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INTRODUCCION 

En la actualidad vive la Humanidad una etapa de cambios de gran trascen

cendencia en todos los ámbitos como son: desaparici6n de sistemas de go

bierno, se derrumban barreras que divid!an pe!ses1 · finalmente y despues 

de much!simos años se terminan guerras que destruyeron a los paises pro

tagonistas de ellas, inclusive se acuerdan y Cii::-man tratados que permi t! 

rán el crecimiento econ6mico de paises que as! lo necee! tan urgentemente; 

en nuestro pa!s surge una oposici6n que definitivamente se hace notar e

xigiendo que el Gobierno demuestre actuar con democracia, pero no solo -

hablandolo sino con hechos, el ciudadano ya no es convencido tan facil

mente y exige ser tomado en cuenta, sin embargo tambien es de importanoi_! 

recalcar que la :forma en que algunos grupos integrantes de esa oposici6n 

pretenden manif'estarae, ocasiona desgracias que ·def'ini ti vamente pueden -

ser evi tedas y que nos hacen ref'lexionar si es que el ciudadano preten

de colocarse en la misma posici6n que aquellos a quienes ataca 6 preten

de retroceder,volviendo a la epoca en que se permitía hacerse justicia -

por propia mano;lo antes mencionado , en :forma enunciativa aunque no li .... · 

mitativa ha sido de alguna forma lo que provoca que se reformen artícu

los constitucionales y leyes suplementarias de el cita do ordenamiento l.! 

gal, lo que nos· obliga a pensar mas en nuestra realidad, a fijar con a

tenci6n la mirada en todo aquello· que nos rodea y f'orma parte de ésta -

Sociedad en la que vivimos. 

Seguramente mi modesto trabajo no constituye una aportaci6n singular a -

la temática que en el se desarrolla toda vez que la Insti tuci6n del --
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Ministerio PCtblico es una Instituci6n Jurídica procesal que nace en la -

alborada misma del derecho, rundandose principalmente en el dt?recho frB!!, 

cés, y que consecuentemente ha sido estudiada en f'orma exhaustiva y con 

limpieza intelectual por juristas eminentes de todos los tiempos, y no -·· 

pretendiendo hacer resaltar la importancia que esta tesis pueda tener, -

sin que se tome de ella lo que de constructivo posea y no lo negativo -

pues iMegable es, que muchos de los conceptos vertidos pudieran ser -

erironeow;,z. como lo negativo a nada conduce, para éstos pido indulgencia 

y para los otros consideraci6n, ya que éste trabajo únicamente pretende 

en la medida de mis f'uerzas, servir de aportaci6n beneficiosa, para ayu

dar a resolver en la medida de mis fuerzas algunos. de los tantos proble-

mas y sin razones de los que actualmente adolece la justicia Mexicano; 

y siendo el Ministerio Público el titular de la acci6n penal, (ARTICULO 

21 CONSTITUCIONAL), ea este trabajo, un estudio de éste servidor pCibli-

co, tanto en la averiguaci6n previa como en el proceso penal, recalcando 

que en todo momento hablaré de Minls'::eri.o Publdéoudel Fuero Común y Ved~ 

ral. 



CAPITULO I • 

. AllTECKDEllTES lllSTORICOS 

1.1. GRECIA 

1.2. ROMA 

1.3. FRANCIA 

1.4. ESPAflA 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1 GRECIA 

A partir de que se super6 la venganza privada, apareció la figura 

llamada ARCONTE, la cual era una -especie de magistrado representado po·r 

un ciudadano al cual se le conf'erta la acusac16n de un delin cuente ante 

el Tribunal de los Heliastas donde no se admitía la intervenci6n de los 

terceros dentro del mismo procedimiento cuando 6Stos no podían hacerlo 

por sí mismos, ya f'uera por negligencia, incapacidad o porque carecían 

de parientes, atribuciones que son similares a las que ahora tiene o re! 

liza un De:fensor de Of'icio. El titulo de ARCONTE representaba a un al to 

honor que enaltecía al elegido y que el pueblo primiaba con coronas de 

laurel. (l) 

Regía entonces el principio de la acussci6n privada que f'ue sust! 

tuído po~ la acusaci6n popular, que ee creta era m6.e ef'ectivo ya que se 

pensaba que al encar¡¡;ar la acusaci6n a otro ciud~dano, se dejaba a un l! 

do sentimientos de venganza que inevitablemente manif'eataba el ~rendido 

en el proceso, as! surge el TEMUSTATI que era un f'uncionario que denun

ciaba los delitos ante el Senado o ante· la Asamblea del pueblo, con el 

objeto de que se designara un representante que sostuviera la acusaci6n, 

por lo que el TEMUSTATI realmente era un promotor del juicio, era elegi-

(1) GONZALEZ BUSTAMANTE JUAN JOSE .- Principios de Der. Procesal MExicano 
41 Edici6n.- Ed. Porrúa.- México 1985.- PAg. 24 
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do por votaci6n pO.blica y debía conseguir una quinta parte de los votos 

por lo menos, ya que de no ser as! era multa do con 1000 dracmas. ·El pe!: 

sonaje no es igual al actual Ministerio Público por la :forma en que es 

elegido. 

1.2 Re.A 

El Imperio Romano tuvo como característica una cultura vanguardi!!, 

ta que conquist6 varios pueblos y adem&s tom6 de ellos lo importante de 

su cultura 1 en el campo del derecho destacaron y f'ueron fundadores de la 

base del Derecho moderno y es en este periodo hist6rico donde los ciuda

danos romanos estaban· facultados para promover la acusaci6n, igual que 

en el principio de Grecia. Más tarde se vieron en la necesidad de crear 

una representaci6n encargada de reprimir los delitos, a la que se llam6 

QUESTORES, 6rgano que tambifin representaba al of"endido o a sus familia-

res cuando por algún motivo, Estos no lo hacían, este puesto lo desempe

ñaron hombres ilustres como Cat6n, Hortesius, Craseue y Cicer6n. Poste

riormente se designaron magistrados que se encargaban de perseguir a los 

criminales. 

El Digesto, en el libro I, Título XIX habla del Procurador del -

Cfisar que contaba con amplias facultades para intervenir en las causas 

fiscales, pues requisaban los arbitrios destinados a la conservaci6n del 

patrimonio del Emperador y en caso de incumplimiento de las obligacioneE 

Tributarias esteban facultados para imponer sanciones, además tenían el 

encargo de viailar el orden de las Colonias, con el tiempo adquirieron 

mucha importancia en los administrativo Y judicial, al grado de que aoz! 

ben el del derecho de Juzgar acerca de las cuestiones de que estaba int~ 
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resado el :fisco. Adem&s de las f'unciones antes mencionada, exieti6 el 

PRECTOR que era el encargado de la administraci6n de Justicia, que serta 

en esta época el Procurador General el cual tenia como auxiliares a los 

CURIOS! cuya funci6n era adem6s de vigilar el desempef'io ef'icaz del co--

rreo, el de denunciar a los cueces de los delitos que tuviera conocimie!! 

to, loe STATONIARI que desempef'iaban f'unciones muy similares a las de los 

CURIOS!, y por Oltimo existieron los INERARCAS, que era aquel magistrado 

romano encargado de cuidar el orden pO.blico en las Provincias de Egipto 

y Asta Menor y cuyas f'unciones se desarrollaban de la siguiente manera: 

Inmediatamente que era detenido un individuo, se le interrogaba y se bU!, 

cabe sus c6mplices; los resultados de las averiguaciones ee metían a una 

memoria que se daba al Gobernador, y se ponían al mismo tiempo a dispo&! 

ci6n del Gobernador, quien iniciaba otro interroaatorio, en muchas oca-

siones en presencia del INERARCA, pidiendo se probasen las acusaciones 

que de resultar d6biles o inexactas, se anulaba el documento y si el ca

so lo merecía se castigaba al culpable. ( 2 ) 

En el periodo de la Edad Media en Italia se aport6 poco a la Ins

ti tuci6n del Ministerio PO.blico pues los f'uncionarios descritos s6lo re! 

!izaban labOI'eB de intermediarios ya que s6lo· hacían del conocimiento -

del Juez el hecho delictuoso, eran llamados SINDICI 6 MINISTRALES Y DE--

NUNCIANTES oficiales, sin que tuvieran los principios de independencia 6 

imprescindibilidad pues se podía actuar sin ellas. 

(2) Enciclopedia Universal.- Ed. Eepasa Calpe.- Tomo XXVIII.- Pág. 1932 



En Venecia existieron· los Procuradores de la Comuna, que ventila-
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ban las causas en la QUARANTIA CRIMINALE y los CONSERVATORIDI LEGGE en 

la RepC.blica de Florencia. 

Entre las Sindici 6 Ministrales y los modernos Representantes So-

ciales existe di:rerencie ya que Estos ponen en movimiento a los Tribuna-

les de quienes son independientes y no .funcionan sin su actividad, aque-

llos eran inferiores Jerárquicos de los Jueces Italianos, quienes· a su 

vez actuaban sin necesidad de los SINDICI 6 MINISTRALES que eran los de-

nunciantes of'icialmente reconocidos. Ya en las postrimerías de la Edad 

Media, ae revistieron de caracteres que los acercaba a la Instituci6n de 

Ministerio Público FrancEs, tomando el nombre de "Procuradores de la Co-

rona11
• (a) 

El Derecho Can6nico que es el de la Iglesia f'ue el primer paso P!! 

ra que se humanizaran las penas, ya que :rue inspiraci6n de Estadistas ·y 

Juristas para el establecimiento de Instituciones correccionales y las 

pr.6.cticaa penitenciarias de nuestros tiempor. (4 ) Ya que se combsti6 la 

vena:anza privada, diciendo que principios y Magistrados eran los encarg! 

dos de perseguir los delitos, dividiendo los delitos en tres clases: de-

licta ecleee6stica, delicta secularia y delicto mixta si ve mixtitoti. (S) 

En los primeros años al Derecho Can6nico Siglo X, cuando se pro--

mulgaron las leyes ecleseásticae exigieron los requisitos de la época r~ 

mana. Para la prosecuci6n de los del! tos era indispensable ejercitar la 

(3) FRANCO BODI CARLOS.- El Procedimiento Penal Mexicano.- M~xico 1953. 
Pág. 46 

(4) EUGENIO CUELLO CALAN.- Op.cit. pág. 69 
(5) IDEM.- Pág. 70 
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acci6n civil 6 penal, la acusaci6n era fundamental y debla de ser de PB!: 

te le¡ttima, as! se establecieron incapacidades para el ejercicio y dis

f'rute del derecho de acusaci6n, tales como: a un inferior no se le perm!, 

tia acusar a un superior JerA.rquico, en cambio cuando se trataba de deli 

tos flagrantes y ecleseásticos se perseguía de of'icio. 

Posteriormente a lo prescrito, aparece la práctica del procedi

miento Inquisitorial con lo que se suprimieron las audiencias p6blicas y 

se introdujo el procedimiento secreto, apareciendo entonces el sistema 

de denuncia en vez del de acusaci6n de ~pocas anteriores, as! es que pa

ra abrir una overiguaci6n y perseguir a los delincuentes era suficiente 

la denuncia de cualquier persona. 

1.3 FRANCIA 

En esta Naci6n la cuna del Ministerio Público, comenzando con las 

célebres ordenanzas de Felipe el Hermoso, pronunciadas el 3 de marzo de 

1302 1 donde se crea tanto a la figura del Procurador como la del Abogado 

del Rey; ambas ten!an a su cargo· loe asuntos Judiciales de la Corona. 

El procurador del Rey se encargaba de los actos del procedimiento y el 

Abogado del Rey era el que atendta el litigio en los asuntos en que se 

interesaba el monarca o las personas que se encontraban bajo su protec

ci6n (Gente Nostrae). Estos funcionarios reales intervenían inicialmen

te en asuntos de carlicter, penal 1 imponiendo multas y confiscando bienes 

que enriquec!an las arcas reales, no podlan erigirse en acusadores pero 

sl estaban racul tados para solici ter el procedimiento de oficio. Poco a 

poco tuvieron intervenci6n en todos los asuntos penales y como en ese 



tiempo la acusaci6n era por parte de la victima y :familiares decay6 not! 

blemente, emerge entonces el procedimiento oficioso o por pesquisa, ace!: 

c&ndose m&s a lo que conocemos como el procedimiento que sigue el Minis

terio POblico actual, era representante del Estado y estaba f'acul tado P! 

ra asegurarse de que fueran castigados los delicuentes. Los Procurado-

res y Abogados del Rey dependían totalmente del Monarca, ya que eren de 

exclusividad del Rey el ejercicio de la acci6n penal. En el año de 1670 

Luis XIV promulga una ordenanza en la cual concede al Procurador la f'a-

cul tad de acueaci6n, quit&ndoselo a la parte o:fendida, dejándole salame!! 

te el derecho a reclamar la indemnizaci6n correspondiente si hab!a su:fr! 

do algiln dallo, 

Con el triunfo de la Revoluci6n Francesa y el correspondiente es

tablecimiento de la República, cambia el panorama de actuaci6n de los 6!: 

asnos encargados de la persecwci6n de los del! tos y las funciones enco-

mendadas al Procurador y al Abogado del Rey se le encomiendan a un Comi

sario, cuyas :funciones eran la de promover la acci6n penal, as! como es

to aparecen los Acusadores Públicos, quienes tenían el derecho de soste

ner la acusaci6n en el debate; las primeras eran nombradas por el estado 

y las segundas designadas por los jueces entre ellos mismos. 

Con la ley del 22 Brumario, aHo VIII, (13 de diciembre de 1779) 

la Instituci6n del Ministerio Público vuelve a su unidad, la cual fue 

continuada en el Imperio Napole6nico y es el 20 de abril de 1810 cuando 

por decreto de ley, el Ministerio Píiblico se encuentra consti tutdo en -

forma plenaria, organizado jerárquicamente de la siguiente forma: 

1 .. - Procurador General con !Unciones an&.logas a las que tiene ac 

tualmente el Procurador General de la RepCablica. 

9 



2.- Abogados Auxiliares y sustitutos del Procurador. 

3.- Un cuerpo Colegiado de Abogados como 6rgano consultivo. 

4.- Procuradores de la Rep(lblica 6 locales de las Provincias 6 

Departamentos. 

5 .. - Procuradores sustitutos de los anteriores. 

6.- Comisarios adscritos a los Tribunales .. 

7.- Alcaldes 

10 

Ademlie de los anteriores funcionarios se crean también las Guar

dias Campestres y forestales dentro del cuerpo de Policia Judicisil. 

En la actualidad el Ministerio P6blico Francés tiene sus faculta ... 

des bien definidas y dado su perf"eccionamiento ha servido de modelo a la 

mayor.ta de patees. 

1 • .i ;. así>AllA 

Deade el Siglo VII o.e .• entre los af'los de 671 a 681 el Fuero Ju! 

gado ya establece la Representaci6n en los Juicios y tanto las dispost-

ciones de los nobles, como las de los Reyes y Obispos en las cuales nom

braban a personas que con el carácter de f'uncionarios los representaron 

en los asuntos ;judiciales• es lo que }la dado pábulo e pensar que t!S set 

eomo se origina el Procurador que, como su nombre lo dice, en virtud de 

un poder de las partes lo defiende en un pleito o causa, haciendo las P! 

ticiones y dem&s diligencias necesarias para el logro de su pet1ci6n. (e) 

(6) Encicloped!a Universal.- Ed. Esposa Calpe.- Tomo XLVII.- Pág. 751 
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Posteriormente en la ley de las Siete partidas, f'ormado bajo el 

reynado de Alfonso X, aparece un funcionario propiamente aóministrativo 

que en el siglo XIII ea conocido por el nombre de 11 Patronus Fisc", a 

quien m6 tarde se le aumentan sus faculta des en tal extensi6n, segO.n po-

demos verlo en las leyes de la Novísima recopilaci6n, que lleg6 a ser 

11Fiscal de Hacienda y del Crimen11
, tomando ya el carllcter de f'uncionario 

ptiblico 6 con la obligaci6n de perseguir los delitos en calidad de Magi!. 

trado 6 con acceso a los tribunales, (?)conociEndosele tambiEn con el no~ 

bre de Ministerio Fiscal en 1565; pero antes en el siglo XV el Rey Don 

Juan IV insti tuy6 en las Cortes al Procurador Fiscal, cuya principal f'~ 

ci6n era la pereecuci6n de los delitos y procuraba el castigo de loe de-

lincuentes que no eran perseguidos por un acusador privado, dichas acti-

vidades f'ueron reglamentadas hasta el siglo XVI, en las leyes de recopi-

laci6n ademls se establecen dos f'iscales; uno para intervenir en juicio·s 

civiles y otro en juicios penales. Los procuradores Fiscales actuaban 

en representaci6n del Rey, debiendo recibir previamente de ~l. las tun-.:. 

cienes encomendadas eran entre otras las siguientes: 

1.- Vigilar y cuidar la administraci6n del f'isco. 

2.- Cuidar y exigir el pago de tributos e impuestos. 

3.- Vigilar el tesoro y bienes de la corona. 

4 .- Ejercitar la acci6n penal. 

5.- Cuidar el correcto desarrollo de los procesos en tribunales. 

(7) JUVENAL ARROYO MEJIA.- Evoluci6n Hist6rica de las Funéiones del Mi
nisterio Público.- llll!xicO:..;.. PAg. 12 
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Después de esta serie de viscici tudea y de inconaruencias por las 

que hubo pasado esta Insti tuci6n de la Procuradur!a Fiscal• en el pleno 

siglo XVIII y durante el periodo en que aobern6 Felipe V se tret6 de da! 

le una mayor oraanizaci6n y delimitar sus funciones para lo que se tuvo 

que crear el puesto re fiscal general, aument6.ndose el número de Procur! 

dores Fiscales y Abogados generales, pero todos Estos dentro de la mayor 

unidad, quedaron bajo la dependencia de aquel. 

Esta oraanizaci6n que no tenía m&s defecto que ser nueva y gene--

ral para toda España fracas6, porque todas las provincias vieron en ella 

el peligro de perder su tradici6n Jurídica por lo que fue abolida en el 

año de 1713, para rei~plantarse en 1715. (S) 

Sin embargo ya en la Constituci6n de 1812, la Cadiz se dej6 de 

sentir una fuerte influencia del movimiento revolucionario franc~a, as! 

como de las Instituciones que venta forjando, lo que da como resultado 

que se instituyera un superior comCtn y un fiscal adscrito a cada Tribu--

nal, a quien exiai6 jurara ejercer ltci ta y honradamente todas :funciones 

inherentes a su cargo¡ que lleg6 n consolidarse en 1835 en el Reglamento 

Provisional para la Administraci6n de Justicia, siendo en este tiempo -

cuando el Representante del Ministerio Público llega a· tener por f'tn, la 

categor!a de funcionario píiblico, que lo ha de distinauir de sus antece-

sores, pues como ya hemos visto primeramente lo nombraba el Rey para de-

f'ensa, 1como atribuci6n principal, de sus bienes y en forma secundaria P! 

ra def'ensa muy precaria de la Sociedad. 

(8) MARTINEZ HERNANDEZ VICTOR.- Funci6n Social del Minieterio P~blico.
P6ge. 16 y 17 
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A pesar de todos los obst6culos, Ministerio P!ablico sigue desarr~ 

116ndose en una organizaci6n homog6nea y unitaria adquiriendo el cariic-

ter de Instituci6n, principalmente con las ordenanzas de 1844 y 1848, a! 

canzando su casi plenitud con la ley 6rganica del poder judicial expedi ... 

da el 15 de Septiembre de 1870 y adicionada por la del 14 de Octubre de 

1882, leyes que con la del Estado, del Ministro Fiscal expedida en Junio 

de 1926 oraanizan a esta Insti tuci6n. 

l.S lllXJ:CO 

En la 6poca procolonial, especl.:ficamente entre los Aztecas exis--

t.la un procedimiento penal perf"ectamente regulado y un~ codificaci6n de 

las penas muy rigo1•istas, el proceso penal era píi.blico y o:ficioeo, co-

rrespondla conocer de 61 al Juez instructor llamado TECATECATL, cuyas r! 

soluciones eran impu¡;nadae ante el C7HUACOATL, cuyas tareáe· éepeclficas 

eran entre otras: Vigilar la recaudaci6n que pagaban los sCabitos, ·era el 

consejero del Monarca en asuntos militares, intervenía en asuntos de ca-

r'cter político - social, presidia ademfi.s el Tribunal de Apeaci6n, las 

Sentencias que este f'uncionario emit!a no admittan revisi6n, ni ante el 

mismo Rey. Existía un f'uncionario de estas en cada provincia importante 

nombrado directamente por el TLATOANI, mismo que era la autoridad m&xima 

en material Judicial despu~s del Rey. Estos procedimientos se caracteri 

zaban por ser rápidas con defensa limitada y penas creules. 

A ra!z de la conquista de M~xico se implantaron las Instituciones 

Jur!dicas Espaifolas, adaptándolas a los numerosos conf'lictos de la Nueva 

Espai'ia. El choque natural que se produjo al realizarse la conquista, hi-

zo surgir in:finidad de desmanes y abuso& de parte de los funcionarios 



particulares y tambi6n de quienes escudlndose en la pr6dica de la docf:! 

na cristiana abusaban de su envestidura para cometer atropellos. 

En la persecuci6n de loa delitos exist!a una total anarquf.a ya -

que tanto autoridades civiles, militares y reli&iosaa invadf.an jurisdic

ciones, fijaban multas y privaban de la libertad a las personas sin m&s 

limitaciones que su capricho. Tal estado de cosas pretendi6 remediar a 

trav6s de las leyes de Indias y de otros ordenamientos jurf.dicoa, esta

bleci6ndose la obligaci6n de respetar laa normas jurldicas de los indios 

su aobierno, policf.a, usos y costwnbres, siempre y cuando no contravini! 

ran el derecho hispano. Entre los otros ordenamientos aplicados estaban 

El Fuero Real, las partidas, el ordenamiento de Alcal6, las Ordenanzas 

Reales de Castilla, etc6tera. 

La promotorf.a fiscal fu6 establecida en M6xico aiauiendo los mia

mos lineamientos establecidos en Espafta, es decir, los fiscales se ene"!: 

aaban de representar a la Sociedad, para promover la justicia y perae

auir a los delincuentes. 

El fiscal en el afto de 1527 fonn6 parte de las "Audiencia" ra cual 

se intear6 entre otros fUncionarios por dos fiscales, uno para materia 

civil y otro para materia penal 6 criminal y por los "oidores", cuy_as -

fUnciones eran las de realizar las investigaciones desde su inicio hasta 

su sentencia. 

La persecuci6n de los del! tos en e:Ja etapa no se encomend6a a una 

Insti tuci6n o funcionario en particular¡ el Virrey, los gobernadores 1 

las Capi tantas Generales, los corregidores y muchas otras autoridades tu 

vieron atribuciones para ello. 
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Como la vida jur!dica ae desenvolvla teniendo como Jefes en todas 

lae esf'eras de la Administraci6n Pública a personas deatanadas por los 

Reyes de Espaf'ta o por los Virreyes, corregidores, etc6tera. Los nombra-

mientes siempre recatan en sujetos que los obtenfan mediante influencias 

políticas, no d6.ndoae ninguna injerencia a los indios para actuar en ese 

ramo. No f\le sino hasta el g·de octubre de 1549, cuando a trav6s de una 

cAdula real se orden6 hacer una aelecc16n para que los indios desempefta-

ran los puestos de jef'es, alguaciles, escribanos y ministros de justicia 

eapecificf.ndose que la justicia se administrara de acuerdo en los usos y 

costumbres que hablan regido. 

De acuerdo con lo anterior al desianarse "Alcaldes Indias", ~atas 

aprehendían a los delincuentes y los caciques ejercían su juriedicci6n 

cirminal en los pueblos. salvo en aquellas causas sancionadas con pena 

de muerte, por ser f"acultad exclusiva de ciudadanos y aobernadores. 

Diversos tribunales apoyados en f"actores religiosos, econ6micos 1 

sociales )' pollticos, trataron de encauzar la cor:iducta de las indias, e! 

paftoles y la audiencia, como el Tribunal de Acordada y otros Tribunales 

especiales se encaraaban deperseguir el delito. 

El establecimiento del Ministerio PO.blico en México tiene hondas 

raices como la Instituci6n de la Promotor!a Fiscal que exist!a durante 

el Virreynato. La promotor!a f"ue una creaci6n del Derecho Can6nico, que 

naci6 con las jurisdicciones ecleseásticas y que de ahi pas6 a las Juri! 

dicciones laicas. La Fiscalía f"ue conocida desde el Derecho Romano, al 

establecerse la Promotoría en las Jurisdicciones laicas se entendi6 que 

sus f"uncionarios obraban en nombre y representaci6n del Monarca y en de-
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f'ensa de sus :intereses. La Promotorla Fiscal fue Instituci6n organizada 

y perfeccionada por el Derecho Español. Desde las leyes de Recopilaci6n 

se menciona al Promotor o Procurador fiscal que no interviene en el pro ... 

ceso sino hasta la iniciaci6n del plenario. 

Felipe II, en el año de 1565 se preocup6 por su perfeccionamiento 

y dict6 disposiciones para organizarlo,pero se advierte que la Institu-

ci6n no constituye una magistratura independiente, y si interviene el ,_ 

promotor en el proceso, es formando parte integrante de las Jurisdiccio-

nea. Se le cita en la ordenanza del 7 de mayo de 1587, misma que fue r! 

producida en México por la ley del 8 de junio de 1823, creándose un cue!: 

po de funcionarios fi~cales en los Tribunales del Crimen. El Juez dis-

frutaba de libertad ilimitada en la direcci6n del proceso y el fiscal s~ 

lo intervenia para formular su pliego de acusaciones; siendo tres los e-

lementos que han ocurrido a la formaci6n del Ministerio Público en M~xi-

co y son a saber: La Procuraduría o Promotor!a de Espafta, el Ministerio 

Público Francés y un conjunto de elementos propios, aenuinamente mexica" 

nos; elementos que son sin duda la organizaci6n actual del MinlBterio -

Público que data desde la Consti tuci6n de la Rep6blica del 5 de febrero 

de 1917, porque los constituyentes de 1857, influenciadas por las Teo-

rias individualistas 1 •1no quisieron establecer en Mbxico el Ministerio P~ 

blico, reservando a los ciudadanos el ejercicio de la acci6n penal y de-

jaron subsistente la Promotoria Fiscal que abarca un gran periodo de 

nuestra historia en el siglo XIX y en los principios del siglo XX. 

Es importante saber como se organiz6 el Ministerio Público a par-

tir de la Independencia de México, para lo cual haremos referencia a la 
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Instituci6n de la fiscalía mencionada en la Constituci6n de Apatzing&n : 

del 22 de Octubre de 1814, en que se expresa que en el Supremo Tribunal 

de Justicia habr& dos fiscallas letradas, una para lo civil y otra para 

lo penal o criminal. En la Constituci6n Federalista del 4 de octubre de 

1824 se incluye también al Fiscal 1 formando parte de la Corte Suprema de 

Justicia y se onserva en las siete leyes Constitucionales de 1836 y en 

las bases 6rganicas de 1843, de la época del Centralismo, conocidas como 

leyes espurias. La Ley del 23 de noviembre de 1855 expedida por el Pre-

sidente Comonfort, extiende la intervenci6n de los Procuradores a la -

Justicia Federal. 

Despu~s, Comonfort promulg6 el Derecho de 5 de enero de 1857, que 

tom6 el nombre de Estatuto Org{mico Provisional de lo Rep6blica Mexicana 

en que establece: que todas las causas criminales deben ser p6blicas pr! 

cisamente desde que se inicia el plenario, con excepci6n en los casos en 

que la publicidad sea contraria a la moral; que a partir del plenario, 

todo inculpado tiene derecho a que se le den a conocer las pruebas que 

existan en su contra; que se le permita carearse con los testigos cuyos 

dichos le perjudiquen y que debe ser oído en def'ensa propia. En el pro-

yecto de la Constituci6n enviado a la Asamblea Constituyente, se mencio-

na por primera vez al Ministerio P6blico en el articulo 27, disponiendo 

que: "a todo procedimiento del orden criminal, debe preceder querella o 

acusaci6n de la parte ofendida o instancia del Ministerio que sostenga 

loe derechos de la sociedad". Seg(m dicho precepto, el ofendido direct! 

mente podía ocurrir ante el juez ejercitando la acci6n. También podía 

iniciarse el proceso a instancia del Ministerio Público, como represen--
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tante de la sociedad, y el ofendido conservaba una posici6n de igualdad 

con el Ministerio P6blico ·en el ejercicio de la acci6n. En el articulo 

96 del Proyecto de Consti tuci6n, se mencionan como adscritos a la Supre-

ma Corte de Justicia al Fiscal y al Procurador General, formando parte 

integrante del tribunal, los cuales se eligirán en forma indirecta por 

un periodo de seis aflos, y que no f'ue objeto de debates. 

El articulo antes mencionado f'Ue reformado por la l.ey el 22 de 

mayo de 1990, qued11ndo de la siguiente manera: 

Articulo 91.- La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n se com--

pondrá de 15 ministros, la que funcionará en tribunal Pleno o en Salas 

de las que establezca. la ley •••••• "Y el articulo 96 dispuesto que" La 

ley establecerá y organizará los tribunales de Circuito, los Juzgados de 

Distrito y al Ministerio Público de la Federaci6n. "Asi mismo estable-

ci6 que¡ "Los :funcionarios del Ministerio Público y el Procurador Gene-

ral que ha de presidirlo, serlm nombrados por el ejecutivo". Con lo 

cual se introdujo la influencia f'rancesa sobre la Instituci6n. 

La ley de jurados del 15 de junio de 1869 establece en sus artic~ 

los .4 y B, tres Promotorias Fiscales para los Juzgados de lo criminal, 

que tenlan la obligaci6n de promover todo lo conduncente en la investig! 

ci6n de la verdad, interviniendo en los procesos, desde el auto de f'or--

mal prisi6n. Los promotores fiscales representaban a la parte acusadora 

y los ofendidos por los delitos podian valerse de ellos para llevar las 

pruebas al proceso, y en caso de no estar de acuerdo con el promotor fi! 

cal, solicitaban que se les recibiese las pruebas de su parte y el juez 

las admi tia o rechazaba bajo su responsabilidad. 
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Loa promotores f'iscales a que se ref'iere 6sta ley, no pueden rep_!:! 

tarse como verdaderos representantes del Ministerio POblico: su interve!! 

ci6n es nula en el sumario por que el of'endido por el delito puede su---

plirlos y su independencia era muy relativa. Actuaban ante el Jurado P~ 

pular al abrirse el plenario, para f'undar su acusaci6n, y entre los requ! 

ai tos de ley, para la designaci6n de promotor f'iscal, se seftalaba la ha-

bilidad en la oratoria. 

Conf\asamente se empleaban los t6rminos de Promotor Fiscal o repr! 

aentante del Ministerio PCablico. En el C6digo de Procedimientos Penales 

del af5o de 1880, se menciona al Ministerio PCablico como 11 una magistratu-

ra instruida para pedir y auxiliar la pronta administraci6n de justicia, 

en nombre de la sociedad y para def'ender ante los Tribunales los intere-

ses de lista", en tanto que "la policla judicial tiene por objeto la in-

vestigac16n de los deli toe¡ la reun16n de las pruebas y el descubrimien-

to de sus autores, c6mplices y encubridores". 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GEJIERALES 

2 .1 ·COllCBPrO DI llillISTBRIO PUBLICO 

La Insti tuci6n del Ministerio Público desde sus origenes ha sido 

objeto de innumerables discusiones, los estudiosos de la materia encuen

tran que sus antecedentes datan de la organizaci6n Jurldica de Grecia, 

Roma, y otros dan la paternidad de la Insti tuci6n al Derecho Francés. 

Como ya se mencion6 en el capitulo anterior, en Grecia, la Insti

tuci6n del Ministerio Pía:blico no era conocida, ya que la persecuci6n de 

los delitos estaban a cargo de la victima y f'amiliorea, y era el Arconte 

quien actuaba supletoriamente cuando por alguna raz6n los :familiares¡ en 

Roma se cita como antecedente del Ministerio Público o Magistrados deno

minados "Curios!, stationari 6 Inerarcas, quienes desempeñaban activida

des de plicla judicial y en casos graves se designaba algCm acusador; y 

f'u6 en Francia donde a trav~s de los años ae tuvo la inquietud de poner 

en manos del Estado la f'unci6n persecutoria, al Monarca tenla a su disp~ 

sici6n un Procurador y un abogado encargado de asuntos de la Corona, in

tervenlan en asuntos penales y atentos a los derechos que vigilaban se 

preocupaban de la persecusi6n de los delitos, y aG.n cuando no podlan ac~ 

sar, si estaban facultados para solicitar el procedimiento de of'icio, y 

acabaron por convertirse en Representantes del Estado teniendo la misi6n 

de asegurar el castigo en todos los asuntos delictivos. 



En Mhico el primer antecedente es el de los Procuradores f'isca~~ 

les, quienes procuraban el castigo en loe delitos no perseguidos por el 

Prourador Privado¡ en la Consti tuci6n de Apatzing&n se habla de dos :f"is-

cales, uno para el ramo civil y otro ramo penal, en la Constituci6n de 

1824 se habla de un fiscal, en 1869 Ju§rez expide la ley Jurados Crimin! 

les para el Distrito Federal, previene que existir6n tres Procuradores 

Fiscales a Representantes del Ministerio Público, quienes eran indepen--

dientes entre s! y se erigían en parte acusadora, actuando al maraen de 

la parte ofendida. El C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal de 1880 en su articulo 28 nos da un primer concepto de Ministe--

rio PCiblico al establ~cer que es "una magistratura para pedir y auxiliar 

la pronta administraci6n de justicia en nombre de la Sociedad y para de-

.render ante los Tribunales los intereses de 6sta, en loe casos y por los 

medios que sef'talan las leyesº. e 1) 

En 1903 el Presidente Dlaz Ordaz en su inf"orme manifiesta que el 

Ministerio Público "es el Representante de la Sociedad ante los Tribuna-

les, para reclamar el cumplimiento de la ley y el reestablecimiento .del 

orden Social cuando ha sufrido quebranto, el medio que ejercit6 por ra--

z6n de su oficio, consiste en la acci6n pública, por lo que es parte y 

no auxiliar para recoger todas las huellas del delito y practicar ante 

si las diligencias urgentes que tienen a !'ijar la existencia de éste 6 

de sus autores". 

Es ya en la Consti tuci6n de 1917 en donde al Ministerio Público, 

se conf'iere la pe:rsecusi6n de los delitos. 

(1) RIVERA SILVA MANUEL.- El Procedimiento Penal.- 121 Edici6n.- Ed, Po
rrCia.- Mfixico 1982.- p;p. 69 a 73. 
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En este mismo orden de ideas y en afan de dar un concepto de Mi--

nisterio PO.blico, diremos que tambifn ha sido llamado ":f'iscal", palabra 

que viene de fiscus que significa "cesta de mimbre"; igualmente también 

se le ha nombrado Procurador Fiscal dadas las f'acul tades que les conf'i-

rieron para recabar los impuestos y para proceder contra de quienes no 

cumplfan con ello. ( 2 ) 

Raf'ael de Pina y Rafael de Pina Vara establece que "el Ministerio 

PCiblico ea un cuerpo de funcionarios que tiene como actividad caracteri!!_ 

tica, aunque no Canica la de promover el ejercicio de la Jurisdicci6n en 

loe casos pre-establecidos personi.ficando el interés público existente 

en el cumplimiento de l!eta 1Unci6n estatal". (a) 

Col{n S&.nchez nos dice que el Ministerio PCiblico "es una Institu-

ci6n ·!dependiente del Estado que actCian en representaci6n del inter~s s~ 

cial en el ejercicio de la acci6n penal y la tutela social, en todos 

aquellos casos que le asignan las leyes". (4 ) 

2.2 llATURALltZA .JURIDIC.A 

Los doctrinarios no han podido ponerse de acuerdo para determinar 

la naturaleza jurídica del Ministerio Ptiblico, al respecto Nicanor Gurria 

Urgel considera un error que se tome al Ministerio Público como represe!! 

tante de la Sociedad en el ejercicio de las acciones penales ya que no 

(2) IDEM 
(3) DE PINA VARA RAFAEL Y DE PINA RAFAEL.- Diccionario de Derecho.- 13• 

Edici6n.- Ed. Porrúa.- México 1985,- P. 352 
(4) COLIN SANCHEZ GUILLERMO.- Derecho Mexicano de Procedimientos Penales 

to• Edici6n.- Ed. Porrúa.- México 1986.- P.p. 87-100 
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es nombrado por ~sta o por voto popular. 

Rafael de Pina considera que el Ministerio Público "ampara en to

do momento el interés general impllci to en el mantenimiento de la legal! 

dd", por lo que "La ley tiene en el Ministerio POblico su 6rgano especi

fico y autEntico11 ; Guarneri establece "que el Ministerio PCiblico es un 

6rgano de la administraci6n Pública destinado al ejercicio de las accio

nes penales señaladas en las leyes por lo que su funci6n es de Represen

taci6n del Poder Ejecutivo en el proceso penal, as1 mismo dice que esta 

Insti tuci6n "no decide controversias judiciales por lo que no es un 6r&! 

no jurisdiccional sino administrativo, deriv6ndose 6sto de su car6cter 

de parte, puesto que ~a represi6n penaria pertenece a la Sociedad y al 

Estado en personificaci6n de la misma, para que la ley no quede violada, 

persigue el delito y al eubjetivarse las funciones estatales en; Estado

legielaci6n, Estado-Administraci6n y Estado-Jurisdicci6n, pidiendo la 

actuaci6n del derecho pero sin actuar en él"¡ Guarneri, Manzeni, Flor!an 

Jos6 Sabatini y Franco Sodi consideran que el Ministerio P6blico dentro 

delproceso tiene el carllcter de parte, aunque no determinan en que mome~ 

to procesar se le considera como tal¡ Froeali establece que "la ac::tivi-

dad del Ministerio Píiblico es Judicial porque se desenvuelve en un jui--

cio". 

Tomando en cuenta los diferentes criterios respecto de la natura

leza jurídica del Ministerio P!lblico, analizar6mos Esta, considerándolo 

como 6rgano persecutor o administrativo y como 6rgano auxiliar o parte 

en el proceso. (S) 

(5) IDEM 
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2.2.1 COllO ORGANO PERSECIJTOR O ADllINISTRATIVO 

Como 6rgano persecutor, el Ministerio Público, persJgue los deli-

tos, es decir, reúne los elementos necesarios y hace las gestiones pert!, 

nentes para lograr que a loe autores de ellos se les apliquen las cense-

cuencias establecidas en la ley. 

Esta :función persecutoria tiene dos actividades que sonla activi-

dad investigadora que consiste enla búsqueda de pruebas que acrediten la 

existencia de los delitos y la responsabilidad de quienes en ellas part!, 

cipan, para poder estar en aptitud de comparecer ante los tribunales y 

pedir la aplicaci6n de la ley; esta actividad está regida por el princi-

pio de la oí'iciosidad, pues no se necesita la solicitud de parte, inclu.:.. 

sive en los delitos de querella necesaria pues iniciada la investigaci6n 

el 6rgano investigador, oficiosamente se lleva a cabo la bCisqueda¡ la -

otra actividad es el ejercicio de la acci6n penal que consiste en la ne-

cesidad de excitar al 6rgano jurisdiccional para que aplique la ley al 

caso concreto, que es la etapa de preparac16n del ejercicio de la acci6n 

penal y surge el inicio del ejercicio de ella, decimos inicio porque el 

ejercicio de la acci6n no comprende s6lo la consignaci6n pues tambi~n a-

barca etapas como aportaci6n de pruebas, 6rdenes de comparecencia, aseg~ 

ramientos precautorios, formuleci6n de conclusiones, de agravios y form~ 

lac16n de condiciones. (6 ) 

(6) ALCALA ·ZAMORA Y CASTILLO NICETO.- Derecho Procesal Mexicano.- Tomo 
Ed. Porrúa.- México 1976,- P.p. 514-517. 
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Por otro lado y en este mismo orden de ideas, el Ministerio PCabl! 

co realizB actos de naturaleza administrativa, misma que reside en la -

discrecionalidad de sus actos puesto que tiene facultades para determi-

nar si debe proceder o no en contra de una persona, situaci6n en la que 

no puede intervenir el 6rgano jurisdiccional oficiosamente para avocarse 

al proceso. 

2. 2. 2 COIO ORGAJIO AUXILIAR O PARTE EN EL PROCESO 

El Ministerio POblico es considerado 6rgano auxiliar o colabora-

dor de la funci6n jurisdiccional ya que realiz6 actividades en el proce

dimiento persiguiendo ·siempre que se aplique la ley al caso concreto. 

Por lo que podemos afirmar que es un 6rgano Sui generis creado -

por la Cona ti tuci6n, que es aut6nomo en sus !'unciones, que es represen-

tan te de la Sociedad, lo que da al Estado el derecho para ejercer la tu

tela general y éste la confiere al Ministerio PCiblico¡ por lo que de a-

cuerdo a ésta naturaleza jurídica del proceso y de las que en él inter-

vienen, es el Ministerio PClblico un sujeto de la relaci6n procesal en la 

que participa como parte y como 6rgano de la acusaci6n, igualmente dedu

ce derechos y cumplir obligaciones originando que el autor del delito 

por s! mismo o a través de su defensor, tenga correlativos derechos y o

bligaciones frente al Ministerio PClblico y al Juez, es decir, el Defen-

sor y el Ministerio Público son partes en la relaci6n jurídico procesal 

porque tienen obligaciones y derechos que deducir de acuerdo a los inte

reses que ellos mismo se han propuesto, a diferencia del Juez que no ti! 
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ne ninguno pues eu !anica f'unci6n es la de declarar el derecho al caso -

concreto.(?) 

2, 3 PRDICIPIOS 11UB RIGlll LA PllllCIOll DU. •IllISTERIO l'UBLICO 

El Ministerio PC&blico como ya asentamos es una Insti tuc16n depen-

diente del Estado que en representaci6n delinterfes socialprovoca el -

ejercicio de la acci6n penal, teniendo a su cargo la persecuci6n de los 

delitos para lo que se auxilia de la Polic!a Judicial. Para su desempe-

f'lo, es 16gico suponer que debe observar determinados principios y caree-

terlsticas que le son inherentes de los cuales analizaremos los más im--

portantes, que consideramos con: El ·Principio de Iniciaci6n, el de Lega-

lidad, el de Imprescindibilidad, el de Of'iciosidad, el de Unidad e Inde-

pendencia, el de Irrecueabilidad, y el de Jerarqu!a. 

2. 3 .1 PRDICIPIO DB IllICIACIOll 

El Ministerio Público no puede iniciar de mutuo propio, él mismo 

el procedimiento penal, se necee! ta que llegue a él la noticia del del!-

to, la cual puede hacerse de su conocimiento a través de dos Institucio-

nea: La Denuncia 6 la Querella. 

El Principio de Iniciaci6n del Ministerio Público está inspirado 

en algunas de las Instituciones ci tedas y s6lo a través de ellas se puc-

de llegar al conocimiento de él, la comisi6n de un hecho delictuoso. 

(7) RIVERA SILVA MANUEL.- el Procedimiento PenaL- 121 Edici6n.- Ed. 
Porr6a.- México 1982.- Pág. 56 
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Al Ministerio Público le incumbe por mandato la persecuci6n de 

loe delitos, mandato que le hace la Consti tuci6n de nuestro pe is, en su 

artículo 21, sin embargo para que fata Insti tuci6n pueda pr.reeguir al -

presunto responsable e iniciar un procedimiento penal, es indispensable 

que se reCman determinados requisitos, que se presente a ~l, el conoci-

miento de un hecho delictuoso 6 que aparentemente revista tal caracteri! 

tica y que ésta se haga a través de una denuncia 6 querella para que Pº!! 

teriormente el Ministerio Público, como conocedor del derecho analice si 

el hecho denunciado encuadra 6 no dentro de alg{m tipo penal, estableci

do en la ley sustantiva, es decir, que vea si la conducta descrita por 

el denunciante 6 querellante consituye o no delito. Reunidos los requi

sitos anotados, el Ministerio Público a travlls de la Polic!a Judicial -

que estli "bajo sus 6rdenes, inicia la inveetigaci6n con el f'in de demos-

trar si realmente se cometi6 el delito y buscar a la persona que se con

sidera lo ha cometido, es decir, comprobar los elementos del tipo penal 

y la presunta responsabilidad, piezas muy importantes para el procedi--

miento penal ya que de ah! va a depender toda la labor del Ministerio PQ 

bUco. Podemos decir que no se puede iniciar un procedimiento si no se 

han reunido los requisitos anteriormente anotados, es decir, la present!: 

ci6n ante el Representante Social, de una denuncia -o de una querella, 

a excepci6n de cuando se está en el caso de la f'lagrancia en la comisi6n 

del del! to, o sea que se sorprenda a alguien en el momento en que estli 

cometiendo el il!cito penal. (B) 

(8) op. cit. p.56. 
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Por lo que todo procedimiento qY:e se inicie sin que ee reúnan los 

requisitos seffalados es anticonsi tucional y violatorio de garant{as, eri 

virtud de que el Representante Social, aunque tiene el deber de investi-

gar y perseguir los delitos, no lo puede hacer a su antojo 6 capricho, 

ni de manera inquisitiva y detener a cuantas personas quiera con el pre-

texto de investigar la comisi6n de un il{cito penal, ya que el articulo 

16 Constitucional reformado establece claramente en su parte conducente 

"que nadie puede ser molestado en su persona, f"amilia, domicilio, pape--

les 6 posesiones eino en virtud de mandamiento eser! to de la Autoridad 

competente, que f'unde y moti ve la causa legal del procedimiento": agre-

gando, que "no podrá librarse orden de Aprehensi6n sino por la Autoridad 

Judicial y sin que precede denuncia, acueaci6n 6 querella de un hecho d~ 

terminado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pe-

na privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que 

integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado ••••• , 

s6lo en ~asos urgentes, cuando se trate de delito grave as! calif'icado 

por la ley ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a 

la acci6n de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la 

autoridad judicial por raz6n de la hora, lugar o circunstancia, el Mini! 

terio Público podrá bajo su responsabilidad, ordenar su def'enci6n, f'un-

dando y expresando los indicios que motiven su proceder. 

Por lo tanto en nuestro derecho a la Instituci6n del Ministerio 

Público se le rige por el principio de iniciar las :funciones para lo que fue 

creada. (9 ) 

(9) Constituci6n Politice de los Estados Unidos Mexicanos.- 103 Edfr:i6n. 
Ed. Porrúa.- P.p. 13-14 
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2.3.2 PRDICIPIO DE UNmAD O IllDEPEllDEllCIA 

Podemos decir que esta Instituci6n constituye una unidad en el -

sentido de que todas las personas físicas que la componen, se consideran 

miembros de un e61o cuerpo, bajo una s6la direcci6n. El Ministerio Plí-

blico es uno porque representa a una sola parte. La Sociedad los Repre

sentantes de la Insti tuci6n que intervangan en una sola causa pueden ser 

muhos y de dif'erentes adscripciones pero su personalidad y representa--

ci6n siempre 6nica e invariable porque es la misma y Canica persona repr! 

sentada. De la iniciac16n o integraci6n de una averiguaci6n previa has

ta la consignaci6n pueden intervenir varios agentes del Ministerio Públ! 

co pero esto se ref'iere en cuanto a que son personas f'lsicae que repre-

eentan a la Instituci6n,porque en si, podemos decir que toda la labor 

desarrollada t'ue hecha por el Representante Social como una unidad, que 

f'ue éste el que inici6, continu6, turno a la mesa de trAmite, perfeccio

no 6 consigno y lev6 la voz de la acusaci6n en el proceso, ya que como 

lo indicamos el Ministerio Público es Wlico, constituye una unidad y to

das sus funcionarios son idénticos, es decir tienen idénticas :facultades 

6 :funciones, están investidas del mismo poder; lo que cuenta es la fun-

ci6n no la persona f'isica que la desempeíla, la que por lo mismo no actúa 

en nombre propio sino como 1Unci6n del 6rgano instituido al que represe!! 

t6, en consecuencia, no es requisito que la persona investida con el ca

rácter de Ministerio Póblico,sea la que realice todas las actividades i!! 

herentes, puede ser sustituida por otra, tantas veces .sea necesario, sin 

que por ello se afecten 6 invaliden los actos del anterior, ya que todo 

el Ministerio Público es una Unidad de Funci6n, de :facultades, poderes, 
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y atribuciones propias de la Inatituc16n. 

La Unidad absoluta del Representante Social no se ha logrado en -

nuestra legislac16n, pues en el campo Federal existe un Ministerio Públ! 

co Federal bajo la dependencia del Procurador General de la Repliblica, y 

en materia común la Insti tuci6n tiene como jef"e al Procurador de Justi--

cia del Distrito Federal 6 del estado de que se trate. 

Del Principio que estudiamos podemos decir que de Este se deriva 

el principio de que el Ministerio Público es indivisible, en el sentido 

de que ante cualquier tribunal representa siempre a une aola persona: 

La Sociedad ofendida por el delito 6 al Estado. (!O) 

2 .3. 3 PRillCIPIO DE OFICIOSIDAD 

Una vez que llega la conocimiento del Ministerio Pltblico la noti-

cia criminis, no necee! ta del impulso del Juez, el denunciante 6 del QU,! 

rellante 6 de ningún particular 6 Autoridad para uniciar el procedimien-

to penal, ya que acuerdo con este principio está obligado a impulsarlo 

oficialmente, es decir, de oficio, siempre y cuando se reúnan loe presu-

puestos legales para ello. 

En México el Principio de oficiosidad es aplicado ampliamente yo 

que los particulares en f'orma alguna intervienen en el ejercicio de la 

acci6n penal, la cual es ejercí tada por un 6rgano oficial denominado Mi-

nisterio Público, (ll) 

(10) ALCALA ZAMORA Y CASTILLO NICETO.- Derecho Procesal Mexicano.- Tomo I 
Ed. PorrCta.- México 1976.- P. 515 

(11) RIVERA SILVA MANUEL.- El Procedimiento Penal.- 121 Edición,- Ed. P~ 
rr6a.- México 1982.- P. 57 
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2.3.4 PRillCIPIO lllC LBGALmAD 

El ejercicio de la acc16n penal es obligatorio tan pronto se ha--

yan satisf"echo 1,,s presupuestoe legales de la misma. Podemos decir que 

la actividad del Ministerio P6blico debe estar regida de acuerdo con las 

leyes del procedimiento penal y por lo tanto no debe salirse de loe cau-

ces que le marca el derecho, es decir que no debe estar sujeta a sus ca-

prichos porque a pesar de que el articulo 21 Constitucional otroga al M! 

nisterio P6blico y a la Policía Judicial la f"acultad de perseguir e in--

vestigar los delitos, 6sta actividad del Jlepreeentante Social debe ape--

garse e las leyes que rigen el procedimiento penal y no debe ser arbitr! 

ria y caprichosa. 

Los tratadistas distinguen el principio de Legalidad del Princi--

pio de la oportunidad. 

La acci6n penal estfi. animada por el principio de legalidad, cuan-

do se ejercita siempre que se dén los presupuestos necesarios que la ley 

:fija. La pretensi6n punitiva del Estado derivada de un delito debe ha--

ceree valer por el 6rgano p6blico al ef'ecto, siempre que concurran en -

concreto las condiciones de la ley en cumplimiento de un deber :funcional 

absoluto e inderogable, que excluye toda consideraci6n de oportunidad. 

El principio de oportunidad se inspira en la idea de que para el ejerci-

cio de la acci6n penal no basta que se den los presupuestos necesarios, 

sino que se precise que los organos competentes loreputen conveniente--

mente, previa valoraci6n delmomento y circunstancias. (l2 ) 

(12) MANZINI VICENZO,- Tratado de Derecho Procesal Penal.- trad. Santia
go Sentis Melendo y Mario Ojeda Redin.- Ed. ejes.- Buenos Aires. 
Argentina 1951 .- Tomo I .- Pfi.g. 294 



33 

Nuestro procedimiento penal se inspir6 en f'orma absoluta en este 

Principio, al respecto el C6digo de Procedimientos Penales para el Dis-

tri to Federal en su articulo 286, lo aclara estableciendo que las dili-

gencias practicadas por el Ministerio PCiblico y Polic!a Judicial tiene 

valor probatorio pleno siempre que se ajusten e las reglas de este C6di-

go.(13) 

2.3.5 PRillCIPIO DI! DUll!CUSABD.IDAD 

El Ministerio Público es irrecurrible, inapelable e irresponsable 

en el sentido de que el juicio de irresponsabilidad que por el desieti-

miento de la acci6n penal se pueda establecer, va a ser llevado ante los 

tribunales en el que el acusador tiene que ser el propio Ministerio Pú-

blico, lo cual resulta ut6pico e ilusorio. Contra la Resoluci6n de de-

sistimiento de la acci6n por parte de Representante Social existe una i

denti:ficaci6n absoluta, ya que no existe recurso alguno para obligarlo a 

cumplir con su deber, además de que la Suprema Corte de Justicia, en di

versas ejecutorias ha establecido que ontra el desistimiento de la acci6n 

Penal por parte del Ministerio PCablico, no es procedente el juicio de 8!!! 

paro por lo que es irresponsable en su actuaci6n. elofendido por el de

lito no puede recurrir a Tribunales comunCs y Justicia Federal en juicio 

Conti tucional. Considerarnos que en el juicio de amparo debiese de proc! 

der en el caso de que el Ministerio Pí.lblico se desistiese de la acci6n 

(13) C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.- Vigente 
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penal 6 no la ejercita cuando se le denuncia la comisi6n de un !U.cito 

penal, ya que en tal caso existe real efectiva y flagrante violaci6n de 

garant1as y el amparo podría ser interpuesto por todo el que demostrase 

que el desistimiento de la acci6n penal se le cause un perjuicio, como 

lo es la reparaci6n del daño que va unido siempre como acci6n patrimo--

nial, aparejada a la acci6n pública. 

Con lo que no se privarla al Ministerio Público de la atribuci6n 

que tiene encomendada por mandato Constitucional, ya que los efectos del 

inicio Constitucional serAn obligar al Representante Social a que cum---

pliera con un deber ineludible que le impone la propia Consti tuci6n y no 

a que vaya a ser la autoridad Judicial la que ejercitase la acci6n, inv! 

diendo las :funciones propias del 6rgano acusatorioª 

2.3.6 PllillCIPIO Jllt AUTOllOIIA Y PRDCIPIO Jllt .JERARQUIA 

Al respecto Col in sánchez nos dice que en paises como Inglaterra, 

el Fiscal de le Corona y el solicitador General, dependen del Parlamento 

y del gabinete, aunque la Instituci6n propiamente no existe por estar en 

manos de los ciudadanos el ejercicio de la acc16n penal; en Francia es 

una magistratura con carecter!sticas especiales e independiencia del po-

der ejecutivo y en Alemania depende del Poder ejecutivo, en China del M! 

r.1sterio de Justicia y en Jep6n es independiente de le magistratura y la 

designaci6n se hace por oposici6n; los procuradores de los Estados Uni--

dos de Norteam6rica son nombrados por desici6n Mexicana, la mayor!a de 
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países Sudamericanos el Ministerio PCiblico depende del Poder Ejecutivo. (.14 ) 

La :falta de esta autoridad del Ministerio Público en el ejercicio 

de su :función social y dependencia directa e inmediata del poder ejecut!, 

vo ha originado se le observe con recelo y que el interEs social proteg! 

do en el ramo que le ha sido encomendado puede subordinarse a determina-

dos intereses 6 procesiones. En virtud de la importancia de su acti vi--

dad, está debe ser realizada por f'uncionarios independientes é inamovi--

bles, que no sean órganos de nadie para que no satisf'agan las instrucc12 

nea del mandante, en perjuicio, seg(ln. a éste convengan, del individuo 6 

de la sociedad, constituyendo de ese modo una Institución que sin obstá-

culos que desvirtuen sus t'unciones garantiza a la sociedad su normal de-

senvolvimiento a trav6s de la persecuci6n de loa delitos.(15) 

El principio de Independencia del Ministerio P6blico en la prAct! 

ca no se observa como debiera en virtud de que no actúa espont6.neamente 

en el sistema Mexicano Actual. 

De lo anterior podemos observar que este principio esta intimame!! 

te igado con el Principio de Jerarquía que rige la actuaci6n de esta In!! 

tituci6n ya que tiene una organización Jerárquica presidida por el Proc!:! 

redor en quien residen sus funciones, recibiendo en todo momento 6rdenes 

de 6ste. 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos estable-

ce que los Agentes del .. Ministerio Público son nombrados y removidos 

(14) COLIN SANCHEZ GUILLERMO.- Derecho Mexicano de Procedimientos Pena•
les.- Ed. Porrúa.- 10• Edici6n.- Mfixico 1986.- P.p. 109-112. 

(15) COLIN SANCHEZ GUILLERMO.- Funci6n Social del Ministerio Público en 
Ml!xico.- Estudio Sociol6gico .- Sociologla Criminal .-:rercer Congreso Na 
cional de S6ciolog1a.-Ed.Instituto de Investiga1!::iones Sociales de la -
Universidad Naional Auton6ma de M6xico 1952.- P. 68 
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libremente por el Presidente de la RepC&blica en su articulo 102 con lo 

que pierde el carácter de inamovilidad que debla de caracterizarlo. 

Analizando todo lo anterior sacamos a conclusi6n de manera indub! 

table que el Ministerio Público para que act6e con verdadero car6cter de 

defensor de la sociedad debe ser completamente independiente del ejecut! 

vo, debiendo ser su elecci6n al igual que la de los Ministros dela Supr,!;: 

ma Corte, por el Congreso de la Uni6n y ante este mismo 6raano deberlo 

rendir la protesta de ley y no ante el Presiden: te de la República 1 lo 

que sin lugar a dudas ofrecerla mayores garantlas y sus destituciones e6-

lo por :faltas graves serian a juicio del Congreso que si estA capacitado 

para calif'icarlas. 

2.3.7 PRmcIPIO DE lJIPRBSCDIDIBU.IDAD 

Principio que rige le ectuac16n del Ministerio Público en el de

sempei'!.o de eue f'Unciones en virtud de la importancia que tiene que dicha 

Inati tuci6n tiene el Monopolio de la acci6n procesal penal, por lo que 

correspondi6ndole solo a el Esta, es imprescindible su existencia en los 

procesos, ya que sin 61 no habría quien ejercitara 6 motivara el ejerci

cio 6 actividad jurisdiccional. 
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CAPITULO 111 

ATRIBUCIONES DEL UNISTERIO PUBLICO Ell LA AVERIGUACXON PREVIA 

3.1 CONCEPTO DE AVERIGllACIOll PREVIA 

Averiguaci6n previa es le primera etapa del procedimiento penal, 

vendra luego en el proceso de conocimiento. la inetrucci6n y el juicio y 

:finalmente la ejecuc16n de la pene, es la averiguaci6n previa una espe--

cie de instrucci6n administrativa, procura el esclarecimiento de los he-

chos 1 de participaci6n del delito - probable responsabilidad. Se dese--

rrolla ante la Autoridad del Ministerio Público, que solo después devie-

ne parte procesal. Comienza con le noticia del crimen obtenida por la d~ 

nuncio 6 querella, y culmina con el ejercicio de la acci6n penal 6 la re 

eoluci6n de archivo. (i) 

La averiguaci6n previa con miras al f'in especif'ico del proceso d! 

je comprobados loe elementos del tipo penal y aporta indicios para pres~ 

mir f'undadamente que el acusado es probable responsable de la acci6n u 

omisi6n il!ci ta que origin6 el ejercicio de la acci6n penal; tal y como 

está concebida actualmente, la averiguaci6n previa, tiene todas las ca--

racter!sticas del procedimiento inquisitorio, pues es escrito, secreto, 

unilateral, no contradictorio, sin derecho real a la defensa, ni de in--

tervenci6n del defensor en las diligencias que práctica el f'uncionario 

encargado de ellas; la dif'erenciaci6n tajante entre lo que suele llamar-

se probanza procesal, también calificada de probanza en la averiguaci6n 

(1) BRISEÑO SIERRA HUMBERTO.- El Enjuiciamiento Penal Mexicano.- Ed. Tri 
llas.- 11 Edici6n.- México 1976.- P.p. 142, 143. 
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previa, se precisa te6ricamente en el hecho de que dentro del proceso se 

confirman las afirmaciones de la pretensión punitiva, tanto que en la a-

veriguaci6n se constituyen e integran los elementos de los tipos delict! 

vos normativos significados. (2 ) 

Carlos Franco Sodi, nos dice al respecto que el periodo de la av~ 

riguaci6n previa en su concepto no forma parte del proceso penal judi--

cial, puesto que sirve precisamente para preparar el ejercicio de la ac-

ci6n penal, sin la cual no puede existir el procedimiento. ( 3 ) 

De lo anterior concluimos que se puede considerar a la averigua--

ci6n previa como el conjunto de todas las diligencias encaminadas a reu-

nir los datos necesarios para que el Ministerio Público pueda excitar la 

:funci6n jurisdiccional, para lo que ee auxilia de la polic1a judicial. 

El Ministerio Pllblico para poder ejercitar la acci6n penal• real! 

za actos todos ajustados a la ley, con la mira de que a través de ellos, 

posteriormente se castigue al autor de un hecho considerado como punible. 

Para que estos actos se realicen es necesario a su vez le reuni6n 

de une serie de requisitos que se precisa cumplir y que en forma termi--

nante establece el articulo 16 constitucional que establece: "Que nadie 

puede ser molestado en su persona, familia, domicilio 6 presiones, sino 

en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y 

(2) IDEM. 

(3) BORJA OSORNO GUILLERMO.- Derecho Procesal Penal.- Ed. Josb M. Caji
ca.- Puebla 1969.- P. 82. 
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la causa legal del procedimiento. No podrA librarse orden de aprehensi6n 

sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia acusaci6n 6 

querella de un hecho determinado que la ley seftale como del'\to, sanciona-

do cuando menos con pena privat!.va de libertad y existan datos que acre--

di ten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabili-

dad del acusado, se dice indiciado. La autoridad que ejecute una orden 

judicial de aprehensi6n, deberá poner al inculpado a disposici6n del Juez 

sin dilaci6n alguna y bajo su más estricta responsabilidad ••••••• En los 

casos de del! to f'lagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 

poni6ndolo sin demora a disposici6n de la autoridad inmediata y ésta, con 

la misma prontitud 1 a la del Ministerio Público. solo en casos urgentes 1 

cuando se trate de delito grave as! calif'icado por la ley y ante el ries-

go fundado de que el indiciado pueda sustraeree a la acci6n de la justi--

cia, ••••• el Ministerio PCtblico podrá, bajo su responsabilidad, ordenar 

su detenci6n, t:undando y expresando los indicios que motiven su proceder,. 

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio PGblico por más de 

cuarenta y ocho horas, plazo en que debe ordenarse su libertad 6 ponerse-

le a disposici6n de la Autoridad .. judicial¡ •••••• 0 ( 4 ) 

Analizando el artículo citado, encontramos que la actuaci6n del 

Ministerio PCtblico tanto en la averiguaci6n previa como en cualquier eta-

pa del Procedimiento simpre estará regida por determinados lineamientos 

que en s!ntcsis podrían traducirse al hecho de que aun cuando es el enea!: 

gado del ejercicio de la acci6n penal, lo hará cuando tenga conocimiento 

(4) Articulo Reformado Constitucional.- Publicado en Diario Oficial de la 
Federeci6n del 03/Noviembre/1993. 
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lla 6 acusaci6n 1 por supuesto aportados por una persona digna de !e', no 

quedando a su libre desici6n el tiempo que podrá tenerlo a su disposici6n 

obteniendo por medio de los actos de averiguación previa los elementos ª.!! 

ficientes para determinar los elementos del tipo penal y posible respons!! 

bilidad del acusado del mismo, siendo en este punto relevante mencionar 

que aun cuando no exista la certeza de quien es el presunto, si se tiene 

la certeza de que existen los elementos del tipo penal. 

3.2 Rl!QUISITOS DE PROCEDIBILIDAD 

Nuestra Carta Magna, en su artículo 16, sef\ala que incumble al -

Ministerio Público y Policía judicial la persecución de los delitos, ésta 

persecución de los delitos consiste en reunir y buscar los elementos nec! 

serios, haciendo las gestiones necesarias pare procurar que sean aplica-

das las .sanciones correspondientes a los autores del delito, de lo que 

deducimos que esta actividad persecutoria tiene 6 contempla dos activida

des que son la investigadora y el ejercicio de la ecci6n penal; la prime

ra que consiste en le auténtica averiguación previa pues en ella, se all,!: 

ge el Ministerio Pt'ibico de todas las pruebas que lo conduzcan a determi-

nar que están satisf'echos los elementos del tipo penal y la presunta res

ponsabilidad de persona alguna en la comisi6n del mismo, y en la segunda 

se tiene la certeza de que lo anterior estb comprobado pudiendo ejercita!: 

se el derecho ante la autoridad jurisdiccional, reclamando la aplicaci6n 

de la ley. Atentos e lo anterior mencionaremos que la averiguaci6n pre-

via debe regirse por ciertos requisitos de procedibilidad que son: Que 

exista la comisión u omisi6n de un hecho considerado como delito, que la 
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autoridad conozca de el por medio de una denuncia, querella 6 acusaci6n, 

que sea cometido por persona f'isica 6 moral, que se encuentre apoyada és

ta denuncia, querella 6 acusaci6n por otros datos que hagan probable la 

responsabilidad y se acrediten los elementos del tipo, y se encuentre ve:: 

ti da por persona digna de fé. 

Debido a esto podemos concluir que los principios rectores para 

que la autoridad conozca de un delito son: La querella 6 denuncia y que 

los requisitos mencionados constituyan los procedimientos procesales que 

es necesario agotar para que proceda el mencionado ejercicio de la acci6n 

penal. 

Precisamente la reuni6n de tales presupuestos procesales caracte

riza el periodo de la averiguaci6n previa 6 también como certeramente se 

le ha llamado de la inv·estigaci6n, misma que principia cuando se presenta 

ante el Agente investigador la denuncia 6 querella, 6 bien por el par tic!:! 

lar ofendido, 6 por cualquier persona cuando se trata de los delitos que 

se persiguen de of'icio. 

El articulo 262 del C6digo de Procedimientos Penales para el Dis

trito Federal y Territorios Federales señala la obligaci6n de proceder de 

oficio a la investigaci6n de loe delitos que tengan noticia, excepci6n -

hecha de loe que requieran de previa querella, si no ha sido formulada y 

no se ha llenado algCin requisito que la ley exija. 

3.3 DEllUNCIA 

La denuncia es el medio a trevéz del cual se nótifica le comisi6n 

de un hecho, considerado como delictuoso por le ley y de oficio 1 es de-

cir, perseguible de oficio, al funcionario de la pol!cia judicial capa_:i 
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tado para proceder a su investigaci6n. Tal noticia tiene como f'ondo. 

por parte del denunciante, exponer el conocimiento del delito a la Auto-

ridad. En nuestra ley penal la denuncia es obligatoria y ·asi se deduce 

de lo perceptuado por el articulo 400, f'racci6n I al hablar de encubri--

miento, pues considera como responsable de tal delito a quien no procure 

que los medios H.ci tos a su alcance, "impidan la conswnaci6n de los del! 

toe que sabe van a cometerse, 6 se estan cometiendo, si con de los que 

se persiguen de oficio, tanto para los f'uncionarios y agentes de polic!a 

como para los particulares que conozcan de la comis16n de un hecho deli= 

tuoso "que deba perseguirse de of'icio" comunic6ndole al Ministerio PCi.bl! 

co y proporcion&ndole los datos que al respecto se tengan. ( 5 ) 

Al ref'erirse Eugenio Florian a la denuncia af'irma que "es la exp~ 

sici6n de hechos, se dice de la noticia de la comisi6n del delito hecha 

por el lesionado 6 por un tercero a los 6rganos competentes", es decir 

la noticia del crimen como inicio de un conjunto de actividades. 

La denuncia es un acto que puede realizar cualquier persona que 

conozca de algún delito cometido, que se persiga de oficio, inf'ormando 

del mismo a la Autoridad. (6 ) 

El Licenciado José Gonzá.lez Bustamante, acorde con nuestra ley 

procesal penal dice que: 11 La denuncia es la obligaci6n, sancionada pena! 

mente que se impone a los ciudadanos, de comunicar a la Autoridad los --

(5) CARNELUTTI FRANCESCO.- Lecciones sobre el Proeso Penal.- Ediciones 
Jurldicas Europa-Amli-rica-Buenos Aires.- 1950.- Tomo III.- P. 168. 

(6) LEONE GIOVANNI.- Tratado de Derecho Procesal Penal.- Trad. Santiago 
Sentis Meleno.- Ediciones Juridicas Europa-Ar.:érica-Buenos Aires.-
1961.- Tomo II.- P. 11. 
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delitos que sabe se han cometido 6 se están cometiendo, siempre que se 

trate de aquellos que son perseguibles de oficio".(?). 

El Maestro Javier Pifia y Palacios, en su obra de Derecho Procesal 

Penal de:fine la denuncia como el acto mediante el cual se pone de! cono-

cimiento del Ministerio PCiblico en su calidad de policia judicial, la co 

misi6n de un hecho 6 varios que constituyen 6 puedan constituir un acto 

u omisi6n que la ley sancione, haciendo una interesante clasificaci6n de 

la denuncia atendiendo a su forma 6 por el acto que en si la contiene, 

de la manera siguiente: 1.- Denuncia Verbal: Acta, 2.- Denuncia Escrita: 

Querella, 3.- Denuncia de Hechos y 4.- Denuncia de Delitos. 

Las dos primeras en atenci6n a la :forma y las dos últimas, en -

atenci6n al acto que 'contienen. 

Carlos Franco Sodi, establece que la denuncia "es el medio oblig! 

torio para toda persona, de poner en conocimiento de la Autoridad compe-

tente la existencia de los del! tos de que tenga conocimiento y sean per-

seguibles de of'icio". (B) 

Si bien es cierto que como dice el Licenciado Piña Palacios, que 

tllcnicamente la denuncia debe considerarse como un hecho jur{dico, dada 

la obligatoriedad de la misma por imperativo legal, en la realidad de -

nuestro medio y sobre todo por quellas que acuden el Ministerio PO.blico 

a denunciar del! tos en general de personas no digamos de índice cultural 

(7) GONZALEZ BUSTAMANTE JOSE.- Principios de Derecho Procesal Penal 
Mexicano.- Ed. PorrCla.- 51 Edici6n.- Mllxico 1971.- P. 51. 

(8) COLIN SANCHEZ GUILLERMO.- Derecho Mexicano de Procedimientos Pena-
les.- Ed, PorrCia.- 2• Edici6n.- M&xico 1970. P. 
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medio, sino con poca 6 ninguna instrucci6n, jamis exponen al Agente in-

vestigador lo que saben sobre un hecho, para cumplir con el mandato le--

gal y evitar con ello que se le pueda considerar como copardcipes del 

mismo delito 6 sujetos activos del encubrimiento, sino que lleguen a pr! 

sentar su denunc!a por raz6n de eer ofendidos 6 serlo sus familiares 6 

personas allegadas a las que se encuentran ligadas, 6 bien por alguna --

otra causa, pero en rar1simas ocasiones se recibe denuncia por llenar el 

aspecto formal. 

Denunciar en &eneral es notificar, dar aviso de algo, en derechos 

dar parte 6 aviso a la Autoridad sobre un hecho que se estima delictuoso 

que se ha presenciado 6 conocido y sobre el cual exista acci6n póblica, 

es decir, que no exista denunciante exclusivo 6 Querellante. 

Denunciante es quien participa del conocimiento ante la Autoridad 

competente para que conosca de ello, pero generalmente desentendiéndose 

de dicha denuncia aunque si quede sujeto a la responsabilidad de que por 

su deducci6n ha:, a incurrido. (g) 

Nos queda claro que la denuncia es la transmiei6n de un conoci--

miento sobre determinado hecho que es considerado como delictuoso o que 

reviste tal caracteristica, ya sea acto u omisi6n, que cualquier persona 

puede hacer a la Autoridad competente. 

Atendiendo al contenido del articulo 16 constitucional advertimos 

que el legislador incluye la palabra denuncia, entre otros elementos pe-

ra poder librar una orden de aprehensi6n, sin duda alguna, el constitu--

(9) DE PINA RAFAEL.- Diccionario de Derecho.- Ed. Porrúa.- 13• Edici6n. 
M6xico 1965.- P. 111 



46 

yente de 1917 instituy6 la denuncia como un requisito de procedibilidad 

a carao del Ministerio PClblico. alude a la instancia necesaria para que 

el 6rgano jurisdiccional pueda avocarse a la instrucci6n del proceso, --

pues no es posible olvidar que el juez no puede proceder de oficio, por 

ende el Ministerio P6blico al ejercitar la acci6n penal est6. denunciando 

los hechos al Juez, funcionario que en otras condiciones no podrA objet! 

vi zar su potestad característica. 

La obligatoriedad en a presentaci6n de la denuncia es parcial" 

Al respecto el C6digo Federal de Procedimientos Penales no sei'lala san---

ci6n para quien no denuncia algCm hecho delictuoso, pero el C6digo del 

Die tri to establece que se aplicar§. de cinco días a dos af'lios de prisi6n y 

multa de veinte a quinientos pesos, cuando aguien no procure por los me-

dios lle! tos que tenga la consumaci6n de los delitos que saben van a co-

meterse 6 se est&n cometiendo, si son de los que se persiguen de of'icio 

Clnico caso en que existe sanci6n ya que en los demás casos es facultad 

potestativa. 

La denuncia como ya se ci t6 se harli verbalmente 6 por eser! to al 

Ministerio PCiblico o a cualquier funcionario 6 agente de la policía jud,! 

cial si tuaci6n que obliga a proceder de oficio a la investigaci6n de los 

delitos, siempre y cuando no se trate de infracciones que requieran para 

su persecuci6n el cumplimiento de alg<ln requisito de procedibilidad 6 

que se venza un obstliculo procesal que impide iniciar el procedimiento 6 

la prosecuci6n del mismo. Para estos fines se hará con-;~ar los hechos 

en un acta que contengan las diligencias que demande la averiguaci6n. 
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3, 4 QUERELLA 

De los requisitos de procedibilidad, la querella es un derecho P2: 

testativo que tiene el of'endido por el delito para hacerlo del conoci---

miento de las autoridades y dar su anuencia para que sea perseguido, si 

se trata de del! tos que se persiguen a petici6n de parte of'endida, ade--

m6e del agraviado, su legitimo representante, si lo estima necesario ha-

ce del conocimiento del Ministerio Público la comisi6n de un hecho deli~ 

tuoso, para que este sea perseguido, no pudiendó hacerlo en ningCin caso 

para esta clase de delitos, sin la manif'estaci6n de voluntad del que ti! 

ne ese derecho. 

Maggiore, Vanini, Tolonii y Riccio af'irman que una insti tuci6n de 

la naturaleza de la querella desaparecerli ya que el estado moderno, Cini-

co titular celoso de la potestad punitiva, no puede ni debe delegar ese 

poder a nadie, aunque sea en su disponibilidad procesal. 

Para que la querella se tenga por f"ormalmente f"ormulada deber' -

contener ciertos requisitos, que se encuentran contenidos en los c6digos 

de la materia y que son: Nombre del Ofendido, Representante Leg1 timo. -

Apoderado Legal, según sea el caso, y que son quienes pueden presentarla 

en su proemio contendrá: una relaci6n Verbal 6 por escrito de los hechos 

debidamente ratificada ante la autoridad que se presente por quien la -

present6. (Articulos 115 y 264, respectivamente, de los C6digos de PrOC!; 

dimientos Penales, Federal y del Distrito).(lO) 

(lo) ALCALA ZAMORA NICETO.- Panorama del Derecho Mexicano.- Síntesis del 
Derecho Procesal.- Instituto de Derecho Comparado.- UNAM .- México 
1966.- p, 23. 
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El derecho de querella se extingue por muerte del agraviado, por 

perd6n, por consentimientos, por muerte del responsable y por prescip---

ci6n. 

Resumimos que la querella es la exposici6n que la parte lesionada 

por el del! to hace a los 6raanos adecuados para que se inicie la acci6n 

penal, no es la querella una condici6n de derecho sustantivo sino una -

instituci6n que tiene existencia en el ambito del proceso. 

Fenech establece que querella: ºes el acto procesal consistente 

en una decleraci6n de voluntad dirigida al titular de un 6rgano jurisdi~ 

cional, por la que el sujeto adem6s de poner en conocimiento la noticia 

de un hecho que reviste la calidad de delictuoso, solicita la iniciaci6n 

de un proceso :frente a una· 6 varias persona.a determinadas 6 determinables 

y se constituye en parte acusadora en el mismo proponiendo que se real!-

cen los actos tendientes 6 encaminados al asea;uramiento y comprobaci6n 

de los elementos de la :futura pretensi6n punitiva y de resarcimiento en 

su caso". (ll) 

Valdés entiende a la querella como una acusaci6n que una persona 

manif'iesta ante el Juez en contra de otra, quejándose de algo, pidiéndo 

indemnizac16n y castigo. 

Concluiremos que es una manifestac16n de la voluntad para que se 

castigue a un sujeto que ha cometido un daño en perjuicio del querellan-

te.(12) 

(11) MANZINI VECENZO.- Tratado de Derecho Procesal Penal.-Trad. Santiago 
Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin.- Ed. Jurídicas Europa-América 
Buenos Aires.- P. 30 

(12) MAGGIORE GIUSSEPE.- Derecho Penal.-Tomo II.-Ed!t.- PorrOa.-P. 334 
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3.5 EJERCICIO DI LA ACCIOll PENAL 

El periodo de preparaci6n de la acci6n procesal penal principia en 

el momento en que la autoridad investigadora tiene conocimiento de la e~ 

misi6n de un hecho delictuoso, 6 que aparentemente reviste tal caracte--

rfstica y termina con la consignaci6n. 

La iniciaci6n de la fUnci6n persecutoria no esté supedi teda al ª!: 

bitrio del 6rgano investigador, sino que se encuentra supeditada a que 

se den ciertos requisitos de procedibilidad, que son la denuncia 6 la -

querella, ya explicadas en el punto anterior. Esta actividad investigad~ 

ra con la cual se llena el periodo de preparaci6n del proceso, forma Pª!: 

te de la fUnci6n persecutoria y estando entreaada al Ministerio Público, 

de acuerdo al articulo 21 constitucional, puede concluirse que el 6rgano 

investi&ador es el Ministerio Público, ésta f'unci6n investiaadora es -

id6ntica a la f'unc16n de polic!a judicial, en la que se tiende a recabar 

datos para la comprobaci6n de los delitos y la responsabilidad probable. ( 13 ) 

La f'unc16n de la poli eta judicial 1 quien estA bajo las ordenes 

del Ministerio Plablico, se pone de manif'ieeto ya que el Investigador al 

tomar conocimiento de los hechos, se encuentra ante la imposibilidad de 

determinar si revisten las notas distintivas del delito, y ante el pro--

blema de saber quien 6 quienes son los probab1es autores de delito, por 

lo que para saber ello se eauxilia de la policia judicial. 

La averiguaci6n de los delitos de :fuero común en el Distrito Fe de--

ral se lleva a cabo por lo agentes investigadores del Ministerio Plabli--

(13) FLORIAN EUGENIO.- Elementos de Derecho Procesal Penal.-Trad.- Leo
nardo Prieto Castro, Busch, Barcelona.- P. 173 
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co, ante la direcc16n aeneral de averi¡uacione11 previas de esa procurad!;! 

ria por los aaentes comisionados en las deleaacJones de polic.fa, d6ndose 

aeneralemente tres situaciones: que el denunciante 6 querellante da cue!! 

ta de los hechos a trav6s de un escrito, cuando se presenta directamente 

ante el Ministerio POblico a denunciar 6 a querellarse de un delito y 

cuando comparece Junto con la persona • quien •e imputa el delito. 

Las diliaencias de policía judicial e instrucci6n aeatln el C6di¡¡:o 

de Procedimientos Penales conducirln a la comprobaci6n de los elementos 

del tipo penal y la presunta responsabilidad, f'wlciones que no neceaari! 

mente deleaa el Ministerio PGblico, pues si residen en el podrA practi

carlas 61 mismo'; entre lo que ee desarrolla en esa etapa la polic!a jud! 

cial recoae todos os objetos relacionados con el deolito; el sistema a ª! 

guir variar6 de acuerdo al delito. 

Las diliaenciaa de polic!a judicial se hacen constar en el acta 

de policía judicial, documento que contiene todas las actividades reaU-

zadas durante la averiauaci6n previa, dicha acta deber& contener, luaar 

y hora, nombre de la persona, denwicia de hechos, si le constan 6 no, 

sus aenerales y relac16n de hechos; taualmente de necesitarse alaCm tipo 

de inspecci6n, se llevará a cabo también por el personal investiaador, -

que sei'falará al personal técnico que la ef'ectuarfi.. 

De las investigaciones practicadas por el Ministerio Público, PU!:, 

de éste llegará a las siguientes situaciones: que de las averiguaciones 

practicadas: No se estimen comprobados los elementos del delito 6 respo~ 

sabilidad de un sujeto, que se estimen comprobadas la existencia de un 

delito de pena corporal y responsabilidad de un sujeto que no se encuen-

tra detenido, que se estimen comprobados la existencia de un delito que 
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no merezca pena corporal y la responsabilidad de un sujeto, que se esti-

me comprobado la existencia de un delito sancionado con pena corporal y 

responsabilidad de un sujeto que ae encuentra detenido. Dt= la primer s! 

tuaci6n se derivan dos posibles aspectos: A) Cuando las diliaencias pra~ 

ticadaa no se comprueba la existencia de un delito 6 la responsabilidad 

de un sujeto, pero quedan por practicarse alaunas dili&enciaa 6, cuando 

habiAndose practicado las diliaencias que solicita la avertauac16n pre--

via, no se comprueva la existencia de un deli t'! 6 la responsabilidad de 

un sujeto. 

Las diliaenciae pueden no haberse practicado, por una si tuaci6n 

de hecho 6 por una dificultad material para practicarlas. Si nas encon--

tramos con una aituaci6n de hecho, las investigaciones las practicas, el 

Ministerio P6blico, en materia f'ederal, ya que se ordena que la consi&n! 

ci6n se hqa hasta que se eatief'a¡¡an los requiai toa del articulo 16 con! 

ti tucional, en tanto que en materia del f'uero comCm se permite que la ª!! 

toridad judicial las practique las diligencias que hacen f'alta, lo que 

no se considera procedente pues esta f'unci.6n corresponde al Ministerio 

pjjblico. ( 14 ) 

Si las diligencias no se han practicado por obstAculo material, 

se dicta una resoluci6n de reserva, ordenlndose a la polic!a haga las i!!: 

vestlgacionee tendientes a esclarecer los hechos, (Art!culos 131 del C6-

digo Federal de procedimientos penales y 18 f"racci6n III de la Ley de la 

Procuradur!a general de la RepCiblica). En materia federal si la dificu! 

(14) PALLARES EDUARDO.- Prontuario de Procedimientos Penales.- Ed. 
Porrúa.- M6xico 1977 .- P. 9 
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tad es insalvable, revelándose ésta en la imposibilidad de la prueba, el 

artículo 137 f'racci6n II de la ley adjetiva ordena el no ejercicio de la 

acc16n penal, resoluci6n llamada de archivo, resoluci6n que aun cuando 

en el C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se dice 

en el C6digo Federal de Procedimientos Penales, establece los presupues

tos para cuando deba dictarse, estos se traducen a que se dicta o es pr~ 

cedente dictarla cuando no se satisfacen los requisitos establecidos en 

el artículo 16 constitucional. 

Es la consignaci6n el acto procedimental m6s importante del cual 

hablaremos en esta etapa de averiguac16n previa, ya que es a trav6s de 

la cual el Ministerio Público ejercita la acci6n penal poniendo a dispo

sici6n del Juez las diligencias practicadas 6 bien al presunto responsa

ble del delito, con lo que se inicia el proceso penal judicial. 

Podemos establecer que agotada la averiguaci6n previa y cerciora

do el 6rgano encaraada de ella de la existencia de una conducta tipica, 

que f'ue cometida por un presunto responsable, conocido o no, se presenta 

el momento culminante de la preparaci6n del ejercicio de la acci6n penal 

es decir la consianaci6n, que consistir& en la petici6n que se hace al 

6rgano jurisdiccional de que aplique la ley en caso concreto. 

La acci6n penal prescribe por las causas contenidas en el código 

penal y que son: Por muerte del delicuente, que realmente no exietenaue 

el ejercicio de la acci6n sino que extingue la aplicaci6n de las sancio

nes pues no existe ya la persona a quien aplicárselas, pero no extingue 

las acciones de caracter civil, como son reparaci6n del daflo y decomiso 

en su calidad de penas públicas, por amnist!a, por perd6n del of'endido 
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en los delitos de querella necesaria y en los casos de prescripci6n, que 

se ref'iere a que transcurridos los plazos f'ijados por las leyes ya no d! 

be ejercitarse la acci6n o que una vez ejercitada, debe reconocerse que 

ha quedado invalidadda conforme a derecho. 

Respecto del ejercicio de la acci6n penal, el C6digo Federal de 

Procedimientos Penales establece que el Ministerio Público en ejercicio 

de la acci6n penal corresponde: Promover la incoacci6n del procedimiento 

judicial, solicitar las ordenes de comparecencia para preparatoria y las 

de aprehensi6n que sean procedentes, pedir el aseguramiento precautorio 

bienes, para efectos de la reparaci6n del daf'lo, rendir las pruebas de la 

existencia de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados, pe

dir la aplicaci6n de las sanciones respectivas y en aeneral hacer todas 

las promociones que sean conducentes a la tramitaci6n regular de los pr~ 

ceeos coincidente el C6diao de Procedimientos Penales para el Distrito 

establece las mismas fUnciones concedidas al Ministerio PCtblico, sin em

bargo incluye pedir la solicitud de ibertad de los procesados, lo que 

serta desistirse de la acci6n penal. 

La consi¡naci6n puede hacerse con detenido y sin detenido¡ la pr! 

mera es cuando se tiene al presunto responsable de la comisi6n del hecho 

delictuoso, y acreditados loa elementos del tipo penal, se le pone a di! 

posici6n del Juez en la prisi6n preventiva, remiti6ndole las constancias 

procesales obtenidas durante la averiguaci6n previa; consignaci6n que de 

tratarse d~delito que merezca para corporal solicitar.§ el 6rgano invest! 

gador el libramiento de la orden de aprehensi6n correspondiente, refi--

riéndose esto Caltimo a la consignaci6n sin detenido, en la que tratando-
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dose de delito no sancionado con pena corporal 6 que merezca pena al ter-

nativa se solicitará el libramiento de la orden comparecencia 6 present! 

ci6n. 

Al respecto las Ref'ormas al C6digo Federal de Procedimientos Pena-

les publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n el dlez de enero -

del afto en curso (arttculos 123, 126, 128 y dem&s relativos y aplicables) 

en slntesis establecen que el Ministerio PCiblico tiene f'acul tad para or-

denar la detenci6n de las personas si se trata de delito f'lqrante o de 

caso urgente •••••• , en caso de que alguna Autoridad auxiliar del Minist! 

rio Pllblico practique con ese carActer diligencias de averiguaci6n pre--

via, deberá remitirlas a Este, en un plazo de tres dtas de haber conclu! 

do el acta 6 actas leVantadas y si hubier6 detenidos, la remisi6n se ha-

r6 ain demora ••••• 1 si el inculpado es detenido o se presenta en :forma 

voluntaria se procederá a levantar el acta en la que conste: persona --

quien realiz6 la detenci6n 1 lua:ar, hora, fecha, ante quien compareci6, 

nombre y cargo de quien la orden6 (la detenci6n), toda la informaci6n ".!:: 

cesaria si la detenci6n la realiz6 una autoridad no dependiente del Mi--

nisterio P6blico¡ así mismo se le har6. saber al indiciado o presunto, el 

nombre del denunciante, la imputaci6n en su contra 1 derechos de los que 

gozará y le otorga la Constituci6n ••••• ; si el detenido es indígena o -

extranjero se le designa un traductor, si es extranjero, se comunica la 

detenci6n a la representaci6n diplomática o consular correspondientes. 

El Ministerio Público especi:ficará en el pliego de consignaci6n 

todos los datos que durante la averiguación previa hubiese recabado y 

que a su juicio puedan ser considerados .para los erectos previstos en el 
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artículo 20, 1'racci6n I Constitucionales y en lo relativo a la libertad 

provisional bajo cauci6n, as! como a la deteminac16n del· tipo penal y 

elementos de 1'onnaree en cuenta para f'ijar el monto de la garantia. 

Al recibir diliaencias de averiguac16n previa si hubiese deteni-

dos juatif'icadamente, ee hace inmediatamente la consianaci6n si es que 

se eatiafacen los requisitos del artfculo 134 (Pirraf'o primero), si no 

se satisf'acen podrA retenerlos f'undulentandoae en los arttculos 193, 194 

y 194 bta. Si la detenci6n ea injusti:ficada se ordena la libertad de 

los detenidos. 
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CAPITULO IY 

ATRIBUCIOll!S DEL UlllSTBRIO PUBLICO Bll BL PROCESO l'ENAL 

4.1. BL UllISTBRIO PUBLICO E11 IL PRB-IllSTRUCCIOll 

El periodo de Pre-instrucc16n en el Proceso Penal se inicia en el 

momento en que el Ministerio Público ejercita acci6n penal, es decir en 

el momento en que excita al 6raano jurisdiccional para que aplique la 

ley al caso concreto, momento en que el 6rgano jurisdiccional dicta el 

llamado Auto de Raclicaci6n o Auto de Inicio, tambiEn llamado "Cabeza de 

Proceao11 , por lo que es la primera resoluci6n dictada por el Juez, misma 

que establece la relaci6n procesal ya que sujeta a las partes a 1 juris

dicci6n de un Tribunal determinado, ante el cual el Ministerio P6blico 

tendrá la obliaaci6n de actuar y ast mismo tendrln esa obliaaci6n el in

culpado y el de:f'ensor, sujetando igualmente a los terceros que en el pr!:!: 

ceso iniciado tengan injerencia; ademAs de que este auto de radicaci6n 

f'ijar6 la jurisdicci6n del Juez, quien tiene facultad y obligaci6n de -

aplicar el derecho en el asunto que en su juzgado se radica, debiendo -

desde luego sujetarse a los términos que la ley establece, que es de 72 

horas 1 que tiene por objeto :fijar una base segura para la iniciaci6n de 

un proceso, durante las cuales tiene competencia absoluta: al respecto 

el articulo 449 del C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito F:, 

deral establece: "El Juez o Tribunal que se estime incompetente para co

nocer de una causa, despufis de haber practicado las diligencias m&s ur-

gentes y de haber dictado si procediere, el auto de formal prisi6n. 
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remitir& de of'icio las actuaciones a la Autoridad que juzgue 

competente 1 • _. •• '"e 1) y el C6digo tederal de Procedimientos Penales en BU 

articulo 432 establece "la competencia por declinatoria no pOdrá resol-

verse hasta después de q·Je se practiquen las diligencias que no admitan 

demora, y en caso de que haya atendio, de haberse dictado el auto de t'o!: 

mal prisi6n o el de libertad por :falta de elementos para procesar." (2 ) 

El auto de radicaci6n deberá contener: f'echa y hora en que se re-

cibe la consignaci6n, la orden de que sea registrada en el libro de ao--

bierno, nombre del Juez de la pronuncia, orden de que se d' aviso al Mi-

nisterio Público y la intervenci6n que legalmente le compete, orden de 

que se practiquen las diligencias necesarias pera establecer si están -

comprobados los elementos del tipo penal y la presunta responsabilidad. 

Cuando el Ministerio P6blico consign6 una averiguaci6n previa ein deten,! 

do, el Juez tomará en cuenta si el delito por el cual se consig:n6 ameri-

ta, o no una sanci6n corporal, ya que cuando si lo amerita, tomando en 

cuenta los preceptos constitucionales que lo regulan, se procederA. a di_: 

tar orden de presentaci6n, comparecencia, o simplemente se le citará por 

conducto del actuario judicial: si en cambio la consignaci6n se hace con 

detenido, el juzgador tendrá obligación y f'acultad de tomar declaración 

preparatoria y posteriormente dictar el Auto de Plazo Constitucional co-

rrespondiente, dependiendo del delito de que se trate, siendo importante 

resal ter que para ello cuenta con un plazo como ya mencionamos, de tres 

días¡ y es con éste auto con el cual termina al periodo de pre-instrucción. (3 ) 

(1) C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal Vigente.
(2} Código Federal de Procedimientos Penales Vigente.-
(3) op. cit. Articulas 290 y 154 
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En el momento en que es rendida la declarac16n preparatoria del 

inculpado deberá ser tomada dentro de las 48 horas siguientes a la con--

eignaci6n, como ya se asent6, en audiencia pCablica dar a conocer el car-

go, naturaleza y causa de la acueaci6n, oir al acusado en defensa, perm! 

ti6ndoles nombrar derensor, darle a conocer al indiciado el nombre de 

los testigos que declaran en su contra y la garantla si es que la tiene, 

de libertad csucional, (4 ) sel mismo debe hac6rsele sa~er que tiene el d! 

recho de no contestar al interroaatorio que el Fiscal le f'ormule. 

En este periodo de pre-1nstrucci6n el Ministerio PC.blico deberá 

estar presente, como ya se asent6, desde el momento en que es tomada la 

declaraci6n preparatoria al indiciado, veri:ficando en todo momento y en 

cualquiera de los supuestos que las resoluciones se dicten en loe plazos 

establecidos en la ley¡ de igual :fonna, una vez dictado el Auto Plazo -

Constitucional, en las coneianacionee con detenido, o libradas las arde-

nea de Presentaci6n, Comparencia 6 aprehensi6n, en las consignaciones -

sin detenido, analizará la resoluci6n de que se trate, vigilando que es-

té debidamente :fundada y motivada, acreditándose los elementos del tipo 

penal de que se trate y los que indiquen la presunta responsabilidad del 

inculpado, que f'ueron aportadas en su momento por el Ministerio PO.blico 

consignador, mismos que sirvieron de base para la integraci6n de la ave-

riguaci6n previa que di6 motivo al ejercicio de la acci6n penal. 

(4) GARCIA RAMIREZ SERGIO Y ADATO DE IBARRA VICTORIA.- Prontuario de · -
Proceso Penal Mexicano.- 21 Edici6n.- Ed. Porrúa.- México 1982.
P.p. 49 - 53 
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Explicaremos de breve forma estas resoluciones que pueden ser di; 

tedas en esta primera etapa de Pre-instrucci6n. 

4,1.1, ORDEN DE APREHEHSION Y COMPARECENCIA 

Como lo enunciamos en el punto anterior, cuando el Ministerio P!J

blico consigna una averiguaci6n previa sin detenido, en el mismo pliego 

de consignaci6n, solici tar6 sea librada en contra de los presuntos res-

pensables 6 presunto responsable la orden de comparecencia 6 Aprehensi6n 

de acuerdo al delito de que se trate. La Orden de Aprehensi6n, para que 

considere procedente el juzgador su libramiento, es necesario que esten 

satisfechos los requi_sitos del articulo 16 constitucional reformado(S) 

que dice: "No podr6 librarse orden de aprehensi6n sino por la Autoridad 

Judicial y sin que preceda denuncia, acusaci6n o querella de un hecho d! 

terminado que la ley sef'iale como delito, sancionado cuando menos con pe

na privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que 

integren el tipo penal y probable responsabilidad del inculpado", (arts. 

16 Constitucional, 132 del C6digo de Procedimientos Penales para el Dis

trito Federal y 195 del C6digo Federal de Procedimientos Penales). 

Según jurisprudencia de la Suprema Corte no es requisito indispe!! 

sable que se encuentren integrados los elementos del tipo penal y la pr! 

sunta responsabilidad del inculpado, basta, como ya se anoto, que esten 

satisfechos los requisitos del articulo 16 Constitucional; de igual for-

(5) Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.-
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ma no impide· el libramiento de la orden de Aprehensi6n el hecho de que 

Ministerio PCiblico haya equivocado la denominaci6n que deba darse al de-

lito, pues el juzgador al librar la orden tipificara debidamente el del! 

La orden de Comparencia sera librada cuando el delito por el cual 

se consign6 la averiguaci6n previa implique pena alternativa no corporal 

siempre que existan elementos que permitan presumir la existencia del de 

lito y la responsabilidad del inculpado. 

Nuestra Consti tuci6n prohibe que se restrinja de su libertad per-

sonal al inculpado que tenga sefialada pena no corporal o alternativa¡ 

cuando los requisitos legales del pedimiento formulado por el Ministerio 

Pfiblico est&n satisfechos, el juez ordena se cite al inculpado, cita que 

de no ser obedecida, da lugar a un nuevo llamado, que de no ser atendido 

ee librará orden de Preeentaci6n que deberá cumplirse por conducto de la 

Policía Judicial, lográndose aei la comparecencia del presunto responsa-

ble ante el Juez. 

Al respecto el articulo 157 del C6digo Federal de Procedimientos 

Penales, establece que "en los casos a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 135 y en todos aquellos en que el del! to no dé lugar a de--

tenci6n, a pedimento del Ministerio Pó.blico se librará orden de compare-

cencia en contra del inculpado para que rinda su declaraci6n preparato--

ria, siempre que existan elementos que acrediten los elementos del tipo 

penal y la probable responsabilidad del inculpado11
• 

(6) BORJA OSORNIO GUILLERMO.- Derecho Procesal Penal.- Ed. josé PI.. Caji
ca.- Puebla 1969.- P. 80 - 100 
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Es necesario que en este apartado mencionemos la orden de Reapre-

hensi6n, misma que es librada cuando el inculpl!'do se evade de prisi6n, 

gozando de libertad bajo protesta se ausenta de la poblaci6n sin el per-

miso del juz¡ado, deja de cumplir con las obligaciones inhc.rentes el di!_ 

f"rute de la libertad bajo :fianza, gozando de la garantla mencionada no 

se presente a cumplir la sanci6n impuesta. 

Cuando el 6rgano jurisdiccional niega el libramiento de alguna 

orden solicitada por el Ministerio Público, en virtud de que no existan 

elementos suficientes para establecer la probable responsabilidad del -

sujeto, la averiguaci6n es devuelta para que se aporten nuevos elementos 

a f'in de satisfacer los extremos legales requeridos.(?) 

4.1.2. DECLARACIOll PREPARATORIA 

La declaraci6n Preparatoria es el acto mediante el cual el proce-

sado comparecerá ante el 6rgano jurisdiccional, ya sea porque la consig-

naci6n se hizo con detenido, porque fue cumplementada la orden librada 

por el juzgador 6 porque se presente en f'orma voluntaria el procesado: 

con la finalidad 6 intenci6n de exponer hechos que le son inherentes, y 

en la que se le hará saber el procedimiento judicial instaurado en su 

contra. 

Es as! mismo la declaraci6n preparatoria una garant!a consti tuci~ 

mil consagrada en el articulo 20 de este ordenamiento legal citado, que 

(7) ACERO JULIO.- Procedimiento Penal.- Ed. M. Cajica Jr.- 6• Edici6n.
México 1968. 
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que establece "en todo proceso del orden penal tendrá el acusado las si-

guientes garantías •••• Fracci6n III. Se le hará saber en audiencia pú--

bica y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignaci6n 

a la justicia, el nombre de su acuea:ior y la naturaleza y causa de la 

acusaci6n, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye 

y pueda contestar el cargo, rindiendo en este caso su declaraci6n prepa-

ratoria •••• "(B) 

La manera de llevarse a cabo la declaraci6n preparatoria, con al-

gunas variantes, es igual tanto en el f"uero común como en el federal; --

ºesta audiencia es pliblica, excepc16n de testigos que deberán ser exami-

nades; esta declarac16n iniciar§ con las generales del inculpado, inclu-

yendo apodos y sobrenombres, se le hace saber el derecho que tiene para 

def'enderse por su o por persona de su conf'ianza, que de no nombrarlo, el 

Juez le designará el de of'icio adscrito al juzgado, se le expondrá natu-

raleza y causa de la acusaci6n, querella denunciante y testigos que dep~ 

nen en su contra• examinándolo sobre los hechos que moti ven la averigua-

ci6n, dándole a conocer la garantía que le otorga la fracción I del art! 

culo 20 Constitucional y en su caso, el derecho y forma de solicitar su 

libertad bajo protesta". (9 ) 

En el caso de que el inculpado decida no rendir declaraci6n 6 se 

rehuse a hacerlo, el juzgador debe explicar la naturaleza y alcance le--

gel de esta diligencia, de lo que se dejará constancia en el expediente, 

(B) Articulo Re:f'ormedo.- Publicado en el Diario Of'icial de la Federaci6n 
el 3/Noviembre/1993. 

(9) C6digo Federal de Procedimientos Penales.- Vigente.- México 1992. 
Ed. Andrade. 
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siendo importante resaltar que al hacerle saber al procesado la causa y 

naturaleza de la acusaci6n en su contra no deber& hacerse con tecnisis--

mos que podría no comprender y lo colocarian en un error. 

As1 mism'J debe hacérsele saber que es el Ministerio Público el 

que lo acusa puesto que la ley as! lo establece 1 teniendo la facultad el 

fiscal de hacerle preguntas previa su calificaci6n de legales, preguntas 

que deberAn versar sobre hechos propios del procesado, en términos prec! 

sos y cada uno abarcará un solo hecho, salvo el caso de que los hechos 

sean complejos y que por la Intima relaci6n que exista entre ellos, no 

pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro, interrogato--

rio que puede determinar el Juez sea hecho por su conducto y las contes-

taciones del procesado puede redactarla él mismo 6 el Juez con la mayor 

exactitud posible, (lO) sin omitir detalle alguno que pueda servir de 

cargo 6 descargo (arte. 293 y 155 de los C6digoe de Procedimientos Pena-

les del Distrito Federal y Federal respectivos). 

4.1.3. AUTOS DE PLAZO CONSTITUCIONAL 

Los Autos de Plazo Constitucional, son autos que dicta el Organo 

Jurisdiccional en el plazo que la ley le establece, es decir que al fen!!: 

cer el término de setenta y dos horas resolverá la si tuaci6n jur!dica --

planteada, que puede ser Auto de Formal Priei6n, auto de Sujeci6ñ a Pro-

ceso, y Auto de libertad por falta de elementos para procesar.(ll) 

(10) COLIN SANCHEZ GUILLERMO.- Derecho Mexicano de Procedimientos Penales 
101 Edici6n.- Ed. Porr6a.- México 1986.- P.p. 284-287 

(11) GARCIA Rf\!IIREZ SERGIO y ADATO DE !BARRA VICTORIA ,- Op.cit. Pag. 206 
- 207 
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El Auto de Formal Prisi6n es la reeoluci6n pronunciada por el 

Juez, para resolver la si tuaci6n jurídica del procesado al vencerse el 

plazo Constitucional de setenta y dos horas por estar comprobados los 

elementos integrantes del tipo penal que merezca corporal y los datos su 

ficientes para presumir la responsabilidad, siempre y cuando no estE pr~ 

bada en favor del procesado una causa de justificaci6n o que extinga la 

acc16n penal para ast determinar el delito o delitos por los que ha de 

seguirse el proceso. 

El Auto de Formal Pri s16n debe reunir requisitos de f'ondo y forma 

los de f'ondo que de no estar reunidos, no podría dictarse el auto ya que 

se violartan las garanttas consagradas en los artículos 18, 19 y 20 de 

la Constituci6n Política de loa Estados Unidos Mexicanos, requisitos que 

eon: a) La comprobaci6n plena de los elementos del tipo penal 1 b) La co~ 

probaci6n de la probable responsabilidad penal del inculpado, (el artlc.!:! 

lo 13 del C6digo Penal Re:formado dispone quienes son responsables de los 

delitos), c) Que al inculpado se le haya tomado su declaraci6n preparat~ 

ria y que, d) No est6 plenamente comprobada alguna causa eximente de re!! 

ponsabilidad 6 que extinga la acci6n penal. 

En cambio tratándose de los requisitos :formales ee :fácil suplir 

sus de:ficiencias, estos requisitos de acuerdo al articulo del C6digo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, articulo 297 son: a) F!;: 

cha y hora exacta en que se dicte, b) Expresi6n del delito imputado al 

reo por el Ministerio Público, e) Delito o delitos por los que deberá se 

guirse el proceso y la comprobaci6n de sus elementos, d) Expresi6n de lu 

gar, tiempo y circunstancia de ejecuci6n y demás datos que arrojen la --
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averiguaci6n previa, que ser&n bastantes para tener por comprobados los 

elementos del tipo penal, e) Todos los datos que arroje la averiguaci6n, 

que hagan probable la responsabilidad del acusado, f) Nombre del Juez 

que dicta el auto y del secretario que autoriza.( 12) 

El mismo ordenamiento legal citado establece en su articulo 305 

que 11se seguirá procedimiento sumario cuando se trate de flagrante del!-

to; exista confeei6n rendida precisamente ante la Autoridad Judicial¡ la 

pena aplicable no exceda en su término medio ari tmétieo de cinco años de 

prisi6n, o sea alternativa o no privativa de libertad. Cuando fueren v!! 

rios delitos, se estará a la penalidad máxima del delito mayor¡ también 

se seguirá juicio sumario cuando se haya dictado auto de formal priai6n 

o de sujeci6n a proceso, en su caso, si ambas partes manifiestan en el 

mismo acto o dentro de los tres d1as siguientes a la notificaci6n que se 

conforman con el y no tienen más pruebas que ofrecer, salvo las conduce~ 

tes a la individualizaci6n de la pena o medida de seguridad y el Juez no 

estime necesario practicar otras diligencias". (l3 ) 

En su articulo 306 establece "que reunidos los requisitos a que 

se refiere el articulo anterior, el Juez de oficio, declarará abierto el 

procedimiento sumario al dictar la formal prisi6n del inculpado, hacién-

dolo saber a las partes. En el mismo auto se ordenará poner el proceso 

a la vista de las partes. En su articulo 314 establece 11que en el Auto 

de Formal Prisi6n se ordenará poner el proceso a la vista de las partes 

(12} Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.- Ejecutorias: Tomo XII.
P§g, 1472.- XXXIII,- P§g, 1782.- XXXIV.- P§g. 769 y 1080. 

(13) cpp. D.F. op. cit. 



para que propongan, dentro de quince dlas contados, desde el dla siguie!? 

te a la notif'icaci6n de dicho auto, las pruebas que estimen pertinentes, 

las que se desahogarán en los treinta d!as posteriores término dentro 

del cual se practicar!n, igualmente todas aquellas que el Juez estime "! 

cesarlas para el esclarecimiento de la verdad y las diligencias relati--

vas. (~4 ) 

El Auto al cual nos hemos venido ref'iriendo, da base a la inicia-

ci6n del proceso, eolici tándo la intervenci6n de un 6rgano jurisdiccio-

nal que decida sobre un caso concreto; f'ijando el tema del proceso ya 

que éste auto sefiala el delito por el cual debe seguirse el proceso; su-

jeta a las partes al 6rgano jurisdiccional y justif'ica su cumplimiento, 

de la obligaci6n de resolver sobre la eituaci6n jurídica del indiciado 

dentro de las 72 horas. (l5 ) 

Loe autos de Formal Priei6n que sean dictados por Jueces penales, 

constan de los siguientes puntos: a) La orden de que se decreta a formal 

prisi6n, especificando contra quien y por que delito, b) Orden de que el 

procesado se ha identificado por los medios legales conducentes, e) In--

forme de ingresos anteriores a prisi6n, d) Orden de que se expidan las 

boletas y copias de ley, e) Orden de que se comunique la resoluci6n al 

procesado y Ministerio Público, haciéndole saber el derecho que tiene p~ 

ra apelar, 1') Oeclaraci6n de que dar abierto el procedimiento ya sea or-

dinario 6 sumario. 

(14) CASTELLANOS TENA FERNANDO.- Lineamientos Elementales de Derecho Pe
nal.- 31 Edici6n.- Ed. PorrCza.- ME!xico 1990. 

(15) RIVERA SILVA MANUEL- Procedimiento Penal.- 121 Edici6n.-Ed. Porrúe 
México 1982.- P.p. 173. 
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El Auto de Sujeci6n a proceso es la resoluci6n dictada por el 

Juez, por la cual en delitos no sancionados con pena no corporal 6 al te!: 

nativa, previa comprobaci6n de los elementos del tipo y de la presunta 

responsabilidad se resuelve la situaci6n jurídica Jel procesado, fij~nd~ 

se la base del proceso que debe seguirse. 

Este auto indica que el sujeto activo del delito se encuentra suje

to a un proceso pero no privado de su libertad, y sometido a la jurisdi.!: 

ci6n respectiva. 

Franco Sodi hace una crS: ti ca severa del articulo 167 del C6digo 

Federal de Procedimientos Penales y 301 del C6digo de Procedimientos Pe

nales para el Distrito Federal ya ltstas establecen respectivamente: 

ºcuando el delito cuyá existencia se haya comprobado no merezca pena co~ 

poral o esté sancionado con pena alternativa. se dictar6 auto con todos 

los requisitos del de f'ormal prisi6n, sujetando a proceso a la persona 

contra quien aparezcan datos suf'icientes para presumir su responsabili-

dad, para el solo ef'ecto de señalar el delito por el cual se ha seguido 

el proceso", y "cuando por tener el delito unicamente señalada sanci6n 

no corporal o pena el terne ti va, que incluya una no corporal no puede re!: 

tringirse la libertad, el Juez dictará el acto de formal prisi6n, para 

el solo efecto de señalar el del! to 6 delitos por los que se sigue el 

proceso". 

Advirti6ndose que en ambos artículos se menciona "auto de formal 

prisi6n con sujeci6n a proceso'' y en la práctica siempre se utiliza uno 

u otro t6rmino dependiendo del auto de que se trate, siendo importante 
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resaltar que lo anterior ha sido reformado en el presente afl.o.(16 ) 

Los requisitos de este auto de sujec16n a proceso son los mismos 

del auto de :formal prisi6n, as! como sus e:fectos, excepto el de prisi6n 

preventiva, pues existe proh~ bici6n constitucional para restringir la l! 

bertad cuando se trata de delitos sancionados con pena no corporal o al-

ternativa. 

Auto de libertad por :falta de elementos para continuar el proceso 

tambi~n llamado auto de libertad por f'al ta de méritos; éste auto es die-

teda por el 6rgano jurisdiccional al vencerse el término constitucional 

de setenta y dos horas en el cual se ordena que el procesado se ha pues-

to en libertad, en virtud de que no se encontraron integrados los eleme!! 

tos de tipo penal y la presunta responsabilidad, o que habi~ndose dado 

lo primero, no exista lo segundo. 

Sin embargo es procedente que el Ministerio P6blico aporte nuevos 

datos que satisf'agan las exigencias legales, procediéndose nuevamente en 

contra del supuesto sujeto activo del delito, ordenándose su captura, ob 

servándose las prescripciones de los artículos 19 y 20 constitucionales. 

De todo lo anterior podemos concluir que este periodo de pre-ins-

trucci6n principia con el auto de radicaci6n y termina con el auto de 

f'ormal pris16n. Inicia con la primera actividad que ejecuta el 6rgano 

jurisdiccional o una vez que tiene conocimiento de la consignaci6n y te!: 

mina con la resoluci6n que sirve de base al proceso, por lo que la ·rina-

(16) PALLARES EDUARDO.- Prontuario de Procedimientos Penales.-Ed. Porrúa 
México 1987 .- P.p. 125 - 129. 
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lidad que se persiaue en este período, es reunir los datos que van a se!: 

vir de base al proceso, o sea comprobar la comisi6n de un delito y la p~ 

sible responsabilidad de un delincuente. 

4.2. 11L KINISTERIO PUBLICO 1!11 LA IllSTllUCCIOll 

Esta etapa del proceso, la Instrucci6n se inicia con el auto de 

f'ormal prisi6n y concluye hasta los actos preparatorios del juicio cont! 

nuando el procedimiento ya sea por la vía ordinaria o por la vJ.8. sumaria. 

Es en este periodo de Instrucci6n cuando la prueba penal se mani

f'iesta plenamente ya que concede verdaderamente tanto al Ministerio PC!.-

blico, como al Def'ensor, of'recer toda probanza y eolici ten la práctica 

de toda diligencia que permita conf'irmar o desvirtuar, respectivamente 

los elementos del tipo penal y la presunta responsabilidad del procesado. 

El procedimiento sumario de acuerdo al artículo 305 del C6digo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se seguirá cuando "se 

trata de flagrante delito, exista con:f'esi6n rendida precisamente ante la 

autoridad judicial, la pena aplicable no exceda en su término medio ari ~ 

m6tico de cinco ai'ios de prisi6n o sea alternativa o no privativa de li-

bertad, igualmente cuando se haya dictado Auto de Formal Prisi6n o de s~ 

jeci6n a proceso, si ambas partes mani:f'iestan en el mismo acto o dentro 

de los tres días siguientes a la notificac16n que se conforman con el y 

no tienen m&s pruebas que o:f'recer, salvo las conducentes a la individua

lizaci6n de la pena o medidas de seguridad y el Juez no estime necesario 

practicar otras diligencias. 

Y en su artículo 306 establece ºque reunidos los requisitos a que 
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se ref'iere el articulo 305, el juez, de of'icio, declararé abierto el pr,e 

cedimiento sumario al dictar la formal prisi6n del inculpado, haci6ndolo 

saber a las partes. En el mismo auto se ordenará poner el proceso a la 

vista de Estasº, "por un t6rmino de diez dtas comunes contados desde el 

día siguiente de la notif'icsci6n para qUe of'rezcan las pruebas pertinen

tes que aerAn desahogadas en la audiencia principal" •••• , (articulo 307) 

ºAudiencia que se llevará a cabo dentro de los diez dtas siguientes al 

auto que resul"VB sobre la admisi6n de pruebas en la que se hará además, 

fijaci6n de .fecha para aquella, en la que ya sea en f'orma oral o escrita 

presentaran conclusiones para lo cual contaran con tres d!as", cada uno 

es decir para Ministei:-io Público Y Def"ensor. (l7 ) 

Siguiendo con el Procedimiento Sumario, el C6digo Federal de Pro

cedimientos Penales, establece en sus artlculos 305, 306, 307, 308 y 314 

que: este procedimiento se seguirá cuando se trate de delito f"laarante, 

exista conf"eei6n rendida ante el Ministerio Público o la Autoridad Judi-

cial, o se trate de delito no grave, reunidos estos requisitos el Juez 

de of"icio declara abierto el procedimiento al dictar el auto de f"ormal 

prisi6n 6 sujeci6n a proceso, ordenando en el mismo auto, poner a la vi! 

ta de las partes por tres días contados desde el d!a siguiente de la no

tif"icaci6n del Auto de Plazo Constitucional, para proponer pruebas que 

se desahogaran en la audiencia principal, pero si de estas aparecen nue

vas pruebas puede el juzgador eef'5alar otro plazo de tres dJ.as para apor

tar pruebas que se desahogaran dentro de loe cinco dtae siguientes para 

(17) C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 
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esclarecer la verdad, la audiencia de esta se celebrar& dentro de los 

cinco días siguientes al auto que resuleve sobre la admisi6n de pruebas 

en la que se hará adem&s, fijaci6n de fecha para aquella, terminada la 

recepci6n de pruebas, las partes formular&n verbalmente o por escrito 

sus conclusiones. 

"Sin embargo, en el auto de formal prisi6n necesariamente se rev~ 

cará la declaraci6n de apertura del proce.dimiento sumario para seguir el 

ordinario seftalado en el articulo 314 y demtís relati\ros y aplicables, -

cuando as! sea solicitado por el inculpado o su defensor, en este caso 

con ratif'icaci6n del primero, dentro de los tres dtae siguientes de not! 

ficado el auto relativo, que incluir& la informaci6n deld erecho aquí 

consignado". 

De todo lo anteriormente expuesto es notorio que la !mica difere!! 

cia entre el Procedimiento Ordinario y el Sumario eon los plazos conced!, 

dos por el Organo Jurisdiccional, ya que en el procedimiento ordinario, 

cuando se considera agotada la Instrucci6n "se dá vista a las partes por 

siete d!as comunes para que promuevan las pruebas que estimen pertinen-

tes y que puedan practicarse dentro de los diez d!as siguientes a aquél 

en que se notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. 

Segtin las circunstancias que aprecie el Juez en la instancia, po

drá de oficio, ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio consi

dere necesarias para mejor proveer o bien ampliar el plazo de su desaho

go hasta por cinco d1as más. Al día siguiente de haber transcurrido los 

plazos establecidos en este artículo, el tribunal de oficio y previa ce!: 

tifiaci6n que haga el secretario dictará auto en que se determinen loa 
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computes de dichos plazos11
• (articulo 314). (lS) 

En virtud de como ya quedo asentado, es en esta etapa de instruc-

ci6n cuando se aportan las pruebaspertinentes con el objeto de llegar de 

la verdad conocida a la que se busca,explicaremos enferma breve las pru! 

bas que usualmente son ofrecidas por las partes en el procedimiento pe-

nal, mismas que son: 

A). CONFESION; que es el reconocimiento que el inculpado hace de los he-

chos que se le imputan, admitiendo los, reconociendo expresamente su cul-

pabilidad. 

Los codigos, de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y Fede

ral de Procedimientos penales, vigentes, respecto de la prueba conf'esio

nal son coincidaentes al señalar, en sus articules 136 y 287, respecti-

vamente, 11 que la confesiondebe hacerse por persona mayor de edad, en pl! 

no uso de sus facultades mentales, ante el Ministerio Publico, Juez o 

Tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo delic

tivo materia de la imputaci6n, 11 agregando el segundo ordenamiento legal 

citado que " debe ser emitida sin ninguna violencia fisica o moral y en 

presencia de su defensor o personade confianza y que no existen datos 

que a juicio del Juez o Tribunal lohagan inverosímil. 

Es la confesi6n la unica de las pruebas que se admite en cualquier esta-

do del proceso, hasta antesde pronunciarse sentencia definitiva. 

(18) C6digo Federal de Procedimientos Penales Reformado. 
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b). INSPECCION Y RECONSTRUCCION DE HECHOS.- La inspecci6n es el examen 

u observaci6n de cosas o lugares; puede ser ocular o judicial, la prime

ra es la que practica el Ministerio Público y a la cual le da valor ple

no el C6digo Federal de Procedimientos Penales, y la segunda es la prac

ticada por el Juez, siendo el C6digo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal quien le da el valor probatorio pleno: el respecto Ma-

nuel Rivera silva nos dice que ef'ectivamente ''la inspecci6n que realiza 

el Ministerio Público no debe tener valor probatorio pleno ya que es PB!: 

te en el proceso, por lo que no es posible convertirlo en ojos del Juzg~ 

dor". 

Ambos c6digos 1 tanto el Federal como el f'uero comO.n de Procedi--

mientos Penales, establecen que la inepecci6n podra tener el carácter de 

reconstrucc16n de hechos, en sus artículos 144 y 214, el primero del or

den común y el segundo de la materia Federal. 

La reonstrucci6n de hechos tiene por f'inalidad apreciar las decl!; 

raciones que se hayan rendido y los dictamenes periciales que se hayan 

formulado. 

en relaci6n a esta prueba el C6digo de Procedimientos Penales pa

ra el Distrito Federal establece en sus artículos del 139 al 142 que la 

inspecci6n puede practicarse de oficio o a petici6n de parte, pudiendo 

concurrir los interesados y hacer las observaciones que estimen pertine!! 

tes, tratándose de cualquiera de las inspecciones, tanto Juzgador como 

como Ministerio Público se asistiran de Peri tos que emitirán posterior-

mente su dictamen sobre los lugares y cosas que versen los hechos moti-

vos de la causa de la diligencia se levantaran acta circunstanciada, en 
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la que firmaran todos aquellos que en ella hubieren intervenido. (lg) 

Al respecto el C6digo Federal de Procedimientos Penales establece 

que la inspecci6n es practicada en todo aquello que pueda aer. directame!!: 

te apreciado por la autoridad que conozca del asunto, siempre debe ser 

practicada bajo pena de nulidad, en presencia del Ministerio Público 6 

Juez segCl.n se trate de la averiguaci6n previ9. o del proceso, fWlcionarios 

que de considerarlo necesario se asistiran de peri tos y testigos, peri--

tos que determinaran eeg(m su competencia t6cnica, (Artículos 208 y 209) 

dejandose constancia por escrito. 

e). PRUEBA TESTIMONIAL.-(Testigos) .- Los testigos son todas aquellas pe!:_ 

senas que rinden testimonios en proceso, testimonio tendiente a ayudar a 

esclarecer los hechos motivo del litigio, en virtud de que tiene conoci-

miento de algo relacionado con el delito y deciden ya sea voluntariamen-

te o porque as1 lo determine necesario el 6rgano Jurisdiccional, hacer--

selo saber a este último. en sentido general todas las personas pueden 

ser testigos, pero a capacidad concreta es la de poder ser testigo en d! 

terminado proceso; tanto el c6digo de procedimientos penales para el Dis 

tri to Federal como el Federal de Procedimientos Penales coinciden en es-

tablecer en sus articules 191 y 242 respectivamente, que "Toda persona -

puede ser testigo, sin importar su raza, sexo, condic16n social o econ6-

mica, y siendo citada está. obigada a declarar, siempre y cuando se test! 

monio sirva para colaborar a esclarecer los hechos materia del proceso 

(19) RIVERA SILVA MANUEL.- El Procedimiento Penal.- 121 Edici6n.- Ed. 
Porrúa.- México 1982.- P.p. 213 - 223. 
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de que se trate. 

As! mismo ambos c6digos son coincidentes al establecer que: El 

Juzgador tendra le facultad de desechar las preguntas que le sean f'ormu-

ladas a los testigos por considerarlas inconducentes, no as! a los test! 

gos, ya que en materia penal no existe lucha de testigos, pero de oficio 

o a petici6n de parte de Juez 61 el Ministerio Público harfi. constar en 

el expediente todas las circunstancias que influyan en el valor probato-

rio de los testimonios¡ el testigo sert. citado en forma personal 6 por 

cédula, si no se encontrara en el ambito territorial se le citará por e~ 

horto dirigido al Juez de su residencia¡ en caso de que se desconociere 

su paradero se le citará por conducto de la policía judicial pero de no 

lograrse no as! su comparecencia, entonces a juicio del Juzgador 6 del 

Ministerio PCiblico se le citará por edicto en el peri6dico of'icial. 

Cuando haya que examinar a al tos funcionarios de la Federaci6n, 

el que práctica las diligencias se trasladara al domicilio u oficina de 

estos pare tomarles su declaraci6n 6 pedirá la rindan mediante oficio 

sin perjuicio de que pueda ser citado para que comparesca en f'orma pera~ 

' na!. Los testigos siempre declarán en viva voz, se anotará su testimo-

nio y respuestas de la manera más exacta posible a sus propias palabras, 

y siempre se le haran saber las penas en que incurren las :falsas declar! 

clones, as! mismo siempre que se refieren a alguna persona lo haran de 

manera clara que no de lugar a dudas respecto de la persona de que se ha 

ble. Hablando de testigos no podemos dejar de mencionar el Careo que es 

considerado un medio perfeccionador del testimonio, puede ser careo pro-

cesal real, careo supletorio y careo constitucional; el primero, el pro-
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ceBal es en sentido estricto la con:frontaci6n que se hace de dos perso--

nas que discrepan en sus declaraciones pero que teniendo cara a cara a 

la otra persona, ratifican sus declaraciones o las modif'ican, en el ce--

reo supletorio alguno de los careados no se encuentra presente, pero sus 

declaraciones también son discrepantes, y el careo constitucional es un 

derecho concedido al inculpado para que conozca a las personas que depo

nen en su contra, para que les :formule las preguntas que considere pert! 

nentes. 

Por último mencionaremos la con:frontaci6n y el reconocimiento; la 

con:frontaci6n se presenta para perf'eccionar un testimonio que adolece -

del defecto de no precisar y el reconocimiento es aquel que se hace del 

objeto. 

d). PRUEBA DOCUMENTAL.- Loe documentos comomedios de pruebe pueden ser 

privados y públicos, sin embargo antes de citar cuales son considerados 

unos y otros, diremos c¡ue documento en el sentido jur!dico es el objeto 

en el cual en escritura o gráf'icamente consta o se signif'ica un hecho, 

teniendo objeto material y signif'icado, el material es el que consta vis! 

ble en el documento y el signif'icado es el que debe sobre-entenderse de 

manera indubitable, los documentos privados son aquellos que no son pú-

blicos, los públicos hacen prueba plena, en el caso de los primeros, ha-

ran prueba plena si son reconocidos por su autor, esto en el orden común 

ya que en materia f'ederal no procede de esta f'orma pues solo tienen fuer 

za de indicios. 

e). PRUEBA PERICIAL.- Los peri tos son personas con conocimientos especi! 

les de la materia sobre la cual rendiran su peritaje, debiendo tener --
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título oficial sobre el arte o ciencia a que se ref'iere el punto sobre 

el cual va a determinar, si la profesi6n o ciencia estan reglamentados, 

en caso contrario el Juzgador nombrará a personas prácticas, que igual-

mente podran ser nombradas si no hubiere titulados en el lugar en que se 

instruye el proceso, este dictámen deberá. de cualquier f'orma de ser ana

lizado por peritos, libr&ndose exhorto o requisitoria al Juez del lugar 

en el que los haya para que emitan su opinión del dictámen rendido por 

los prácticos. Artículos 171 y 172 del C6digo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal y 223 y 224 del C6digo Federal de Procedimien-

tos Penales. 

Los peri.tos podran ser nombrados por las partes 6 por el Juez, 

las partes podran nombrar hasta dos peri tos y el juzgador los que consi

dere pertinentes, tanto el juez como el representante social solo pueden 

nombrar peritos of"iciales. (Artículos 164 del C6digo de Procedimientos 

• Penales del Distrito Federal y 222 del C6digo de Procedimientos Federal) 

Un peritaje constará de tres partes que son hechos, consideracio

nes y conclusiones, que son respectivamente, los primeros, la enuncia--

ci6n de datos que se consideran oscuros y sobre los cuales versara el -

dictAmen; los segundos comprenden el estudio del objeto del peri taje, u

tilizando la técnica especial y las conclusiones son los resolutivos a 

los que f'inalmente llegan los peri tos despuéS del análisis de los datos 

y hechos que tuvieron para dictaminar, de acuerdo e su real saber y en-

tender. 

Si una vez que se han emitido los peritajes, setos no coinciden 

en sus conclusiones, se nombrará una junta de peritos, en la que en caso 
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de que no ee logre una comuni6n ~e opiniones, entonces si se nombrará un 

peri to tercero en discordia. 

El valor que el juez da a los peri tajes, queda sujeto a su libre 

apreciaci6n, (Artículos 254 del C6digo de Distrito y 2CB del C6digo Fed!; 

ral de Procedimientos Penales). 

De acuerdo a lo que establece el articulo 164 del C6digo de Proc:_ 

dimientos Penales para el Distrito federal, el Juez durante la instruc--

ci6n, normarA su procedimiento por la opini6n de los peri tos nombrados 

por el, o lo que es lo mismo no atendera la peritaci6n de los nombrados 

por las partes, en materia Federal el articulo 222 del C6digo respectivo 

establece que queda a la potestad del juez el atender o no las opiniones 

de los peritos nombrados por las partes, en las diligencias que se prac-

tiquen o en las providencias que se dicten durante la instrucci6n. 

Hemos enumerado, enunciativa más no limitativamente las pruebas 

que durante la instrucci6n, tanto en el procedimiento sumario como ordi-

nario en materia del Fuero ComCin como del Fuero Federal pueden aportarse 

siendo determinante el estudio de la prueba, pues es en esta etapa dura~ 

te la cual debe comprobarse el delito, sus circunstancias y modalidades 1 

el grado de responsabilidad, la personalidad del procesado en todos sus 

aspectos y el daño causado: principia es de período con el auto de Plazo 

Constitucional, ya sea de :formal Prisi6n o de Suj ecci6n a Proceso, y co!! 

cluye con el auto que declara cerrada esta instrucci6n o periodo probat~ 

rio. 

En este mismo orden de ideas concluimos que en los juicios suma--

rios y ordinarios el C6digo de Procedimientos Penaes para el Distrito Fe 
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deral separa la etapa de of'recimiento de pruebas y la desahogo de las -

mismas, en materia f'ederal solo en el periodo de instrucción se deslin-

dan esas etapas, en el procedimiento sumario y en el ordinario no existe 

el Ciltimo periodo probatorio, es decir, no registran el auto de agotada 

la averiguaci6n, que anunciando la proximidad del fin del t~rmino ins-

tructorio abre un 01 timo periodo de pruebas; en el sumario el desahogo 

de todas las pruebas se lleva a cabo en una audiencia,en el ordinario y 

en lo que concierne a la materia federal, se van recibiendo en plazos f! 

jados por la ley, anteriores a la audiencia principal, el Código Federal 

(micamente permite renunciar a los plazos seffalados para el ofrecimiento 

y recepción de pruebas, en a segunda etapa de la instrucci6n, en el jui-

cio ordinario en materia común se puede renunciar a todos los plazos pr~ 

batorios del período de instrucci6n. 

4. 3. EL llDIISTEJUO PUBLICO Ell EL JUICIO 

Pera analizar cuales son las atribuciones del Ministerio Público 

en eljuicio principiaremos por mencionar que la palabra Juicio se deriva 

del lattn judicium, que e su vez, viene del verbo judicare compuesto de 

jus, derecho y dicere, dare que signif'ica dar, declarar o aplicar el de-

recho al caso concreto. ( 20 ) 

Nuestro c6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal 

y el Federal en términos generales establecen que el juicio es el per!o-

(20) PALLARES EDUARDO.- Diccionario de Derecho Procesal Civil.- Ed. 
Porrúa.- México 1960.- P. 393 
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do del procedimiento penal en elcual el ministerio público precise su e

cusaci6n, el acusado su de:fensa, los tribunales valoran las pruebas y -

posteriormente dictan resoluci6n. 

En "IBteria f'ederal despufis de la :rase instructoriarse inicia el 

periodo de preparaci6n del juicio, principiando este con elauto que de-

clara cerrada la instrucci6n,dando f'in con elque dio por f'ormuladas las 

conclusiones, anltloga situaci6n encontramos en el procedimiento ordina-

rio estatuido en el articulo 315 delC6digo de Distrito, en el juicio su

mario no hay auto que declare cerrada la instrucci6n, pues como lo per-

ceptua el articulo 308, que establece que una vez terminada a recepci6n 

de pruebas, las partes podran :formular verbalmente sus conclusiones. 

De esta manera la preparací6n del juicio 6 de la audiencia en el 

procedimiento sumario no existe, puesto que inmediatamente despuhs de -

:formuladas conclusiones cuando son verbales se puede dictar sentencia. 

(articulo 309). 

En la preparaci6n de la audiencia, (anterior a la audiencia en el 

C6digo Federal y en el juicio ordinario), las partes con base en los ele 

mentes probatorios existentes, f'ijan la posici6n que les corresponde der! 

tro del plazo que la ley sef'lala, para discutirla en una audiencia, en la 

cual también es posible recibir pruebas. Las conclusiones en el proced! 

miento sumario se :formulan inmediatamente después de desahogadas las -

pruebas. 

Esta tercera etapa del procedimiento penal abarca, los actos pre

liminares para el sobreseimiento del proceso, la audiencia :final de prim!: 

re instancia y la setencia. 
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4.3.1. CONCLUSIOllES 

Gramaticalmente las conclusiones son actos procedimen~ales, lleva 

das a cabo por las partes. Ministerio Pliblico y Oef'ensa, más en funci6n 

de las facultades tan amplias concedidas a ésta, queda incluido el· proce

sado, quien directamente puede hacerlo. 

Es en las conclusiones en donde las partes precisan los hechos, 

relacionándoles, estableciendo el nexo causal entre la conducta y el re

sultado, (aun cuando en la formal prisión se 1'ijan los hechos por lo 

que· ha de seguirse el proceso, al ser investigados atravEs de la instru: 

ci6n pueden verse afectados en circunstancia y accidente pero no en ese!! 

cia), para que sobre estos verse la audiencia final de primera instancie 

y sentencia, o por el contrario el sobreseimiento de la causa y la libe!: 

tad del procesado. 

Como se ha mul tic! tado la acci6n procesal penal nace con la con

eignaci6n , en la :fase persecutoria se desarrollo, y es en la :fase acus!! 

toria donde encuentra su plenaria precisi6n, siendo este el momento de:f! 

nitivo de dicha acci6n, es decir los actos del Ministerio PO.blico son i!! 

vestigatorios en la averiguaci6n previa, persecutorios a partir de la 

consignaci6n y acusatorios al :formular conclusiones en ese sentido. 

Ministerio Público y Def'ensa al formular conclusiones :fijan sus 

posiciones jurídicas, debiendo versar sus pedimentos en las actuaciones 

que durante averiguaci6n previa e instrucci6n se han desarrollado o dese 

hogedo, através de las cuales se ha pretendido llegar a los fines especf 

fices del proceso penal¡ es la prueba en general la que dara a las partes 

la base para formular conclusiones y la dara solidez a sus puntos peti t~ 
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rios, de lo contrario, la penalidad solicitada, exculpaci6n del proceso 

o disminuci6n de penalidad no estarian sustentadas fehacientemente. 

El momento procedimental en que se formulan las conclusiones es 

una vez dictado el auto que declara cerrada la instrucci6n, esto tomando 

en cuenta el procedimiento de que se trate, ya sea Sumario u Ordinario. 

En el C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, 

trat~ndose de procedimiento Sumario, en la resoluci6n Judicial sobre 

admici6n de pruebas, se señala la fecha de la audiencia, en cambio en el 

Ordinario, una vez cerrada la instrucci6n, semanda poner el expediente a 

la vista del Representante Social y Defensa, durante cinco dias para ca-

da uno, para la formulaci6n de conclusiones, ( si el expediente excede 

de 50 fojas, por cada 20 de exceso o 1'racci6n se aumenta un d{a mas ) , 

tltrmino en que si el Ministerio Público no f'onnula conclusiones, el Juez 

dar& vista al Procurador para que este a f"ormule en un plazo que no exc!: 

da de 15 dtas, contados Bpartir de la f'echa en que se le dio vista. 

(articulo 315). 

En f'orma dif'erente el C6digo Federal de Procedimientos Penales 

indica que cerrada la instrucci6n se mandara poner la causa a la vista 

del Ministerio Publico, por S dtas, para que f'ormule conclusiones por e! 

cri to, ( si el expediente excede de 200 fojas, por cada 50 de exceso o 

1'racci6n se aumenta un dla al término estipulado ) , ( articulo 291 ) , y 

respecto a la defensa ordena que las conclusiones acusatorias, formula--

das por el Fiscal Federal o por el Procurador, se hacen conocer al acus~ 

do y a su defensor dándole vista de todo el proceso a :fin de que en un 

término igual que para el Ministerio Público, para que contesten el es--

crito de acusaci6n y formulen a su vez, las conclusiones que crean conv! 
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nientes. Si los acusados son varios, el t6rmino es común para todos. 

(articulo. 296) ~ 

Las conclusiones del Ministerio Público pueden clasificarse, en 

provisonales y definitivas, y ambas, a su vez, en acusatorias e ina..:usa-

torias, son definitivas cuando así lo considera el 6rgano Jurisdiccional 

y ya no pueden ser modificadas si no por causas supervenientes y en ben! 

f'icio del acusado, y son provisionales hasta en tanto el Juez no pronu!? 

cie un auto considerándolas con carácter definitivo, independientemente 

que sean acusatorias o inacusatorias.1 

Las consideradas acusatorias son la exposici6n fundamentada, Jur! 

dice y doctrinariamente, de los elementos instructorios del procedimien

to, en los cuales se apoya el Ministerio Público para señalar los hechos 

delictuosos por los que acusa, el grado de responsabilidad del acusado 

la pena aplicable 1 la reparaci6n del daf'io y las dem&s funciones previs

tas legalmente para el caso concreto. 

Las conclusiones inacusatorias son las exposiciones f'Undamentades 

jurídica y doctrinelemnte de los elementos instructorios del procedimie!:! 

to, en los cuales se apoya pare fijar su posici6n legal justificando la 

no acusaci6n del procesado y la libertad del mismo, ya sea proque el de

lito no haya existido 6 existiendo, no sea imputable al procesado, 6 por 

que se dé en favor de éste alguna de las causas de justificaci6n u otra 

carente de responsabilidades de les previstas en el capítulo IV, Título 

I, libro primero del C6digo Penal para el Distrito Federal en los casos 

de amnistía, prescripci6n y perd6n 6 consentimiento del o:f'endido. 

Al respecto el artículo 294 del C6digo Federal de Procedimientos 

Penales establece que: "si las conclusiones fueran de no acusaci6n 1 el 
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RepOblica para su modifi¡aci6n 6 conf'irmaci6n, se tendrán por conclusio

nes no acusatorias, aque las en las que no se concretice la pretensi6n 

punitiva, o bien, ejerci ándose ésta, se omite acusar: a) Por algO.n del! 

to expresado en el auto e :formal pri si6n, 6 b) A persona respecto de --

quien se abri6 proceso", articulo que en términos generales es coincide!! 

te on lo establido en el articulo 320 del C6digo de Procedimientos Pena-

les del Distrito Federal 

Las conclusiones eben contener requisitos tales como: Presentar-

se por escrito (e6n cuan o el C6digo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal no lo e,tipula de esta :forma), sef'ialar número de proce

so sobre el cual versaran, 6rgano jurisdiccional a quien se dirigen, nom 

bre del procesado, delitol por el cual se le instruye el proceso, exposi= 

ci6n de los hechos, prece tos legales aplicables, los puntos concretos a 

que se llegue y !'echa y f rma del f'iscal f'ederal adscrito, considerados 

todos y cada uno de los r quisitos anteriores, requisitos f'ormales; como 

requisitos de f'ondo se co eideran: La exposici6n suscinta y met6dica de 

los hechos, estudio jur!d co y doctrinal de los medios de prueba que o--

bren en el expediente rel clonándolos con los acontecimientos y persona-

lidad del acusado, las pr porciones sobre las cuestiones de derecho que 

surjan de los hechos, con 

1

su fundamentación jurídica y doctrinal, y los 

pedimentos basados en pro~osiciones concretas. 

De lo antes estipul do se entiende que la exposici6n suscinta y 

met6dica los hechos se re ere a que deben encuadrarse al tipo penal 1 r~ 

lacionándose con las prueb s que durante la instrucción fueron aportadas 

analizando las circunstanc as en que se llevaron a cabo los hechos, fi--



86 

jando el daño producido, los elementos delito, le participaci6n del suj!:: 

to activo del mismo, calif'icativas o modificativas de la conducta y los 

medios empleados para ejecutarla, tomando en cuenta el estudio de perso

nalidad del procesado, para que de acuerdo a todo lo anterior se solicite 

la imposici6n adecuada de una pena o medida de seguridad¡ en cuanto al 

derecho, es de suma importancia que se haga un razonamiento jurídico do= 

trinario y la menci6n concreta de las normas aplicadas para justif'icar 

la existencia del delito, la responsabilidad del procesado y le sanci6n 

procedente, o bien cuando estan demostrados los hechos y por no existir 

antijuricidad, o mediar alguna eximente, amnistía 6 prescripci6n, solic! 

tar la absoluci6n del procesado; respecto de los pedimentos se especifi

ca deben contener de manera indubitable que el hecho delictivo estti de

mostrado, (sei'ialando sus elementos), o no lo esta, de acuerdo a los raz~ 

namientos de la parte que los presenta, que el acusado es responsable 6 

no lo es y por último al invocar el derecho se harti concretamente para 

la aplicaci6n de la pena, reparaci6n del dai'l.o, amonestaci6n y todo cuan

to a derecho deba especificarse. 

El C6digo Federal de Procedimientos Penales establece que el 6rg! 

no jurisdiccional remite al Procurador General de la República las con-

clusiones del Ministerio Público cuando estas sean inacusatorias, contr! 

rias a las constancias procesales, cuandono contienen del! tos que se co!! 

sideran probados en la instrucci6n y cuando no se cumplan los requisitos 

del articulo 293, el Procurador escucharti la opini6n de sus agentes aux! 

liares, teniendo quince días a partir de la fecha en que se recibe el 

proceso, término que fenecido y no haber contestaci6n se tendrán las co!! 

clusiones por confirmadas. 
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De no encontrarse dentro de las hipesis anteriores las conclusio

nes producen ef'ectos inmeditos, tales como: el Juez queda obligado e di.= 

ter un auto considerándolas definitivas mismo en el que se ordena dar -

viste a la defensa para que empiece a correr el t~rmino sei'ialado para la 

def'ensa la 1'ormulaci6n de las suyas. 

Si se trata de conclusiones inacusatorias, se remiten al Procura

dor de Justicia y después de confirmadas, dan como resultado el sobrese.!, 

miento de la causa, que una vez ejecutoriado tiene valor de cosa juzgada 

además de ordenarse la inmediata libertad del procesado. (Articulas 323 

y 324 del C6digo de Procedimientos Penales para elDistri to Federal). 

Las conclusiones de la defensa siempre tienen de antecedentes las 

conclusiones acusatorias del Ministerio Píiblico, que en caso de no serlo 

no tendría sentido que se pidiera la inculpabilidad del procesado ya que 

no se le esta acusando; loe C6digos de Procedimiento Penales pera el Di,! 

tri to Federal y el Federal establecen que al vencerse el término conced! 

do a la def'ensa, si no presenta conclusiones, se tendran por f'ormuladas 

las de inculpabilidad. Estas conclusiones f'ormuladas por la de:f'ensa f'i

jan su posici6n en el proceso y los puntos petitorios sobre los que ver

sará la audiencia :final que primera instancia y dan lugar a un auto en 

el que se le da hora para la celebraci6n de la visita, que se llevará a 

cabo enun plazo de cinco días. 

4.3.2. AUDIENCIA FINAL DE PRDIERA INSTANCIA 

En esta audiencia la diligencia e:f'ectuada en la tercera etapa del 

procedimiento penal entre los sujetos de la relaci6n jurídica, para que 
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les partes presenten pruebas en su caso y reproduzcan verbalmente sus 

conclusiones, lo cual permite el 6rgano jurisdiccional, a travEs del ju,! 

cio definir la pretenc16n punitiva. 

El C6digo Federal de Procedimientos Penales establece que el pe-

riodo de discusi6n o audiencia principia con la determinaci6n que seña

la fecha para celebrar la Audiencia y termina cuando ésto se ha llevado 

a cabo, en ella se repiten las diligencies de prueba que se hubieren --

practicado durante la instrucci6n siempre que fuere necesario y posible 

e criterio del tribunal y si hubiese sido eolici tado por les partes a 

m6.s tardar al die siguiente al en que se notif'ic6 el auto citando para 

la audiencia, procedifindose e leeer las constancias señaladas por las -

partes, que despul!s de ·alegar lo que a eu derecho convenga, se declara 

visto el proceso. En esta diligencia estan :facultadas: Ministerio Pú

blico, Juez y De:fensa para interrogar al acusado. Cuando se trata de d! 

li tos cuya pena no excede de seis meses de prisi6n o en los que la apli

cable no sea de privaci6n de la libertad, la audiencia principia al f'or

mular el Ministerio Público aun conclusiones, si son acusatorias, des--

pués de escucharse a la de:fensa, el juez dicta de inmediato le sentencia. 

En el procedimiento ordinario, elCódigo de Procedimientos Penales 

para el Oistri to Federal sef\ala que en esta audiencia deben e~tar prese!! 

tes las partes, que en caso de que el Fiscal o la Def'ensa no estuvieren, 

se da nueva :fecha para que asistan, que en caso de que no comparezcan el 

Representante Social se celebre sin el, y en caso de que él :-detensor no 

se presente, se le nombra uno de o:ficio 6 el procesado nombra para que 

lo defienda a cualquiera de las personas que se encuentren en la audien-



89 

cia y que legalmente no esten impedidas para hacerlo. 

En este diligencia después de recibir las pruebas que pueden pre

sentarse, de la lectura de las constancia que las partes eei'ialen y de 

oir los alegatos de las mismas, el Juez declarará visto el proceso, con 

el cual termina la diligencia. 

Respecto el procedimiento sumario, éste C6digo del Distrito nos 

dice que no existe un período de preparaci6n del juicio, inmediatamente 

después de recibidas las pruebas se formulan conclusiones ,por lo que se 

podría hablar de un período de diecusi6n al cual le sigue el de senten-

cia. 

4.4. EL KINISTERIO PUBLICO EN.LA SENTENCIA PENAL. 

La palabra sentencia signif'ica dictlunen o parecer, de los que de

ducimos que es una deeici6n judicial sobre alguna controversia o disputa 

al respecto Cavallo afirma que la Sentencia Penal "es la decisión del Ó!: 

gano jurisdiccional que declara imperativamente en las formas estableci

das por la ley, el derecho o sustantivo para resolver el con.flicto de d.!; 

rechos subjetivos, que se agota enla pretensión jurídica, deducida en el 

proceso y que agota definitivamente el fin de jurisdicción en relaci6n 

con a fase procesal en la que se pronunci6. 

Consideramos que la sentencia es el momento culminante de la act,! 

vi dad jurisdiccional, en ella el 6rgano encargado de aplicar el Derecho, 

resuelve sobre cual es la consecuencia que el estado señala para el caso 

concreto sometido a su conocimiento, es decir, es la resoluci6n judicial 

esto proque por mandato legal resuelve el f'ondo del proceso sometido a 
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su conocimiento, que f'undade en los elementos delinjusto posible y en 

circunstancias objetives y subjetivas condiciOnales del deli~o, resuleve 

la pretensi6n punitiva estatal individualizando el derecho, dando con 

ello fin a la instancia¡ es el momento culminante de la actividad del -

Juzgador pues en el se individualiza el derecho, estableciendo en que 

preceptos se adecóa la conducta o hechos, para as! determinar la culpab! 

lidad del acusado. ( 2l) 

La procedencia de la sanci6n, de la medida de seguridad o inexis-

tencia del delito, encontramos tres momentos: uno de conocimiento, otro 

de juicio o clasificsci6n y ptrp de voluntad o decisi6n¡ el primero con-

siete en la labor que. el juez realiza para saber que es lo que jurídica-

mente existe, que hechos se acreditaron, el segundo¡ o sea la interpret! 

ci6n enla que el Juzgador por raciocinio determina el lugar que corres--

pande al hecho jurídicamente comprobado; y el momento de voluntad es la 

actividad que realiza para determinar cual es la consecuencia que corre! 

pande al hecho ya clasif'icado. 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal est!! 

blece que las Sentencias terminan la instancia, resolviendo el asunto en 

lo principal. 

Las sentencies deben contener requisitos tales como: lugar en que 

se pronuncia, nombre y apellidos del procesado, sobrenombres, lugar de 

nacimiento, edad, estado civil, residencia domicilio y prof"esi6n; extrae 

(21) VlCENZO CAVALLO.- Tratado de Derecho Procesal Penal.- Trad. Santia
go Sentis Melendo y Merino Ayerra.- Ed. Jurídicas Europa, América, 
Buenos Aires, 1971.- P. 161 
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to de los hechos, exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de 

la sentencia; considerac~ones y f'undamentos legales, condenaci6n o ebso

luci6n correspondientes. 

Las sentencias pueden ser Con.:!enatorias o Absolutorias, se pronu!! 

cien en primera o segunda instancia, adquiriendo, segó.o el caso, un ca-.=. 

rácter def'ini ti vo o sentenciado. 

La Sentencia Condenatoria es la resoluc16n judicial que afirma la 

existencia del delito y tomando en cuenta el grado de responsabilidad de 

su autor, o declara culpable, imponi6ndole por ello una pena o una medi

da de seguridad. Para que sea dictada se necee! ta comprobar la tipici-

dad del acto, la imputabilidad del sujeto, la culpabilidad con que actu6 

(dolosa o culposamente), la ausencia de causas de justif'icaci6n y la --

ausencia de excusas absolutorias. 

Es en la sentencia condenatoria donde puede presentarse el apart! 

do dedicado a la solicitud del pago de la reparaci6n del daño comprende: 

La restituci6n de la cosa que por lo comiei6n del delito se obtuvo, y si 

esto es imposible, el precio de la misma, la indemnizaci6n del afio mate

rial y moral causado a la victima y a su f'amilia. 

La Sentencio Absolutoria es la resoluci6n que determina la absol!;! 

ci6n del acusado en virtud de que lo verdad hist6rica patentiza la ause~ 

cia de conducta, la atipicidad, o aun siendo as!, las probanzas no just! 

f'ican la existencia de la relaci6n de causalidad entre la conducta y el re 

sultado. 

La Sentencie Absolutoria debe dictarse: cuando hay plenitud prob,!! 

torio de que el hecho ejecutado no constituye un delito penal o de que 

no se puede imputar al procesado ese hecho, 6 que el sujeto no es culp! 
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ble pues existe ausencia de dolo o culpa¡ cuando esta acreditada la exis 

tencie de una causa de justi:ficaci6n o de una excusa absolutoria; cuando 

:falta la comprobaci6n de un elemento constitutivo delcuerpo del delito o 

pruebas su:fici~ntea que acrediten la plena responsabilidad y en caso de 

duda. 

Es la sentencia Absolutoria escencialmente la :falta de reconoci-

miento de la existencia de la acci6n penal, si hubo acci6n procesal pe-

nal, porque el Mine! terio Público estim6 que existía acci6n penal y la 

resoluci6n absolutoria determine que tal derecho, o no existe, o no está 

debidamente acreditado. 

El sobreseimiento es distinguido de ~ste tipo de Sentencia, ya -

que como lo establece el C6digo Federal de Procedimientos Penales eata-

blece que procede el Sobreseimento cuando el Procurador General de la 

RepClblica conf'irma o f'ormula condiciones no acusatorias,si el Ministerio 

PCiblico se desiste de la acci6npenal intentada, si aparece que la respo!! 

sabilidad penal esta extinguida, si no se hubiere dictado auto de formal 

priei6n o de eujeci6n a proceso y aparezca que el hecho que moti va la a

veriguaci6n no es delictuoso o cuando estando agotada ésta 1 se comprueba 

. que no existi6 el hecho delictuoso y cuando decreta la libertad por des

vanecimiento de delitos, esta agotada le everiguaci6n no existen elemen

tos posteriores pare dictar nueve orden de aprehensi6n y cuando está pl!: 

namente comprobada en f'avor del inculpado alguna eximente de responsabi

lidad. 

Respecto de estas Sentencias, el artículo 23 constitucional esta-
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blece que "Queda prohibida lapr6.ctica de absolver de la instancia". ( 22 ) 

Por Cíltimo mencionaremos que la Sentencia es def'initiva cuando el 

6rgano jurisdiccional de primera instancia as! lo declara, al· transcu---

rrir el plazo eeílalado por la ley para interponer algún medio de impugn! 

ci6n, o el tribunal de segunda instancia, al resolver el recurso inter--

puesto ene ontra de lo determinado por el inferior, independientemente 

de que el inconforme acuda al juicio de amparo y obtenga la protecci6n 

de la justicia federal. 

Haciendo una distinci6n entre la Sentencia definitiva y la Ejecu-

toriada la Suprema Corte de Justicia afirma que la sentencia es de:fini t! 

va cuando resuelve el proceso y la ejecutoriada no admite recurso alguno 

ésta 0.ltima es el O.ltimo momento de la actividad jurisdiccional y en --

ella se cita una norma individual que es: creadora de derecho en cuanto 

f'or ja un precepto u orden que posee la f'uerza que anima a todo el dere--

cho, exclusiva o individual en cuanto deterina de manera absoluta la si-

tuaci6n legal de un caso concreto, estableciendo una verdad legal que no 

admite posteriores modif'icaciones. 

Aun cuando la Sentencia Ejecutoriada es irrevocable, es importan-

te señalar que debido al juicio de amparo y al hecho de no existir t~rm! 

no para, en materia penal, acudir al juicio de garantías, la verdad le--

gal no se establece, sino despu6s de la resoluci6n dictada en amparo de-

recto por la Suprema Corte de Justicia o Tribunal Colegiado, segO.n el ª!!! 

bito de sus competencias. Lo expuesto tiene apoyo en que la Sentencia 

( 22} C6digo de Procedimientos Penales para el Oistri to Federal y C6digo 
Federal de Procedimientos Penales. 
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definitiva de Segunda 1 stancia, cuando la de primera instancia admite 

apelaci6n, 6 la primera instancia cuando no procede el recurso, pueden 

ser modificadas por otr sentencia dictada por la autoridad responsable 

en cumplimiento de una jecutoria enla que se concede el amparo total o 

para efectos. 
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CONCLUSIONES 

l. El Ministerio Público es una Institución Jurídico Procesal -

dependiente del Estado que en representación del interés social tiene a 

cargo el ejercicio de la acci6n penal en todos aquellos casos que las -

leyes as! se lo ordenen. 

2. Ea el Ministerio Público una Instituci6n que en el ejercicio 

de sus funciones como Organo persecutor, debe, en su labor investigado

ra de allegarse de todos los elementos que le pcrmi tan estar en aptitud 

de comparecer ante el Organo Jurisdiccional y pedir se aplique la ley -

al caso concreto, determinando los elementos del tipo penal aún cuando 

no determine al probable responsable del del! to cometido; y como Organo 

Auxiliar 6 Parte en el Proceso participa como parte y como acusador, -

deduciendo derechos y cwnpliendo obligaciones. 

3. El Ministerio Público debería ser independiente del Ejecutivo 

ya.1 que la eacencia de la- f'unci6n que realiza no es administrativa, es 

judicial, por lo que sus miembros deber tan de gozar de las mismas gara.!! 

tías de inamovilidad 1 autonomía y remuneraci6n de que disfrutan los del 

Poder Judicial. 

4. La Insti tuci6n del Ministerio PO.blico debe actuar de Buena Fe y 

con esp!ri tu de justicia, por lo que es de vi tal importancia limitar el 

monopolio existente del ejercicio de la acci6n penal del que disfruta -

en la averiguación previa a través de la vía de amparo y el proceso 1 -

limi tanda la influencia de sus conclusiones a manera que no sean de ter-

minan tes en la resolución :final que emita el Juzgador. 
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