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PHOtO(JO 

El Pl">1s>111t>1 lTabaJo lie11e como fi11alidad el hace,. v11 

pequeho planteamiento de id necesidad existente de qve Jos 

agf!nt·es dli:IJ Minis t&rio PtJbl i co, tdnto investigado1'1>1S como 

adscritos a Ju4gados, sean ve1·daderos especialistas en las 

mateI'ids 1::!11 qut:! han di::i int·e1·ve11ir; ENI flS!"lil casa debflrJn se1· 

peritos en el conocimiento df:• Jus Upus Pl:!Jldllds df! los asuntos 

encomsndados para lograr con &1 lo una cerb~.:.:a J urldi ca en 

bflneficio di! la Sociedad que representan, ya que actualmente 

tant·o pvr l:!l r..'l'ldc:imienl'v de Ja poblar..·icJ11 comv por sus avances 

tecnológicos y c:ient1-ficos han venido evolucionando de la misma 

forma los iltcitos cometidos por sus integrantes. 

Para satisfacer Ja necesidad de Ja población en materia 

de jusl"icia existen actualmente Y con b:mdencias al crecimiento 

despachos }Ul'ldicos privados que agJutilldn dbogados 

verdad12ramente especialistds tanto en matt1rias como 9n delitos, 

siendo éstos muy pr&stigiddos Y con un gran poder económico 

contd11do ademJs co11 Ja as¡;¡sori·a y cooperacicJ11 de diversos peritos 

en cümcias y artes, y en el caso concreto lo relacionado c:on 

matez·ia p1211al logrando ast una mag111~fica díifensa de quienes 

solicitan sus servicios pl'ofesionales. cuando dichos client9s 

Jlega11 d Sli!l" Jos i11cvlpados >}stos Jvgrdll su libertad rJciJ y 

rápidamsntl:? i.anto poi· la forma hábil y el gran conocimiento de 

sus abogadvs c.:omo paz~ los error1:1s c:omet-idos por Jos agentes del 

Ministerio Público tanto e11 la integracicJ11 de Ja dverigvación 



previa como por un deficiente man.,.io del proceso penal. No 

debiendo ser esto motivo de crftica hacia Jos despachos 

JurJiiicos. por el contrario, debe elogiarse su gran sentido de 

responsabilidad y preparación en beneficio de sus representados 

debiendo ser los agentes del Ninisterio Ptlblico quienes pongan 

especial cuidado en su actuar. 

Para contrarrestar esos hechos, debe exigirse de Jos 

agentes del Ministerio Ptlblico una constante preparación y un 

esptritu de servicio de acuerdo a sus atribuciones, esto es que 

cuenten con un vasto conocimiento de Jo que debe ser su actividad 

y en especial de Jos tipos penales que se contienen en nuestro 

código punitivo ya que en mtlltiples ocasiones verdaderos 

delincuentes obtienen su libertad absoluta por Jos r;rrores que 

comete el agente del Ministerio Ptlbl1co en la integración de la 

averiguación previa; estos errores comtlnmente se deben al 

desconocimiento t~cnico de los delitos que pretende tipificar, 

siendo el origen de este desconocimiento Ja imposibilidad 

raciondl de que se conozcan a la perfección todos y cada uno de 

los tipos penales contenidos tanto en el código penal como en 

otras leyes. 

Aunado a Jo antlilrior el agente del MinistGrio Ptlblico 

adscrito a Juzgado lleva por su parte una ineficaz labor en Jos 

procesos en que acttJa debido a la gran carga de trabajo y el 

hecho de que tampoco se especial iza en cada uno de los tipos 

penales, teniendo como contraparte a los gigantescos despachos 

Jurtdicos quiGnes magnifican esos errores, dan como rE!sultado que 



el Juzgador culmine Jos procesos con una sentencia favorable al 

delincuente desamparando asJ', en cuanto a sus derechos, dl sujeto 

pasivo del delito, siendo esto de un grdn costo tdnto económico 

como de credibilidad social hacia sus autoridades. 

No obstante, aun cuando Jos agentes del Ministerio 

Pllblico cuentan con el respaldo institucional y con un cu1>rpo 

multidisciplinario en materia de pericia, por el mismo 

crecimiento desmedido y sin pJaneación de la Procuradurta General 

de Justicia del Distrito Federal y Ja falta de coordindción 

dentro de Ja misma Jos error"s cometidos por el rapresentante 

social, al carecer del conocimiento pleno y técnico de los 

delitos, no pueden ser subsanados eficazmente, ya que si bien es 

cierto existe Cdntidad de dgentes del Ministerio Pllblico, falta 

calidad en el los ya que son pocos Jos que cuentan con und 

verdaderd profesionalizdción. 

Es imperiosd la necesiddd, como Yd se mdnifestó 1>n 

llneas dnteriores, de que el agente del Ministerio Pllblico sed un 

verdddero profesional en cudnto al conocimiento que debd tener de 

cada uno de los de Ji tos existentes Pdrd hacer frente asi' d Ja 

responsdbilidad que deposita en él nuestra Cdrta Mdgna, Yd que en 

Ja dctualiddd se puede observar que el Ministerio Pllblico como 

representdnte socidl hd perdido cdmPo de acción por Ja credción 

. de diversas procurdduri'as como Jo son FedeI'dJ del consumidor, 

social, AgI'drid, etc., restringiéndose de esd formd d que ld 

dctividdd del Ministerio Pllblico se encamine cddd vez mds al 

conocimiEmto únicamente de persecución de conductds delictivas, 



para tal finalidad y tomando en cuenta la indivisibilidad del 

Ministerio P<lbli co los agentes deber&n estar integrados en 

grupos, unidades o como se les denomina hoy en dla fiscal las que 

sean especialistas en tipos legales determinados que dar&n como 

resultado una igualdad de fuerzas en el proceso penal encaminadas 

a una justa impartición de justicia. 



INTHODU(J(J/ON 

El Minist11l'io Pllblico es und institución de 

representación social que til::!ne su origen desde tiempos 

i11111l::!moriaúll::!s y quu nac.:ió por Ja necesidad de un equi 1 ibrio entre 

Jos miembros de Ja sucit'dad, ya que es quiE1n representa Jos 

intel'eses di::! Ja misma dt:! manera objetiva. 

En el presente trabajo de tesis hacemos una explicación 

tanto del urigen como de su naturaleza Jurldica. 

En el primer capltulo trdtamos el origen dE1 esta 

rnsti tución en lo que se refiere a sus antecedentes históricos, 

en Grecia, Roma, F1·ancia, y el sUJ·gimiento de esa Institución en 

M~xi co as t c.:omv su desarrollo en Ja Epot.·a A.ztec:a como en la 

colonial. rambif~n tratamos de dflstdcar Ja importancia de dicha 

institución con relación a la svc.:iedad que representa. 

En el sf1gundo capJ'tuJo desar-rollamos el concepto y 

11atu1'dle.::a Jurldica dli!l Ministerio P~blico sgflaidndo sus 

cal'actf1rlsticds, analizamos tambiiJn la base constitucional qug Jg 

da vida y su fol'ma dli! 01'ga11ización E1n MiJxico. 11barcdmos tambidn 

su principal característica que es la dgtentación dE1l monopolio 

dfl Ja a<·dón Pli!naJ ya qug "" nuestro concgpto E1s uno df1 Jos 

principios de mayor importancia que Ja caracteriZd en virtud de 

qu" Jos i11dividuos tie111i!11 imp.,dim.,11to de dCUdir por si· solos ant12 

Jos tribu11alf1s PE1nalf1s para solicitar el eJgrcicio de Ja acción 



penal en contra de algún delincuente toda ve.:- que fjsta es 

fdcultdd fN<clusiva del Ministli!l'io Ptlblico, pues su finalidad es 

la representación de Jos individuos de la sociedad. 

Poi' Jo que 5e refir:.·rt::1 al .:ap(tulo tl:!I'Cl:!l'V, tratamos la 

importancia que tiene i:.•n relación con la sociedad, esto es, el 

papel que dwsa1·1·ol Ja esta figura li!/1 la elBPa de averiguación 

previa, ya que una vez iniciada el agente del Ministerio PtJbl i co 

le debe ir dando un desa1'1'ullo sislti!máUcu, lógico Ju1·i"dic·v. 

Anal izamos ademds las determinaciones con las que sG culmina Ja 

etapa de averiguac:ión previa as1' como su desenvolviflliiilnto dUI'dnte 

el proceso pendl. 

Nuestro capll"ulo cudrto aba1·ca id necesidad de un orden 

ptlblico para mantener en equilibrio a /d sociedad de la cual 

todos formamos pdrte, siendo figura indispensable para este 

equilibrio el Ministerio PIJblico, asl pu11s, t:ratamos de demostrar 

Ja importancia que desde sus orl'genes como en su evolución hd 

tenido en la I"epr><sentac:ión de los intere;;es de ld colecUvidad y 

atln más hacemos I"eferencid a la necE1sidad de que Jos dg1wtes, 

integmntes de estd institución, t¡;¡ngdn un mayor conocimiento del 

cdmpo del derecho pendl y en pdrticuldr que sean verdaderos' 

especialistds en lill conocimiento de los tipos Pli!nales creados por 

el legislador en nuestro código punitivo, li!sto con Ja finalidad 

de que su desenvolvimiento sea siempre Just·o y conforme a 

derecho, cumpliendo de esa manerd con su cometido y Justificar 

asl' su creación. Para el de;;arI"ol lo del prr;¡sente lTabaJo 

uti Jizamos el mf}todo deductivo. 



QAPITU/,O I 

¡¡, OH/fllN DI/, llJNJSTIHJO PUBf,JfJO 



J, f (JHKfJ l A 

El Ninisterio Público es und de ld5 instituciones d" 

las que mds se ha discutido su nacimiento y su aparición en el 

Cdmpo del derecho, debidv básicament2 a su ndturdle::a singular, 

asl como a la multiplicidad d" facgtas de su actuar. 

E,'1isten diversas opiniones respecto del cJl'igen del 

MinisteI'iO Pllblicv: algunos autores sostJE'W211 que el antecedente 

mJs remoto del Ninisterio Público s" encuentra en Ja dntigud 

Grecia, tiempo en el que Jos ciudadanos tenlan id fdcultad de 

"llevar Ja ••o:: de Ja Acusdción" ante el tribunal de Jos 

Heliastas, esto es, que el ofendido era quien ejercitaba Ja 

acción penal ante Jos tribunales, su procedimiento era 

rudimentario y po,·o eficiente ya que no se admitla la 

intervención de terceros en las funciones de r.cusación y defensa, 

prevaleciendo asl el principio de acusación privada. 

Posteriormente, segi.Jn Gui 1 lermo Ool ln Sdnchez, se 

1mcomendó el ejercicio de Ja Acción Penal a un ciudadano llamado 

"Arconte" que intervenía en asuntos en que Jos partí culares, por 

alguna ra::ón, no real izaban Ja acUvidad persecutoria siendo Ja 

actuación del "Arconte" únicamente supletoria, ya que Ja acción 

procesal segula estando en manos de particulares. UI 

Así entonces fue pasando Ja acción de acusación privada 

(1) Colín Slnc/Jtz Guiller•o. Derecho /fexicano de froc1di1ientos Pen1l11, Gl Edición, Editori1l 
Porrú1, llíxico, IP80. p, 81. 



d populdr, produciendo una reforma con caracterl·stJ cas mc1s 

cientlticds en su ejercicio, pues dl poner en manos de un 

c1Udddano ind,,pendiente el ejercicio de la acción, dste iba 

eliminando las ideas de venganza y de pasión en el proceso, lo 

que no ocurrta con los ciudadanos que "llevaban la voz de la 

ACUSdCidn", 

U NONA 

Ahora bien, por lo que respecta a Roma podemos decir 

que aun cuando todo ciudadano estaba facultddo Pdrd promover ld 

acUsdción, Sfl dejó de lado dicha función pdra dF.!}drla en manos de 

los hombres mJs insignes de Roma, como lo fueron catón y Cicerón, 

eJercirmdo ld acusación popular o derecho de acu;;ar, sin embargo, 

ha de advertirse que esta acción popular constituyó un rdgimen 

distinto del Ministerio Püblico ya que posteriormente se 

designaron Magistrados a quienes se les encomendó la tarea de 

perseguir a los criminales que atentaban contra el orden püblico, 

denominJndoseles "Ouriosi ", "Stationari" .o "Irenarcas ", que 

posteriormente desempeffaron servicios piJblicos y en particular 

los prefectos del pretorio eran los encargados de reprimir los 

crlmenes y perseguir a los culpables administrando la Justicia en 

nombre del emperador. 

Los "Nos gens" <gesten nostraE!I llamados asl por el 

Rey, antes de ser funcionarios con atribucionGs de interds 

social, E'ran simples apoderados particulares del soberano para 



sus m<goclos privados preferentemrmte fiscales, ya que el tesoro 

del mondrca era aumentado por medio de multas, confiscaciones 

impuestas como penas por traición al Rey. 

Para cumplir estas disposiciones tentan que pasar a las 

jurisdicciones penales, de ahl que Jos "Nons Gens" vigilaban y 

acusaban las afectacionf!s que sufrla la corona y ademJs f!staban 

facultados para solicitar al juez el procedimiento de oficio. 

Existen algunos estudios que nos sellalan una actividad 

semejante a la del Ministerio Pab/ico. siendo ésta Ja de Jos 

funcionarios llamados "Judices Guestions" ya que estaban 

facultados para comprobar los hf!chos dellctuosos . 

El procurador df!l César, df! que habla el dlgflsto en el 

libro I, tltulo 19, se ha considerado como antecGdente de la 

institución en comgnto debido a que dicho procurador ¡;¡n 

representación del c~sar tenla facultades para intervenir en Jas 

causas fiscales y cuidar el orden de las colonias, adoptando 

diversas medidas como Ja expulsión de Jos alborotadorf!s y Ja 

vigilancia sobre éstos para que no regresaran al Jugar de donde 

fueran expulsados. 

J. J !HANfJIA 

La Institución del Ministerio Pablico, a Ja que muchos 

autores tratan de encontrar antecgdentes remotos, tiern; su origen 



en cuanto d su estru~turd esencial }' función en el Derecho 

Franc~s y particuldrmente con Jos "Procureurs Du Roi ", de la 

monarqula francesa del siglo XIV. (:J 

El perlado de la acusación estatal tiene su origen en 

las transformaciones rolltico sociales introducidas en Francia al 

término y triunfo de Ja revolución de 1793, y se funda en una 

nueva concepción Jurldi co-fi losófi ca. 

Las leyes expedidas por la asamblea constituyente son, 

sin Jugdr a dudas, el antecíildente inmediato del Ninist,;,rio 

Pl.lblico. En el per1'odo monJrquico las Jurisdicciones formaban 

parte integrant1:1 de los funcionarios al servicio del soberano, 

quifm impartla Ja Justicia por derecho divino >' era por tanto 

exclusivament,;, al Rey a qui,;,n Je correspondla el ejercicio de Ja 

acción penal. 

La corona regulaba las acciones sociales, aplicaba las 

leyes y se encargaba dC! la persecución de Jos delincuentes tal y 

como en Ja época füudal, el monarca tenla el derncho de vida y de 

muerte sobre sus sl.lbdi tos y nadie debla turbar Ja paz del rey, 

sin hacerse acreedor a graves castigos. (JJ 

Como hemos apuntado, el antecedente primgro de Ja 

institución del Ministerio Pl.lblico Jo f!nL·ontramos en Ja figura 

(2J V. Castro Juventincr. !l lfinisterio Público en lllxico, 61 Edición, Editorill PotrÚ;¡, S.#. 
llÍxiciJ, 1195. p, 3. 

(JJ ftinco Villa, Josl. El llinüterio Público Fedenl, fri1eti Edición, Editori.11 Porrú1, s. 11. 
Klxico, ~. F., li$5, p. 15. 



del Procureurs du Roi !Procuradores Jel Rey!, producto del 

st5tema mon~rquico, que tenJ'a como función primordial la defensa 

de los intereses del pri'ncipe; en este sentido hubo dos 

funcionarios reales, el primero llamado Procurador del Rey, que 

se encargaba de Jos acto;; del procedimiento; y el segundo llamado 

Abogado del Rey, que atendla los asuntos en Jos que se interesaba 

el monarca o las personas que se encontrabdn balo su protección y 

constitulan Ja nobleza. 

Por consecuencia, tanto al Procurador del Rey como su 

abogado general actuaban sujetos a la vol untad del soberano, y no 

podla ser de otra manera aunque existla ya un ordenamiento legal 

que encuadraba la actuación de estos funcionarios y éste se pone 

de manifiesto con las ordenanzas de 1522, 152J ¡• 1586. 

Debemos recordar que en esta época no existta Ja teon·a 

de Ja división de Poderes, y por tanto el monarca Luis xIV hacla 

recaer en su persona todas las funciones del Estado, basta 

recordar su famosa frase "El Estado soy yo". 

Por Jo antes expuesto podemos afirmar que durante Ja 

monarqui·a Ja institución del Ministerio Público no asume la 

calidad de representante del Poder Ejecutivo ante el Poder 

Judicial, debido a Ja concentración monárquica del Poder. 

con Ja Revolución Francesa se transforman las 

instituciones tradicionalmente monárquicas, y las funciones 

reservadas al Procurador as( como al Abogado del Rey son 
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encargadas a las llamadas "Comissaires du Roi" <Comisarios del 

Rey!, encargados de promover Ja acción penal y ejercitar las 

penas; y a las llamadas "Acussaterus Publics" quienes debtan 

sostcmer Ja acusación en el Juicio o debate. Sin embargo la 

tradición pesa aún en el ánimo del pueblo y en la ley del 22 

Brumerio, afio VIII se mstablece la figura del Procurador General 

que coMerva durant& la vigencia de las leyes napoleónicas de 

·1808 y 1810, y por Ja Ley del 20 de abril de 1810, el Ninisterio 

Público queda definiti1·amente organizado como una institución 

Jerárquicamente dependiente del poder ejecutivo. 14! 

En principio las fUnciones 

Ministerio Público en el Derecho 

que se Je asignan al 

Franc~s son las de 

requerimientos y de acción. carece de las funciones instructoras 

reservadas a las Jurisdicciones, pero lo anterior no significa 

que se Je conozca cierto margen de libertad únicamente, ya que sJ' 

se permite su actuación ante Ja Jurisdicción siemprc;1 que llene 

ciertos requisitos de formalidad. 

En un inicio el Ministerio Público tranc~s se 

encontraba dividido en dos secciones, la primera creada para los 

negocios de carácter civil y Ja segunda para Jos asuntos de orden 

penal que correspondtan, según las disposiciones de Ja ASamblea 

constituyente, al comisario del gobierno al acusador público. En 

el nUEl\lO régimen normativo, estas dos secciones se fusionaron y 

se estableció que ninguna Jurisdicción estarta completa sin la 

concurrencia del Ministerio Público. 

(i) V. C45tro, Juv1ntino. Op. Cit. p, 5, 



En E!J nuevo sistemd se det«rminó que el Ninist,,rio 

PIJbJico hdbld ndcido r;¡n Ja ~poca d« Jd monarquld y se tomd d Jd 

institución como punto df! partidd de la dctuaJ. 

ordEmdnZd de I,uis XIV de 1670 es Jd que da origr;¡n y dr;¡stino a Ja 

nueva institución. 

Es necf!sario df!jar claro que aunque Ja ordendn::a df! 

1,uis XIV es Ja que da origen d Jd institución del Ministerio 

PIJbJico como tdJ, contribuyen al desarrollo de id misma a Ja par 

con otras instituciones, Jd fuerza que lf! infieren leyes 

posteriores, tales como lds implantddas durdnte Ja dominación 

napoleónica de 1808 Y 1810. 

En Ja primera reprJbJicd, en medio del torbellino de 

pasiones la institución permanece inconmovible, y Jo mismo sucede 

en el primer imperio, obteniendo su máximo esplendor durante el 

segundo transcurso de id ReprJbJi ca al reconocerse su 

independencid con reldción al Poder Ejecutivo. <5! 

En ld actudl idad, el Ministerio Público franc~s tiene a 

su Cdrgo el ejercicio de ld acción penal: perseguir d nombre del 

Estado, ante ld Jurisdicción penal, a los responsdbles de un 

delito; intervenir en el perlado de ejecución de sentencia y 

representar d los incapacitados, a ·los hijos naturales y a los 

dusentes. 

En Jos crlmenes interviene de manera preferente, sobre 

t5J Fnnco llilJ,, J"si. Op, Cit. P, 14. 



todo cuando estima que ;;e afectan los J11tere5e5 pl.1blico5 o de Ja 

colectividad; en Jo5 delito5 y en la5 contravenciones sólo actl.!dn 

de manera sub5idiaria. 161 

se di5tinguen con toda claridad Ja5 funciones 

encomendadas por el Estado y Ja socií!dad al Ministílrio Pl.!blico y 

a Ja polic1·a Judicial. conforme a Jo que ílstablec¡;¡ el Arttculo 

sg del Código de InstrucCión criminal, Ja policla Judicial 

investigd los crtmenes, los delitos y lds contravenciones, rellne 

las pruebas y las ílntrega a las autoridadíls de los tribunales 

encargados de castigarlos. SegiJn el Art1·culo 16 del Código del :J 

Brumario, se expresa que Ja policla Judicial se ha instituido 

para mantener el orden piJblico, Ja libertad, Ja propiedad y Ja 

seguridad individual. 

En un principio la actividad de Ja policla judicial se 

encomendaba a Jos jueces de paz y a Jos oficiales d11 Ja 

g11ndarmerta: pero despu~5, y en el Artlculo 21 d11J código del :J 

Brumario, alfo IV, se extendió esta función a Jos "Guardias 

Campestres" y a Jos "Guardias Forestdles ", a los "Alcaldfls" y a 

sus auxiliares con Jurisdicción en sus pueb/05. Asimismo esta 

función se hizo exten5iva a Jos "Comisarios de Policta" y a los 

"Procuradores del Rey"; a Jos "Jueces de paz" y a /05 de 

instrucción, colocados en 111 timo t~rmino porque en Ja 

investigación de los delitos el supremo funcionario jerJrquico Jo 

es el "Juez de Instrucción". 

comisarios de pal i eta o en 

161 Ibidu. p, 15, 

Por lo que se refiere a los 

su detecto los alcaldes y sus 
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auxiliares, intervienen en Ja investigdción de las 

contravenciones, a menos que Ja ley reservara esta función d Jos 

guardias forestale5. 

/;OS prefectos de Jos departamentos o el prefecto de la 

policla de Parls, est'1n facultados por sl mismos o con el auxilio 

de Jos oficiales de Ja polic(a Judicial, a proceder de manera 

inmediata a la investigación de los delito,,, crlmenes o 

contravenciones, y a poner a Jos responsables sin demora d 

disposición de los tribunales encargados de castigar/os, previo 

Juicio; en caso de los delitos flagrantes, desahogan las 

diJ igencias mJs urgentes y se encargan de buscar y recopilar las 

pruebas necesarias para demostrar la existencia en Ja comisión de 

los delitos; los Comisarios de Policla, los alcaldes y sus 

auxiliares sólo intervienen en las contravenciones de policta, 

mediante procesos verbales, que son cambiados despu~s al oficial 

encargado de continuar con la investigación. 

/;OS llamacJos "Procesos verbales" constituyen el pertodo 

Preprocesal; sirven al Ninisterio P!lblico para instruirse sobre 

el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, pero las 

diligencias practicadas por agentes inferiores de Ja poli cJ'a 

Judicial, sin el control y vigi lancla del Ministerio P!lbJico, son 

l)nicamente una información de Jos hec/1os, las encomendadas a Jos 

substitutos del Procurador o d sus au,~lliares, constituyen prueba 

plena. <7J 

<11 Ilidu." 16. 
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Los guardias campestres y forestales, qUE! se encuentran 

comprendidos tambifJn entre los funcionarios de Ja policfa 

Judicial, se limitan a comprobar Ja existencia de las 

cont"ravenc1ones >' delitos que se refieren a Ja materia rural y 

forestal, pero t?Stán facultados para captumr a Jos rt?sponsab.les 

de delitos flagrantes y a consignar/os anti? el al cal.de o Juez de 

paz de la jurisdicción. 

Por cuanto hace a Jos substitutos del procurador o a 

sus auxiliares, si bien es. ciflrto que forman parte de la poJicta 

judicial y gozan de 1 ibertad para invesUgar Jos crfmenes y Jos 

delitos, a dift?rencia de Jos oficiales de Ja policfa Judicial 

quienó!s tienen Ja función de investigar y no de perseguir, lo 

hacen de oficio, reciben las denuncias y las querellas, 

transmiten las piezas de convicción al Juez y rinden cuentas de 

sus actuacionó!s al Procurador cenera/. Forman parte int1?grant1? 

de la cámara de acusación llamadas "Parquets ", por lo que se debe 

hacer notar la diferencia que tient? el Ministerio Pllblico y la 

policfa Judicial francesa con Ja institución del Ministerio 

Pllblico en nut?stro pai's, pues a partir de la promulgación de la 

constitución ceneral de la ReptJblica promulgada el 5 de febrero 

de 1917 se despoja a los tribunales del car4cter de policla 

Judicial y por consiguiente es relevada la Jurisdicción de la 

función de investigar los delitos, de reunir las pruebas y 

descubrir como consecuencia a Jos presuntos responsables. 

En el desarrollo de las funciones de polic1·a Judicial, 

Ja vigilancia y el control de la averiguación previa queda en 



manos df!l Procurador Gf!neral de la cortf! de Apelación. El lo 

EIXPlica por qui! en Francia fil off!ndido por un delito, quf! no ha 

logrado qu12 el Ninisterio Pllb/ico ejercite la acción penal. 

demanda Ja intervención de las autoridades de segunda instancia 

por medio del recur~o d12 revisión, porque Ja: ;urisdiccioni::·:.; 

también forman parte de Ja pol icla judiciul, lo que no sucede f!n 

N~xico. En las contrai.-enciones no es necesario que concurra el 

Ministerio Pllb/ico con el ofendido, pero en todo caso éste tiene 

el derecho ¡• Ja obligación de vigilar que el proceso sigd su 

desarroil o norma 1. 

La legislación francesa ha establecido una 

incompatibilidad absoluta entre las funcioni.s de acción y de 

requerimiento quf! constituyen el f!fercicio de la acción penal y 

las funciones de policla judicial qu,, comprf!ndf!n la investigación 

Prf!via. Sólo interviene el procurador del rey en el desarrollo 

de Jos procesos verbales de una manElra ex1..'epcionaJ.. cuando se 

trata de delitos flagrantes, con el llnico fin de evitar que se 

destruyan las pruebas, y su intervención se reduce a la práctica 

de las diligencias más indispensables para comprobar el cuerpo 

del delito y tomar declaraciones de los tf!stigos presf!ncia1es, 

debiendo dar inmediato aviso al jue:: de instrucción en turno. Por 

Jo antes di cho se puede apreciar el ánimo del legislador, pues 

trató de evitar que el Ministerio Pllblico invadiese las funciones 

encomendadas dg manfi!ra exclusiva a la Jurisdicción, pues sólo al 

procurador dgl rey y a sus substitutos se les confieren de manera 

pt;irsonal esas atribuciones. <BI 

<81 lbidll. p. 17. 
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ios dem<ls funcioMrios del Ministerio Pl.lblico, como el 

Fiscal General y los Abogados Fiscales y sus substitutos, no 

pueden desempe/'lar funciones de Polici·a Judicial, sino de control 

y vigilancia de las actuaciones que se practiquen. ia 

investigación de Jos delitos se e;erce bajo Ja autoridad Y 

vigilancia de Jos tribunales, pero siempre bajo Ja vigi Jancia 

superior del procurador. 

como se puede observar, Ja Institución del Ministerio 

Pl.lblico nunca permaneció estJtica sino, por el contrario, ha sido 

obJeto de una constante evolución en el Derecho Franc~s; sin 

embargo, nos limitamos a describir la función de Ja institución 

de acuerdo con las reformas de 1958 que dieron Jugar a Ja 

expedición del nuevo código de Procedimientos Penales y de Jos 

divE!rsos ordenamiE!ntos rE1Jativos a Ja organización Judicial, dE!l 

22 de diciembre de 1958, que entraron en vigor en 1959. 

En Ja actualidad la institución del Ministerio Pl.lblico 

como un E!ntE! dE!bidamente organizado, SE! E!ncuentra presidido por 

el Ministerio de Justicia 1guardasE1Jlos1, que eJercE! su dUtoridad 

a trav~s dE!l Procurador GenE!raJ ante Ja Corte de casación, el quE! 

actlla como Jefe dE!l ParquE!t, y tambi~n por conducto de los 

Procuradores GE!nE!raJE!s, ante Jos TribunalE!S de Apelación, ast 

como Jos procuradores de Ja RE!Pllblica quE! son Jos que actllan ante 

Jos tribunales de instancia, y todos son auxiliados por un cuerpo 

de abogados asE!sores. 

En cuanto a las funciones, se agrupan en dos categor1·as 
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esenc1ales de dCUerdo con Jas cuales Jos miembros del Ministerio 

Pllblico, sBgcln manddto de Lay, actclan al mismo tiBmpo como 

mag1strado3 Jujiciales y como funcionarios de carácter 

ddministrativo. 

En el prim¡;¡r s¡;¡ntido, obran como parte principal o 

dccesoria en Ja materia civi I cuando se requiere la tutela de 

ciertos intereses Jurldicos como Jos pertenecientes a los menores 

incapacitados y ciertos aspectos de lo$ derechos tam1lidres y del 

estado civi 1 de las PBrsonas,- y Jo que es más importante,, 

intervienen como parte acusadora en el proceso penal y adem&s 

colaboran con Bl. Juez de instrucción en Ja investigación de Jos 

delitos, y sólo cuando existe un delito flagrante puede actuar de 

manera autónoma. 

En su actividad como funcionarios administrativos el 

Ministerio Pllblico representa Jos intereses dr;J Gobierno ante Jos 

tribunales, y tambi~n proporciona asesor1'a cuando sB considera 

qui; Bxiste un inter~s de carácter pclblico. 

DB Jo anterior se confirma que el Ministr;rio 

Pllblico r;n Francia cumple con dos funciones esenciales que en Bi 

fondo son contradictorias, como a continuación explicaremos. 

Por un lado es un órgano protector de Ja LeY a travl}s de 

su actividad procesal, funge como autoridad administrativa 

cuando el propio organismo tiene Ja rePI'f'5entación del 

Gobierno ante Jos tribunales, y asl, mientras en el Primer 

supuesto se le considera vinculado a la Ley, como 
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ocurre respecto di ju:gddor, en el segundo supuesto depende 

jerdrquicdmente del sistema de administración. <91 

se ha pretendido conciliar estas dos atribuciones o 

situaciones opuestas, 5i se tomd en cuenta que por una parte los 

integrantes del Ministerio PVblico, que en teorta forman parte de 

un organismo unitario e indivisible, estJn obligados a obedecer 

en todos sus dspectos lds instrucciones que por escrito reciben 

del Ministerio de Justicia, d trav~s del Procurador General de la 

corte de casación, pues de Jo contrario se exponen a sanciones 

disciplinarias, inclusive cuando actúan como funcionarios 

judiciales, es decir, como magistrados, pero en esta Vltima 

dirección, en el Arttculo so de la. ordenanza del 2J de diciembre 

de 1958, recogiendo und convencional costumbre forense, dispone 

que Jos integrantes del Ministerio PVblico estJn sujetos a la 

Dirección y control de los jefes jerdrquicos ii'ncabezados por el 

Ministerio de Justicia, pero que en la audiencia la palabrd es 

libre, por Jo que cuando intervienen como parte principdl o 

accesoria en Jos procesos Judiciales sus alegatos orales no estdn 

vinculados a las instrucciones Jerdrquicds. 

!. 4 EP@A AZTECA 

Entre Jos Aztecas, imperaba un sistema de normas para 

regular el orden y sancionar todd conducta contraria a las 

costumbres y usos sociales. 

(9) lbide1. p, 18. 
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El D12rec/10 era de carácter ,;onsuetudinario y quienes 

tenían Ja función de juzgar Ja transmittan de generación en 

96.'nBración~ en todo se ajustaba al r~gimen absolutista que en 

materia poJttica habla llegado al pueblo A.:-teca. 110! 

En Ja or¡¡ani::ación de los tribunales del pur:1blo A:zteca, 

el rey nombraba un magistrado supremo quien tenta funciones 

administrativas y facultad para fallar en definitiva las 

apelaciones en casos criminales. 

En Jas ciudades que se encontraban muy pobladas, 

lejanas del reino pero sujetas al mismo, habta un magistrado de 

esta categorta que tenla las mi5mas atribuciones, y facultad para 

nombrar en sus respectivos territorios a tribunales inferiores 

que eran colegiados, integrados por tres o cuatro Jueces quienes 

conoctan de asuntos civiles y penales~ los fallos de estos 

tlltimos eran apelables ante el magistrado supremo en Ja ciudad de 

México, pero en los asuntos civiles su sentencia no admitta 

recurso a 1 guno. 

En cada uno de Jos barrios de Néxi co el pueblo se 

reunta anualmente para nombrar a sus 

competencia limitada, ya que sólo conoctan 

Jueces que tentan 

de asuntos civiles y 

penales de poca importancia que se suscitaran entre los vecinos 

de un distrito, con Ja obl Jgación de dar noticias diarias al 

tribunal colegiado de Ja ciudad sobre Jos negocios en que 

intervenían. 

(IOJ Colfn Sinchez, GuilJer10. Op. Cit. p. ¡5, 
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como auxiliares de Ja administración de Justi cía, en 

cada barrio existta un individuo encargado de vigilar a algunas 

tamil ias y de dar cuenta de lo que en ellas observase, EJran 

electos por el pueblo al igual que Jos JuEJces interiores y no 

podlan conocer ni fallar en asunto alguno; por llltimo cierto 

mlmero de poli e las se encargaba de emplazar a las partes y a Jos 

testigos en asuntos civiles, penales y de aprehEJnder a Jos 

delincuentes. 

La organización en el reino de rexcoco era diferente a 

Ja de Jos Aztecas, el Rey era el magistrado supremo que nombraba 

a todos Jos funciondrios, mismos que n~sidlan en su palacio 

integrado por diversas salas Para el e)erci cio de asuntos 

civiles, penales y militares, cada sala sB integraba de cuatro 

Jueces, adem4s de escribanos, ejecutores y dem4s personal 

necesario para el ejercicio de sus funciones. 

Los tallos de estas salas eran apelables ante el ReY 

quien se hacla 1 legar, segtJn Motol inia, a dos funcionarios, o de 

tres nobles competentes, como afirma Bernardino de SahagtJn, Jos 

que sentenciaban en definitiva. ltfl 

Los militares Y Ja nobleza eran Juzgados por tribunales 

especiales en Jos reinos de M~xico, Texcoco y racuba. 

Dice Mendieta y Nrlflez, citando a Fray Eernardino de 

(f/) Kotolinf1. Oo. CU. fl, JO~, Bern'1dino de Slhi(IÍn. HiGtorü ~ener1J de lis co1tu de Hutv1 
Espiñ1, Klxico, /BU, /$JO, To1~ II, p, 304 y 305, 
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Sdhagl1n, qug Und sala dgJ palacio rgaJ esta/Ja dastinada para que 

en el Ja se juntaran los capitanes en consejo de guerra, y que en 

otra!7 salas 5e reuntan "Jos soldados nobles r hombres de guerra 

pard juzgar de Jos delitos de que fuesen acu:ados". <t:J 

El r~gimen jurldico, polltico y social dg los Azt"1cas 

se encontraba regulado por el poder monJrqui co dgJ soberano. El 

poder del monarca supremo, d"1nominado "Tlacatecutl i ", era 

delegado en sus distintas atribuciones a funcionarios especiales, 

y particularmente en materia de justicia. 

El CihuacoatJ desempef/aba funciones muy particulares, 

tales como auxiliar al "HueytJatoani" <consejo de administración! 

vigilaba Ja recaudación de Jos tributos, presidl'a el tribunal de 

apelación y era una especie de consejero supremo del monarca, al 

cual representaba en algunas actividades tales como Ja 

prgservación del orden social r militar. 

otro funcionario de gran relevancia Jo era el tlatoani, 

que ademJs de ser administrador, representaba a Ja divinidad y 

gozaba de Ja libertad para disponer a su arbitrio de Ja vida 

humana. Entre sus funciones importantes se encuentra Ja d"1 

acusar y perseguir a Jos delincuentes, aunque generalmente 

delegaba "1sta función en Jos Jueces quienes auxiliados por Jos 

alguaciles y otros funcionarios se encargaban de perseguir y 

aprehender a Jos delincuentes. 

tf1) lf1ndiet1 y Húñez, Lucio. El /Jutcho Precolonül, Editorial Porrú1, 5, A. Hixico, /Pl6. pp. 
11 y si(, 
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oon Alfonso de zuritt1, oidor de lil Reill Audienciil de 

N~xico, en re/dción con lils filcultildes del Tliltoani se/1t1Ja que 

éste, en su carJcter de interpelación t1J monarct1, cuando 

terminilba Ja ceremonia de coronación decta: "habéis de tener gran 

cuidado de Jos ca.<os de Ja guerra, y habéis de velar y castigar a 

Jos delincuentes, as1' 5effores como a Jos demJs, y corregir y 

enmendar a Jos inobedientes".< 13! 

Es necesario hacer notar que Ja persecución de los 

delitos se encontraba en mdnos de los jueces, por la delegación 

que de mdneril directiVil les hilcta el Tlt1tot1ni, de til/ mt1nert1 que 

las t1ctividt1des de este funciont1rio y lils del Gihuacóiltl eran 

jurisdicciont1les y no es posible identifict1rJas con las del 

Ninisterio Ptlblico actual, pues si bien el delito era perseguido, 

esto se encomendaba a Jos jueces quien Pilril ello red/ izaban /ils 

investigaciones y se rmct11·gabt1n de Ja apJ ict1ción del derecho y de 

lds pr<nas que del mismo r<mant1bt1n. <141 

Por Jo ilntes expresado, podemos ilfirmilr que Ja 

institución del Ministerio Ptlblico no encuentril su t1ntecedente en 

el DerE!cho AZtE!cil, aunque si se pone de mt1nifiesto el origen de 

lils jurisdicciones. 

J,5 EPOQA UOlOK!Al 

Durante lil ~poca c0Jonit1/ lt1s instituciones del Derecho 

( 13) ColJ'n S.ínchez, 611iller10. Op. Cit. p. 95. 
(f,iJ lbidil, p, 96, 
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A:teca sufrieron una gran transformación en algunos casos, y en 

otros fUEJron aniquilados dEJ plano durantEJ el pertodo de Ja 

conquista. para dar origen al establflcimiento de las 

institucionEJs traldas dEJ Espaf1a. 

El establecimiento EJn México dEJ Ja institución d"J 

Ministerio PIJbl i co indubi tabJ12mente acusa ciertas semejanzas con 

Ja Institución d" Ja Promotor/a Fiscal quEJ existía EJn Ja Nu,,va 

EspatYa durantEJ el Virreinato, EJIJo nos obliga 

sumariamente Ja organización judicial de esa 

a anali.:ar 

época, Jos 

principales organismos Judiciales en Ja colonia eran las 

AudiEJncias que EJstaban formadas de ocho oidores, cuatro Alcaldes 

dEJJ crimen y dos fiscales, siendo uno de ellos del crimEJn y en 

las qUEJ habla ademJs un Alguacil Nayor y un tenientEJ de Gran 

canciller, sin perjuicio de los diversos Ninistros y Oficiales 

que su mejor funcionamiento podta exigir~ segl1n Ja ley ;;11, 

tttulo xv, libro II de Ja recopilación de 1681; asimismo Ja LE!Y I 

del t1'tulo XVII del J ibro I I ordenó que para el efEJcto dEJ qug Jos 

delitos fuesen mejor inquiridos y castigados se acrecentaran en 

la AudiEJncia dEJ Lima y Ja dEJ México, una sala con cuatro alcaldes 

dEJl crimEJn, Ja averiguación sumaria de Jos d"Ji tos debían hacei'Sfl 

por Jos oidores que fuesen Jueces en lo criminal, o por Jos 

Alcaldes dEJJ Crimen, donde Jos hubiere, dichas diligencias teni·an 

que ser despachadas personalmente por estos funcionarios cuando 

se trataba de dEJl itos graves o de calidad, hasta verificarse Ja 

culpa tratJndose de pEJnas qug 110 fuesEJn de muEJrtEJ, mutilación de 

miembros u otra corporal, bastaba el voto igual de Jos Alcaldes. 

faltando los otros dos: EJn caso de igualdad. un Oido1· nombrado 
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por Ja audiencid resolvtd el conflicto hdciendo Ja mdYortd, en 

los demJs Cdsos, el voto unJnime de tres Alcdldes determindbd el 

negocio. 

Los Alcdldes del crimen conoctdn tdmbil~n de asuntos de 

Jd competencid de lds Audiencids de Provincids, las cudles se 

hactan en Jds pJdzas de lds ciudddes sometidas a su Jurisdicción 

de mdrtes, Jueves y sJbddos; Jos oidores suplentes dg AlCd./des 

del crimen no tentdn competencid pard r;J lo ni pdra conocer de 

litigios entre Jos indios. 

Según Ja Jey XXXI, tltulo XVII del Libro II, 

correspond1'a a Jos Alcaldes del Crimen Ja facultdd dól aprehender 

d lds personas por CdUSdS de delito, estdndo obligadds por efecto 

de ld ley mencionada d averiguar y castigar Jos delitos "Sin 

omisión, excepción de personds, ni otros respetos", estos 

funcionarios tentan ld obligdción de ronddr en Ja ciudad y hacer 

hincapi~ que al presidente de Ja Audiencid y d Jos Oidores les 

correspondta conocer criminalmente de Jos delitos de todos Jos 

ofi cidles de ld misma, ast como de Ja Sdla del crimen. 

En cuanto a Jos fiscales, ~stos atendtdn los negocios 

en que estabdn interesados Ja Redl Hacienda, vigildban el 

cumplimiento de Jds Prov.isiones y Ordenanzds en asuntos de 

oficios y nombramientos, vigi Jabdn que Jos funcionarios no 
'-, 

duraran mJs tiempo que el debido en sus cargos y Jos 

nombramientos no fueran comPrddos, atendtan tambi~n en las 

residencids a Jos funcionarios públicos, en la defensa y 



conservación de ld jurisdicción y patronato real; en los negocios 

díl inmunidades de las iglesias, en las casas de los obispos se 

reservaban para sl las confesiones y absoluciones sacramentales 

di; Jos altos funcionarios, asuntos de donaciones, contratos de 

los clérigos, estado matrimonial de personas ausentes y en 

calidad de protectoríls díl los indios, representándolos, 

demandando o defendiendo en su nombrn los p/ei tos civilíls o 

criminales entríl ellos y los espafloles. 

En materia penal, los fisca/Qs teni'an a su cargo Ja 

Persecución de los delitos en los procesos penales, con la 

salvedad de no acusar sin previa denuncia con excepción del hecho 

notorio o de tratarse de una pesquisa, en la inteligencia de que 

dicho funcionario no debla garanti:ar con t-ian:a por una posible 

acusación calumniosa u otros perjuicios. 

i,a pesquisa consistl.J e11 la averiguació11 que hacla el 

fUQZ dG/ delito y del delincuente de ofi cío. t,os jueces 

ordinarios podtan real izar pesquisas. 

AdemJs de estos funcionarios habla otros, "los 

a/guaci/Gs, que cooperaban a la persecució11 del crimE111. DElblan 

éstos acompatrar al virrey a AudiElncias y demás justicias Eln la 

E1jE1cución de autos y mandamientos. t,os Alguaciles Mayores de las 

Audiencias tenlan derecho a nombrar a Jos alcaldes de las 

cárceles díl aquéllos, previa pres1wtación de sus candidatos, ante 

los Alcaldes del crimen, para su aceptación, asimismo tem'an 

obligación junto con sus tenientes de ro11dar por la noche con el 
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obji<to de prevenir los delitos. 

los Alguaciles ordindrios ronddbdn en los lugares 

p<Jbl icos a toda hora, podlan aprehender a Jos delincuentes o 

malhechores sin ninguna orden cuando se les encontraba in 

traganti; si era de dta los llevaban a ld dUdiencia con ld causa 

de su prisión, si era de noche a ld cdrcel, hasta la maflana 

siguiente. 

El estado de las cosas se pretendió remediar mediante 

lds "leyes de las indias y do; otros ordenamientos de carJcter 

jurldico, establecUndose la obligación de respetar las normas 

jurtdicas para las Indias, su gobierno, su policla y sus usos y 

costumbres, sigmpre y cuando no contravinieran al Derecho 

Hispano. las leyes de Indias autorizaban la "composición" entre 

ofensor y ofendido en cdsos de poca importancid. 

los Fiscales, en el r~gimen colonidl, eran una de las 

tuerzas jurldico pallticas con las que contdbd el poder real Para 

mantener su predominio económico. Debe precisarse que las 

funciones de los Fiscales acusan diferentes intensidades seg<Jn 

las ~pocas, as( en el siglo XVI hasta principios del siglo XIX se 

nota un ritmo continuo por Jo que respecta d Ja defensa del 

patrimonio real, pero desde fines del siglo XVIII su misión de 

acusador se revela menos intensa porque el principio de poder 

empieza a debilitarse en Ja penlnsula, por Jo que puede 

asegurarse qUEI la función del fiscal en todos los órdenes es un 

reflejo de Ja actitud del Poder Real, poder que muchas veces hizo 
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negatorio e inoperante el efecto beMfico de las disposiciones 

legales que favoreclan a Jos distintos sectores de Ja comunidad 

Gn Nueva Espa!fa, en tal virtud, su acción apdl'ece a veces débil, 

como en el siglo XVIII seglln Jo demuestran las variadas 

descripciones del estado social y gconómico del reino que alguno5 

virreyes precisaron en sus instrucciones al sucesor. (15J 

Las instituciones dgJ Derecho A:teca tuvieron un cambio 

al real izarse Ja conquista y fueron paulatinamente desplazadas 

por Jos nuevos ordenamif!ntos Jurfdicos traldos de Espaffa. 

El antagonismo se produjo al realizarse Ja conquista, 

hizo surgir infinidad de abusos por parte de funcionarios y 

particulares; alln Jos que se escudaban en Ja doctrina cristiana 

abusaban de su investidura para cometer toda una serie de 

atrocidades. 

En Ja persecución del delito imperaba una anarquta 

absoluta en virtud de que las autoridades civiles, militares y 

religiosas invadJ'an Jurisdicciones, fijaban multas y privaban de 

Ja libertad a las personas po1· capricho; esta serie de 

irregularidades se trataron de rgmgdiar a trav~s de las leyes df! 

indias y de otros ordenamientos Jurldicos, estableci~ndose Ja 

obligación de respetar las normas jurtdicas de Jos indios, su 

gobierno, policta, usos y costumbres, siempre y cuando no 

contravinieran al derecho hispano. 

(15) lfuori111 Conftrencú H.uionll dt Procuudores de Justicil. Klxico, 1960. p, 15. 
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se puede observar que ld PE!rsecución del del ita en E!Std 

etapa no fue encomendadd a ninguna institución o funcionario en 

particular; el Virrey, Jos Cobernddores, los capitdnes CE!neralE!s 

y los Coru;gidores, eran suJetos qUE! obtenldn sus altos cargos 

gracias a sus influencid::J pol1'ticas, y sin embargo recalan en 

el los las funciones inhE!rentes d Ja PE!rsecución dE! los delitos, 

los indios no tenldn ingerencid dlguna en el ejercicio de Ja 

acción pública. 

No fue sino hasta el 9 de octubre de 1549, cuando a 

través de una cédula Real 5e informó quE! se ordE!naba hacer una 

selección para que los indios desemPE!ffaran los puestos de Jueces, 

Regidores, Alguaciles, escribanos y ministros de Justicia, 

especificándose que la justicia se administrarla dE! acuE!rdo con 

los usos y las costumbres que para E!Sas fechas hablan regido. 

Al dE!signarse "alcaldes indios" éstos aprehendlan a Jos 

delincuente5 y Jos caciques E!}ercldn ju1·isdicción criminal en sus 

pueblos, salvo en aquellas causas sancionadds con pends de muE!rte 

por ser fdcultad exclusiva dE! lds dUdiencids y gobernddores. 

Los tribundles que se encdrgdron de perseguir el delito 

fueron ld AUdiencid, el Tribundl de ld Acordada y otros 

tribunales especiales. 

Antes de proclamarse ld independencia Jos Fiscdles eran 

funciondrios traldos del derecho EISPdffol, quienes se E!ncdrgdbdn 

de promover la Justicia y perseguir a Jos delincuentes; aunque en 
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tales funciones representaban a Ja sociedad ofandidd por los 

delitos con los fines y carncteres conocidos en Ja actualidad. 

En el afio de 1527, el fiscal formó parte de Ja 

audiencia, la cual se integró por dos fiscales, uno para Jo civi J 

y otro para lo criminal, y por Jos oidores, cU)'as funciones eran 

las de real!zar las investigaciones desde su inicio hasta Ja 

sentencia. 

El promotor fiscal sostiene la acusación en Jos juicios 

de Ja inquisición, siendo el conducto entre ese tribunal y el 

Virrey, a quien entrevistaba comunicJndole las resoluciones del 

tribunal y Ja techa de la celebración del auto de fe, también 

tenta facultades para denunciar y perseguir a Jos "herejes" y 

enemigos de la iglesia.< 161 

ouando en Ja Nueva Espa/1a se e:tableció el régimen 

constitucional, la constitución ordenó que a las oortes 

correspondta fijar el mJmero de magistrados que habtan de 

compom1r el tribunal supremo !hoY Suprema oortei, y las 

Audiencias de la Pem'nsula y de Ultramar: lo que real izó el 

decreto d" 9 de octubre d" 1812, que ordenaba que en Ja Audiencia 

de M~xico hubiera dos fiscales, esta Audiencia, en el a/10 de 1822 

estaba reducida en México a dos magistrados propi"tarios y a un 

fiscal, que el congreso de esa época confirmó por Decreto de 2Z 

de febrero de 1822. 

(16) Co!Ín Sinchez, Gvilltria. Op. CU, pp, 96 y 97. 
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Al surgir M~xico d Id vidd independiente, continuó 

rigi~ndose con reidción dl Ministerio Pdblico en Jo establecido 

por el "Decreto del 9 de octubre de 1812 Yd que en el tratado de 

aórdoba se declaró que las leyes vigentes continuarían rigiendo 

en todo Jo qu¡;; no sf! opusierd dl plan de Igudid", mientras las 

aortes Mexicands formd/Jan Ja aonstitución del Estado.117! 

(/7) V. C.utro, J11v1ntino. Op. Cit. p. U. 
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II. f QONQSPTO Y NATU/M!tSlA JUH!DlflA OS/, NINISTSHIO PUB/,/QO 

Para dar inicio al conocimiento y estudio de una de las 

im;tituciones mds importantes de Ja administración de Ja 

justicia, es necesario seflalar el origen de Ja etimoJogi'a que 

sirve de concepto, para comprender de manera cldrd su 

significado. 

La palabra Ministerio provient? del latln '1Ministerium" 

que significa cargo que eJerce uno, empleo, oficio ocupación 

especialmente noble y elevada. Por Jo que hace a Ja expresión 

pllblica, estd derivada también del Jattn "Publicas popuJus", qu" 

significa pu.,bJo, indicando Jo que "s notorio, visto o sabido por 

todos; se aplica a Ja potestad o d"recho de car4cter general !' 

que afecta Ja relación social como tal. Es lo que pertenece a 

todo el pueblo, por tanto en su acepción gramatical, "J 

Ninisterio Pllblico significa: cargo que se ejerce en relación al 

pueblo. 

En el sentido Jurídico, el Ninisterio Pllblico es una 

institución independiente del poder ejecutivo que tiene a su 

cargo Ja representación de la ley y de Ja causa del bien Pllblico, 

que est4 atribuida a Ja personalidad del fiscal en los tribunales 

de Justicia. UBJ 

También podemos seflalar que "El Ninisterio Pllblico es 

(f8J Funco UiJld, José, fJp. Cit. p • .i. 
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una institución dependiente del Estado rPoder Ejecutivo! que 

actúa en representación de./ inter~s social en el ejercicio de Ja 

acción penal y Ja tutela social, en todos aquellos casos que Je 

asignan las leyes". r 15'! 

Por tanto corresponde a la institución del Ministerio 

Público la exclusividad de ejercitar Ja acusación pública, a 

nombre y en representación de Jos afectados por los delitos, y es 

la parte Msi ca para hacer funcionar el complicado engranaje de 

Ja maquinaria Judicial. 

La determinación de la naturaleza Jurldica del 

Ministerio Público ha provocado discusiones interminables dentro 

del campo doctrinario, se le ha considerado de diferentes 

maneras, entre otra5: 

a! como un representante de la sociedad en el ejercicio 

de la acción penal. 

b! como un órgano administrativo que actúa con el 

cardcter de parte; 

c! como un órgano Judicial; y 

d! como un colaborador de Ja función Jurisdiccional. 

El Ministerio Público es un representante de la 

(19) 5Jnchez Colín, Guiller•o. Op. Cit. p. $6. 
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sociedad en el ejercicio de las acciones penales, se toma como 

punto de partida el hecho de que el Estado, al institufr Ja 

autoridad, Je otorga el derecho para ejercer Ja tutela jurídica 

general, para que de esa manera persiga judicialmente a quien 

atente contra Ja seguridad y el normal desenvoivimiento de. Ja 

sociedad. 

El Ministerio Público es un órgano administrativo. 

Opinan no pocos autores que como el Ninisterio Público no decide 

controversias Judiciales, no es posible que se Je considere como 

un órgano Jurisdiccional sino mJs bien administrativo, 

derivJndose de esto su carJcter de parte puesto que Ja represión 

penarla corresponde a Ja sociedad y al Estado. Por otra parte, 

Jos actos que realiza el Ninisterio Público son de naturaleza 

administrativa, ademJs Ja propia naturaleza administrativa de Ja 

actuación del Ministerio Pl1blico reside en Ja discrecionalidad de 

sus actos, puesto que tiene facultades para determinar si debe 

proceder o no en contra de una persona. Por lo anterior senalado 

algunos Jo consideran como un órgano administrativo, pero no hay 

acuerdo en determinar en qu<l momento procedimental se Je debe 

considerar al Ministerio Público como órgano administrativo. 

Es un órgano judicial. se sostiene que no puede ser un 

órgano administrativo sino mJs bien de carácter judicial del 

Estado, tiene por objeto el mantenimiento y actuación del orden 

jurldico; como esta 11ltima abarca al poder Judicial y <lste, a su 

vez, a Jas otras actividades no jurisdiccionales, comprendidas 

con el objeto indicado, pero definitivamente dada Ja naturaleza y 
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fines del Ministerio Ptlblico, ~ste cdrece de runciones 

jurisdiccionales, ~stos son exclusivds del Juez de tal mdnera que 

el Ministerio Pt!blico debe concretarse a ;;olicitar Ja dPlicación 

del derecho, mas no a declararlo. 

como un colaborador de la función jurisdicciondl. Esto 

se sustenta de acuerdo a las funciones que realizd el Ministerio 

PtJblico a trav~s de la secuela procedimental y a que todos sus 

actos Vdn encaminados a lograr un último fin: Ja aplicación de Ja 

Ley a 1 caso concreto. 

En cierta forma es posible admitir que colabora con Ja 

dctividdd jurisdiccional por medio de sus funciones especlficas. 

Para el cumplimiento fiel de sus fines, el Estado 

encomienda diversos órganos para que en colaboración plena y 

coordinada mantenga el orden y la legalidad, razón por la cual el 

Ministerio Pt1blico es un auxiliar de la función jurisdiccional 

para lograr que Jos jueces hagan actuar Ja ley. 

Podemos senalar de Jo anteriormente narrado que el 

Ministerio Pt1blico es un órgano sui generis creado por Ja 

constitución y autónomo en sus funciones, aun cuando dUXilie dl 

poder administrativo y al judicial en determinados campos y 

formas. 

En Ja actualidad el Ministerio PtJblico desarrolla una 

esfera muy variada de atribuciones debido a la evolución de las 
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instituciones socidles, las que para cumplir sus fines han 

considerado indispensable otorgarle ingerencia en asuntos civiles 

y mercantiles, como representante del Estado y en algunds otras 

actividades de carJctEJr legal. 

consecuentemente el Ministerio Pl1blico tiene una 

personalidad polifacética, actiJa como autoridad administrativa 

durante la fase preparatoria del eJercicio de la acción penal, 

como suJeto procesal, como auxiliar de la función Jurisdiccional, 

ejerce tutela general sobre menores e incapacitados y representa 

al Estado prategiendo sus intereses, esto entre otras 

actividades. 

11.2 UA!lAfJlifi/SlJQAS DE/¡ /tf/N!SliHIO PUBUCO 

A Ja institución del Ministerio Pllblico se Je ha 

considerado como una magistratura sin confundirla con el órgano 

Jurisdiccional y, segiJn Alcalá Zamora, el Ministerio Pl1blico se 

aproxima orgánicamente a Ja Judicatura y procesalmente a las 

partes. En la doctrina ha sido discutida la naturaleza de esta 

institución al grado que para unos es el representante de la 

sociedad, para otros representa al Poder Ejecutivo r para algunos 

más se di ce que representa la ley, sin embargo estas discusiones 

son criticadas por la propia doctrina, Ja primera, se dice que 

puede llevar al extravlo de la función en aquel los casos en que 

existen perlados revolucionarios en el segundo caso se critica 

diciendo que es un órgano sujeto a los caprichos del EfecutiVo y 



34 

Ja opinión que más SP. acePtd di ce que ss un representante efe Jd 

Jgy, sin embargo se critica toda vez quP. no en todos Jos casos en 

que /7dYd co11fl ictos en la aplicación de las leyes o de id ley. 

interviene el Ministerio Pllblico. serta mJs aceptablo ld opinión 

quG a mi Juicio gstimo Ja m<is correcta: que Ja función del 

Ministerio Pllblico es un representante del orden pllblico y de Ja 

sociedad. 

Se selfalan como caracterlst i ca.s del Ninisterio Pt.Jbl i co 

las siguientes: 

1) LA IMPRES(JJNDIBILIDAD de Ja función significd que no 

va a haber proceso sin la dctudción del Ministerio PtJblico por Jo 

menos en nuestro sistema jurtdico. 

21 UNIDAD. Significa que Ja rnsti tución del Ministerio 

Pllblico tiene personalidad y representación tlnica no infalible y 

que Ja opinión de uno de sus miembros es ld opinión de Ja 

institución misma, dst vemos que el eJercicio de Ja acción penal 

en diversas instancias puede ser promovido por di versos agentes 

en id institución y Ja voluntdd de ellos vemos que es ld voluntad 

de Ja mismd, Jo que no ocurre con los tribundles porque lds 

diversas instancias obedecen a competencias d~tt;irminada:; y 

previstas en la Jey que no se pueden substituir ni reali:ar por 

otro ente de la misma Jerarqu(d. 

Se a:firmd tambi~n que Jos dgentes del Ministerio 

Pllblico tienen personaliddd IJnica y simplemente substituida o 
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delegada por el titular de toda la institución qu.- es el 

procurador de Justicia, no obstante que se diga por algunos que 

este funcionario puede impedir el efecto de las actuaciones de 

sus agentes, sin embargo, ello no invalida la afirmación de que 

la actuación de esta institución es llnica e indivisible. 

;¡¡ INDEPENDENCIA. se dice que esta institución es 

independiente del órgano Jurisdiccional y que por ra.tón de su 

oficio no puede recibir ni órdenes ni censuras no obstante la 

vigilancia del superior Jerárquico. Sin embargo, a este respecto 

Ja doctrina se pregunta si se trata de una función de Justicia o 

de una función de gobierno, advirti~ndose por una parte que es 

una función de Justicia al grado que una persona como Impallo 

Meni Je niega el carácter de función social y po/ttico, segrln ~/ 

no tiene el libre albedrto propio de Ja función d12 este órgano es 

un acto de pura y simp1" Justicia y pugna porqu12 sea órgano que 

forme parte del ejecutivo; otros como Manzini indican que la 

función de esta Institución pertenece al ord12n Judicial por 

declaración de la Ley no como parte del Poder Judicial, y 

sostiene que si esas facultades le correspondieran ejercitarlas a 

los Ju12ces resultari'an con poder absoluto amenazante para el 

orden prlbl i co. 

4! IRRESPONSABILIDAD. Esta caractertstica expresa la 

imposibilidad d12 que el Ministerio Prlblico pueda ser obJeto de 

acusación con motivo del ejercicio de sus funciones al ejercitar 

la acción penal por alglln i1 !'cito si de ~ste resulta una 

sentencia absolutoria no podrá ser requerido como responsable por 
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alguna acusaci<Jn calumniosa por ser una Institución de buena fe 

que es otra caract'1rtstica. 

51 LA IRREVOCABILIDAD. Esta otra caractertstica 

5ignifica que el eJerc1cio de su función no es decisoria, por Jo 

que no requiere Jos requisitos de imparcialidad que son 

necesarios para la función jurisdiccional, sin embargo, '11 código 

de Proc'1dimientos Penales establece que tienen el d'1ber de 

excusarse por Jos motivos que esos ordenamientos seJ'falan y 

similarmente que Ja recusación implicarta al entorpecimiento de 

Ja función indagatoria df! dicha Institución. 

61 BUENA FE. El Ministerio Pdblico, como representante 

de la sociedad, tiene interés en la reali2ación de la justicia, 

le interesa tanto el castigo del culpable como la inmunidad del 

inocente. 

En nuestro medio Ja función del Ninisterio Pdblico es 

notable pues tiene influencia en diferentes materias, por gjemplo 

en cuestiones que interesen al patrimonio del Estado, en la 

asesorl"a en ciertas actividades gubernamentales; en la defensa de 

los intereses de Jos menores e incapacitados; en Ja 

representación de ciertos intereses jurl'dicos dó! carácter social 

y en Ja protección de los bienes y derechos dó! los gobernados a 

trav~s del ejercicio de la acción penal. (~0! 

(20J U. Castro, Juvtntino. Qp, Cit. p, J], 



//,J BASE CONSilfWIONA/, DE/, /tl/NISTENIO PUBf,/fJO Y SU 

OH(JAN/lACION 

Las facultades constitucionales del Ministerio Pdblico 

del Distrito Federal se encuentran contenidas en I_os Artículos 

21, 73 fracción VI, Base 5i! y 89, fracción I y II de Ja 

constitución Política de Jos Estados Unidos MGxicanos, siGndo una 

de sus principales facultades Ja persRcución de Jos delitos, de 

acuerdo al Artlculo 21 de nuGstra carta Magna. 

Es importante comentar que aun cuando el Ministerio 

Pdblico es instituido por el ArtlcuJo 21 Constitucional, dentro 

de las facultades del congreso se encuentra Ja facultad de 

legislar en todo Jo relativo al Distrito Federal, asl tenemos 

que: es en el ArtlcuJo 73, fracción VI, Base 5i! constitucional, 

nos indica a cargo dG quil1n estard presidida esta función 

ministerial y que a Ja letra dice: 

"El Ministerio Pdblico del Distrito Federal estard a 

cargo de un Procurador General que residird en la Ciudad de 

México y del ndmero de agentes que determine Ja Ley, dependiendo 

dicho funcionario directamente del Presidente de Ja Repdblica, 

quien Jo nombrará y removerá libremente". 

AS( también tenemos que dentro de las facultades que le 

otorga la fracción I y II del Artlculo 89 constitucional al 

Presidente de la Repdblica, es Ja de p1·omuJgar y ejecutar leyes 
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que dan vida tdnto d la ley org&nica como al reglamento de la 

Procuraduri·a General de Justicia del Distrito Federal, ast como 

la libertad de nombrar o remover 1 i/Jremente entre otros conceptos 

al Procurador General de Justicia del Distrito Federal. 

En tal sentido, debemos acudir a dichas leyes 

secundarias para conocer la organi:ación del Ministerio Pllblico 

del Distrito Federal y Ja reglamentación de sus atribuciones 

Bspeclficas, siendo dstas la LEIY orgánica de la Procuradurla 

General de Justicia del Distrito Federal y su reglamento. 

En ese orden de ideas y respecto de 1 as bases de 

organización del Ministerio Pllblico, tenemos que la Ley orgánica 

de Ja Procuradurta General de Justicia del Distrito Federal, en 

su Artlculo 99 nos indica: 

"La Procuraduri·a General de Justicia del Distrito 

Federal estará presidida por el Procurador, Jefe de la 

Institución del Ministerio Pllblico y sus organos y Auxiliares. La 

Procuradurla contar& con servidores plJblico:s substitutos del 

Procurador en el ordrm que fije el reglamento y con Jos órganos y 

demJs personal que sea necesario para el ejercicio de las 

funciones, con la competencias que fije el reglamento de esta 

Ley, tomando en consideración las previsiones presupuesta/es". 

El Arttculo 11 de Ja citada Ley nos refiere quidnes son 

Jos auxiliares del Nini:sterio Pllblico del Distrito Federal, y 

listos son: 
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1. La Policld Judicial. 

2. Los servicios periciales de la propia Procuraduría: 

no dEJbemos olvidar que tambi~n es auxiliar del Ministerio PVbl ico 

ld policla preventiva, quien dEJbEJrd obedecer y ejecutar lds 

órdenes que reciba del Ministerio PVblico, en el ejercicio de sus 

funciones. 

Por lo que respecta al Reglamento de la Ley orgdnicd de 

la Procuradurld General de Justicia del Distrito Federdl, en su 

tltulo primero, cdpltulo Vnico, nos habla de ld competencia y 

organización de la Procuradurla; ast tenemos que el Artlculo 

Primero nos di ce: 

"La Procuradurtd General de Justicid del Distrito 

Fed<ual, como dependencid del Poder ejecutivo Ffldflral, tiene a su 

cargo el ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio 

PVblico del Distrito Federal y el dflspacho de los asuntos, en 

Mrminos de las disposiciones constitucionales de la Ley orgdnicd 

de la Procuradurla General del Distrito Federal y de otras 

disposiciones legales, asl como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes d.,l Presidente de la RepVblica". <211 

Refiere el Artlculo 29 del Reglamento seffalddo que: 

upara el ejercicio de las atribuciones, funciones y 

despacho de los asuntos de su competencia, la Procuradurla 

(21) Rerluento de 11 Ptot:urJdurla Genenl de Justicia del Dútrito Fedenl. 
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5iguientes 5ervidores públicos !' unidades admini:;trativas: 

1. Procurador General de Justicia del Distrito 

FGderal. 

~. Sub Procurador de Averiguaciones Previa5. 

J. Sub Procurador de control de Procesos. 

4. Sub Procurador de A:;;unto5 Jur1'dico5 y Poll'tica 

Criminal 

5. Oficial Mayor. 

6. contralorla Interna. 

7. Dirección General de Administración y Recursos 

Humano5, 

8. Dirección General de Asunto5 Jurldicos. 

9. Dirección General de Averigua e iones Previas, 

10. Dirección General de oontrol de Procesos 

11. Dirección General de coordinación de Delegaciones. 

12. Dirección General del Ministerio Públ leo. 

13. Dirección General de I a Poli e la Judt cia J. 

14. Dirección General de servicios a la comunidad. 

15. Dirección General de servicios Periciales. 

16. Unidad de comunicación social. 

17. organos de5concentrados por territorio. 

1s. comi5iones y comités. 

SerJn ,.¡gentes del Ministerio Público, para todos los 

erectos legales que corresponda, los sub Procuradores, Directores 

Generale5 de ASuntos Jurldico5, de Averiguacione5 Previa5, de 

control de proce5o5, de coordinación de averiguaciones y del 

Ministerio Público en lo familiar y civil, as1' como Jos 
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Directores de Area, Subdirectores y Jefes de depdrtamento que les 

es t~n adscritos. 

Es importdnte para el desarrollo de nuestro trdbdJO el 

hablar de las principales y mds importantes atribuciones que 

tiene cada uno de Jos funcionarios anteriormente enlistados, ast 

pues tenemos que por lo que hace al Procurador General de 

Justicia del Distrito Federal y el trdmit"e y resolución de los 

asuntos dg su competencia, podrd delegdr sus fdcul tades en sus 

subordinados que deberd ser mediante acuerdo publicado en el 

Diario oficial, teniendo otras funciones no deJegables: 

1, Filar, dirigir y controlar Ja polltica de Ja 

Procuraduría, ast como planear, coordinar, vigilar y evaluar la 

operación de las unidades administrativas que Ja integran. 

2. Proponer al Presid<mte de la ReptJblica Jos proyectos 

de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes relativas a 

los asuntos de Ja competencia de Ja Procuradurta. 

J. Proponer al Presidente de Ja Reptlblica acciones, y 

mecanismos de coordinación que coadyuven a Ja integración y 

consolidación del sistema de Justicia y ¡;eguridad ptlblica del 

Distrito Federal. 

J, Dar aJ personal de Ja institución las instrucciones 

generales o especiales para el cumplimiento de sus atribuciones y 

funciones, l"ªra lograr Ja unidad de acción del Ministerio Ptlbl ice 
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mfldiante la expedición de Jos dcuerdos y circulares 

correspondientes. 

Por Jo que hace a las atribuciones del Procurador 

ar:meral de Justicia del Distrito Federal que puede delegar se 

pueden mencionar las siguientes: 

1. Resolver sobre Jos casos en que procedd pedir le. 

libertad del detenido y el no ejercicio dr;, Ja acción penal. 

2. Resolver sobre las consultas que el Agente del 

Ministerio Pllblico formule ante autoridad Judicial en un proceso 

penal ya 5ean conclusiones acusatorias o bien para el 

sobreseimiento del proceso o libertad absoluta del inculpado 

antes de que se pronuncie sentencia. 

En relación a Jos subprocuradores, como funciones 

principales t1:mf!mos que eJercen las siguientes: 

1. Autorizar a los servidores ptJblicos competentes de 

Ja Procuradurfa por dell?gación que haga el titular mediante 

acuerdo, para que actllen en mat·erid de sobreseimiento de Jos 

procesos penales en los casos en que proceda legalmente. 

z. Re.;olver, por delegación que haga el titular 

mediante acuerdo, sobre los casos en que se considere el no 

ejercicio de Ja acción penal, asl como las consultas que el 

agente del Ministl?rio Pllblico formule o las prevenciones que Ja 
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autoridad Judicial acuerde en Jos t~rminos qu¡;¡ Ja LE!Y E1stab/E1zca, 

a propósito de conciusionE!s prE!sE!ntadas E!n un proc¡;¡so penal o de 

actos cuya consE1cuE1ncia sE!a E!l sobrE!SE!imiento del proceso o Ja 

libE!rtad ab50Juta dE!/ inculpado antes de qu¡;¡ sE! pronuncie 

sentencia. 

RllSPE!cto dE! Ja Dir¡;¡cción GE!nE!ral dll ASuntos Jurtdicos, 

como atTibuciones sobresalientE!s tenE!mos que dE!bE!rán: 

1. Dictaminar en Jos dsuntos en qu¡;¡ el Procurador, o 

por d¡;¡Jegación de ~ste Jos Subprocuradores, deban decidir sobre: 

aJ La ponencia de no ejercicio de Ja acción penal. 

bi Archivo de la averiguación previa, 

ci Sobreseimiento de procesos p¡;¡nales. 

di confirmación, revocación o modificación d" las 

conclusiones acusatorias en las que se cambie Ja clasificación 

del delito hechas en el auto de formal prisión o de sujeción a 

proceso. 

eJ confirmación, 

conclusiones no acusdtorias 

procesa I es. 

fJ Autorizar Ja 

revocación o modificación de las 

o conl"rarids a lds constancias 

cons u/ta de reserva d" las 
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averiguaciones previas o devolverlas para su integración. 

gJ Resolver sobre Ja diferencia de criterio que surja 

entra las Direcciones Generales de Averiguaciones Previas y 

control de Procesos respecto de Ja procedencia o 110 del eJercicio 

de Ja acción penal. 

En Jo concerniente a Ja Dirección General de 

Averiguaciones Previas podemos mencionar como principales 

atribuciones las siguientes: 

1. Recibir denuncias, acusaciones o querellas sobre 

acciones que puedan constituir delito. 

2. Investigar Jos delitos del orden comlln con el 

auxilio de la policta Judicial. Jos servicios periciales y la 

policta preventiva, practicando todas las diligencias necesarias 

para la integración de Ja averiguación previa. 

;;, Poner a disposición de Ja autoridad competente, en 

su caso y sin demora, a las personas detenidas en caso de 

flagrante delito o de notoria urgencia. 

4, Solicitar las órdenes de cateo. 

5. Asegurar Jos bienes, instrumentos y objetos 

relacionados con hechos delictivos y ponerlos a disposición del 

órgano Jurisdiccional. 
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6, Recabar informes, documentos y opiniones de lds 

dependencids y entidades de ld Administración Pl1blica Federdl, 

dSl como de otras autoridades, entidades, y de particulares. 

7. Auxiliar tanto al Ministerio Pl1blico Federal como. al 

Ministerio Pl1blico del tuero comiJn de las entidades fedarativas, 

Son atribuciones de· Ja Dirección General de Control de 

Procesos: 

1. Intervenir en los Procesos Penales, promoviendo las 

diligencias tendientes a comprobar el cuerpo del dalito y la 

responsabilidad penal de los inculpados. 

2. Aportar pruebas pertinentes en el proceso pdra al 

debido esclarecimiento de Jos hechos. 

:r. concurrir e intervenir en lds diligencias y 

audiencias que se practiquen en Jos juzgddos penales de su 

adscripción, desahogdndo las vistds que se les di!i. 

4. solicitdr órdenes de Cdteo. 

5, Formular y presentar los pedimentos procedentes 

dentro de los ti!irminos legales. 

6, Formular conclusiones acusatorias y solicitar Ja 

imposición de penas en contra de los inculpados. 
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7. Interponer Jos recursos que la Ley Je concede y 

expresar dgrdvios. 

s. Vigildr el e.,dcto cumplimiento del principio de 

legalidad y de ld prontd y expeditd impdrticlón de Justicid. 

v. Remitir d ld Dirección Generdl de Policld Judicial, 

por conducto del Procurddor, lds órdenes de dprehensión, 

reaprehensión y demás reldtivas. 

10. Vigildr y coordindr lds dCtividades de Jos Agentes 

del Ministerio P<lblico consignadores. 

11. Recibir de ld Dirección Generdl de Averiguaciones 

Previds, lds dveriguaciones de Jos delitos integrddos por ~sta y 

d" Jos que se propone el ejercicio de la dCción penal debiendo 

determinar lo procedente, y devolverlas d dichd Dirección en caso 

de que Jos considere incompletos d efecto de que se perfeccionen 

ldS mismas. 

12. Ejercitar ld dCCión pendl ante Jos tribunales 

competentes por los delitos del orden com<Jn. 

13. solicitdr lds órdenes de dprehensión de Jos 

presuntos responsables cudndo se rel1nan Jos requisitos de Ley. 

14. Remitir d )dS dUtoridddes 

dVerigudciones previds de los delitos 

correspondientes lds 

que no sedn de ld 
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competencia del Ministerio Pllblico del Distrito Federal. 

Por Jo que respecta d ld Dirección Generdl de Poli c;(d 

Judicial, sus dtribuciones son: 

t. Investigdr Jos hechos delictuosos en Jos que los 

Agentfls del Ministerio Pllblico soliciten su intervención, dst 

como dqu~llos de que tenga noticid directdmente, debiendo en este 

caso hdcerlo del conocimiento inmedidto del Agente del Ministerio 

Pllblico. 

2. Buscar lds prulibds de ld existflncid de Jos delitos. 

J. Entregar citds y presentdr ante el Ministerio 

Pllblico d lds personas que ~ste solicite pdrd ld prdcticd de 

diligencids. 

4. Efecutdr lds órdenes de dprehensión, redprehQnsión, 

comparecencid, presentdción y Cdteo que emitdn Jos órgdnos 

Jurisdiccionales. 

5. Poner inmediatamente d disposición de Ja dutoridad 

competente a lds personas aprehendidas o presentddas. 

6. La investigación policiaca se sufetard en todo· 

momento al principio del respeto a los derechos de Jos indiViduos 

y se ejercen con estricto apego a ld JegaJiddd y órdenes del 

Ministerio Pllblico. 
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como atribuciones de Ja Dirección General de Servicios 

Periciales, encontramos las siguir:mtes: 

1. Emitir dictJmenes de las diversas especialidades a 

petición del Ministerio PiJblico, de Ja Policta Judicial, de las 

autoridades judiciales del fuero comiJn y demJs autoridades 

administrativas de Ja Proc11radurla. 

z. Identificar a Jos procesados en Jos términos de Ley. 

J, Expedir las copias certificadas q11e infor·men sobre 

antecedentes pena 1 es. 

/1,4 NONOPOUO DE tA ACUION PIHAt 

El monopvlio de la acción penal recoe en el MiniSterio 

PiJblico, que es el iJnico órgano del Estado encargado del 

ejercicio de la acción penal, ya que el Arttculo 21 de nuestra 

carta Magna dispone que la persecución de los delitos incumbe al 

Ministerio Pllblico y a la Policta Judicial que estarJ bajo su 

mando inmediato. 

Este principio de monopolización de Ja acción penal por 

parte del Estado y que recae en el Ministerio PiJblico se ha 

consagrado en Ja mayorla de las naciones. El monopolio de Ja 

acción penal por el Estado se opone al monopolio de Ja acción 

penal por los ciudadanos, como antiguamente sucedió en Roma y 
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actualmente en Inglaterra. 

Es admisible la concurrencia de la parte ofendida en 

Jos delitos persegufbles por querella ya que se argumenta que la 

intervención del ofendido en el proceso penal, parte de un 

concepto esencialmente privatlstico. 

Se ha discutido J-a conveniencia de que exista un 

sistema de garantta y control para que Ja acción penal sea 

ejercitada de un modo obligatorio por el Ministerio Pl1blico 

siempre y cuando estén satisfechos los requisitos legales, ya que 

la acción penal no es un derecho potestativo del Ministerio 

Pl1blico ni corresponde a éste decidir de manera arbitraria si la 

ej&·rcita o no. 

Es dable comentar que en nuestro Pats, desde la 

vigencia de la constitución Polltica de 1917, se consagró el 

monopolio de la acción penal por el Estado en manos de un solo 

órgano que es el Ministerio Pl1blico; en tal sentido la 

Jurisprudencia nacional ha sostenido que le corresponde 

exclusivamente el ejercicio de la acción penal al Ministerio 

Pl1blico. sin embargo la Suprema corte de Justicia decidió que 

"si bien es cierto que el Ministerio Pl1blico estd encargado de 

representar a la sociedad ante los tribunales, de perseguir los 

delitos y de acusar a los autores, cómplices y encubridores de 

ellos, también lo es que esta función no excluye el derecho de 

los querellantes o acusadores para exigir que se Practiquen todas 

las diligencias necesarias, que en su concepto tiendan a 
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demostrdr ld existrmcid del hecho y de ld responsdbil iddd que 

dtribuyen dl dcusado, y el hecho de que el Ministerio Pllblico en 

el proceso pida que se declare que no hay del ita que perseguir~ 

no es obstdculo para que el tribunal de alzada mande a practicar, 

a petición del querellante, las diligencias que ~ste Juzgue 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos". r22! 

Debemos tener en cuenta que aun cuando el delito que se 

persiga sea del orden privado, esto es, que sean a petición de 

parte, serJ el Ministerio Pllblico el llnico que pueda ejercitar Ja 

dcción penal ante los tribunales, teniendo sólo Ja parte ofendida 

el Derecho de presentar su Querella ante el representante social, 

ya que es muy claro el Arti'culo 21 Constitucional al habldr de 

Jos delitos en general sin hacer distinción alguna sobre si estos 

delitos son del orden privado o pllblico, esto es, que se persigan 

de querella o de oficio. 

Nuestras leyes procesales penales permiten al ofrmdido 

o a su repr>1sentante legal intervenir en el proceso criminal como 

coadyuvdntes del Ministerio Pllblíco, pero siempre con lds 

limitaciones de nuestro sistema de monopolización de la acción 

penal por parte del Ministerio Pllblico, 

Findlmente podemos citar las palabras del 1 icenciado 

Marco Antonio D1'az de León, dl referirse a esta caracterlstica 

princ/piJJ, quien seflala: "El Ministerio Pllbl ico es entonces una 

figura Jurldica con personalidad propia, a la que se encomienda 

(22) fe11n11io Judid1l d1 I~ fedención, Tuo IV, p. 1017. 
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fll fl}flrcicio d" Ja acción Pflnal y abre las puertas de Ja 

jurisdicción". f23J 

(2JJ Oiu de león, /11rto Antonio, Teorla d1 la Acdón PeMl, 2d1. Edición, lditorill Porrú1, 
s. A. /léxico, 1982, p. 23'. 



UAP/lU!tO 111 

llfPOKTAHUIA DE!t NIHl5iiHJO PUB!t!CO 

EH HEMUION UON M 50UIEDAD 



111. f ¡¡, NINISTERIO PUBUOO EN /,A AVERIOUAOION PHKVIA 

como ya dijimos en el cap1'tulo anterior, el encargado 

del ejercicio de la acción penal es el Ministerio Pl1blico, para 

lo cual debe iniciar una averiguación previa, la que definiremos 

como la gtapa procedimental durant" la cual el órgano 

investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para 

comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la presunta 

responsabilidad del sujeto activo y optar, cuando ast proceda, 

por el eJerci cio o no de la acción penal. 

Para el inicio de la averiguación previa el Ministerio 

Pl1blico deberJ observar formalidades esenciales, esto es que se 

deber& seguir una estructura sistemJtica y coherente de las 

actividades tanto del Ministerio Público como de sus auxiliares, 

atendiendo a una secuencia cronológica, precisa y ordenada, 

observJndose en cada caso concreto las d1sposi ciones legales 

correspondientes, ast pues, podemos decir que toda averiguación 

previa deberJ iniciar con la mención del Jugar geogrJfico en que 

se levanta, nl1mero de agEmcia investigadora o mesa de trdmite, 

siguiendo de la fecha y /1ora correspondiente, seflalando el nombre 

y cargo del funcionario responsable, número de averiguación 

previa y la constancia de que se inicia la averiguación previa, 

en seguida debe hacerse, por parte del Ministerio PIJblico, una 

stntesis de Jos Ju~chos que se denuncian en ese momento, esto es 

lo que se llama exhordio, una vez valorados los hechos que se 

denuncian deberJ agotarse en su caso el requisito de 
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procedibil idad, esto es la Denuncia, Gur;rella o Acusación. 

La iniciación de la función persecutoria no quf/da al 

drbltrio del Ninistf<rio Ptlblico sino qu" es necesario ;· 

obligatorio que ~ste inicie una averiguación previa desde el 

momento en que se le hace del conocimiento hechos presuntivamente 

delictuosos y que se haya dado cumplimiento a los requisitos de 

procedibilidad mismos que, para su entendimiento, es necesario 

hablar un poco acerca de ellos. 

Nuestra carta Nagna, rm su Artlculo 16, nos seflala que 

para hacer del conocimiento del Ninisterio Ptlblico determinados 

h1>chos d1>lictuosos sólo podrá s1>r por medio de la D1>nuncia, la 

Guerella o Acusación; es importante seflalar que dicho 

ordenamiento de nuestra carta Nagna no Jos establece como tres 

instituciones diferentes para hacflr del conocimiento del 

Ministerio Ptlblico un delito. sino tlnicamente son dos, la 

Denuncia y la G/Uerella o Acusación. 

Es oportuno hacer la distinción entre la Denuncia y la 

Guerel Ja o Acusación. 

La Denuncia. Puede ser presentada por cualquier persona 

en cumplimiento de un deber impuesto por la Ley; denunciar los 

hechos delictivos es de interés general ya que al cometerse un 

illcito surge un sentimiento de recha:::o hacia el infractor, por 

lo tanto es de interés general que sea sancionada di cha conducta 

cuyo efecto serJ la ejemplaridad hacia los demJs para qug no 
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cometdn conductds illcitds, teniendo reldción directa este 

interés generdl por denunciar Jos delitos con Ja obligación de 

que el Ministerio Pllblico Jos persiga de oficio. 

La denuncia no debe de considerarse como requisito de 

procedibi Jiddd ya que de ninguna manera deberJ ser obstJculo para 

que el Ministerio Pllblico se aboque a Ja investigación de Jos 

hechos, sólo bastarJ que tal. funcionario se entere por cualquier 

medio de que se ha cometido un illcito para que esté obligado a 

iniciar una investigación. Esta podrJ hacerse verbalmente o por 

escrito dnte el Ministerio Pllblico. 

Los efectos de Ja denuncia son en términos generales el 

obligar al Ministerio Pllblico a que inicie su labor investigadora 

Ja cual estarJ regida por el principio de Ja legalidad, esto es, 

que el Ministerio Pllblico no determinarJ caprichosamente el 

desarrollo de Ja invP.stigación sino quP. deberJ hacerse siempre 

observando las reglas que Je impone Ja propia Ley. 

La Querelld, La palabra Guerella posee una doble 

dcepción, una como sinónimo de acción provocdda y otra como 

simple requisito de procedibi Jiddd •m nuestro derecho en el que 

el Ministerio Pllblico tiene fil monopolio df! ld dCUsdción. Ld 

querella siemprf! serJ un requisito de procedibilidad, Ja cual 

podemos definir como Ja maniff!stación de conocimiento sobre 

hechos delictivos y una expresión de voluntdd d efflcto de que se 

J leve adeldnte Ja persecución procf!sdl. 
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Este requisito de procedi bi 1 idad, llamado querella, se 

plantea llnicamente en los casos de Jos delitos llamados privados 

en Jos que predomina el inter~s privado sobre el inter~s pllbl ico. 

Desde el punto de vista substancial, se considera a la 

quereIIa como Ja manifestación de voluntad del sujeto pasivo del 

delito de pedir el castigo del delincurmte, que se vincula a un 

derecho de perdón. 

ASl pues podemos decir que de Jo seflalado con 

anterioridad respecto de la querella, ~sta arroja Jos siguientes 

elementos: 

1. - una relación de hechos. 

2. - gue esta relación sea hecha por Ja parte ofendida. 

J. - ílue se manifieste el deseo de que se persiga al 

autor del delito. 

La relación de hechos puede ser verbal o escrita, que 

contenga Ja expresión de Jos actos que constituyen el dE!Jito, 

E!sto es, Ja E!xposición veraz de Jos hE!chos quE! vienen a integrar 

el acto u omisión sancionado por las Jeres penales y la 

participación del acusado dentro de tos mismos; esta relación de 

hechos deberJ hacerse del conocimiE!nto del AgE!nte del Ninisterio 

Pllblico. 
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Respecto del segundo elemento podemos decir que es 

requisito indispensable para que esta relación de hechos sea 

presentada ante el Ministerio Pllblico precisamente Por la parte 

ofendida ya que estd en Juego su interiJs privado de que se 

castigue al delincuente, quedando a un lado el interiJs de la 

sociedad por 10! com¡sión de esos delitos llamados privados. 

El tercer elemento viene a ser lógico y determinante ya 

que Ja querella, con Jos dos elementos ya mencionados, es un 

medio por el cual se hace del conocimiento del Ministerio Pllblico 

hechos delictivos que afectan el interl1s privado de las personas, 

dejando entrever el ofendido su voluntad de que se persiga dl 

delincuente, esto es, que debe acusarsg al delincuente para que 

quede expreso tal deseo de persecución ya que con esto se pone de 

relieve que no existe perdón por tal actitud tanto expreso como 

tdci to. 

Por lo que hace a Ja acusación, indicaremos que el 

legislador la utili:::a llnicamente como sinónimo de querella por Jo 

que serta redundante el entrar al estudio m<ls profundo de tal 

acepción. 

Para continuar con el estudio del Ministerio Pllblico en 

la Averiguación Previa indicaremos que, una vez que se ha dado 

cumplimiento al requisito de procedibilidad como es Ja querella o 

bien se ha iniciado Ja averiguación previa por medio de la 

denuncia, el Agente del Ministerio Pllblico tiene la obligación de 

iniciar Ja averiguación de Jos hechos que se le presentan para Jo 
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cudl deberJ redlizar div9rsds diligencids que pueden ser bJs1cds 

pdrd cudlquier tipo de delito o espectficas Pdra delitos en 

concreto, debiendo tener en cuentd siempre las pautas qua Je 

mdrca ld Je)' pendl. 

A mdnerd de eJem.olo citaremos dlgunas diligencids 

bJsicds que debe redlizdr el Ninisterio POblico en la 

investigdción de los delitos en general. 

DILIGENCIAS BASICAS 

aJ Inicio de Averiguación Previa ya sea por denuncia, 

querel id o dcusdción. - Es to es el momento en que el Agente del 

Ninisterio PIJblico se abocd a la inicidción d11l acta de 

averigudción previa porque tiene el conocimiento de qur< se ha 

cometido un hecho prQsuntamente delictivo, para lo cual deberJ 

tener en cuenta el r1iquisito de procedibili::Jad que pugde ser Ja 

querella o bien por simple denuncid. 

bJ stntesis de los hechos que se hacen de su 

conocimiento <exhordioJ. - Esto es un extracto de Jos hechos que 

acontecieron, presuntivamente delictivos, que darJn origen al 

desarrollo de ld inddgdtorid. 

e! Decldrdción del Denuncidnte. - En el caso de que se 

trdte de un delito p11rseguible de oficio deberJ tomJrsele Ja 

decldrdción a Ja persond que denuncia los hechos dUn cudndo a 

~st11 no les conste la forma en que se dio el /Jecho, toda vez que 
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<lnicamente hace del conocimiento del Ministerio P~blico la 

circunstancia que considera delictiva y será el investigador 

quien determine si se encuentran frente a un i ltci to o no. 

d! Declaración del Querellante en su caso. - Si se 

trata de un delito perseguible a petición de parte ofendida 

deb12rá tomárs12Je a ~st12 declaración en la que quede concretizada 

la expr12sión de querella, o s12a su d12s120 de que s12 p12rsf'ga al 

d12Jincuent12 que ha comotido un ill'cito 12n su p12rjuicio. debiendo 

imprimir su hu12lla digital; su declaración servirá para tratar de 

que quede bien detallada la conducta que se reprocha al inculpado 

la cual es considerada como antijurl°dica. 

e! Declaración del ofendido. - Esta declaración Ja 

deberá de realizar el sujeto pasivo del delito para determinar, 

como en el caso anterior, Ja conducta realizada por el inculpado; 

recordemos que no siempre o necesariamente el ofendido es el 

denunciante en delitos perseguibles de oficio. 

f! Declaración de testigos. - Es muy importante el 

.tomar declaración a las personas que, no siendo los ofendidos o 

bien pudiendo serlo, presenciaron el hecho al momento de 

consumarse con todos sus sentidos, ya que esto nos llevará a 

robustecer la investigación y dejar clara la conducta real izada 

por el inculpado; podemos decir que testigo es toda Persona 

flsica que manifiesta ante el órgano investigador Jo que le 

consta en relación a la conducta que se investiga. 
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Es necesario aclarar que tanto aJ denunciante 

quE1rE1IJante y testigos, antes de iniciar su declaración siendo 

~stos mayores de edad, se procederJ de inmediato a tomarles la 

protesta de conducirse con verdad advirtiéndoles Jas penas a que 

se hartan acreedores si faltaren a Ja misma: en el caso de que 

sean mimares de edad o siendo eJ presunto responsa/Jle quien 

rendirJ su declaración, llnicamE1nte se Je,; exhortará para que se 

conduzcan con verdad; en seguida debcm1 tomJrseJes sus datos 

generales, esto es1 nombre, domicil10, lugar de origen, 

nacionalidad, en su caso calidad migratoria, edad, E1stado civil, 

grado de estudios o mención de carecer de eJJa, ocupación. 

roda declaración serJ por medio de una narración 

concreta y /Jr1:1ve de los hechos, eJ funcionario que tome dicha 

declaración Ja deberJ encau.::ar y orientará eJ interrogatorio sin 

presionar ni sugestionar de ninglln modo aJ declarante: una vez 

transcrita, Je1'da y aceptada Ja declaración que rindió, eJ 

deponE1nte deber& ratit'icarla y firmarla; en caso 11<1 que quien 

declara no sepa leer deber& Jeersela una persona designada por el 

mismo o en su defecto por el propio agente investigador y en 

Jugar de firma imprimir4 su huella dactilar. 

g¡ Inspección Ministerial. - Es Ja actJvidad real izada 

por el Ministerio PIJblico que ti1me por objeto Ja observación, 

examen y descripción de personas, Jugares, o/JJetos, cadJveres y 

efectos de Jos hechos para obtener un conocimiento directo de Ja 

realidad de una conducta o hecho, con Ja finalidad de integrar Ja 

averiguación previa. 
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hJ confrontación.- E5ta puede definir5e como Ja 

diligencia realizada por el Ministerio PIJblico, en virtud de Ja 

cual el suj12to que i?s mencionado en Ja averiguación como 

indiciado es identificado plenamente por Ja per5ona que hizo 

alusión a ~J. 

i J Razón o constancia. - Este es el acto que realiza el 

Agente del Ninisterio Pt!blico durante Ja averiguación previa en 

virtud de Ja cual asienta en Ja misma formalmente un hecho 

relacionado con ~sta, como puede ser el agregar un documento 

respecto de Jo que se investiga y que formar<! parte de Ja 

averiguación previa. 

J J Fe ministerial. - Esta Ja podemos definir como Ja 

autentificación que hdce el Mini5terio p/Jblico dentro de Ja 

diligencid de in5pección ministeridl, por Jo que podemos decir 

que no puede haber ff! ministerial sin prf!via inspección. 

JII.2 OETEH/t!JNAUJONES OE'1 /t!JNISTEHIO PUBUUO KN /,A AVEHifJUAUION 

PHKVIA 

Una vez quf! se han real izado todas las di Jigencias 

ordenadas por el MinistE!rio PIJblico, quf! en su ·criterio han sido 

necesarias pard integrar el acta de averiguación previa, deberJ 

dictar las resoluciones que decidan Ja situación Jurldica que se 

plantea en Ja indagatoria; estas resoluciones pueden ser: 



iJJ EJEROIOIO DE LA AOOION PENAL. -

El ejercicio de Ja ilCCión penal es Jo que da vida al 

proceso y para que pueda ser fi!fercitada es indispensable qug el 

Ministerio PVblico haya preparado dicho eJfi!rcicio durante Ja 

etapd de Jd dverigudción. 

Podfi!mos díi!finir al fi!Jercicio de Ja acción penal como fi!l 

dcto procfi!dimental a tra>·és del cual el Ninistfi!rio PVbJ leo 

solicitd del Ju::gador tome conocimiento de Jos hechos que éstfi! Je 

presenta y que considfi!ra delictivos para que, en caso dfi! hallarlo 

culpablfi!, Je imponga una pena que corresponda a las 

circunstancias de Ja infracción final. 

oon el 

disposición del 

ejercicio 

Juez las 

de Ja acción pendl se pone a 

dil igencids Pf'dCticddas en Ja 

investigdción del delito, esto es, el acta da averiguación previa 

ésta puesta d disposición del Juzgador, pw;ide ser con el 

inculpado qufi! Sfi! fi!ncufi!ntrfi! dfi!tfi!nido, o bien sin él, con objetos 

rE!lacionados o sin fi!Jlos. 

Estfi! BJercicio de Ja acción penal tiene su principio en 

el hecho de poner a disposición del Juzgador el acta de 

averiguación previa, Jo que llamamos consignación, esto es lo que 

provoca Ja función Jurisdiccional. 

Es oportuno citar el concepto de consignación aportado 

por el maestro Oésar Augusto Osario y Nieto, quien Ja define 
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como "El dcto del Ministerio Público de reali:ación normalmente 

ordinaria que se efectúa una vez integrada la averiguación y en 

virtud del cudl se inicia el ejercicio de la acción penal, 

poniendo a disposición del Juez todo Jo actuado en la mencionada 

averiguación, asl como las personas o cosas relacionadas con la 

averiguación previa en su caso". <24J 

Ahora bien, para qu., pueda ejercitarse la acción penal 

por parte del Ministerio Público es necesario que en la 

averiguación previa haya cumplido con determinados requisitos 

legales y principalmente Jos contenidos en el Artl'culo 16 de 

nuestra carta Magna que se refieren al cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad del inculpado. 

El cuerpo del delito, de acuerdo a lo establecido por 

nuestro Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 

en su Art1~culo 122~ "es una regla genérica consistente en atender 

los elementos materiales de la definición legal, aplicable para 

todos aquello.5 delitos que no tengan comprobación espectfica", 

El código Federal de Procedimientos Penales, respecto 

del cuerpo del delito, refiere que el cuerpo del delito se tendrd 

por comprobado cuando esté justificada la .existencia de los 

elementos materiales que constituyan el hecho delictuoso, seglln 

lo determina la ler penal. 

(2/) Osorio y Hieto, Cénr AlJ(usto. li Averiguación Previd, U Edición, Editorill Porrú1, S. A. 
!Jlxico, 1183, pp, JI y ,f5, 
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Doctrim1/mf!nte para el maestro Manuel Riv¡;¡ra Silva "El 

cuerpo del delito se integra llnicamente con Ja parte qu¡;¡ f!mpotra 

con precisión en Ja definición legal de un delito". Y contfnlla 

diciendo que "El cuerpo del Delito es el contenido del delito 

real que cabe en Jos / tmites fijados por Ja dgfinición de un 

delito legal". 125! 

Respecto de Ja presunta responsabilidad hablaremos un 

poco de Jo que se considera como responsabilidad y la 

probabi Ji dad, 

Al r.1specto cuello Calón refiere .que "la 

responsabilidad es el deb&r Jurtdico i:;:n que sg encuentra el 

individuo imputable, de dar cuenta a Ja sociedad del hecho 

imputado". !~6J 

Para el maestro Manuel Rivera Silva, Ja responsabilidad 

es "Ja obligación que tiene un individuo a quien Je es imputado 

un hecho, de responder del mismo, por haber actuado con 

culpabilidad, <Dolo u omisión espiritualJ y no existir causa 

legal que Justifique su proceder o Jo libere de Ja sanción", 127! 

Por lo que hace a Ja probabilidad o presunción, ~sta no 

indica una comprobación absoluta sino llnicamente se refiere a Jo 

que puede ser o eRistir, o d lo que se pugde fundar en una razón~ 

(25) li11111 Si1111, K1nu1l. El Procedi•iento Penll, 71 Edfrión, Editorill Porrú1, S. A. IJéxico, 
1975, p, /58. 

(26) Cu11lo C,11Ón. Cit1do por iiv1n Silva, /f1nu1J, Op, Cit. p. 167. 
(2lJ Id11, p, /Gl. 
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sin que por ello se concluya una prueba plena. 

Luego entonces diremos que por presunta responsabilidad 

debemos entender Ja probabi I idad razonable de que una persona 

determin¡ida haya cometido un delito considerando Jos hechos y 

circunstancias que arroJen la investigación, debiendo tener en 

cuenta que su responsabilidad existirJ cuando del procedimiEmto 

Judicial se obtengan elementos fundados para considerar que esa 

persona es Ja autora del hecho que se l& imputa, imponi~ndos&le 

asl la pena que corresponda al delito com&tido, pero para efectos 

de Ja consignación iJnicamente BS r&qu&rida su presunta 

r&sponsabi Ji dad porqu&, como ya di} imos, serJ el Juzgador quien 

d&t&rmine. Ja responsabilidad plena o no d&l inculpado por m&dio 

de una sentencia firme. 

otras :formal idad&s qu& se d&ben observar para &l 

eJ&rcicio d& Ja acción penal, en t~rminos generales son: 

r. - Expresión de s&r consignación con det&nido o sin 

~l. 

II. - Nl1mero de acta. 

III.- D&Jito por el que s& consigna. 

IV. - Nombt& del Agente d&l Ministerio Pl1bl i co y su 

adscripción. 



66 

v. - Nllmero de fojas. 

VI. - Nombre de Jos presuntos responsables. 

VII.- El delito que se les imputa. 

VIII. - Artículos que previenen y sancionan el hecho 

delictivo. 

IX. - Síntesis de los hechos. 

x. - Artículos constitucionales ¡• Procedimentales que 

facultan al Ninisterio Pllbl ico para la 

consignación. 

XI.- Artlculos aplicables para la comprobación del 

cuerpo de 1 de Ji to. 

XII. - Forma de demostrar la presunta responsabilidad. 

XIII.- Nención exprc1sa de qu'1 S'1 '1j'1rcita acción penal. 

XIV. - Solicitud de orden de Aprehensión o 

comparecencia del inculpado. 

xv. - Indicar el Jugar en que se queda el detenido y 

objetos relacionados en caso de que se tengan ..• 
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XVI. - Firmd del responsdble. 

XVII. - Fecha de Ja consignación. 

concluy1mdo diremos que el ejercicio de la acción penal 

se etectlJa cuando, una vez reülizadas todas las. di I igencias 

pertinentes, se integra el cuerpo dt>I delito y la presunta 

responsabilidad del inculpado realizando la consignación. 

bJ NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL 

Es te se efectúa cuando el Ministerio PIJbli co 

investigador ha real izado todas aqueIIas diligt>ncias que en su 

concepto deben integrar Ja averiguación previa para el debido 

esclarecimiento de los hechos que se le presentan, y una Vf12 

agotadas y valoradas se determina qu" no exist'1 ,,¡ cuf1rpo dr11 

delito de ninguna figura tlpica ni presunto responsable, o bi'1n 

que existiendo ~stos haya OP'1rado alguna causa d'1 Rxtinción df! la 

acción penal. 

Es atribución del Ministerio PIJblico no ejercitar 

acción penal 1Jnicament'1 en los siguientes casos: 

"di cuando Jos hechos presuntamente delictivos de que 

conozca, no sean constitutivos de delito conforme a la 

descripción ttpica contenida en la ley penal; 

bi cuando S'1 acredi tll plenamente que el inculpado no 
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tuvo intervención en los hechos punibles y sólo por lo que 

respecta a iJJ: 

cJ cuando la responsabil ídad penal se hubiere 

extinguido legalmente, en los tiJrminos del código Penal: 

dJ cuando de las diligencias practicadas se desprenda 

plenamente que el inculpado actuó en circunstancias que excluyen 

la responsabilidad penal y; 

eJ cuando d~n pudiendo ser deli et ivos los hechos de que 

se trate, resulte imposible Ja prueba de su existencid por 

obstJculo material insuperable", í28J 

En Jos casos en que el Ministerio P~blico resuelve la 

averiguación previa con ponencia de no ejercicio de la acción 

penal, conocer&n de Ja misma Jos Agentes del Ministerio P~blico 

auxiliares del Procurador, quienes previo estudio de Ja misma 

opinarJn sobre la procedencia o no de la autorización del no 

ejercicio de Ja acción penal por part" de los Subprocuradores por 

atribuciones delegadds del Procurador. 

Es Jmportdnttsimo aclarar que estas propuestas del no 

ejercicio de Ja acción penal no significan que en la averiguación 

previa haya concluido o bien que no pu'1dan efectuarse mJs 

di ligencids para un mejor esclarecimiento de Jos hachos, Yd que 

(28) ltY Ortlnic1 de l~ Procutldurú 6tneul de Ju1tici1 del Distrito Fedtr.1. Art. JP, fucción 
VI, incisos 1J, b), cJ., dJ, e). 
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de encontrarse nuevos elementos el Ministerio Pllbli co, en tanto 

no haya operado una causa extintiva de la acción penal, tiene la 

obligación de realizar nuevas diligencias ya que la propuesta de 

no ejercicio de la acción penal es una resolución que no causa 

ejecutoria. La prJctica de nuevas diligencias puede llevar 

inclusive a que se ejercite la acción penal. 

cuando el NinJsterio Pllbl!co haya resuelto una 

averiguación previa con ponencia de no ejercicio de la acción 

penal, ~sta deberJ notificarse al denunciante o querellante 

mediante comparecencia o por c~dula de notificación qu¡;¡ Sól fiJarJ 

en los estrados de la mesa investigadora que conoció de la 

averiguación, concedi~ndole al Denunciante o Querellante quince 

dlas naturales para que haga las manifestaciones que considere 

pertinentes en relación a su inconformidad con dicha resolución, 

mismas que deberJn aportar nuevos elementos tendientes a 

robustecar su petición de que se ejercite acción penal en contra 

del inculpado; en caso de que no se aporte ningl.ln elemento nuevo 

a la averiguación previa por el denunciante o querellante o bien 

habi~ndose aportado pero que no cambie en el fondo la misma, el 

Agente del Ministerio Pllbl ico reiterarJ su ponencia de no 

ejercicio de la acción penal y enviarJ la averiguación previa a 

los Agentes del Ministerio Pt1blico auxiliares del Procurador para 

su estudio y resolución. 

el RESERVA 

La reserva de actuaciones tiene lugar cuando existe 
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imposibi I idad de cualquier naturaleza para proseguir la 

averiguación previa o sea practicar mJs diligencias de11tro de la 

misma, también cuando no se haya integrado el cuerpo del delito y 

Ja presunta responsabi 1 idad o bien cuando habiéndose integrado el 

cuerpo del delito no es posible atribuir la presunta 

responsabi 1 idad a Pflrsona determinada. 

ouando el Ministerio Pl1blico envta a la reserva la 

averiguación previa por en<;ontrarse frente a un caso de Jos ya 

mencionados, conocerJn de esta propuesta los Agentes del 

Ministerio Pl1blico auxiliares del Procurador quienes las 

f!StudiarJn y decidirJn la procedencia o no de Ja reserva; podemos 

decir también que Ja reserva, como en el punto anterior del no 

ejercicio de Ja acción penaL no significa que la averiguación 

previa haya concluido ya que de aportarse mJs elementos deberJ 

continuarse con Ja integración de la indagatoria siempre y cuando 

no se haya extinguido la acción penal por alguna causa legal. 

III.J Et HINISTIHIO PUBUOO IN Et PHOOESO 

Para entender Ja actividad del Ministerio Público en el 

proceso es menester hablar antes de lo que entendemos o debemos 

entender por proceso. 

El maestro Manuel Rivera Silva manifiesta que al 

definir el proceso penal la mayor1·a de los autores trasplantan 

las doctrinas del derecho civil al campo penal, por lo que se 
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incurre en confusiones de tal mdnera que, para el citacto autor, 

debemos entender al proceso como "El conjunto de actividades, 

debiddmente reglamentddds y en virtud de las cuales Jos órgdnos 

Jurisdiccionales, previamente exitados para su dctuacidn por el 

Ministerio Pllblico, resuelven sobre und relación jurldicd que se 

les pJdntea", y continlld diciendo que esta relación iuri'dica 

alude d Ja vinculación que se establece entre Ja existencia o no 

de un delito. 129! 

Pa~~ Jorge A. Clarid olmedo "el proceso pEmal es el 

único medio Jegdl para ld realización efectiva del derecho pendl 

integrddor, es el instrumento proporcionddo al Estado por el 

derecho procesal penal, como llnico medio idóneo para que sus 

órganos judiciales y particulares interesados colaboren, frente a 

un caso concreto, para el descubrimiento de la verdad y en 

consecuencia actlle Ja ley penal sustantiva''. !30! 

Ahora bien, debemos estudiar el objeto y fines del 

proceso. Las posiciones doctrinales existentes aluden al objeto 

del proceso como un hecho concreto y otros Jo estudian desde el 

punto de vista de su findlidad. 

En cuanto al objeto como hecho concreto se indicd que 

el objeto fundamental del proceso es una determin<1da relación de 

derecho penal que surge de un hecho que se considera delito y se 

desarrolla entre el Estado y el individuo al cual se le atribuye 

(1PJ liven Silv~, l/4nut1. Dp. cit. p. /7P. 
(JOJ A. Cl11i1 Oludo, Jorfe, Tr.it4do de ~ere~/lo Procts41 Ptn'1, 1010 [, Jd1. Edición, Editorill 

P1Jrrú1, S. 11., Klxico, 1160, p. 390, 
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el h11cho, con el fin de que sea aplicado a este último Ja ley 

penal. 

Por lo que respecta a las teor(as que estudian el 

objeto procesal desde el punto de vista de su finaJidad, tienden 

a considerar el objeto del proceso como Ja existencia punitiva 

hecha valer i;m el mismo. 

Los fines del Derecho Procesal Penal pueden ser 

generales y especiales. 

Los fines generales se refieren a la tutela penal, a Ja 

realización de la Justicia y al logro del bien común. 

En cuanto a los fines especiales, (!s tos versan sobre la 

verdad hi~tórica, se refiere a Jos hechos de la acusación, es una 

concordancia entre un hecho rGal y Ja idea que de (!1 se forma el 

entendimiento. rambi(!n los fines especiales versarJn sobre Ja 

personal !dad del delincuente, deberJ estudiarse al mismo dGsde un 

punto de vista psicosomdtico social, esto es tener un 

conocimiento sobre el reo como persona individual as( como de su 

entorno tamil iar y ambiental, lo anterior para definir su 

personaJidad y peligrosidad. 

La función del Ministerio Público en el proceso se 

inicia como ya dliimos con Ja consignación de la averiguación 

previa con detenido o sin (!J ante el órgano Jurisdiccional, quien 

dictare! un auto llamado inicio de radicación o cabeza de proceso; 
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con tal actiVidad el Ministerio Pl1blíco deja de tener el carácter 

de dutoridad que le atribuye el Arttculo 21 constitucional 

convirti~ndose desde ese momento 11nicamente en Parte de ese 

proceso penal. Aun cuando el Ministerio Pl1blico deja de t1wer el 

carácter de autoridad, su intervención como parte es fundamental 

en Ja prosecución del mismo, en este momento procesdl surge ld 

obligación del MinistE?rio Pl1blico de dPOrtar pruebds, ratificdr y 

sostener /as pruebas que se aportaron desde /d dverigudcion 

previa, promover los recursos que estime procedentes cudndo el 

órgano jurisdiccional dicte algund resolución contraria d los 

intereses que ~l representa, 



UAPITUtO IV 

Et /t/INISTKHIO PUBUUO UO/t/O UP!lESEHTANfE SOU!At 



75 

/V, f ¡¡, ORDEN PUBUOO 

El orden público dPdrece como un concepto generdl, como 

un estddo de hecho o de derecho y que se expresd en formd 

geMrica en id dUsencid de desórdenes que Je pueden dfectdr 

eventudlmente, este orden puede ser espontJneo o resultddo de ld 

ndturdlezd de lds cosds, sustrdtdo d id voluntdd del hombre, 

dfi rmJndose que es te orden puede ser turbddo por dcontecimientos 

ndtUrdles y entonces Ja voluntdd humana puede restablecerlo. Pdul 

eernard sostiene que el ordi>n ndtUrdl posee ciertd formd de 

conveniencia, que tiene un orden que se quiere salvaguardar pero 

no obedece d los principios de equiddd, de Justicid y de bondad 

necesdrios Pdrd el drregJo armonioso de lds cosas que son. regidds 

por lds leyes naturdles y que estJn dcordes con ldS exigencids 

de 1 hecho y no de derecho. 

En ld sociedad el orden no es un estddo de hecho sino 

un estado designddo por el propio hombre d trdvés de un sistemd 

df1 poderf1s coordinados en mecanismos de servicios públicos que 

sdtisfdcen lds necesidades colectivds, sin embargo, se pldnted el 

problemd pdrd determinar las reldciones que hdY entre el .orden 

natural y el orden inventado por el hombre. Para algunos el 

orden público inventado por el hombre se opone al natural de tal 

manera que éste se subordina a aquél, cuestión que fue sostenidd 

en Ja "decldración de los derechos del hombre" de 1789 que entre 

sus postulddos seflala que ld ley podrJ ir contra el orden naturdl 

d condición. de que éste no se opongd al orden público estdblecido 
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por Id Jey. 

SG' afirma que de hecho fll ord&n ndtural construido 

sobr'1 las bdses dE' Ja naturaleza no puede considerar al hombre 

como Ja medida de todas las cosas: Jos fi Jósofos griegos, entre 

eJ Jos Platón, y,; sosten tan que el orden natural se impone por la 

fuerza, pero cab" seflaJar que esta superioridad del orden natural 

sobri1 el orden humdno no es contrario al df1recho, ya que f15 

indudable que Jos postulado_• del orden natural en ciertos 

momentos se identifican con el orden seffalado por el hombre, como 

el de igualdad y de libertad en tanto que infiere estructuras que 

Je permiten rf!ali::ar esas finalidades conforme a su orden 

pl!blíco, que f!S Ja finalidad de Ja legislación humana, tiene como 

fuente de inspirdción al orden natural, en ocasi1.1nes no se da en 

tormd nf!cesaria sino contingente, planteándose el problema ast, 

esa conformidad no se redl i:!drá. Algunas personas como Bernard 

indican que cuando ello ocurre <11 orden público no puedf1 cumplir 

su cometido en beneficio del hombre porque se rompe con lds 

exigencias de tipo mordl o familiar que entre otras formdn parte 

de su contenido. 

El orden Público no signi fi Cd únicamente ausencia de 

desórdenes, sino que debe contemplarse desde und perspectiva de 

equilibrio entre la armonl'a, Jd regularidad, el ser y el deber 

ser: si bien el concepto de orden pl!blico que como aus¡zncid de 

trastornos o dlteraciones sociales se imponen a veces, sstd es 

una noción negativa que implica Ja realización de un conjunto de 
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sanciones que tienden a restaurar el orden PE!rdido o rídmovido a 

trav~s dE! actividddes de orden l¡;¡gislativo, pE!ro E!llo no 

solamentE! implicarla en este caso Ja restauración del llamado 

orden ptlbl ico sino que la legislación debe setralar Jos mecanismos 

;urldicos encdrgados de prevenirlo y evitarlo, esta acción 

preventiva del orden díi!be tE!nfi!r un marco jurldicO, fi!n donde 

organismos y mecanismos jun'dicos intervengan E!n Jos Jmbitos de 

Ja actividad jurldica para restaurar y conservar el orden. 

Los objE!tivos dE!l orden ptlblico E!StJn E!nmarcados dE!ntro 

dE!l objeto social como un concepto progresivo quE! supone por una 

parte la armonla intE!rior del grupo o grupos sociales y por otra 

Jos deseos colE!ctivos qUE! un estado rE!clama ante sus necesidades 

y preocupaciom~s de naturaleza socidl; e.stas necesidades y 

preocupacionE!s son de diversa naturaleza que van desde el 

aprovisionamiento de artlculos de primera necesidad hasta la 

protección de Jos derechos y libertades de los hombres que 

integran la sociedad, traduci~ndose ~stos en un marco jurtdico 

que Je permita cumplir su naturalE!za sin perjuicio de nadie, en 

este tlltimo aspecto el llamado orden ptlblico permite el 

desarrollo de Ja personalidad individual como Jo ha sef1alado Ja 

suprema corte de Justicia al SE!t1alar que el jugz ha de atE!nerse a 

todos E!stos objetivos para estimar la E!Xistencia del ordE!n, 

buscando quE! el esclarE!cimiento de las normas Jurldi cas tengan 

presentE! las siguientes final idadE!s: 

1. - Las interiores dE!l orden ptlbl ico, es decir, sus 

mE!didas adE!cuadas para mantenerlo y restablE!cE!rlo en caso de 
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dlterdción. 

~. - Las necesarias para dar atención inmediata a las 

causas eJ<ternas que lo motivaron pudiendo ser a veces de tipo 

económico, a fin de que no hayd una alteración de éstas en dicho 

orden pllblico. 

J,- Las de pldno espiritual a que nos hemos rnferido y 

que tienen por objetivo fundamental Permitir el d1warrollo de Ja 

person.ilidad individual; por Jo anterior, debe concluirse que el 

concepto dfl orden pllbl i co como se di Jo anteriormente debe 

contemplar.se como "el arreglo armonioso de las relaciones 

socidles, dentro de la colectividad y como dice Teigen como el 

estado de paz interior del conglomerado; paso resultdnte de Ja 

protección contra los diferentes perjuicios que podrlan alcanzar 

y ddtlar di individuo si no existiera el flfercicio equitativo de 

las 1 ibertades individuales". 

El orden pllbli co en el procedimiento penal; El concepto 

de orden p!lblico ha sido cambiante en el procedimiento penal, asl 

tenemos que en el proceso inquisitivo las funciones de decisión y 

de persecución se encontraban conferidds a un solo órgano, siendo 

éste el órgano Jurisdiccional el llnico que tenla las facultades 

de persecución y de decisión. Y se puede decir que el orden 

pllblico tenla por objeto Id defensa del patrimonio y de ld real 

hacienda, promover Id represión de Jos delitos y Id defensa 

Judicidl de los intereses del Estddo dsl como la observancia de 

1 dS 1 e yes que eran de 1 a competencia de los tribunal es. 



79 

En el perlodo acusatorio, nuestro Cóúigo de 

Procedimientos Penales de 1880 en sus Artfculos Z4, Z9, :ro que 

sigue a esos 1 ineamientos establece que el Ministerio P!lbl i co es 

una magistratura instituida para pedir y auxiliar prontamente Ja 

administración de Justicia en nombre de Ja sociedad, y para 

def<>nder ante Jos tribunales Jos interes2s de ~sta, 2n Jos casos 

y por Jos m2dios qu2 seffalan las leyes; como pu11de obs11rvarse ya 

se distingue entre funciones de acusación y de decisión, las que 

se realizan en forma autónoma en virtud d2 que se Sfi!ffala al 

Ministerio Pllbllco como repres2ntant2 social fi!n Ja averiguación y 

persfi!cución dfi! Jos dfi!litos, personificJndose en ~¡ la salvaguarda 

del orden pl)bl i co. 

La exposición de motivos del proyecto constitucional de 

venustiano carranza que presentó a la Asamblea constituyente de 

1917 seffala Ja necesidad de que los actos decisorios y Jos actos 

persfi!cutorios Jos realicen entidades difenmtes, seffaUndose que 

se evitarla el sistema vicioso de la ~poca colonial restituyendo 

a Jos jueces Ja dignidad de su magistratura y seffalando al 

Ministerio Pllblico como el 11nico encargado de averiguar y 

perseguir Jos delitos, seffalando estrictamEmte su participación 

en el procedimiento penal, de esta manera se persigue que Ja 

función del Ministerio Pl1blico quedara asegurada con el ejercicio 

de Ja acción penal, toda vez que a 2ste funcionario se Je 

conceden facultades necesarias para vigilar el cumplimilmto de Ja 

ley y para mantener E!l orden pl1blico, investigar los delitos y 

defend2r las pruebas que se aportaron desde Ja averiguación 

previa, promover los recursos que estime procedentes cuando el 

ESTA TESIS na DEBE 
SAUB lf. l1 llBUOTECA 
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órgano Jurisdiccional dicte alguna r"soJución contraria a Jos 

intereses que él representa. 

Al respecto de la conversión del Ministerio PtJblico de 

autoridad en Ja averiguación previa a parte en el proceso, 1a
1 

suprema Corte de Justicia de Ja Nación ha establecido que el 

Ministerio PtJblico al desistirse de la acción penal obra como 

parte y no como autoridad, por Jo tanto no es procedente el 

amparo contra actos de éste. 

JV.2 M SOCIEDAD Y E!t DEUTO 

LA SOCIEDAD. 

ES una agrupación de personas natural o pactada con 

unidad distinta a la d" cada individuo con la finalidad de lograr 

mediante la mutua cooperación los fines que se fijan. 

El ser humano sólo puede drisarrol Jar su personal /dad y 

tomar conciencia de s1· mismo 12stando inmerso en la Sociedad y a 

trav~s de un proceso de interacción con Jos otros individuos del 

grupo. 

El mantenimiento de Ja unidad de grupo exige que el 

comportamiento de sus integrantes sea ad,,cuado a las reglas 

establíJcidas por Ja propia sociedad para su armoni'a, pues en caso 

contrario el quebrantamiento del orden normativo llevará a un 
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e5tado 5ocial anómalo. 

De Ja actividad que realiza el hombre dentro de Ja 

sociedad ha 5Urgido Ja religión, Ja filosoffa, el arte, el 

derecho, etc. E5ta5 actividade5 siempre han tenido el mismo fin, 

esto e5, en el derecho 5U objeto ha 5ido 5iempre el equilibrar 

Jo5 intere5es de lo5 individuos que conforman Ja propia sociedad. 

De Ja5 relaciones entre los individuo5 <Sociedad! y 

como conveniencia a sus intereses se crea el Estado que es la 

expr.e5ión jurtdica polltica de una comunidad con5tituida para 

cumplir fine5 de carJcter · tra5cendental 5uperiores a lo5 

individuos que Ja componen 5iendo ademJs de carJct"r permanente. 

La relación que nace del Estado con Ja sociedad se 

su5tenta entre otro5 fundamento5 en que Ja sociedad e5 el origen 

del E5tado por Jo que ~ste debe su estructura y justificación a 

Jos servicios que presta a Ja Sociedad. 

Es prudente resaltar las palabras del maestro Manuel 

Rivera si Jva quien no5 refiere "Se debe recordar que el Estado 

vela por Ja armonla social, lógico resulta conceder al Estado 

autoridad para reprimir todo Jo que intent11 desestabilizar la 

buena vida gregaria". 1311 

Esta d11se5tabilización de Ja vida gregaria se le 

d11nomina delito el que Podemos considerar como acción u omisión 

(JIJ livtn Silv.1, /11nuel. Op. cit. p. 57 
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que se sdnc i ond con una pend. 

Al cometerse un delito se percurba Ja PdZ y drmonta 

socidl razón por Ja cual '1ste debe reprimirse a trav'1s de und 

pena Pard restablecer el orden perdido, para mentener la armonta 

y el orden de la sociedad asl como regular las relaciones de sus 

miembros para mantener un equilibrio social, el Estado hd 

descrito J tmites de conducta elevando a categorla de del /tos 

ciertos actos o hechos que perturban la armonla y tranqui 1 /dad de 

Ja sociedad, seflalando también las sanciones que deben imponerse 

a los transgresores de estas normas establecidas. 

La escuela positiva sena/a que todo ser humano por el 

hecho de serlo es responsable socialmente de sus actos y 

omisiones cualquiera que sea su condición, sexo o nacionalidad. 

La vidd en sociedad impone a sus miembros una estricta 

sujeción a las normas Jurtdicas establecidas siendo responsable 

de las consecuencias que se derivan de los hechos vulnerados. 

El delito entonces es un fenómeno social cuya 

trascendencia es importante ya que altera un orden Jurtdico 

establecido. 

Al paso del tiempo el Estado ha comprendido que Ja 

persecución de los delitos es una función social de particular 

importdncia que debe .ser ejercidd por ~¡ y no por los 

pdrticulares. Razón por la cual el mismo Estado ha instituido un 
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órgano que entre sus funciones bJsicas se encuentra la de 

representar y proteger los intereses de la sociedad ante Jos 

tribunales, este órgano es denominado Ninisterio Pübl ico. 

Esta institución del Ninisterio Pllblico fue creada por 

el Estado para garantizar la paz y seguridad de la vida gregaria 

ya que es aspiración de cualquier Estado el que sus miembros 

vivan armoniosamente respetdndo sus leyes para una plena 

realización. 

Podemos decir ast, que el mantener el orden Jurldico 

emanado de la voluntad popular es una de las principales 

funciones que el Estado contemporJneo debe ejercer por medio de 

Ja gran institución JJamada Ninisterio PllbJico. 

Jl/,J iÍI NJNJSTIHJO PUBUUO UO,flO HiPHiSiNfANfl 50UJAJ, 

AJ lesionarse un valor Jurldico por la comisión de un 

delito es entonces cuando Ja actuación del Ministerio Püblico 

debe encaminarse a incorporar Ja armonla que debe prevalecer en 

Ja sociedad, ya que como lo manifestamos en Jlneas anteriores Ell 

es quien representa Jos intereses de Ja colectividad y esto lo 

logra solicitando del órgano Jurisdiccional la aplicación de una 

pena para el caso concreto debiendo tener en cuenta siempre la 

norma Jurtdica que fue violada. 

El Ministerio PllbJico es considerado como representante 
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d" Ja sociedad en virtud de qu¡¡ es Ja institucfc1n que reali:a Jos 

actos jurldicos en nombre de Ja sociedad, concrntamente de Jos 

ofendidos por Ja comisión de un delito, es dE1cir, la Sociedad ha 

dejado en manos del Ministerio Ptlblico Ja facultad para que éste 

Protejd sus intereses y en CdSO de que sufrd algún 

quebrantamiento de su orden por Ja comisión de un delito, el 

Ninisterio Ptlblico en su representación acudirá ante la autoridad 

jurisdiccional a solicitar Ja imposición de una pena a quien 

cometió el hecho perturbador. 

En este sentido podemos recoger las palabras del 

maestro Juventino v. castro quien ref·iere "El Ministerio Ptlblico 

es y debe ser el más fiel Guardián de la ley; organo 

desinteresado y desapasionado, que representa Jos intereses más 

altos de Ja sociedad, institución que lo mismo debe velar por Ja 

defensa de Jos di!bi les y Jos incapac"s y ausentes que decidido a 

lanzarse sin ira ni esplritu de venganza pidiendo Ja Justa 

penalidad de un criminal en defensa de la sociedad". IJ!!J 

Es de gran trascendencia que el Ministerio Ptlblico 

represente a la sociedad solicitando de Ja autoridad 

jurisdiccional Ja imposición de una pena a un delincuente por Ja 

comisión d" un illcito, ya que Jos miembros de Ja sociedad no 

deben hacerse justicia por su propia mano. 

En el srmtido jurJ'dico Ja institución del Ninisterio 

{32J IJ. Cutro Juventina. Oo. cit. p. 17. 
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PIJblico es umi magistratura independiente que tiene Ja obligación 

de velar por el estricto cumplimiento de Ja Jey y que es 

depositario de los mJs sagrados intereses de Ja sociedad. 

En este sentido el Ministerio PIJblico es Ja institución 

que tiene a su cargo velar por Ja legalidad como principio rr1ctor 

de la convivencia social, cuidar Ja correcta aplicación de las 

medidas de polltica criminal, mantener el orden Jurtdico 

establecido y proteger Jos intereses colectivos o individuales 

contra toda perturbación a Jos ordenamientos legales 

establecidos. 

El Ministerio PrJblico como representante de Ja sociedad 

tiene inter~s en Ja realización de Ja Justicia, Je interesa el 

castigo del culpable asf como Ja inmunidad del inocente por lo 

que su actuación se rige por el principio de legalidad. 

se dice que el Ministerio PIJblico es uno porque 

representa a una sola parte que es Ja sociedad. Los integrantes 

del Ministerio PIJblico que intervengan en una causa pueden ser 

muchos y de di:ferrmtes Jerarqutas ast como con di:ferrmte 

personalidad pero su representación serd siempre IJnica e 

invariable, sin embargo, no debemos perder de vista que Ja 

institución del Ministerio PIJblico se encuentra integrada por 

hombres, mismos que en ocasiones tienen :fallas ya sea 

intelectuales o bien mal intencionadas. Estas :fallas no deben 

atributrsele a Ja institución de Ministerio PIJbl ico sino a Jos 

hombres que eJercen esa :función. 
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Es Pflrfudicidl que dlgunas personds que integran Id 

Institución del Ministerio Pllblico lldmddas Agentes del 

Ministerio Ptlblico Sfldn inmord/es, poco responsdblfls o ignordntes 

del dflrecho Yd que hdcen v"r d Id Institución del Ministerio 

Ptlblíco como monstruosa, drbitraria e incontrolable, lo que 

acarrea un repudio por parte de la sociedad hdCid estd noble 

Institución creada por ella misma, también propicia una falta de 

colaboración de las personas Pdra denuncidr los delitos dsi· como 

su negativa para prestar su ayuda en Ja investigación de Jos 

mismos o Pdrd obtener Id verddd histórica de los hechos. En 

ocasiones ld propia Sociedad, temerosa de ser vlctima de malos 

tratos e inJusticids, decide no intervenir en Ja dYuda que 

pudierd prestar pdra Id investigación de los delitos. 

Es menester que estas personas llamadas Agentes del 

Ministerio Pl1blico que tienen Ja fOrtuna de ·integrdr Ja m&s alta 

investidurd que la sociedad ha creado y denominado como 

Ministerio Pl1blico conquisten nuevamente su confian:a y Ja fe· de 

la propia sociedad en esta Institución, debiendo ser esto a base 

de trabajo, conocimiento y eficiencia. 

!V.4 NEfJESIDAD DE UN (fONOfJl/tf!ENTO TlfJN!fJO DE tos TIPOS PENAtES 

POH PAHTE DEt /l/INISTEHIO PUBtlfJO 

La función encomendada di Ministerio Pllblico, como Jo 

hemos visto en el desarrollo del presente trabajo, es sumamente 

importante y de grdn relevancia ya que la propia sociedad, a 
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travgs de sus leyes, Je ha encomendado Ja protección de Jos 

derechos de la colectividad, Juego entonces Ja In!ltitución del 

Ministerio Pllblico debe de integrarse por funcionarios honestos 

con un gran esp1'rit"u de responsabilidad y vocación de s12rvicio, 

no ob5tante lo anterior y por la urgencia de responder a las 

exigencias de procuración de Justicia no siempre los_ funcionarios 

que integran la ln!JUtución del Ministerio Pllblico son como /o!J 

anhelados, encontrándose a veces funcionarios que no se dan 

cuenta de la magnitud de su investidura comCJ Agentes del 

Ministerio Pllbl ico y que incluso no conocen a Ja perfección la 

ley penal en la que han de desenvolverse, siendo nflcesario que 

cudlquier persond o profesionista que intente representar a 1<1 

sociedad mediante Id investidura del Ministerio Pdblico deberJ 

ser un estudioso del derecho, conociendo por Jo menos las 

cuestiones mJs el"m"ntales del derecho pendí entre las cudles 

podemos citar de acuerdo al tema que nos ocupd el que sepa qug es 

Ja ley penal, delito y sus elementos así como el tipo y la 

tipiciddd. 

Pard entender el derecho pen<1/ debemos habldr de las 

fuentes del mismo. Como fuente del derecho pendí tenemos 

llnicdmente a Ja ley Yd que ni siquierd 1<1 costumbre puede ser 

fuente de gsta puesto que no puede aplicarse pÉmñ alguna si no 

estJ decretada por una lE!Y exactamente aplicable al delito de que 

·SE! trate: E!sto no quierE! decir que la llnica fuente del derecho 

penal sed el código Penal pues existen leyes por las cuales se 

pueden imponer penas que denominamos como leyes especiales, dSl 

como en Jos tratados internacionales de observancia obligatoria 
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en México. Lo dnterior de dcuerdo · a Jo preceptuddo por el 

Artlculo sexto del Código Pendl Pdrd el Distrito Federdl en 

materid común r Pdrd toda id República en materid federal que d 

id Jetrd dice: "ArtlcuJo Sexto. - CUdndo se cometa un delito no 

previsto en este Código, pero sl en una ley especial o en un 

tratddo internaciondl de observancia obligdtoria en Néxico, se 

dPlicdrJn éstos tomdndo en cuenta lds disposiciones del libro 

primero del presente código r, en su caso, Jds conducentes del 

Ji bro segundo. 

cuando una misma materia aparezca regulada por diversas 

disposiciones, Ja especidl prevdlecerá sobre Ja general". 1331 

El derecho que tiene el Estado para cdstigar a quien 

comete una acti11idad ili'cita se encuentra limitada entonces en Ja 

Jer penal, entendiendo ésta no sólo al Código Penal sino, como 

dijimos, a las leyes espiaciale:; y tratados internacionales siendo 

éstas Ja fuente 11nica del derecho penal r base de Ja garantla de 

legalidad, ya que ninguna persona puede ser sancionada penalmente 

por actos que la Jey de manera. expresa no prevenga como delitos, 

Juego rmtonces debemos conocer el significado de delito. 

Es necesario que el Ninisterio Pllblico también conozca. 

di delito, el cual podemos definir de Ja siguiente manera: 

"Artlculo 79. - Delito es el acto u omisión que sancionan las 

leyes penales ••• "I 341 

(33) Códiro P~niJl p•u el Distrito Fedenl en ll•terü CoRún y nu tod• 1• GepÚbli~iJ en Hiterio 
F1d1ul. Artículo ór. 

1341 Idll. Articulo 12. 



89 

Ld Pdlabra Delito deriva del verbo latino delinquere, 

que significa abandonar, apartarse del buen camino, aJ9Jarse del 

5endero seflalado por Ja ley. 

Franci5co carrara, principal exponente de Ja escuela 

c/Jsica, define al delito "como Ja infracción de Ja ley del 

Estado promulgada para proteger Ja seguridad de Jos ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, 

normalmente imputdble .Y pollticamente da!1o5o", <'351 

Pdrd Rafael Garófalo, representante del positivismo, 

refiere que "Delito es Ja violación de los sentimientos 

d/truistas de probidad y de piedad, en la medida m9dia 

indispensable para Ja adaptación del individuo a la 

colectividad". 1361 

Aun cuando Jos estudiosos del derecho no han podido 

conceptualizar al delito de una manera uniforme st refieren los 

elementos que debe contener el concepto, existiendo para el caso 

diferentes corrient·es respecto de Jos elementos que debe contener 

el delito. 

consideramos que de las corrientes existentes Ja 

anal ltica o atomizadora es Ja mJs adecuada para comprender el 

concepto de delito. Esta corriente se encuentra sustentada en Ja 

<J5J Cunr1 Fnnt:isco, citddo por C.11tell1nos ftnd, F1tn1ndo. line11ienfos E111ent1les dt 
Peucho Pen1l, l8v1. EdicUn. fiiitorill Porrúa, S.A., ll{xico, /98J, pp. IJ5 y 126. 

(J6J 6udf1Jo, ~1f1tl, citado por Castellanos lena, FerMnJC1. Idea. p, 116. 



90 

corriente exdtómica, Ja cual indica que el delito está compuesto 

por seis elementos a saber: conducta, tipicidad, antiJuricidad, 

imputabiliddd, culpdbilidad y punibilidad, ast como sus elementos 

negativos. 

CONDUCTA 

Cudndo habldmos dfl delito dflbemos entender que existe 

una cónductd humana, y respecto a este elemento J ldmado conducta 

han surgido diversas denominaciones como son: acto, acción y 

hecho. PdI'd el maestro Luis Jim8nez de Asúa ld palabra "Acro" es 

und dmplia concepción comprensivd del aspecto positivo acción y 

del negativo omisión". IJ7J 

Para el maestro Fernando castellanos Ja· conducta es el 

comportamiento humano voluntdrio, positivo o negativo, encaminado 

d un propósito". IJBJ 

Por tal motivo podemos decir que ld conductd humand 

reviste dos formds qu" son Ja dcc1ón o ld omisión. 

La Accidn. - A su vez contiene tres elementos que son: aJ la 

mdnifestdción de voJuntdd, rfata "s ld actividdd externa del 

hombre; bJ Resultddo, estd es Ja lesión o dmendZd de lesión del 

interés protegido por id norma P"ndl y cJ Ja relación de 

CdUSdJiddd, éstd es Ja reldción que existe entre id conducta y .,¡ 

(37) C11tellanoG Tena, Fernindo. Op. cit. p. fti7. 
(38) u ... p. 149. 
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resultddo que /1ace posiblo! id atribución material de Ja conducta 

al resultddo como causa. 

Respecto a la omisión puede dividirse gn dos formas que 

son: aJ omisiJn simple o propia, en ésta al existir una 

inactividad voluntaria sg viola gJ mandato que •m imperativo 

indica obrar cumo un deber Jurldico; bJ Ja comisión por omisión u 

omisión impropia, ~sta produce un rldsultado material prollibido a 

trav~s dw una inactividad, esl"o es qui:! sf::! viola t-ant·o Ja norma 

preceptiva como una prohibiL"iva. 

Ausencia de Conducta 

El elemento negativo de la conducta es su au5encia. Si 

Ja conducta comprendt:! tJnto Ja cJCción como la omisión, la 

ausencia de ~sta abarca la faltd de acción o de omisió_n, esto 

quiere d>!ciI· que si la conducta o voluntad de un /1acer o no hacf/r 

se encuentra ausente, >!Videntemente no existe delito. 

una de las causas de ausencia de conducta es la llamada 

Bis absoluta o fuerza fJ'sica exterior irresistible, esto es, Ja 

conducta tlesa1Tol Jada como <:onser..·ueru.:ia de und vioJ¡¡uu:ia 

irr9sistible, po1· lo tanto no es considerada como una acción 

/lumana en virtud d>! qu<1 no tlXist<1 por pade del sujeto activo la 

manifestación de voluntad. 

Dentro de 11uesll'o sistema penal la Bis absoluta o 

fuel'.za <1xt·el'io1· il'r~·sistible f/S Ja principal causa para que no se 

int.,gi·e el delito, es dflciJ·, es una excluyente rifl i·esponsabil idad 



92 

Yd que elimina un elemento esencidl del delito como Jo es ld 

conductd humana. Gdbe menciondr ld existencid de ld lldmddd Bis 

mdior, ~sta aparece cuando el suJeto real i::a una actividad o 

inactividad como consecuencia de una fuer.za ftsica irresistible 

subhumdnd, es decir que proviene de Ja naturale::a, por tdl rd.::ón 

ld di:ferencid que existe entre la bis a/Jsoluta y ld bis maior 

rddicd en que Ja primera deriVd del hombre y ld segundd de Ja 

naturaleza. 

Diversos 

n'1gativos de ld 

autores 

conductd 

consideran 

el sueno, 

entre otros aspectos 

el hipnotismo y el 

sondmbulismo, Yd que puede existir conductd sin voJuntdd. 

Dentro de ld teorld del delito, se requiere Pdrd ]d 

existencia del mismo una conductd o hechos humdnos, pero no todd 

ld conductd o hecho humano son considerados como delito ya que es 

preciso que ddemJs esa conducta sea Upi cd antijurfdi Cd y 

culpable. Tampoco debe confundirse el tipo con Ja tipicidad, Yd 

que el primero es Ja descripción legislativa que hace el Estado 

de determinada actitud que se considerd como delito y Ja 

tipicidad es el encuadrdmiento de ld conducta concretd del 

individuo con Ja descripción legdl hechd por el Estddo. 

TIPIGIDAD 

Ld tipicidad es un elemento esencial del delito cuya 

ausencid impide su configurdción. 

El maestro Ferndndo 

ti pi ciddd es el encuadramiento 

Gas tell dnos 

de una 

expone 

conducta, 

que "]d 

con Ja 



93 

descripción hechd por Ja Jey", <JV> 

Asf podemos decir que el tipo viene a ser el marco o 

cuadro y Id tipicidad es el encuadrar o enmarcar la conducta a 

ese tipo, pudiéndose agregar que el tipo es abstracto y estJtico 

en tanto que Ja tipicidad es concretd y dinJmica. 

¡,a tipicidad es considerada como la figura que dota de 

una función predominantemente descriptiva que singulariza su 

valor en el concierto de las caractertsticas del delito, es 

decir, Jo que la ley hace es fijar Jos tipos delictivos, por 

consecuencia no hay delito sin tipicidad o sea sin el hecho de 

que la vida real encale dentro de una de las fórmulds descritas 

por la J ey penal. 

En cuanto a Jos elementos del tipo el tratadista Miguel 

Angr;/ cortés !barra describe "Jos elementos de la descripción 

tlpica, son los siguientes: 

1.- Sujeto del delito, es Ja persona fi'sica individual 

que desdrrolla Ja acción criminosa. 

2. - Moddl idades de la conducta, el tipo penal 

frecuentemente hace referencia a circunstancia de carJcter 

especial, a medios de ejecución, a otro hecho punible, etc.; 

dstos son modalidades de Ja conducta o del hecho descrito. 

<Jn Ibidu. p. 166. 
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J. - Objeto material, el tipo también alude al objeto 

material de Ja conducta, esto es, a Ja persona o cosas sobre las 

cuales Ja acción tlpica se realiza. 

4. - Elementos objetivos, también en el tipo se 

contemplan elementos objetivos perceptibles mrJdiante Ja simple 

actividiJd cognositiva. 

s. - Elementos normativos, si los elementos objetivos 

son apreciiJdos en un simple acto de cognación, Jos elementos 

normativos sólo se captan mediante un proceso intelictivo, que 

nos conduce a Ja valoración especial del concepto. 

6. - Elementos subjetivos, en esta clase de elementos Ja 

conducta del autor llnicamente cobra relevancia ttpica cuando estJ 

enderezada en determinado sentido finalista". 140! 

Asimi.'imo, este autor nos se!Yala que: 

"Los tipos penales se /Jan clasificado fundamentalmente 

en: 

1.- Normales y anormales.- Los tipos normales se 

caracterizan por involucrar elementos puramente objetivos. Los 

tipos anormales incorporan componentes de lndole subjetivo o 

normativos. 

UOJ Cortés Ib1rn, JfifueJ Antel. Perecho Penal, Pute 6enenJ, Ji Edición, Cirden,s, Editor y 
Di1tribuidor, lfíxi'co, IUl. pp, 192 y 18,f, 
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z. - BJsicos y Especiales. - Es bdsico cudndo sus 

elementos descriptivos son el fundamento esencial de otros tipos 

esenciales. Los delitos de infdnticidio y parricidio constituyen 

tipos especiales por tener como fundamento Ja Privdción de Ja 

vida rhomicidioJ que es el tipo bJsico. 

3. - complementados y Privilegiados. - El tipo bJsico, 

sin perder su autonom1'a, ocasionalmente se agrava en la 

personalidad por aparecer determinadas circunstancias: ~stos son 

Jos tipos complementados como el homicidio comfltido con 

pfemeditdción, alflvos1'a, ventaja y traición. 

En otros CdSOs Ja peoolidad del tipo b4sico es 

atenuada, entonces tenemos Jos tipos privilegiados como eJ 

homicidio en ritra, en duelo por infideJiddd conyugdJ", (4fJ 

ATIPICIDAD 

Este es el elemflnto negativo de Ja tipicidad o sea ld 

ausflncia dfl adecuación de Ja conducta al tipo. 

La dUsencid de tipiciddd detersina Ja negación del· 

delito, por Jo tanto tambit1n Ja irresponsabilidad del sujeto. 

Para el maestro JimrJnez de Asila debe considerarse que 

existe ausencia de tipo: 

Uf) llidt1, pp. 185 y /SG. 
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"Cuando no concurren en un hecho concreto todo5 Jos 

elementos del tipo descrito en el código Penal o en las leyes 

penales especiales. 

cuando Ja ley penal no ha descrito Ja conducta que en 

redliddd se nos presenta con cardctertstica antijurtdica". fA2J 

Ranieri expone que son causas de exclusión de Ja 

tipicidad: "la ausencia de una norma a Ja cual referir el hecho y 

en caso de que Ja norma exista, Ja falta de conformidad entre Jos 

elementos del hecho y los elementos que componen el tipo 

legal", (43! 

como se determina, si Ja tiPicidad consiste en Ja 

adecuación de Ja conducta al tipo y éste puede contener uno o 

varios elementos, a falta de alguno de éstos la atipi cidad 

existirJ, por Jo que podemos concluir que !J conducta es at1'pica 

cuando no se subsume plenamente a la descripción del tipo hecho 

por Ja ley por no cumplimentarse Jos elementos contenidos en el 

tipo. 

ANTIJURIOIDAD 

El Orden Juri'dico, necesario para la constitución y 

mantenimiento de una sociedad como tal, supone un conjunto de 

normas de necesidad moral, cuyo quebrantamiento dafla o pone en 

U2J Ji1ín11 dt Asú1, cit1do Por Porte Petit, Celestino. "Apunt11ientoi de 1' nrt1 renerdl de 
Dtt1chtJ fenil", To10 I, Duodéciu Edución, fditori•l Porrúa, S,A. lfixico, 1'89, p. 174. 

1m u ... 
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peJ1gro Ja tranquilidad, Ja justicia, Ja seguridad y el bien 

comtln: Estas normas derivadas ya sea de Ja naturale:a de las 

cosas e de Ja naturaleza IJUmana necesitan de la convivencia y por 

ende el respeto mutuo entre Jos individuos que conforman a Ja 

sociedad, de Ja J imitación rec(proca en Jos movimientos y en las 

actividades, para no estorbar o entorpecer las de los demi!.s y de 

Ja cooperación que sume Jos esfuerzos particulares para llegar a 

lograr el beneficio comtln debe formarse un acervo equitativo de 

obligaciones y derechos. Por tal ra::ón Ja violación de esas 

obJigaciom1s o el ataque de esos derechos es Jo que debemos 

considerar como antiJuri cidad material porque viola Jos intereses 

vitales de Ja organi;;:ación social. 

Para el tratadista Ignacio viJJalobos "El Antijurldico 

Material, o el contenido material de Ja antijuricidad consiste en 

Ja lesión o pw;ista en peligro de Jos bienes JurJ'dicos o de Jos 

intereses Jurldicam1wte protegidos". 1441 

Podemos d6!cir QU6! Ja antiJuricidad es todo Jo contrario 

a Ja norma y el derecho, encontri!.ndose implicado un Juicio de 

valor a la ley y Ja oposición en contra de la misma. 

Po1· Jo tanto lJegamos a Ja L'onclusión de que Ja 

antijuricidad es toda contravención a Jo dispuesto por un tipo 

legal establecido por Ja ley. 

U4J tlillal"bos, /9"nacio. Ptttcho Penal /lexuano, Jta. fdiciÓn. Editorial Porrúa1 S.A. lfixico, 
/98J, p, 90. 
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Para Fran: Von i,iszt existe una dualidad de Ja 

antijuricidad, esto es, que debe interpretarse en dos formas, una 

rormdl y otra material. El dcto serJ formdlmente antiJurldico 

cudndo implique transgresión a una norma establecida por el 

Estado, esto es una oposición a la ley y serd mah1rialmenb2 

antiJurldico en cuanto signifique contradicción a Jos intereses 

colectivos. 

causas de Justificación 

El elemento negativo de la anUJuricidad o sea la 

ausencia rie antiJuriciddd es cuanrio existf! una CdUSd de 

JustificdcilJn al ejecutar un hecho delictivo. 

Oomo las causas de justit'icación o excusas absolutorias 

recaan sobre la acción raalizadd son objetivas, se refieren al 

hechO y no dl sujeto, lds causas de Justificación o excusas 

absolutorias son reales, favorecen a cuantos intervienen, quienes 

en IJltimd instdncid resultan cooperando en una dctudción 

perfectamente Jurtdica, acorde con el derecho. 

El Estado axcluye la antiJuricidad que en condiciones 

ordinarias subsistirla cuando no existe el interés que se tratd 

de proteger, o cuando concurriendo dos intereses jurldicdmente 

tutelddos no pueden salvarse ambos y el derecho opta por Ja 

conservación del mJs valioso. 

Dentro de Jas causas de Justificación o exclu)'cmtes de 

responsabilidad, se encuentran las siguientes: 



t. - La Jegttima defensa. 

2. - Estddo de nece~iddd. 

J, - oumplimiento de un deber. 

4, - Ejercicio de un derecho. 

s. - Obediencia JerJrquica. 

6. - Impedimento legitimo. 
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Estas son las condi clones que tienen el poder de 

excluir la antiiuricidad de una conducta ti'pica. 

En tales condiciones Ja acción realizada, a pesar de !SU 

apariencia, resulta conform<1 a Derecho. 

IMPUTABILIDAD 

Fernando oastellanos Tena, al referirse a Ja 

imputabilidad, cita a diversos autores como son: 

Max Ernesto Mayer quien dice "la imputabilidad es la 

posibilidad condicionada por Id salud mental y por el desarrollo 

del autor para obrdr segl1n el Justo conocimiento del deber 

existente". 

Para Franz von Liszt "la imputabilidad es la capaciddd 

de obrdr en derecho·penal, es decir, de realizar actos referidos 

al derecho penal que traigan consigo las consecuenci/Js penales de 

la infracción". 
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Nos setrala Fernando castellanos Tena que para ~l en 

"pocas palabras, podemos definir Ja imputabilidad como Ja 

capacidad de entender y de querer en el campo del derecho penal''. 

El maestro oarrancd y TruJillo, citado tambi~n por 

castellanos Tena, expresa: "serd imputable todo aqu~J que posea, 

al tiempo de la acción, las candi ciones psfqui cas exigidas, 

abstracta e indeterminadamente por la ley para desarrollar su 

conducta socialmente; todo el que sea apto e idóneo Jurld1camente 

para observar una conducta que responda a las exigencias de Ja 

vida en sociedad humana". 

Finalmente nos refiere castel Janos Tena que "la 

imputabilidad es, pues, el conjunto de condiciones mlnimas de 

salud y desarrollo mentales en el autor, en el momento del acto 

tlpico penal, que Jo capacitan para responder del mismo. 145! 

INI/'fPUTABILIDAD 

oomo hemos visto, Ja imputabilidad es el soporte bdsico 

esencial de la cuJpabil idad ya que sin la imputabi 1 idad no existe 

Ja culpabilidad y por Jo tanto no podría configurarse el delito; 

estd inimputabilidad constituye el aspecto negativo de la 

imputabilidad, siendo las causas de inimputabilidad todas 

aquijl las capaces de anular o neutral izar la salud mental y por Jo 

mismo el sujeto que no tenga salud mental carece de aptitud 

psicológica para la actividad delictiva. 

(45J Cuttll1nos Ten~, Fern1ndo. Op. cit. pp, 217 f 218. 
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Las causas de inimputabilidad son excluyentes de 

responsabilidad y a iui cío del maestro aasteilanos Tena IJstas 

pueden ser: 

"al Estado de Inconciencia (permanentes y transitorios! 

bl El miedo grave y 

c1 La sordomudez". 1461 

aabe hdcer mención que hdY quienes consideran a Jos 

menores de eddd como inimputables; esto, a nuestro Juicio, no 

debe de ser considerado como tal ya que un menor de edad si· puede 

d9sarroIJar una conducta tfpica pero Ja rJnica diferencia que 

existe entre los mayores de edad es que va d SQr tratado en un 

ambiente y por autoridddE!s diferentes d Ja Judicidl o sea por el 

aonseJo de Menores, pero esto no quiere decir que el menor de 

edad no tenga conciencia o voluntad de Jos actos real izados. 1461 

CIJLPABILIDllD 

aomo se ha dicho anteriormente, para que Ja conducta o 

acción real izada por un sujeto le sea incriminable, adem4s dQ .. ser 

antijurídica y típica debe ser culpable, es decir, que esa 

conducta d¡j Jugar a una valoración normativa, d un Juicio de 

va I or que se traduzca en reproche por no haberse producido 1 a 

conducta de conformidad con el deber Jurfdico exigible al autor. 

1461 Ibid ... p. 11J, 
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Para Rf!inhart Maurach: "La culpabi 1 idad f!S 

reprochabilidad, con el Juicio desvalorativo de la culpabilidad, 

se reprochará al autor el que no haya actuado conforme a derecho, 

el que se haya decidido en favor del injusto, aun cuando podl'a 

comportarse conforme a derecho o aun cuando pod(d decidirse en 

favor dfJJ derfJcho''. 14 7! 

SfJg~n Ja teorla normativa de ld cuJpabil idad, el ser de 

Ja culpabilidad Jo constituye un Juicio de reproche: aualquier 

conducta será culpable si a un sujeto capaz, que ha obrddo con 

dolo o culpa, se Je puedfJ exigir en el orden normativo una 

conductd diversa a Ja realizada. 

Ahora bien, podemos dfJcir que Ja culpabilidad revistfJ 

dos formas que son: 

aJ Dolo, en Gste el agente, teniendo el conocimiento de 

Jo que significa Ja conducta antiJurldica, procede a realizarla, 

esto es que tiene plena conciencia del hecho anti}urldico y 

dirige su voluntad a la re<3Jización del evento delictuoso. 

bJ culpa, Gstd es una voluntad indirecta ya que no 

tiene como finalidad un hecho del i ctuoso, pero se sabe que el 

acto a realizar puede ser capaz de originar un delito. 

Dentro de Ja culpa, BStd se puede subdividir en dos 

formas que pueden ser: Ja consciente, que es cuando se ejecuta 
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determinado acto con Ja esperanza de que no ocurrird un 

resultado; e inconsciente, en ~sta st se Prev~ un resultado 

probable, pero llni camente se debe a un descuido. 

Es de gran importancia el comentario del tratadista 

Eusebio Gómez respecto de Ja culpa, ya que nos refiere que para 

que sea culpable un sujeto es necesario que "Al realizar la 

conducta intervenga el conocimiento y la voluntad". 1481 

INOULPIWILIIMD 

El aspecto negativo de la culpabilidad es precisamente 

la inculpabilidad y ~sta viene a ser: la absolución a Ja persona 

de un juicio de reproche. Para que ~sta se d~, es necesario que 

se encuentren ausentes Jos elementos de la culpabilidad esto es, 

el conocimiento y la voluntad. 

El maestro Pavón vasconcelos nos seffala respecto de la 

inculpabi 1 idad que "En estricto rigor, las causas 

inculpabilidad sertan el error esencial de hecho <Ataca al 

elemento intelectual 1 y 1d coacción sobre Ja voluntad <Ataca al 

elemento volitivo". continlla diciendo este maestro "Si Ja 

culpabilidad se forma con el conocimiento y Ja voluntad, sólo 

habrd inculpabilidad en ausencia de cuaiquiera de Jos dos 

factores, o de ambos". <49J 

(J8) 6Ó•11, Eusebio. Tntado de Deucho Pen1I, TolO I, Prilefl Edición, Co1p16[1 Artentin1 dt 
Editores, Buenos Aires, 1939, p. 441, 

<49J P111ón Vuconctios, Funcisco. Op. cit. p. 251. 
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Pdrd el mdestro Fernando castellanos rena, tanto el 

error como Ja ignorancia pueden constituir causas de 

inculpabilidad y a rwte respecto nos dice: "Nif2ntras en el error 

se tiene una falsa apreciación de la realidad, en la ignorancia 

hay ausencia de conocimiento,- en el error se conoce~ pero se 

conoce mal,. Ja ignorancia es una laguna de nuestro entendimiento, 

por Jo que nada se conoce, ni errónea ni certeramente" y continúa 

diciendo que existe error de /Jecho y error de derflc/Jo "El Error 

de Derecho no produce efectos de flximr;mte, porque el equivocddo 

concepto sobre ld significdción de Ja ley, no Justifica ni 

dUtoriza su violdción". (501 

CONDICIONES OBJETIVAS.- DEPUNIDILIDAD 

Estas condiciones obJetivds dfl punibiliddd, según el 

mdestro Cdstelldnos Tena, no dt>ben ser consideradas como 

elementos fJSenciales del delito ya que si son contenidds en la 

de!Jcripción legal serJn Cdracteres o partes integrantes del tipo, 

pero si faltaren en él entonces constituirlan únicamente 

requisitos ocasionales o accesorios. 

El maestro Guillermo coJ 1'n sJnchez difiere de esta 

posición y refiere que: "Exista identidad entre las cuestiones 

perjudiciales y las condiciones ob.ietivas de punibilidad, asl 

como con Jos requisitos de procedibil idad". Y continúa diciendo 

"Quienes hablan de condiciones obJetivds de punibilidad lo hacen 

desde el punto de vista gr;meral del derecho penal, y Jos que 

(50) C11tlll1nos Ten1, Ftrn1ndo. Op. cit. p. 2H. 
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aluden a cuestiones Perjudiciales, enfocan el problema desde el 

punto de vista procesal". 1511 

En nuestro concepto, podemos decir que las condiciones 

objetivas de punibi 1 idad se deben referir mJs a los actos 

perjudiciales esto es, cumplir con el requisito de procedibilidad 

que viene a ser una circunstancia, o un dato que debe darse para 

que opere la punibilidad pero sin que esto se considere como 

elemento del delito Ya que sólo en contados casos pueden 

presentarse estas circunstancias. Ast pues, diremos que estas 

condiciones objetivas de punibilidad estJn constituidas por Ja 

exigencia de la ley para que concurran determinadds 

circunstancias ajenas o externas al delito e independientes de Ja 

voluntad de la gente, o sed, serJn un requisito para que el hecho 

sea punible o para que la pena tenga aplicación. 

Luego entonces tenemos como condiciones objetivas de 

punibilidad especl'ficamente a la Querelld, esto es que 

encontrJndonos en presencia de un delito perseguible a petición 

de parte ofendida no podrta aplicarse pena o, alln mds, no puede 

perseguirse a un delincuente sin previa presentación de Querella, 

eliminando ast cualquier actividad oficiosa. 

AUSENCIA DE CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD 

Este viene a ser el aspecto negativo de las condiciones 

obJet/Vas de Ja punibilidad, por lo que podemos afirmar que sólo 

<51J Colín Slncher, Guillerao. dt1do por Cutell1nos T1n1, Id11. p. 211. 
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en dlgunos cdsos en que Jd ley exige Ja querelld no se podri'a 

aplicdr pend dlguna si faltdre la misma Yd que la querelld viene 

a ser una manif12stación de conocimiento sobre hechos delictivos y 

und expresión de voluntad por parte del agrdviado d efecto de que 

se lleve adeldnte Ja investigdción de Jos mismos y se aplique una 

pend d qui&m cometió esos hechos delictivos. 

En conclusión, podemos decir que con ld ausGncid de 

GStd condición objetiva se encuentran impedidos, totdl y 

Jegdlmente, tdnto el Ministerio Pllblico de investigdr delitos que 

se pflrsiguen d petición de pdrt·e como el Ju::gddor en Jos mismos 

casos de aplicar pena dlgund al infractor. 

PUNIBILIDAD 

Ante la import"dncia del orden Juri'di co establecido 

POdfJmos decir que Ja conductd delictiva, ademJs de ser típica, 

anttJuri'dica y culpable, ha de ser punible: 

Por punibil idad debemos entender seglln el mdestro 

Francisco Pavón vasconcelos.· "La amenaza de pena que el estado 

asocid a Ja violación de los .deberes consignddos gn Jas normas 

Jurldicas, dictadas pdra gdrdnti::ar Ja permdnencia del orden 

social". 

Asl tambi~n para el maestro Fernando castellanos Tena, 

debemos entender Ja punibi 1 iddd como: "el merecimiento de una 

pend en función de ld redli::ación de cierta conducta. un 
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comportamiento es punible cuando se hace acrEH:!dor a la pena". (52J 

Existe una gran problemJtica entre los diversos autores 

en considerar o no a la punibilidad como elemento esencial del 

dE21 ito, o bien como una consecuencia del mismo. Ast tenemos que 

para Eugenio cuello calón debe considerarse a la punibil idad como 

elemento esencial del delito y re:tiere que "El delito es 

:fundamentalmente acción punible, dando por tanto a Ja punibi Ji dad 

el carJcter de requisito esencial en Ja :forma de aqu~l ", í5JJ 

Para el maestro Porte Petit "la penalidad es un 

carJcter del delito y no una simple consecuencia del mismo. El 

Arttculo 7D del código Penal que define el delito como el acto u 

omisión sancionado por las leyes penales, exige expJlcitamente la 

pena legal ".154! 

A contrario de Ja posición de estos autores se 

encuentran las de Ral11 carrancJ y rruJiJJo e Ignacio Vi JJalobos, 

ya que para el primero de Jos mencionados "la punibilidad no es 

elemr;mto esencial dgl delito, si falta ~sta el delito permanecg 

inalterable".155! 

Para Ignacio Villalobos "la pena es la reacción de Ja 

sociedad o el medio de que ~sta se vale para tratar de reprimir 

152) Ilid,., p, 2'1. 
(53) Cudlo C1Jón, fufenjo, Citido por P1vón Vuconulos, Funcisco. #~uclio Penal, 2da. Edición, 

Editorial Porrú1, lfixico, S. 11., 196', p, 412. 
f51J Porte Petit, dtado por Cutdlanos !ena, fltnando. ldt•, p. 268, 
<55J C1rnnci y Trujillo, l1úl. Citado por Castdlanos Ten1, Fern1ndo. Ide1. p. 268. 
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el delito, es algo externo al mismo", "El Delito es punible, 

pero ni esto significa que Ja punibiJidad forme Parte del delito, 

como no es parte de Ja enfermedad el uso de una determinada 

medicina, ni el delito deJarJ de serlo si se cambiaran Jos medios 

de defensa de Ja sociedad". <56! 

En nuestro concepto, esta corriente es Ja mJs acertada 

ya que Ja punib/J idad, en resumen, consiste en el merecimiento de 

una pena en función de Ja realización de cierta conducta, por eso 

un comportamiento es punible cuando se hace acreedor a Ja pena. 

AUSENOIA DE PUNIBILIDAD 

Tal ausencia de puni biJ idad constituye el factor 

negativo de Ja punibi lidad, o sea, éstas son las causas que 

dejando subsistente el carJcter delictivo de Ja conducta o hecho, 

impiden Ja aplicación de Ja pena. 

Existen algunos casos excepcionales, expresamente 

identificados por Ja Jey, en Jos que se considera conveniente no 

aplicar las penas por Ja comisión de un delito en casos 

específicos, esto es, Jo que constituye las excusas absolutorias. 

Para deJar un poco mJs claro Jo que constituye las 

excusas absolutorias podemos decir que se encuentran previstos en 

diversos artlculos de nuestro código penal, siendo algunos de 

éstos el Robo ¡mtre ascendientes y descendientes que no producen 

(56( Villilobo5, Unido. Ibid11. p, 269. 
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responsabi Iidad penal entre ellos; el aborto, causado por 

imprudencia de Ja mujer o cuando el embarazo resulta de una 

violación. 

Finalmente diremos que el Ministerio Público se ha 

instituido para pedir y auxiliar Ja pronta administración de 

Justicia en nombre de Ja sociedad y para defender ante Jos 

Tribunales Jos intereses de ésta en los casos y por Jos medios 

seffalados por la ley. 

Ahora bien, siendo el Ministerio Público Ja Institución 

encargada de velar por el cumplimiento y aplicación estricta de 

las leyes en defensa de Ja sociedad, es de vital importancia que 

Jos agentes del Ministerio Ptlblico integrantes de esta 

Institución sean verdaderos profesionales en el conocimiento del 

derecho y en especial del derecho penal, ya que tienen Ja enorme 

responsabilidad de sustitufr al ofendido como accionador de Ja 

acción penal y como parte en el proceso penal porque su falta de 

profesionalismo, preparación y dedicación puede originar 

sentimientos de rechazo o decepción de Ja propia sociedad que Je 

dio vida o atln mJs ocasionar perjuicios irreparables a las 

personas que representa. Por tanto, debe ser anhelo, tanto de 

los Agentes del Ministerio Público como personas y como 

profgsionales del Derecho asl como de Ja Institución que los 

cobija, Ja capacitación y superación constante en beneficio de Ja 

colectividad. 

Es dable comentar que la Institución del Ministerio 
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Pllbiico 5e creó desde los tiempos mJs antiguos con Ja finalidad 

de representar en todos los aspectos a Ja sociedad pero 

actualmente, debido al crecimiento de5medido de Ja población, fue 

necesario para cumplir con su cometido el que crecieran también 

las Procuradur[as que se encuentran encargadas del desarrol Jo de 

la Institución llamada Mini5terio Pllbiico: este crecimiento 

institucional sin planeación da origen a que persvnas no aptas 

para integrar tan noble Institución se encuentren fi!ntre sus 

filas, qurnnes, desconociendo Ja finalidad para Ja cual fue 

creado el Ministerio PVblico, cometan errores a veces 

involuntarios o por desconocimi~nto d12l Derecho, que acarrean una 

pérdida de confian;;:a o hasta el desprfi!cio de Ja sociedad hacia Ja 

noble Institución del Ministerio Pllblico: es asl como actualmente 

vemos qutJ se han creado otras Instituc1ones que defiendan Jos 

derechos de Ja sociedad en diferfi!ntes ramas perdiendo asl, 

vergonzosamente, una gran parte del campo de acción que se Jg 

habla encom•mdado al Ministerio Pllbiica. esta Ja podemos 

apreciar en el surgimiento de las Procuradurlas Agraria, social, 

de Ja Defensa d11J Trabajo, dfi! Protección al Consumidor, de 

Protección al Ambiente, etc. Jo cual deja d11 manifiesto la 

inr;pt i tud con la que se condujeron o se conducen algunos 

funcionarios que integran la Institución del Ministerio Pllblico. 

Para contrarestar fi!sta pérdida de campo de acción es 

urgente una alta preparación técnica de todo el personal que 

actualmente integra a la Institución del Ministerio Pllblico. 



O O N O L U 5 I O N E 5 

PRI/llERA. - La función del Ministerio Pllb/ico, desde sus ortgrmes, 

se ha manifestado como una actividad necesaria de Jos grupos 

sociales y posteriormente del Estado: es el Organismo 

especia/izado en Ja investigación y persecución de Jo5 díil/itos, 

como instrumento de salvaguarda de Jos intereses de Ja 

colectividad amenazados o atacados por Ja conducta delictiva de 

algunos de sus miembros. 

SEGUNDA.- La Institución del Ministerio Pllb/ico, cud/quiera que 

haya sido su origen, para ajustarse d Ja real /dad díill momíilnto 

debe tener presente el inter~s social pu"s en ~/ tiene su 

garantía y su Justificación. 

TERCERA.- El Ministerio Pllb/ico es una Institución de buena fe, 

representa el inter~s social en forma directa El indirectamente a 

/as personas relacionadas con e/ delito, buscando e/ 

restablecimiento del ordrm Jurtdico violado, solicitando Ja 

imposición de la pena correspondiente o, en su caso, no ejercitar 

acci<1n penal o bien una vez ejercitada puede solicitar la 

absolución de/ inculpado. 

CUARTA.- La constitución reconoce e/ monopolio de Ja acción penal 

por e/ Estado, encomendando su ejercicio a un so/o Organo que es 

el Ministerio Pllblico, por Jo que Ja acción penal no constituye 

un derecho autónomo en manos del Minist1:1rio Pllblico sino un deber 



Jurtdico que est.3 obligado a hacer valer cuando están satisfechos 

Jos requisitos legales para su eJerci cio. 

QUINTA. - La función exclusiva de la Institución del Ministerio 

PIJbl ico en la investigación y persecución de Jos delitos requiere 

de mecanismos Qspecial izados, de t~cni cas modernas de 

investigación que lleven a dicha Institución al mrúor 

cumplimiento dg sus fines. 

SEXTA.- Debe observarse siempre Ja unidad del Ministerio PIJblico 

en su verdadero sentido, por Jo que se pugna hacia una mejor 

capacidad t~cnica }' responsabilidad profesional asl como una 

coordinación de esfuerzos para lograr que Ja Institución cumpla 

con su cometido. 

SEPTIHA. - Para abatir Ja impunidad deberá aumentarse el niJmero dg 

Agentes del Ninisterio PIJblico, tanto investigadores como de 

procQSO, pero siempre buscando un perfil honesto, profesional y 

con vocación de servicio, para lo que se debe de crear nuevas 

disposiciones para que el aspirante a Agente del Ministerio 

PIJblico llegue a ser funcionario de esta Institución mediante 

examen de o pos i e i ón. 

OCTAVA. - Debe capacitarse al personal que actualmente integra Ja 

Institución del Ministerio PIJblico para que conozca plenamente el 

ámbito en el que ha de desenvolverse para conseguir una 

procuración de Justicia más expedita y obtener Ja fe y confianza 

de Ja sociedad que Je da origen. 



NOVENA. - Es benéfico el crear unidades que aglutinen a varios 

Agentes del Ministerio Público en Ja etapa de investigación de 

Jos delitos, que sean especialistas en el conocimiento técnico de 

algunos tipos penales en espec1'fico, especialmente en Jos delitos 

de mayor incidencia, esto con Ja finalidad de una pronta y eficaz 

integración de las Averiguaciones Previas de que conozcan. 

DECIMA. - De igual manera, deben formarse unidades de ~gentes del 

Ministerio Público encargadas de representar a Jos ofendidos ante 

el órgano Jurisdiccional, especialistas en determinados tipos 

penales, que intervengan llnicamente en Jos procesos que se sigan 

por esos tipos áeterminados, siguiendo asl con el profesionalismo 

con que se integró Ja Averiguación Previa. 
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