reuni1n de la~ 

pruebas y el uso de procedimientos y fonnalidades para poner 

un negocio en estr..1.do de ser juzgado • 0 (24) 

González Bustamant~odivide a la instrucción en dos ~erí~ 

(21) lb1d•m., pÍlg. 104. 
(22) Juan J. Gonzfilez Buatallll!lnte, Cp. cit., pfig.117. 
(23) lb1d•m. • Pfig. 118. 
(24) lb1d•m., p5g. 197. 
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dos: en instrucción previa y en instrucción formal. 

La preinstrucci6n también es conocida como inetruccidn -

previa: que vione hacer la primera fase de la instrucci6n que 

se inicia con el auto de radicacidn, primer acto de imperio -

del jueZ, y termina con el auto de formal pri.ai6n o sujecidn 

a proceso. 

El segundo período o sea, la instrucción formal, princi

pia con el auto de formal prisión y concluye con el auto en -

que se declara cerrada la instrucci6n, conocido este período

como instruccidn. 

Bn el primer período, las pruebas obtenidas deben ser -

bastantes para que _al establecer su valorizacidn, el juez r~ 

suelva que el cuerpo del delito se encuentra plenamente com

probado y que existen suficientes datos para hacer posible -

la responsabilidad penal del inculpado. En la instrucción foE 

mal, el inter6s que se persigue tiende al perfeccionamiénto -

de la averiguaci6n para que, al t~rmino del proceso, se decl~ 

rl! que está comprobada la existencia del delito y que la pro

bable respon~abilidad que se tuvo por satisfecha en el auto -

de formal prisi6n se convierta en responsabilidad plena. 

L'n consecuencia analizaremos los dos períodos mencionan

do lo comprendido en sus fases: "en la preinstrucci6n, el au

to de radicaci6n tiene por objeto establecer la jurisdicci6n 

de la autoridad judicial que lo dicte, y como consecuencia d~ 

cidir todas las cuestiones que se deriven del hecho delictuoso 

motivo de la consienaci6n y a la vez someter a ella, a loe su-
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jetos procesales y a los teroeros que deban int~rvenir en -

las providencias que se dicten en el ceso; y el auto de for

mal prisi6n 1 que tiene por objeto resolver la situación jurí

ca del inculpado a trav~s de la pr.ivaci6n de su libertad; 

el de sujeci6n a proceso, el de señalar sin restricción de la 

libertad del inculpado, el delito o delitos por el ~ue deba -

seguirse el proceso, y el de libertad por falta de méritos, -

ei de reconocer que en la especie no se encuentra comprobado

hasta ese momento el cuerpo del delito que se le atribuye al

inculpado, o su presunta responsabilidad." ( 25) 

El auto de radicación se conoce también, como inicio o -

de incoación, o auto de cabeza de proceso; así radicar es si

n6nimo de arraigar, porque desde que se inicia el proceso 

las partes quedan sujetas a las determinaciones del juez. 

Las consecusncias del auto de radicación en el aapecto

jur:!dico-procesal son: "lo. Coneti tuye el primer acto de im

perio del juez e inicia la apertura de la instrucción y del 

proceso; 2o. Desde el momento en que se die.ta., el juez cmpi_!. 

za a disfrutar de su potestad jurisdiccional; )o. Limitada -

el período de privaci6n de la libertad, por~ue desde el mo -

mento en que se pronuncia dicho auto corren para el juez los 

ténninos constitucionales de cuarenta y ocho horas, para re

solver su eituaci6n jurídica, mediante el auto de formal pr!_ 

ei6n o el de libertad por falta de m~r.itoa; 4o. Sujeta a las 

partes a la potestad del juez, con el fin de que el proceso

ee desarrolle normalmente.• (26) 

(25) Alb.rta Ganz61.z Blanca, Dp. cit., p6Q. 96. 

(26) Juen J, Ganz6lez BuatemHh, Dp. cit., pfog. 204 y 205, 59 



En la primera fase de la instrucci6n o instrucci6n pre -

via iniciada con el auto de radicaci6n, aparecen diversos ac

tos de carácter instructorio, como son la declaraci6n prepar~ 

toria que rinde al inculpado; la declaración del ofendido, 

las declaraciones de los testieos de cargo y de descargo; las 

inspecciones de personas, cosas o lugares; loa juicios perici! 

les; reconstrucci6n de hechos, etc. "'El objetO que en este pe

ríodo persigue el ltinist erio Wblico, es al.legar al juez to -

dos aquellos elementos de prueba que en su concepto son convi~ 

cantes para comprobar el cuerpo del delito, as! como la pre -

sunta responsabilidad del a.gente." ( 27) 

La.declaracidn preparatoria, se fundamenta en su artícu

lo 20 fracción III de la constitución que establece que es a

quella que tiene como fin que el acusado conozca bien el he -

cho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo. 

"La declareci6n preparatoria que generalmente sucede al 

auto de radicación, es el acto procesal en que la persona a

quien se imputa la comisi6n de un delito, comparece por pri

mera vez ante el juez a explicar su conducta, sea en su as -

pecto de inculpacidn o en su aspecto de exculpaci6n." (28) 

"Gonza1ez Bustama.nte establece que l.a instrucci6n formal 

pas~ por tres fases que son el auto de formal prisidn, el au

to declarando ~gatada la averiguaci6n, el auto declarando ce

rrada la. instruccidn." ( 29) 

Ahora explicaremos brevemente estas fases: el auto de -

formal prisión tiene por objeto definir la situación jurídi-

(27) Ibid~m, p6g. 205. 

(28) IbidPm, p6g. 123. 

(29) Ibida•, p6g. 198. 
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ca del incu1pado y fijar el delito o delitos por los que debe 

seguirse el proceso (el indiciado se convierte en procesado). 

~1 auto declarando agotada la averiguación: se da cuando 

el juez estima que no existen m'8 diligencias que desa..~osar, 

por{¡ue ya. se han practicado aquellas promovidas por el ?finis

terio Público o por el inculpado, o por la defensa, o las que 

el juez decrete por iniciativa propi~. 

El auto declarando cerrada la instruccí6n: es cuando las 

pruebas promovidas por las partes se ba.n recibid o o no ha si

do posible practicarlas en los plazos señalados en la ley, t2 

mando en cuenta··1a distancia, entonces se dice q,ue la. instru.s:_ 

ct6n eatii conclu!da para el. juez y pari:-. las partes, declarnn

do cerrada la instruccicSn, a fin de que el 'Ministerio Pú.blico 

se entere de la causa y resuelva si deba pasarse al. período

de juicio, porque en su concepto las pruebas obtenidas sea.n

suficientes pa.ra acusar, o si se abstiene de heo.cerlo, conclu

yendo el proceso por sobreseimiento. 

El auto de formal priaidn ae fundamenta en el art!cu1o -

19 constituciona1, el cua1 debe contener; el delito que se im 
pute al acusado; los elementos que constituyen aquél; lugar,

tiempo y circunstancia de cjecuci6n; y los datos que arroje -

la averíguaci6n previa, los que deben ser bastantes para com

probar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabili

dad del acusado. 

Sus consecuencias jurídicas son: ttque al inculpado se le 

restrinja su libertad sin perjuicio de que pueda obtenerla 
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bajo fienz~ en el caso de que proceda.: c~u~ ce~mbie su si tue. -

cidn jurídica.; ~ue le.s actividades procesales se rijan por 

ese !:luto; y i:;,ue el "9roceso se instruya por al. del.i to o di:?li -

tos, por los que se decrete la formal. !lrisión." ( 30) 

El auto de forrn?l prisión tiene 9or oDj~to definir la Si 
tuaci6n jurídica del inculpado y fijar el delito o delitos -

por los que debe seguirse el proceso. ºEn resumen, el fin 

principal que persigue el Ydnisterio Público en este período, 

es aportar al proceso las· pniebas conducentes para q~e la pr2 

bable res~onsabilidad que qued6 establecida en el auto de fo~ 

mal prisión, se convierta en responsabilidad plena, y para c2 

nacer además, la pe_rticipaci6n que tuvo el inculpado en el. d_! 

. lito, as! como para robustecer las pruebas obtenidas en la 

primera fase de la instrucci6n que tiendan a fundar la proce

dencia de la reparación del dai'lo ." ( 31) 
11 Piíl.a PP.l.o.cios di vide a la instrucción en trns etapas: 

I.- Del auto de radicación al auto de formal prisión, dicha 

etapa. tiene como ·fin establecer el. hecho delictuoso y la pre

sunta responsabilidad. 

II .- Del auto de formal prisión e.1 e.uto en que se declara a~~ 

tada 1a instrucción, dicha etapa tiene como fin la del.imita -

ción del hecho delictuoso ya establ~cido, la comprobación de 

la completa responsabilidad y la delimitación de la partici

pación y los elementos de la reparación del daño. 

III.- Del auto en que se declara agotada la instrucción al -

auto en que se declara cerr2da la instrucción, dicha etapa 

(30) Alb-rto Gondlwz Blanco, Op. cit., p6g. 98. 

(J1) .luan J. Gonzfilpz Sustemente, Op. cit., pf,g. 181 y 206. 
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tiene cvmo fin el ~ue l~s partes yuedan rendir pruebas ~ue.a -

juicio d~ ellos vengan a inteip-ar la instruccidn o que crean

que es nece3ario que conozca el juez dl! sentencia.º ( 32) 

C) JUICIO, 

Al juicio lo veremos desde dos puntos de vista, el filo

s6fico y el jurídico procesal; al referirse al primero nos di 

ce: "que es la facu1tad del alma en cuya virtud el. hombre PU!, 

de distinguir el bien o el mal, o la operaci6n del entendimi

ento que consiste en comparar las ideas para conocer y deterni 

nar sus relaciones." ( 33) 

"En sentido jurídico procesal, el juicio f!S el conocifTli

ento que el juez adquiere de una causa en la cual. tiene que -

p~onunciar sentencia, o la legítima discusión de un negocio -

entre actos y reo ante juez competente, que la dirige y dete!: 

mina con su decisidn o sentencia definitiva. 11 (34). Visto el 

juicio desde este punto, no es otra cosa que lR sentencia mi~ 

ma en que, por medio del análisis de la prueba, ·se llega al -

conocimiento de la verdad. 

Gonzalez Buatamante nos dice que el juicio, es el que se 

inicia con las conclusiones acusatorias del Ministerio Públi

co y tennina con la sentencia. Para. su apertura, se requiere 

e1 impulso, 1a exci~ativa del titular de la acci6n pena1 por 

medio de una incu1pacidn concreta y detenninada. "En el jui

cio, el Ministerio Público fonnula ous conclusiones¡ la de -

fensa a su vez, for-.~ula las suyas y ambas partes definen Y -

(32) 

(33) 
()~) 

Javier Plne Poleclaa. OPrt!cho. Procpsel Pt!nal, Ed. Tell•rf!!B Gr~
flcoa dtt la P•nJ. t•ncler{e d•l o. f'., 1948. 
P. Jen•t, Tratado El•mPntel d@ F1laeofS.a, Bouritt, 1882. 
JoequS.n Eacriche, 01cc1onerlo d• Leglelaci6n y Jurisprudencle ,-

Hadr1d, 1B~7. 
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precisan sus puntos de vista que van a ser objeto del deba -

te,• (35) 

El juicio co~prende actos de acusación, de defensa y de 

decisi6n. Los primeros corresponden al Ministerio Público y

a la defensa incumbe impugnar los términos de 1a inculpación 

llevando al ánimo del tribunal la improcedencia en aceptar -

los. ~ cuanto al juez, le compete exclusivamente la misión 

de juzgar. 

"El juicio estudiado en su contenido, se divide en tres

faeee: actos preparatorios, debate y sentencia." ( 36) 

Los actos preparatorios: son los que inician con el co

nocimiento que tomen las partes del contenido del prooeso en 

su período de instrucci6n y que las capacita para formular 

sus propias conclusiones. 

Recibidas las conclusiones del Ministerio Público y de -

la defensa, sur~e una nueva fase que es el debate, que const~ 

tuya el momento más culminante del proceso y se desarrolla en 

forma contradictoria, oral y pública en que tanto el 6rgano -

de acusaci6n como el inculpado, la defensa y los diversos 6r

ganos de prueba, se ponen en contacto directo. El debate tie

ne su contenido en la audiencia y se caracteriza por el reco

nocimiento del principio de irunediatividad, o sea el conoci

miento directo ~ue adquiere el tribunal de las partes y demás 

sujetos procesales. 

El debate se distingue por el empleo de la palabra habl~ 

da y por los as9ectos de contradicci6n en que se colocan las-

(35) Jaequin Eacricha, Op.cit, p&g. 21~ y 215. 

(36) Ibidom, p6g. 215, 216, 217. 64 



partes. Su influencia es decisiv~ en e1 proceso, por;ue es 1a

fase en que se manifiesta en toda su ext,msicSn 1a pugna entre-

1as partes; en que se destaca 1a fuerza incontrovertible del -

razonamiento, como antecedente para decidir la suerte del acu

sado. 

Una vez que el Ministerio Público y la defensa han funda

do sus conclusiones por medio de la p~labra hablada y ~ue el -

enjuiciado expone al tribunal lo que juzga conveniente a sus -

intereses, se cierra el debate y el tribuna1 procede a dictar

su fal.lo. 

El mismo González Bustamante establece que el juicio ea -

la tercera fase del procedimiento penal y en ella el Ji'inistc -

ria Público al formul.ar conclusiones, preoisa los conceptos 

de acusación y la defensa fija sus puntos de vist~, determi 

nando las diversas cuestiones que van a ser objeto del debate

y de la valorización de las p:n.iebas por parte del titular ju -

diciaJ., con el fin de que pueda decidirse en la ~entencia, de

manera cabal• si el hecho incriminado es o no delito¡ quienes

son las personas que han intervenido en su comisión, procedio~ 

do a establecer su responsabilidad o irresponsabil.idad y a im

poner las sanciones o medidas de se~1rid~d que correspondan. 

"Acero Julio dice que el juicio se da cuando ya hay una -

acusaci6n concreta y formal contra un individuo y en que se -

van a controvertir los fundamentos de esa acusación prescin -

diendo de todos los datos y cuestiones que pueda haber acerca

da otros coautores o cómplices y limitándose a resol.ver sobre-
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1a suerte del acusado sometido al juicio¡ es un procedimiento 

decisivo y pa.rticul.ar." (37) 

El juicio verdadero no comienza sino con la calificaci6n 

provisional y la apertura de l.os debates delante del tribunal. 

que extraño a la instruccidn va ha juzgar imparcialmente y a 

dar el triunfo a aquál de los contendientes que tenga la ra -

z6n y la justicia de su parte. "El juicio requiere forzosame!!. 

te como en todo conflicto, cuando menos dos extremos y_ dos r.!. 

presentan~es, dos contendientes; o dos polemistas, un requer!, 

dor y un requerido, un inculpador y un inculpado." (38) 

En el juicio por jurados estableceremos brevemente una -

explicncidn debido a que ya se vi.6 en los capítulos anterio -

rea y ae ampliará finalmente en el capítulo IV. 

Así es que a toda persona que ha prestado juram~nto al -

encargarse de una misidn se llama jurado y por extenaidn se -

da el nombre de juicio por jurados a una antigua institucidn 

democrática, de origen inglés, que trata de dar al pueblo una 

intervención directa en la admi,niatración de la justicia. De· 

Inglaterra pas6 a al~nos países del continente europeo. 

Finalmente estableceremos que el Jurado, que interviene 

en asuntos civiles y criminales; esta compuesto en loa países 

anglosajones por doce personas elegidas al azar entre los po

bladores del lugar. Despu~a de jurar que habrán de pronunciar 

un veredicto equitativo, los jurados oyen lasºdeclaracionee -

de loa testigos, la acusación del. fiscal y el alegato del ab.e_ 

gado defensor; el juez l.es explica los principios jurídicos -

(37) Ac•ra .:iuua, Qp. clt •• plg•. B~, 171, 172, 17J. 
(38) Ib1dpm, p&g. 171. 66 



que están en juego y les señala los puntos que heb~n de ser 

objeto de1 veredicto, los jurados se retirán entonces a deli

berar y así dar a conocer su resolución. ~n al~r.s partes se 

exige que e1 veredicto eea unánime, pero en otras basta con

qu~ la mayoría de los' miembros estén de acuerdo. 

D) SENTENCIA. 

11 La sentencia es a la vez, un acto de declaración y de -

imperio. En ella e1 tribunal, mediante el empleo de las re -

glas del raciocinio, declará en la forma y términos que las 

leyes establecen, si el hecho atribuido a determinnda persona 

reviste los caracteres del delito y decreta la imposición de

las sanciones o de las medidas de seguridad que procedan.º( 39) 

En la sentencia concurren dos elementos: el elemento vo

litivo y el elemento 16gico. El primero es la manifestación

de la voluntad soberana del Estado que tiene que cumplirse. 

El segundo, que es el más importante por cuan~o a q1.ie consti

tuye el fUndamento del fallo, debe contener loe razonamientos 

legales en que se apoya, ~ues no basta con que se exprese la 

voluntad del Estado, si no se encuentra regida por una epre

ciaci6n l.6eica y jurídica de loo hechos. 11 Se le llama senten

cia, derivándola de un t~I"JTli.no latino sentiendo, porque el -

tribunal declará lo que siente según lo que resuelve, en el

proceeo. En la acepci6n de la ley, sentencia es la decisi6n

fine.l del. proces::> que se reeli7.a al concluir le instancia"(40) 

"Fernando Ari1.la define a la sentencia como el acto deci-

(J9) J1111n J. Gonz'1ez BU•t•-t•, Op. cit., p6g. 2J2 

("O) lb1d,.m, p~g. 232 y 2JJ. 67 



sorio culminante de la actividad del 6rP,ano jurisdiccional.,

el cual. resuelve ai actualiza o no sobre el sujeto pasivo de 

la acci6n penal la conminacidn penal establecida por la 

ley.• (41) 

"Acero Julio, la sentencia ?ropiamente dicha esto es, le. 

sentencia definitiva, pone fin al juicio, es el resultado 

mismo del juicio o mejor dicho, su expresión esencial por pa~ 

te del juzgador que aprecia y valoriza en ella todas las ale

gaciones y todos los elementos probatorios del pro y del con

tra aportados al proceso, ~ara dar el triunfo a los que esti

ma plena~ente predominantes y decidir segÚn ellos la suerte -

del reo." (42) 

"González Bustamante, clasifica.a las sentencias en: ººE 

denatorias y a.bsolutoria.s, interlucotorias y defini. ti vas" ( 43) 

Sentencia interlocutoria es aquella que pronuncia el t~ 

bunal en el curso de un proceso, para decidir cualqQier cues

·ti&n de carácter incidental,. La sentencia. definitiva resuelve 

integralmente las cuestiones principal y accesoria, condenan

do o absolviendo al acusado,. La condenación del acuondo es -

procedente, cuando la exiAt~ncia del delito y la responsabili 

dad penal del agente se encuentran plenamente comprobadas. En 

cuanto a la sentencia absolutoria, se funda en la falta de 

pruebas para comprobar que el delito ha existido o para fin -

car la responsabilidad penal del acusado,. 

En la sentencia.penal no se deciden solamente cuestiones 

del. orden jurídico ni ha de rf'!girse por un estricto leg.,,al.is -

(~1) F•rnonda Arilla Bae, El Procedl11hnta Ponal en Hixlco, Ed. Edl

tor1e M•xicanoa Unidos, 19?8, pfig. 16J y 164. 

(~2) Ac•ro Jullo, Dp. clt., p6g. 185 

(~_3) Dp. el t., plg. 2JJ 
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mo; debe ser un documento de convicci6n razonad~. 

La sentencia ejecutoria es aquella que tiene 1in ca~cter 

de irrevocable, es decir que debe cumplirse, por.::~ue no pu-:!de 

intentarse contra ella ningdn recurso. 

"Toda oentencia debe conténer: a) La fi:!cha y lu~ar en :i 1ie 

se pronuncia, b) Los nombres y apellidos del acusado, su so -

brenombre, si lo tuviere; el lugar de su nacimiento, su edad, 

su estado civil, su residencia o domicilio y su profesión; 

e) Un extracto breve de los hechos exclusivamente co'1.ducoentes 

a los puntos resolutivos de la sentencia; d) Las consideraci.2. 

nes y fundamentos leeales de la sentencia y e) La condenación 

o absolución correspondientes y los demás puntos resoluti 

vos." (44) 

Dicho contenido se conoce con el nombre de reQuisitos de 

fo:nna o formales, que se encuentran en el Código de Procedí -

mientas Penales para el Distrito Federal en su artículo 72 y 

en el Código Federal de Procedimientos Penales en su artículo 

95. 

Los requisitos mencionados en el inciso ~y~ forman 

el encabezado de la sentencia; loa mencionados en el ~ son 

los resultandos; los mencionados en el inciso d son los consi . - -
dernndos y los mencionados en el inciso ~ son los puntos re -

solutivos. 

"Los requ\sitos de fondo son: las motivnciones legales -

que constituyen la médula del fallo; son producto de la inte

ligencia del jue~ y han de servir para darle solidez al aspe~ 

(44) Ibidem, pfig. 234. 
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to jurídico de la prueba. Dos cuestiones substanciales son . 

las ~ue deben dr:cidirse en la s~!lter.cia, co~a nnt~cede~tes p~ 

ra la aplicaci6n de las penRs: el exa~en de las ~:rueb-s obte

nidas en el curso del proceso y su va.J.orizaci6n jurídica, que 

tienda a la co~prohoci6n de la exist~ncia del delito y a la -

responsabilidad penal del agente," ( 45) 

Al respecto Fern-:>.ndo Ari 113 est"lblece, que los rec:uisi -

tos de fondo de la sentencia derivan de los ele~cntos crítico, 

ltSgico y político-jurídico 1ue le inte~rnn. "Son los siei;ui~n

tes: I .- Determin?.ción !3i está corn:>robado o no el cuerpo del 

delito; II.- Dete:inint:'.ci6n dJ? le. manera en c:ue el sujeto 11as3:_ 

vo de la acci6n ?enal, deb~ responder o no de la comisi6n de 

un hecho y III.- Determinación si se actualiza o no sobre el 

nujeto pasivo de la acción pennl, la comisión penal estable

cid!l por la ley ." (46) 

"Acero Julio dice c¡ue los rr!;uisitos de fo!ldo son: a) E!!, 

tricta sujeción leBel, como principio primero y general, ya -

queda anticipado que 1a sent~ncia debe externar un riguroso -

njustamiento a 1'3. ley; b) 7-:Xtremismo cate~órico, ln decisión 

ha de ser cate~órice, es decir ha de absolver o condP.nar def~ 

nitiv~ente sin térrr.ino medio algUno; c) exactitud del sanci.2_ 

na.r;.iento, ln $entencia debe puntuali7.ar de modo preciso y fo!: 

zoso además de la clase, el término de las sanciones que im -

ponea; d) Con-t?rue~·cia, la sent~ncia debe ser comi;ruente, aco!: 

de, conveniente, oportune. al delito; e) Claridad, la S'E!nten -

cia debe ser clRr'fl, 1.R. claridad $C refiere sobre todo P. la 

(45) Ib1dom, p6g. 234, 

(46) Dp. c1 t., p6g. 164. 70 



parte resolutiva." (47) 

'Pi.nalmente diremos que ~or con~ruencia debe entenderse 

como la relaci6n entre lo aducido por l~a partea y lo consid~ 

redo y resuelto por el. tribunal. 

Por sentencia derinitiva. en materi.~ pena1, de~e entende~ 

se la que resuelve e1 proceso, y la ejecutoria es a~uella 4ue 

no admite recurso alguno. 

La sentencia indeterminada es aquel1a caracterizada por

no seaFlar el tiempo que comprenda la pri.vaci6n de 1a 1iber -

tad corporal.; prolonf!:m.do o disminuyendo, se~ se cot:ipruebe 

la correccidn del reo, partiPndo de la conducta observada en 

l.a prisi6n. 

"Perne.ndo Ari11a menciona que la sentencia es el resu1t~ 

do de tres momentos: de crítica, de juicio y de decisi6n. El

momento de crítica, de carácter eminentemente filoe~fico, co~ 

siste en 1a operación que realiza el juez para formarse la 

certeza. El momento de juicio, de natural.eza 1ógica, consiste 

en el :raciocinio del juez para relacionar 1a premisa que es -

la nonna, con 1os hechos ciertos. Bl momento de decisi6n, de

natural.eza jurldico-pol.íticn, consiste en 1a actividad que 

11eva a cabo el jue7. para deteroinar si sobre el sujeto pasi

vo de la acci&n penal.. se actualiza ei deber jurídíco de sopo~ 

tar las consecuencias del. hecho." (48) 

•La sentencia: las partes, deapu~s de plantear ai juez -

ios puntos controvertidos. de acreditar sus hechos con prue • 

bss y fundar en derecho sus acciones. han concluído su activ!. 

(fo7) Dp. cu., plll· 187 • la 192 

("8) Qp. cit., p6g. 161.. 7l 



dad procesal. Ea entonces cuando aparece la obligaci6n del 6~ 

gano jurisdiccional de resolver las cuestiones que hayan sido 

discutidas en el pleito. Esta reaoluci6n que el juez da al 

problema planteado, se denomina sentencia.• (49) 

(49) FPrnanda Floroe ll6mwz ll. Op. cit., p6¡¡. 232. 
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CAPI'rULO IV. 

VEftAJAS B IKCOKYBllIEftBS DRI. JURADO POPULAR. 

A.) Bl'I QIJB •OllEll'.rO PBOCBDillBN'llL Iftl!RVIENE EL Jlll!ADO POPIJLIJi. 

Para referirnos a este punto es necesario acudir a1 c6di 

go de procedimientos penal.es para el. Uistri to ?eder:.1, y el -

código Pederel. de Procedi!!li.entos Penal.es. 

fil. distrite1 en su artículo 332 nos di.ce que 1os jueces 

presidentes de debates dispondrin. de .;uince d.!as para el. est!! 

dio de cada una de l.as causas que deban 11.evarse a j~do. 

plazo que se contará a partir de la !echa de la recepci6n y -

que se han1 _del conocimíento de las partes. 

El. Pederal. en su artícuJ.o 308 nos di.ce en los casos de -

la cocipetencia de7 jura.do popular federal., formu1ad2s l.as COE. 

clusiones del. Ministerio Pú.bl.i.co y de :ta. defensap el. tri.bunal. 

que cono~ca de l.os procesos señalará d{e:. y hora para 1a ce1e

bra.ción del juicio dentro de l.os quince días sigu:iente3 y or

denará. 1a insacul.a.ci6n y sorteo de l.o9 jura.dos. 

3n el. mismo auto se oa.ndará cite.r a todos l.os testigos· 

y peri~os no cientÍf'icos que hubiesen sido exami.nados durante 

1e. instrucci6n. 

Las peritos c~entí~1cos s6lo podrán ser citados cuan~o 

l.o salicite al.gu:aa. de l.a.s partes,. o cuando a juicio del. trr~ 

na.l. sea. necesaria su presencia pa.ra. e1. s6l.o e!'ecto. de f'i j'ar 

hechos o esclarecer1os. 

De 1o anterio:z:m.ente ex,:resado ge deduce que el.. c:6dista -

que es más c1aro en establ.ecer el momento. en ~ue se ini.cia -

e1. jt.ticio por jurados es el. c6di ~ :f'eder.3.l. de proc~di.m:i. entos 

pen.a.1.es. 
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. üicho ':'lonento se inicia al formular las conclusiones el 

t'.inistt3riO Público, por lo que exi,;>licaremos breve~ente esta -

fase. 

Se han definido las conclusiones, desde el punto de vis

ta jurídico, "como el acto mediante el cual las partes anali

zan los elementos instructorios y sirviéndose de ellos, fijan 

sus respectivas situaciones con rclaci6n al debate ~ue va a -

plantearse," (~O) 

El ori~en de las conclusionos, esta en la acci6n penal -

misma, es decir en el resultado de los elo~entos instructo -

rios que condicionan su ejercicio. Su finalidad es conseguir 

que las partes puedan expresar, en una forma concreta, cuál -

es la posición que van ha adoptar durante el debate. 

Las conclusiones se presentarán por escrito y podrán ser 

sostenidas verbalmente en la audiencía de juicio. Las del Mi

nistrio Público se sujetarán a las for.nalidades que señalan -

los artículos 316, del código de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal y 292,293 del código Federal de Procedi -

mientas Penales; las de la defensa no se sujeta a ninguna re

p,;l.a especial. 

Las conclusiones del Ministerio Público pueden ser: 

Provisionales: hasta en tanto el jueT. no las considere -

con carácter definitivo, sean acusatorias o inacusatorias. 

Definitivas: cuando el ser consideradas por el 6rgano 

jurisdiccional, ya no pueden ser modificadas, sino por causa 

supervenientes y en beneficio del acusado,(319 C.P.P. O.P.). 

(50) Jevipr Pine Pelecioe, Apuntes d• O•rl!tcha Proc .. aal PPnel U.N.A.H., 
1943, p6g. 83, 74 



Acusatorias: son la exposición funda.."Dentade, jur!d:i.ca :r 
doctrinariamente, de lo~ elementos inetructorios del procedi

oiento, en los cuales se apoya el ''inist~rio Público para se

ñal.ar los hechos delictuosos por loe que.acusa y demás sanci~ 

nes previ et as • 

Inacusatorias:ee lo contrario de las acusatorias, pero en 

este caso el Ministerio Público. se apoya en los eleoentos ins

tructorios para justificar la no acusación y su li·bertad del -

nú.smo, ya sea porque el delito no haya existido, no sea imput~ 

ble al procesado, o por alguna causa de juetificnción, etc. 

Contrarias a Constancias Procesales: estas sólo se d::i.n -

por contradicciones que solamente podrán nacer de la ·o!"lisión

o falseamiento de pruebas rendidas durante la instrucción, pe

ro nunca del criterio de la valoración de las mismas. En eete

caso, el juez las remitirá al Procurador General de Justicia -

para que éste, o!do también el parecer de sus Aeentes auxilia

res las confirme o revoque. 

En las conclusiones de la Defensa, siempre tendrán como

antecedente necesario las conclusiones acusatorias del Minis

terio PÚblico; entonces la defensa solicitará al órgano juri~ 

diccional se exculpe a su defensa, apoyándose en las probanzas 

que integran la causa, o en una causa de justificación o en -

al.gÚn eximente. 

Desde este punto de vista daremos una ampliaci6n breve -

de las conclusiones acusatorias, esto debido a que sinO hay 

acusación no hay delito y sino hay delito no hay pena. 
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Las conclusiones acusatorias, desde el punto de vista de 

su contenido se dividen en condiciones de fondo y de forma. 

"Las de fondo consist~n: a) t-;n una exposici6n breve y me 

tddica de los hechos y circunst~ncias concernientes a las mo

dalidades del delito y del delicuente; b) t.;n la valor~ci6n j!:!; 

r!dica de los elementos prob~torios en relación con los pre -

ceptos legales violndoo; c) En lo expresión de las cuestiones 

de derecho, doctrinas y jurisprundencia aplicables y d) En ia 

determinación y clasificación de los hechos punibles que re -

sultan probados por medio de proposiciones concretas, así co

mo en la petici6n para que se apliquen las sanciones proceden 

tes, inclusive la ret1ar9.ci6n del daño." (51). 

"Las de forma consisten: En la denominación del tribunal 

a 1.-:uien se dirieen, el nWnero de partida de la causa en que -

se promueve 1 la fecha y lugar en que se formulan, etc." ( 52) 

B) QUE DETBRJdINACIONES ADOPTA EL JURADO POPULAR. 

El jurado popular adopta dos posiciones que son la de -

absolver y condenRr. Por condenar debe entenderse: que es la 

decisión o sentencia de un tribunal o jurado que pronuncia -

un0. pena contra el autor de un delito, hecho delictuoso, o de 

un crimen. 

Por absolver debe entenderse: que es la decisi6n o sen

tencia de un tribunal o jurado R r~vor del ~cusado ya sea de

clarándolo libre, declarando que dicho delito no se justifica 

o que no es imputable al acusado. 

(51) .:Juan J. Gcmz&lez Buetemante, Op. cit., p&g. 217. 

(52) Ibld•m, p6g. 217. 
76 



Para 11Cgnr a tomar estas dos detenninaciones el jurado 

popular se basa en ciertas fases que iniciarán con la formu -

lacidn del interrogatorio que el juez someterá a la delibera

cidn del jurado, después se lea dirigii:i una instn.iccidn; en

seguida el juez entregará el proceso e interro~atorios el ju

rado de más edad, quien hará de presidente del jur·,1-do, funcif!_ 

nando como secretario el más joven, entonces se pasará a la -

deliberación y se procederá a votar. Para la votación, el se

cretari.o entreeará a cada uno de los jurados dos fichas, i.tna

de 1as cuales contendrá la palabra 11 sí" y la otra la p~labra

"no", y despuás les presentará una ánfora para que en ella d!_ 

positen·la fichA que conten~P- su voto. Record.da~ lss de todos 

loa jurados, entrngar~ dicha ánfora al presidente y presenta

rá otra a los jurados para que en ella depositen la ficha so

brante. El presidente sacará una ficha y la lP.erá en voz alta 

y el secretario realizará el computo de votos, así el mismo -

pondrá en la columna respectiva del interrogatorio el result~ 

do de la votación. 

Si en este momento alguno d~ los jurados reclamar~, por 

error o e qui vocación al emitir su voto, se repetirá la vota

ción. Escrito el resultPdo no podrá repetirse la votación. 

Si alliU!lO de los jurados se rehusaré a votar, el p'resi

dente llamará al juez, qUien exhortará al jurado a votar Y -

sino lo hiciere se le impondrá una multa o prisión y se orde

nará agregar ese voto a la mayoría, o al más favorable para -

el acusado, si hubiere tantos en pro como en contra. 
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Votadas las preguntas, el secretario recogerá las firmas 

de todos los jurados, certificará que han sido puestas por -

ellos y firmará la certificscidn. Firmado el veredicto, pasa

rán los jurados a la sala de audiencias y el presidente de -

aquéllos lo entreeará nl de los debates, ~uien le dará lectu-· 

ra en voz alta. Si se dejará de votar alguna pregunta, los 

jurados volverán a la s~la de deliberaciones a votar la pre -

gunta omitida; así el secretario pondrá la razón de la nueva

votaci6n, recogerá lan firmas de los jurados y las certifica

rá y finnlmente el juez manifestará a los jurados que, habien 

do concluido su misión, pueden retirarse. En seguida abrirá -

la audiencia de derecho. 

Todo lo anterior lo establece el c6digo de procedimien

tos penales para el Distrito Federal en sus artículos 373 al 

378 y para el c6digo federal de procedimientos penales los a~ 

tícul.os 339 al. 344. 

S61o mencionaremos que si la determinaci6n es condenato

ria, se procederá a la apertura de la audiencia de derecho -

que se celebrará sin la intcrvenci6n de los jurados. En ella 

se concederá el uso de la palabra al ?.1inisterio Público y a -

la defensa, pare. que aleguen lo que estimen conveniente y -

funden sus peticiones en las doctrinas y leyes aplicables. En 

el caso de que el veredicto fuese absolutorio, el Presidente

de la audiencia, con las solemnidades de rigor, disoondrá que 

el enjuiciado quede desde ese momento en absoluta libertad,

Biendo inacatables las resoluciones. 
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C) REGLAS QUE DEBEN SEGUIBSE EN EL PROCEDIMIE!ITO ANTE EL ,TUJl! 

DO POPULAR. 

Las reglas que deben seguirse son las siguientes: 

l.- La insacul.aci6n de los jurados debe llevarse a cabo 

en un acto público; y estando presentes el juez, el presiden

te de debates, su secretario o testigos de asistencia, el Mi

nisterio Público que haya de intervenir, el acusado y su de -

fensor. 

2.- El reo y el Ministerio Público tienen el derecho de

recusa.r sin causa y por una sola vez hasta cinco, de loa jur~ 

dos que hayan sido insaculados. 

3.- Los jurados insaculados deben ser citados con el a -

percibimiento que de no asistir al jurado serán sancionados -

con muJ.ta o serán consignados al ~inisterio Público por el d~ 

lito de desobediencia a un mandato de autoridRd. 

4.- El acusado estará necesariamente asistido de un de

fensor, nombrado por 61 o por el presidente de debates. 

5.- Para que haya quorum será necesaria la presencia de-

12 jurados de los cuales siete tendrán el carácter de propie

tarios y cinco el de supernumerarios que suplirán las faltas 

de algunos de los primeros. 

6.- Como requisito previo parn la vn1idez del jurado, d~ 

berá. tomarse la protesta de ley a los miembros que lo inte 

gran. 

7.- Los jurados están obligP.dos a excusarse de desempe

fiar el cargo cuando tengan algiin impedimento legal. 
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8.- Deben .~onsiderarse como requisitos esenciales para -

la validez del jurado los que la ley de amparo enuncia en su

artícuJ.o 160, violaciones d~ procedimientos que dan lugar al

ampare. 

9 .- .?:.l representante del T·1inisterio PtÍblico debe formu

lar su pedimento en la forma prevenida en el artículo 3'~ del 

c6digo de procediMientos penales para el Distrito Federal y -

no le ea dable cambiarlo, salvo el caso de que hay~ hechos s~ 

pervenientes que funden la modificaci6n en sentido opuesto, -

la deftnsa no está limitada en este punto. 

10.-.LR ley concede al reo el privilegio de ser el últi

mo que ha~a uso de l~ palabra en la audiencia, antes de que -

el juez presente el resumen a los jurados. 

11.- F.n ningún caso se someterán el jurado para que for

mule su veredicto, proposiciones contradictorias sean de la -

defensa o del fllinist0rio Público. 

12.- Las conclusiones que se le sometan han de ser cla -

ras, precisas y no han de contener términos técnicos, ni cue~ 

tiones legales de ningún género. 

13.- De~de la insacul~ci6n de los jurodo3 el reo d~berá 

estar asistido por un defensor. 

14.- El acto del jurado es indivisible, en el sentido de 

que un~ vez comenzado ha de continuar hasta su fin. 

15.- Está prohibido al reo bajo pena de quince días de -

prisión comunicarse con alguna persona del público. 

16.- Bl rPsumen del Presidente de Debates debe ser del-
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todo imparcial. 

OtrPs r~gl~~ que deben sc.i;u.irse son 1.as qu~ e~tabl~c:: la. 

Ley Or~ánica del Poder Judicial de 12 ~ederaci6n en su ca~ítE 

lo ;uinto en sus artículos 63, 64, 66, 68 y que est~blecen lo 

sigui ente: 

Artículo 63.- Pnra ser jurado se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ~oce de sus C~r~choP; 

II.- Saber leer y escribir; 

III.- Ser vecino del Distrito Judicial en que deba ses~mpe

ñar el cargo, deade un año ante2, ~or lo menos, del d!a en

quc se publique la lista definitiva de jurados. 

Artículo 64.- No podrán ser jur~dos: 

I.- Los funcionurios o em~leados de la Federación de los -

Estados, del Dis~rito Federal y lon de los municipios¡ 

II.- Los ministros de cualquier culto; 

III.- Los que est~vieren procesadoR; 

IV.- Los que hayan sido condenados a sufrir al~na pena, por 

delitos no políticos; 

V.- Loo ~ue fueren cieP,os, sordog o 'T!Udo9; 

VI.- Los ·.~ue se encucntr~n sujetos a interdicciÓ~. 

Artículo 6ó.- ~l jefe del Departa~ento del Distrito ?o -

deral y los presidentes municipales en los ~stndos, ~orr:iaráñ

cada dos a5os, en sus resnectivas jurisdicciones, un~ lista -

de los vecinos dei lugar que reúnan los requisitos a ~ue se -

refiere el artícu1o 61 de esta ley y que no ten~an alljl.l?lo de

los impedimentos expresados en el artículo 62, y la publica -
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rán el día lo. de julio del año en que deba formarse. 

Artículo 68.- Las listas se publicarán el 31 de julio en 

el "Peri.Ódi co Oficialº del Sstado o del Distrito Federal a que 

pertenezcan las respectivas municipalidades o delegaciones y

en las tablas de avisos del Departamento del Distrito Federal 

y de sus delegaciones y en las presidencias municipal.es de -

los Estadoa, remitiéndose un ejemplar a la Suprema Corte de

Juaticia y otro al Procurador General de la República. 

Para finalizar explicaremos brevemente las reglas que e~ 

tablecen loe cddigos de procedimientos penales tanto en el de 

Distrito como el Federal que son similares y sdlo difiere en

cuanto al presidente de debates o juez de distrito según el -

caso. 

En este caso nos basaremos en el cddigo de Distrito an

tes mencionado dichas reglas se inician: 

Con la in~aculacidn y sorteo de jurados que se hacen en 

público y estando presentes el juez Presidente de Debates, 

su secretario o testigos de asistencia, el Ministerio PÚblico 

el acusado y su defensor, introduciendo en el ánfora los nom

bres de los jurados de1 tercio correspondiente que no pueden

ser menos de cien y de ellos saca treinta. 

Al sacarse cada nombre el juez lo lee en voz alta. En e~ 

te acto, el Ministerio Público y el acusado o su defensor pu~ 

den recusar, sin expresidn de causa, el designado por la aue~ 

te. Batas recusaciones se extienden hasta cinco por cada par

te y son subst~tuidos en el mis,o sorteo. 
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Concluída la diligencia, el juez ordena se citnn a los 

jurados no recusados, el mismo día, por el comisario o por -

conducto de la policia, dando cuenta el primero, por ~edio de 

informe en autos y 1a segunda por escrito, antes de la hora -

de la audiencia. Durante ésta es indispensable la presencia -

del juez Presidente de Debates, su secretario, el Ministerio

Pd.blico, su defensor y los jurados insaculados. Si al~o fa! 

taré, sin motivo justificado el juez o el superior jerárquico 

impondrán al faltista una multa. Si el defensor deja de asis

tir y el acusado se niega a hacer nuevo nombramiento, el juez 

le designa uno de oficio. 

Media hora después de la señalada para la audiencia, se 

pasa lista a los jurados cite.dos; si resultan presentes doce 

por lo menos, se procede a la insaculación y sorteo de los-

que deban conocer de la causa; en caso contrario y transcurr.!, 

da una hora de esto, se disuelve la reuni6n señalándose dÍa -

para la insacul.eci6n, sorteo de los jurados· y vista de la ca~ 

ea. 

·Reunido el nú'.mero requerido de jurados, se introducen -

sus nombres en el ánfora, de la cual el juez extrae los sie

propietarios, que son los que conocen de ia causa y los de -

los supernumerarios que crea conveniente, cuya funci6n es su

piir ia fal.ta de aqueiioe, de mod~ que ei n11mero totai de ioe 

sorteados no igua1e al de los presentes. 

Praticado el sorteo e1 juez lee y pregunta a los jura -

dos si tienen alguna de las causas de impedimento y no exis-
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tiendo ninr.uno, les tomfi la protesta legal correpondiente. 

Instalado el jurAdo, el Presidente d~ Debates ordena el

eecretario dé lectura a las const~~cias que ~l mismo estime

neceoarias o que soliciten las partes; terminada 6sta, dicho 

juez y los jurados, interro;an nl cusado sobre los hechos mo

tivos del proceso, se examinan a los testigos y peritos, se 

practican los careos, se reciben pruebas, etc .. y el ~·1iniste -

ria Público funda de palabra sus conclusiones, que son las -

mismas forr.iuladas en el 9roceso, sin referirse a las reglas -

sobre l:~ prueba legal, l.e. sanción que deba imponerse al acus~ 

do, leyes, ejecutorias, doctrinas u opiniones de escritores -

de ninGUila ecpecie. A continuación se h~ce la dPfPn~a teni~n

dose presentes las observaciones señaladas. 

Pueden hacer uso de la palabra el ?;íinisterio Público, el 

ofendido, el defensor y el acusado respectivamente y en segu!_ 

da el juez procede e. formular un interro~atorio, por cada ac~ 

sado, que somete a la deliberaci6n del jurado. La redacci6n -

de este interrogatorio es suceptible di? objeci6n por el Mini!, 

terio Público y la defensa y se resuelve por el juez, sin re

curoo aleuno. 

Hecho lo anterior, se diri~e a los ~urados una instruc .-_ 

ción exhort~ndolos a que formen su convicción libremente y a~ 

to se~do el juez entrega el proceso e interro~atorio al ju

r::odo de mó.9 edad t1uien hace de presidente y el. m3-s joven de -

secretario. La audiencin se suspende y pasan 1.oe jurados a la 

sal.a de deliber3Ciones sin que ~UP.dan salir da eLla ni tener 
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comunicación alguna con las personas de fuera hasta c!ue el V!_ 

redicto se firme. 

31 presidente del jurado sujeta a la deliberación de és

tos una a una las preguntas del interrogatorio, para su disc~ 

si6n. Agotada ~sta el secretE'.riO entrega a cada uno de los j~ 

radas dos fichas, uno de lns cuales contiene la palabra sí y 

la palabra no y después les presenta dos ánforas, una para -

que depositen la ficha que contenga el voto y la otra 9ara la 

ficha sobrante. 

A continuación el presidente saca del ánfora de votación 

una de las fichas que contiene y lee en voz alta le palabra -

en ella escrita, hacinndo el secretario el c6mputo de votos -

respectivos que se lee y anota en la columna correspondiente 

del interrogatorio, en el cual, después de recogidas las fiE 

mas de los jurados, el secretario hace la certificación del-

ceso. 

Firmado el veredicto absolutorio o condenatorio termina

la labor de los jurados y se abre la audiencia de derecho, -

concediendo el juez la pnlabra al Y.inist~rio Público, al ore~ 

dido y a la defensa, pudiendo nle~ar en apoyo de sus preten

siones, las leyes, ejecutorias y doctrinas que juzgaren conv~ 

ni entes. 

Concluído el debate, pasa el juez con su secretario o -

testigos de asistencia a la sala de deliberaciones para dic

tar le sentencie correspondiente sobre todos los delitos de

clarados por el jurado, conteniendo s6lo la parte resolutiva. 
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Si la sentencia fuere absolutoria y ninguna de las par -

tes apelare en el momento de la audiencia, se pone en absolu

ta libertad al acusado. Si apelare el Jl'finieterio Público, se 

pone al acusado en libertad, previa protesta de presentarse

al jurado y de dar aviso si cambia de domicilio. 

Dentro de los tres días siVJ.icntes al de la terminaci6n

dc la audiencia el secretario extiende el acta respectiva y

dentro de los cinco días el juez en~rosa su sentencia. Esta -

sentencia se notificará a las partee dentro de las veinticua

tro horas sieuientes. 
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CONCLUSIONES. 

1.- En Grecia se d.ió por primera vez la democracia, resolvié~ 

dose los asuntos judiciales ante el público y los ojos del 

pueblo sobresa1iendo el Agora que era una pla7.a donde se dis

cutían loe astmtos públicos, dando esto como resultado un pu~ 

to de partida para el Jurndo Popular; destacando Drac6n, So -

16n, Clístenes. Siendo el Are6pa~o un 6r¡¡ano importente por -

sus magistrados y por la rectitud de sus juicios, y ;ue en un 

inicio se formo por ciudadanos y su sistema de condenar y ab

solver fUe semejante al del Jurado Popular. 

Con Pericles se culminó el esplendor político y cultural 

Ateniense dd.ndose la igualdad ante la ley, destacando coco a~ 

tecedentee del Jurado Popular la asamblea del ~ueblo, el gran 

jurado de los ~uinientos, los tribunales corno el Descartes, -

el Pritaneo y el Heliasta. 

EO Esparta su legislador fue Licurgo, apareciendo el Se

nado o consejo de ancianos llamado tambi~n Gerusia y los ma -

gistrados anuales o ~foros, así el jurado popular pcrdi6 

fuerza. 

2.- Roma estuvo gobernada en un principio por r~yes, en la -

que intervinieron los patricioc y la plebe; en la República

como antecedentes del Jurndo Popular sobresalen: los comicios 

o asambleas del pueblo, los tribunos de la plebe, la cuestura 

la pretura, el plebiscito y la ley de las doce tablas. 

El Jurado Popular fue notable durante la República, sieE 

do un procedimiento de la época clásica, estnbleci~ndose el -

Poro Romano donde los actos procesales se desarrollan púb~ic~ 
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mente. 

En Roma la ad!lli.nistración de justicia ·se puso en manos -

del pueblo al exir.ir que toda sentencia fuera resul.tado de un 

plebiaci to y de una ley, entrando en ee'ta etapa el Jurado Po

pular; y después se fundaron los tribunales fijos auc determi 

narón el delito, la pena y el procedimiento a se.c;uir: 

3.- En Pre.ncia se dió la Declaración de los derechos del hom

bre y del ciudadano de 1789 y la Constituci6n de l79l implan

t6 el Jure.do Popular. 

Napoleón Bonaparte, eliminó lns c11ntradiccioncs entre el. 

derecho escrito y consuetudinario e hizo la separación entre 

la justicia civil y penal y la Constitución de 1869 reguló en 

su artículo 93 al Jurado PopUlar. La Cour de Assises, que es 

la que·se compone de un presidente y de dos asesores que for

marón el Jurado para los delitos graves y loe delitos de im -

prenta. 

4 .- En la época moderna nos enfocamos a J.•éxico, que se impla!!; 

t6 el jurado el ll de diciembre de l82l y fue aprobado en el 

conereso constituyente de 1856 y 1857, reconocido por el Pre

sidente Benito Juárez y después en la ley de jurados de 24 de 

junio de l89l y por ~itimo en ln Constituci6n de igi7, esto a 

grnndes rasgos. 

En esta etapa a61.o aparece el. ~scabinado Moderno compue!_ 

to de ?iíagistrados y legos que intervienen en l.a sentencia, P!!:: 

sando a ser en Italia el tribunal del Asesorado y ddndose en

México pero en los tribunales de menores, estableciéndose· as! 
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eus Ú1timoa antecedentes del Jurado Popular en estos tribuna-

1es. 

5.- Así el Jurado Popular es un Órgano colectivo puramente 

democrático, integrado ~or siete individuos que tienen como -

funci6n juz~ar el hecho por medio de un veredicto y quedando

al cuidado de los magistrados la designación de la pena. 

6.- El Jurado Popular: es una garantía individual, una Raran

t!a de seguridad jurídica, una institución democrática, un 6~ 

gano colectivo por sus integrantes, una institución soberana

una institución de buena fe. 

7.- El Jurado se regula en la Constituci6n Política de los E~ 

tados Unidos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fe

deraci6n as! como en la de los tribunales de justicia del fu~ 

ro común del Distrito Federal y en loe C6digos de Procedimie~ 

tos Penales tanto en el de Distrito como en el Federal, esta

bleciendo su competencia en estos c6digos y leyes; funcionan

do pera resolver cuestiones de hecho y cctua.ndo e~ audiencia 

pública, Siendo un órgano decisorio, un órgano parajuri.edic -

cional y un procedimiento paraprocesal. 

8.- Para adentrarnos en el Jurado Popular es necesario cnali

zar estas fieuras que intervienen en las etapas del procedi -

miento como son; La Averiguación Previa, que es aquella que -

se inicia con ios requisitos de procedibilidad y el 9rgano -

investigador se encarga de comprobar el cuerpo del delito y -

la presunta responsabilidad para decidir si se ejercita o no

la acción µenal. 



lnstrucci6n, es la preparación o reUni6n de las pruebas, 

la formalidad y el uso dei procedimiento pare. poner un asunta 

o caso en la etapa de poder ser juzgado, dividiendo esta fase 

en dos; instrucción previa y forma1. En la primera su fin es, 

eatablccer e1 hecho delictuoso y 1.::i presunta responsabilidad 

y en la segunda su fin es, fijar su si tuaci6n jurídica del. i!! 

culpado y dclimi t.:tr el hecho delictuoso. 

El juicio COMprende tres fases loe actos de acusación, -

de defensa y de decisión. En su contenido se divide en tres -

etapas: uctoa preparatorios que son una recopilación de la -

instrucción y así formular sus propias conclusiones; el. deba

te que es el emp1.eo de la p~la.bre.. hablada por parte del. Mini.! 

terio Público y la defensa y el enjuiciado expone sue intere

ses al tribunal y este .da su fallo. (Sentencia). 

Sentencia: es la resolución del tribuna1 para decretar -

la imposición de las sanciones o de las medidas de seguridad

que procedan y según el. caso la absoluta libertad. Estable 

ci~ndose dos elementos el volitivo y el l.6gico; e1 primero es 

la voluntad del llstado que debe cumplirse y el se~do apoya!. 

se en los razonamientos legales. Dándose varias c!.ases de se!!_ 

tencia como la interlocutoria, la definitiva, la condenatoria 

la absolutoria y la indeterminada. 

9 •• El momento en que interviene el Jurado Popular es cuando

el Ministerio Público ha formulado sus conclusiones y enten -

di6ndose por estas los 'elementos instructorios que sirven de 

base para fijar sus respectivas situaciones que vnn ha plan -
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tearse en el debate, destacando 1as conclusiones acusatorias 

de1 Ministerio PÚb1ico y de la defensa. 

10.- Las determinaciones que adopta el Jurado son dos la de -

absolver y condenar contenidas en los c6digos ya mencionados

iniciando con la deliberación de ias preeuntas para su discu

sidn dando el secretario dos fichas que contendrán la palabra 

si y no, realizando el computo para su certificacidn, firman

do así el veredicto y pasando esto a la audiencia de derecho. 

Las reglas que deben seguirse en el jurado popular son -

las que se inician con la ineacul~ción, se abre la audiencia

de hech9, se pasa al interrogatorio iniciando el presidente -

de la audiencia, se pasa a los careos, se pasa a formular el

interrogatorio de preguntas que contestarán 1os del jurado, -

se les leerá la instruccidn, se pasará. a la deliberaci6n, se

levantará el acta y una vez firmado y requisado el veredicto, 

se pasa a loa magistrados para que den su fallo. 

11.- Finalmente diremos que el jurado popul.ar en épocas pasa

das tuvo su esplendor así como también su lado oscuro pero en 

esta"6poca en la que el pueblo busca la democracia y no la en 

cuentra debido a la corrupci6n, abuso de autoridad, al abuso

de la ignorancia de los individuos y la discrepancia que se -

ha dado en la población debido al aumento de la miBI!18. y como

consecuenci a de esto derivan loa problemas económicos, políti 

coa y socioculturales y todo esto repercute Rl buscar cada -

uno su interés particular y nunca buscar el colectivo que es

necesario en esta vida y así el centrO de atracci6n es el 



trabajo que es el que nos permite subsistir y por lo tanto 

lo afectivo y el lazo familiar pasan a se~ndo plano generan

dose así las desigualdades. Todo esto nos hsce ?ensar que el

Jurado Popular en nuestro país no tendría el ~xito tan espeT!; 

do a pesar de ser nuestro país netamente democrático por el -

hecho de L!Ue los le~os aún no están plenamente capaci tedas --
.,¡J 

para soportar todo el peso de juicio. Siendo la democracia --

un sistema de vida parn el mejoramiento cc6n~mico y sociocul

tural del pueblo. 

12.- Por lo que el juredo tendría mejores resultados si se m~ 

dificera el artículo 20 fracción VI, d~ la Constituci6n polí

tica de los P.stados Unidos U.exicanos; como en el c<.=>so en q,ue

no se limite.ra al jurBdo sólo para esos delitos y tuviera una 

Ley OrgPnic3 propia. Otro problema son sus leP.os que esto se

soluciona:ría si en lu~ar se pusierán pa~antea de derecho, con 

una remunernci6n y así se beneficiarían tanto el jur?do c~mo

loa p~santes porque tendrían la práctica y por otro lado se

evi taría la corrupci6n, creándose así otrc. fuente de tri3bajo 

y adem6s se tendtía n la gente ideal del á~bito del derecho

parn evi té".r la!'J especu126iones. Tomando todas est?s b?ses el

jurado si podría 3ubsistir pero sin esto resultaría ilógico y 

Por consecuente tendríe que desaparecer e incluírse otro pre

cepto o norme en la ConRtituci6n. 
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