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Introducción 

El siglo XX fue un siglo de grandes can1bios: político, científico, económico, social, 

cula.1rales, etcétera. Las prilneras generaciones que nacieron en éste, los percibieron, dos 

guerras mundiales, avances científicos y tecnológicos, fueron parte de su vida. El siglo XX 

fue uno de los n1ás vertiginosos de la historia humanidad1. Nuestro país y la sociedad 

1nexicana ta1nbién los percibieron, pero la forn-ia de recibirlos y adaptarse a estos fue única. 

Para esta investigación rne incliné por esn1diar a una persona de la vida pública de 

nuestro país, con quién además guardo un fuerte vínci.tlo fa1niliar2
; asi la biografía que 

presento es la de Carlos Franco Sodi, destacado jurista mexicano que vivió la primera n-iitad 

del siglo XX y cuyo legado se dejó sentir por varias generaciones. 

Carlos Franco Sodi, perteneció a la generación de 1929, también conocida como la 

de los .. cachorros de la Revolución Mexicana"3
; vivió sus primeros años en la ciudad de 

Oaxaca, y durante su juventud vivió en la ciudad de México, donde obtuvo el grado de 

licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en 19294
; ese 

nüsmo año, fue juez penal en Pachuca; f-¡_1e también agente del Ministerio Público en el 

Distrito Federal de 1930 a 1940, con una interrupción de año y medio (1937-1938), cuando 

ocupó la dirección de la Penitenciaría del Distrit:o Federal; desempeñó también el cargo ele 

director del Diario Oficial de: la Fc:dc:ración (1940-1946); más tarde fue designado procurador 

1 Jordi Galli (Dir.), Crónica del Siglo XX. Barcelona. Plazajanés. 1999. p. l 
2 Carlos Franco Sndi fue 111i :ibuclo 111atcrno al cu~1l en vida nunca conocí. 
\ Esr;i. gencrach'ln recibL" \·arins nnrnbn:s pero por razones personaks dccidi adoptar el termino de: .. generación 
de lq:!Y" \'L·r. Enriq11L· Kr;ni=t..·. Con1s de la l1isroria. l\h:xico, CuaUcrnos de Joaquin t\1ortiz. 1983. 19Sp.: sin 
crnb~ngl'. c ..... ta gcncracinn n:c1ht: nt:I~ nl-..ni.bn:s, nlisni.os quL· ~cilaia Lub Gonzálcz y Gonzakz en La ronda de las 
,~01ot1c1,•nt-.,, i\lc:-:ii..t>. Cl1n ¡:1 ( ~nkg1n :--.:.1ck111al. 1997. 34~f'-
~ Esl.1 L:-. l.1 r.1=l·111 f"'l"'r !.1 que n.:cih1..·n cl nn111bn.: de "gcn..:ra1.._.h-1n de 1929'". tanto Franco Sodi. con10 ~us ani.igos y 
l.-l11n¡-,.i11 ... n1-. 1-ran._ i--;1..·11 Cnn=.tk= di: 1.1 , . ..,.).!..1, Ernt:~rn P. L 1rw . .:hurtu, Jns(: Angel Ceniceros. Rafael !\'latos 
J:..,1. 11J-...._.d,.1. 1 Lll .... ( ;.trndu 111.1= y el 1111..,n1c1 ;-..t1gut:l :\len1.1n \':ddL"s, quien pn1- razone-~ pcrsnn~1ks adelantó sus 
L· ... rt1J1ti--. un .tnl1 r .. ·11ni11.111d11 l'll 11..J~~ .. tun .1~1.-..ic111prt: se .-..inril·1 111uy ligado a L'stc grupn. 



del Dist:rito y Territorios Federales durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés (1946-

1952); durante la administración de Adolfo Ruiz Cortines, asumió el cargo de procurador 

general ele la República (1952-1956); finalmente fue asignado como ministro de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (1956-1961); además impartió las cátedras de derecho penal y 

procesal penal en la UNAM, por casi veinte años; fue también_ miembro fundador de la 

Academia Mexicana de Ciencias Penales; escribió articulo en publicaciones periódicas 

como El Universal y Criminalia. esta última órgano de expresión de la Academia Mexicana de 

Ciencias Penales, entre otras. Fue autor de libros como: El procedimiento penal mcxicano5
, 

Nociones de derecho penal6
, El problema de las ptisioncs en la República7, Don Juan delincuente y otr-os 

ensayos8
• Racismo, antirracismo y justicia penal. El cr;bunal de Nurcmberg', entre otros. 

El punt:o de partida de esta investigación fue su libro Don Juan· delincuente y otros 

ensayos en el cual Franco Sodi escribió sobre sus experiencias como agente del_ Ministerio 

Público y en la dirección de la Penitenciaria del Distrito Federal. Si _bien al iniciar la 

investigación contaba ya con información sobre él, ésta sólo se limitaba a datos sueltos. 

tales como: cargos que ocupó. anécdotas familiares. etcétera. 

Conocía su trayectoria profesional y algunos de sus libros. pero no el largo camino . 

que ruvo que recorrer para lograr sus metas. Respecto a sus amigos, sólo había escuchado 

que lvliguel Alemán fue uno de los más cercanos, y nunca antes había escuchado de otros 

como: Francisco y Angel González de la Vega o José Angel Ceniceros, con quienes tuvo una 

cst:recha relación. Conforme la investigación avanzaba estos personajes fueron surgiendo, y 

5 Carlos Franco Sodi. El twoccdimicnco penal mexicano, Nléxico. Talleres Gráficos de la Pcnitcnciarla. 1937. 414 p. 
6 Carh..,s Franco Sodi. Nocionc.<; de dcrcc'1C1 f'Cnal. 2.i c:d .. l\.1éxico. Botas. J 950. 191 p. 
7 Carlos Franc1.."1 Sodi. El 1n·oblcma ele las ¡wisit.mcs en la Rcpríblica. 1'.-1éxico. Cuadernos Criminalia. 1941. 60 p. 
i,i Carlos Franco Sodi, Do11Juanddincuc11ci:y,1trL1scnsayos, l\.,1éxico. Botas, 1951. 275 p. 
4 Carlns Franco Snc..li. Racismo, ancirraci<>mo y j11sricia pcnlll. El lrilmnal de Nurcm/Jcrg. rvtéxico. Botas. 1946. 174 p. 
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cabe señalar que el libro Biografías de políticos mexicanos 1935-198510 de Roderic Ai Camp. fue 

de gran ayuda para conocer su t:rayect:oria. 

Así al iniciar la investigación contaba ya con algunos element:os que me sirvieron 

para emprenderla. y poco a poco fui rastreando mat:erial que. no sólo enriqueció la 

investigación. me permit:ió también conocer algunos aspectos importantes de la vida de 

Carlos Franco Sodi. Si bien Don juan delincuente me acercó a su quehacer profesional -

relatado por él mismo-. la introducción que escribió Francisco González de la Vega. en El 

procedimiento penal mexicano señalaba algunos datos sobre éste; ~Apenas salido de las aulas lo 

acogió la provincia. nombrándole Juez Penalnn. Esta introducción me proporcionó además 

fechas aproximadas en que Franco Sodi se desempeñó como agente del Ministerio Público. 

el inició de la docencia en la Facultad de Derecho de la UNAM. y el nombramiento como 

director de la Penitenciaría del Distrito Federal12
• Fue sin duda el número de Crimianalia. 

publicado en abril de 196213 en el que mayor información encontré sobre el biografiado. 

pues en est:e número varios de sus amigos y conocidos escribieron artículos sobre su vida. 

Para conocer algunos aspectos de su vida. en especial de su carácter. recurrí a sus 

hijos: María de Lourdes. Carlos, Manuel. María del Consuelo e Isabel Franco Santibáñez. 

quienes además de brindarme valiosa información verbal me proporcionaron documentos y 

fot:ografías que pertenecieron a Carlos Franco Sodi. y que forman parte del Archivo 

personal de su padre. mismo material que fue puesto a mi disposición amablemente por 

ellos. En dicho archivo se localizan fuentes muy valiosas: borradores de artículos y libros. 

10 Roderic Ai Camp, Biografías de políticos mexicanos 1935-1985, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, 779 

fi·Frnncisco Gonzálcz de la Vega. Palabras preliminares a El procedimiento penal mc.xicano de Carlos Franco Socli. 
~,léxico. Talleres Gr¡'ificos de la Penitenciaria. 1937. p. X. 
"!bid. pp. X-XII. 
n Crimirwlia, !Vléxicn, ali.o XX\'111, núm. 4, abril de 1962. 
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libretas escolares, recortes de periódicos, correspondencia, certificados escolares, 

credenciales, fotografías, entre otros; los cuales enriquecieron sin duda alguna el trabajo. 

Por primera vez llegaron a mis manos algunos de sus trabajos iniciales publicados 

en El Universal y en Criminalia, cuyas referencias fueron rastreadas en la Hemeroteca 

Nacional. Fue necesario investigar. si en .los lugares donde Franco Sodi trabajó, existía 

material que pudiera utilizar. Enti:e·Jos que me fa.1eron imposible consultar están el del 

juzgado penal de Pachuca, Hidalgo, pues de éste sólo se hacen menciones 1nuy vagas y se 

desconoce su ubicación. En el caso de la Suprema Corte de justicia, aunque existe un 

acervo documental, éste no pudo ser consultado, por encontrarse ce=ado en el transcurso 

de la investigación. 

En el caso del Ministerio Público, la Penitenciaría del Distrito Federal (ésta última 

no existe desde 1976), el Diado Oficial de la Federación, la Procuraduría del Distrito Federal 

(antes de Territorios Federales), la Procuraduría General de la República y la Universidad 

Nacional Autónoma de México, se logró recopilar información, gracias a que algunas de 

estas instituciones cuentan con acervos documentales o bien los documentos están dentro 

de otros; por ejemplo los e"-'Pedientes del Ministerio Público, la Penitenciaría y la 

Procuraduría del Distrito, se localizan en el Archivo Histórico del Distrito Federal. 

La Procuraduría General de la República, fue una de las instituciones que más 

material aportó, ya que en ésta se encuentra la Biblioteca Emilio Portes Gil, abierta al 

público, que cuenta con material suficiente y accesible sobre desempefto de Franco Sodi 

como procurador; a esto hay que sumarle la preocupación de la Procuraduría por rescatar 

su propia historia, prueba de ello es la publicación de Historia de la Procuraduría General de la 
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Rc¡níblicai.. así como también las publicaciones de semblanzas de algunos de sus titulares. 

Franco Sodi no es la excepción. 

Tanto los docu1nentos ele la Procuraduría del Distrito como los ele la Penitenciaría 

del Distrito Federal. se localizan en el Archivo Histórico del Distrito Federal. sin embargo 

este material en la actualidad sólo está clasificado hasta 1928. esto no por razones políticas, 

sino por falta ele espacio en el inmueble donde se encuentra. actualmente se está 

catalogando la década ele 1930 en ambos ramos. Para poder cubrir estos espacios y 

enriquecer la investigación la Hemeroteca Nacional fue fundamental. pues en ésta pude 

disponer de material que hablaba del clesempefio de Franco Sodi, como funcionario público: 

agente del Ministerio Público, director ele la Penitenciaría y como procurador del Distrito y 

de la República, así como de varios de sus trabajos publicados en la columna editorial de El 

U11ivc1·sal. 

La consulta del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma ele México, 

fue obligada. pues en éste se localizan los expedientes de los alumnos que peri:enecieron a 

ésta. como ele quienes trabajaron ahí, Carlos Franco Sodi _no_ es )a excepción y fue 

precisamente en este archivo donde encontré sus expedientes tantó'de_alumno-y: profesor15. 

Cabe mencionar que el primero ofreció información de su vida de estudiante, pero no sólo 

ele cuando estuvo en la Universidad. sino t:ambién cuando fue alumno del Instit:uto de 

Ciencias y Artes de Oaxaca. además de hallarse ahí su tesis de licenciatura. misma que 

desconocían sus propios hijos. El expediente como profesor de la UNAM. arrojó datos 

sobre cuándo inició a iinpartir clases en la Facultad de Derecho, y como a partir de 1950 se 

14 I\tléxico. Procur;u..luría General de la Repübllca. Historia de la Procuraduría General de la República. México, 
J?rncuraduria General de la República. 1987. 746 p. 
1
" El expediente de Carl0s Franco Sodi como alumno de la Univcrsid."ld Nacional Autónoma de ?vléxico es el 

nü1ncrn 19/221/3744 ERl\:t/jb111/nhr. El expediente como profesor de la nlisma institución educativa es el 
nun1crn 4518. 
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le asignó el tículo de doctor en derecho, esto con el motivo de la apercura de los cursos de 

doctorado en la Facultad de Derecho, ofreció también el año en que dejo de dar clases -

1957-, debido quizás a su mal estado ele salud. 

Para conocer el panorama de los acontecimientos que vivió y como influyeron en él, 

consulté obras como: La fomiación de un gobemante16
, Los líderes políticos de M;;iico17 de _Roderic 

Ai Camp; Hacia el nuevo Estado, Mé.--.::ico 1920-1994, Historia de la Revolución Mexicana 1940-1952. 

Civilismo y modernización del autoritarismo18 de Luis Medina Peña; A la sombra de la Revolución 

Mo .. icana19 de Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer; Historia de la Revolución Me.xicana 1952-

1960. El afianzamiento del poder20 de Olga Pellicer de Brody y José Luis Reyna; Tragicomedia 

mexicana. La vida en México 1940-197a21 de José Agustín, ent:re ot:ros. Para adentrarme en el 

medio en el que Franco Sodi y sus amigos se desarrollaron profesionalment:e consult:é la 

Historia de la Academia Mo.icana de Ciencias Penalcs22 de Sergio J. Correa García, obra a través de 

la cual pude conocer esta organización intelecrual de abogados. 

15 Rodcric Ai Can1p. La formación de un gobernante. La socialización de los lideres políticos en México Post-Revolucionario. 
l'vléxico. Fondo de Cultura Económka, 1994, 276 p. 
i; Rodcric Ai Carnp, Los líderes políticos de lVféxico, .~u seducción y reclutamiento, México Fondo de Culrura 
Económica, 1983, 342 p. 
15 Luis rvtcdin:t Peña, Histor-ia de la Revolución lvtc..x-icana 1940-1952. Civilismo y modcn1ización del autoritarismo, Mé..xico. 
El Colegio de tvléxicn, 2002. 205 p. (Colección Historia de la Revolución) 
19 Luis l\1cdina Peña, Hacia el 11UC\'O Estado, l\kxico 1920-1994. 2" cd .. l'vléxico. Fondo de Cultura Económica. 1996. 
362 p. 
2'•' Oiga Pclliccr ele Rrndy y .Jnsl: Lub Rcyna, Hi.'iroria ele la RL·volució11 l'vfc..'7icana 1952~1960. El aficm::.amicnto del poder .. 
:-...tcxicc,, El Cnkgil1 de l\ll:xicn, 1978, 222 p. (Colección Historia de la Revolución l\1cxicana) 
-'

1
.Jl1.<.,é Agustin. Tnt,\.!ÍCt'tllc.·clia mcxicaua. La vicia en :"\fó .. ico 1940-1970, l\téxico, Planeta. 1997. 274 p. 

:::- Sergio J. Cnrrca c-;.i.rcía, Hhroria ele: lc1 Academia J\fo.:ica11a ele Ciencias Pcnalc.s, l\·léxico. Porrúa, 200), 1071 p. 
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Ivlis li1nitaciones para comprender algunos aspectos del derecho penal y sobre todo 

ele aquella época, me llevaron a consultar no sólo obras de Franco Sodi corno: El 

¡wocedimiento penal mexicano y Nociones de de1·ee~o p~~-a_l, sino tan:tbién el Código penal ariotad°'23 c!e_ 

Raúl Carrancá y Trujillo y Raúl Carrancá y Rivas; a éstos hay que afiadir la consulta de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mcxicanos24 y del Código penal para el Distrito y Territoi-ios 

Federalcs 25
• 

Fue indispensable también revisar y estudiar publicaciones de carácter biográfico, 

para saber corno se ha venido desarrollando éste género histórico en los últimos afios, en 

est:e caso cabe mencionar que la obra de Enrique Krauze me fue muy útil, pues en los 

últimos afios ha desarrollado est:e género hast:a llevarlo a la pantalla de televisión. En los 

t:rabajos de Krauze, se aprecia el entorno familiar y social de un individuo y corno se va 

desarrollando en éste. En Caras de la historia presenta al grupo o grupos que conformaron un 

mornent:o histórico det:erminado26
• El precursor de este tipo de trabajos fue Luis González y 

González, quien ha escrito un sin número de libros, uno de los más conocido es sin duda 

Pueblo en Vilo; sin c1nbrago para esta investigación fueron otros los estudiados, en especial 

cabe señalar La ronda de las gencraciones27
, en donde no sólo Franco Sodi es mencionado, sino 

también todo su grupo, además de su momento histórico y corno éste influyó en ellos. Este 

libro me permitió tener una especie de "biografía de grupo" la cual refleja el carácter de 

Carlos Franco Socli, sus mnigos y contemporáneos; también se percibe corno ellos buscaron 

2
' Raúl Carrancá y Trojillo y Raúl Carranca y Rivas. Código penal anotado, 2211 ccL. l\tléxico. Porrúa, 1999. 1210 p. 

::~ Con_i;ritució11 poli cica ele los Esraclos Unidos lvfc."\·icanos. ?\1éxico, Pac, (s.f]. 114 p. 
1

-; En la inn~stigacil':H1 utilice las siguientes ediciones: Código penal para el Di.'iCrito y Territorios Federales. En materia 
de fuero etinarn ~"'para tl1da la Rcptíblica cu materia d.: fuero federal. l\.1éxico. Publica.cioncs Farrcra. 1946. 179 p.; Código 
11c11al 11ara d Ofsrriro y T1..-rritorios Fcden.1les. Ley orgá11ice.1 y norma.e; de J1roccdimicntos ele los tribunales para menores. 
~kxicn, Pnrrüa, 1953. 16-t p.; Código 11c11al parad Distrito y Territorios Federales. Ley or:g:cinica y normas de proccclimicnco 
ele /,1s cn/1111wl1.·'> para n1l.·1101Ys. SJ e<l .. J\·1éxicn. Porrúa. 1964. 164 p. 
~,, EnriquL" h:rau=L', Ll/J. cit. pp. 12-t 125 
'· l .. llb Cnn=ák= y Gnn=.lk=. 1.lJl. cíe. 
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alcanzar los ideales de la Re\'Olución de 191028
, y cómo en no1nbre de ést:a just:ificaron sus 

acciones. 

Si bien las obras de Luis González y de Enrique Krauze, me ayudaron a conformar 

un esquema de "cómo- se realiza una biografía, est:os dos aut:ores no fueron los únicos, y 

ot:ras obras consult:adas cumplieron un doble fin, es decir, me sirvieron para conocer t:ant:o 

un mornent:o hist:órico o algún acontecimicnt:o irnport:ant:e de la vida Franco Sodi, y la forma 

de desarrollar una biografía, algunas de est:as obras fueron: Se llamaba Vasconcclos29 de José 

Joaquín Blanco; José Vasconcclos, lo años del águila30 de Claude Fell; Semblanza del procurador 

Carlos Franco Sodi31 publicado por la Procuraduría General de la República; Zapara y la 

Revolución Mcxicana32 dejohn VVomack; y t:ambién el art:ículo "La biografía: la renovación de 

un viejo género hist:órico-33 de Hira de Gort:ari Rabiela. 

Cabe mencionar que del material obt:enido pueden emanar otras investigaciones 

sobre t:ernas int:eresant:es corno: la Reforma penitenciaria que se quiso imponer en los 

est:ablecirnient:os penit:enciarios del país durant:e los años de 1930 a 1940, u arra sobre Los 

del iros de disolución social y sus consecuencias, o bien una compilación de los artículos de Cat:los 

Franco Sodi, dispersos en Criminalia y El Universal, por sugerir algunos. Sin embargo el fin de 

cst:a invest:igación corno puede verse es arra. 

,; /bici. pp. 107-108 
.:!l) Joséjoaquin Blanco. Se llamaba Vasconcclos. México. Fondo de Cultura Económ..ica.1996. 212 p. 
"º Claudc Fcll. ]ost \/asconcclos [ci.<; allos del águila. l\.1éxico. Universidad Nacional Autónoma de México. 1989. 742 
p. 
H ~vléxico. Procuraduría General de la República. Scrnblcm..za del procurador Carlos Franco Sodi, México, Biblioteca 
Emilio Portes Gil. 1993, 96 p. 
l.:> John \.Vn111ack J r .. Za¡wra y la Revolución l\·kxicana, 3J cd .. f•v1éxico, Siglo XX[. 1970, 443 p. 
H Gnrtari Rabic:la, 1 lira de, ''La Biografía: la renovación ele un viejo género histórico''. en Amaya Garritz 
(Coonl.). U11 lwmhn: cmrc Euro¡1a y América. Homenaje a Juan Antonio Ortega y "lvkdina, l\lléxico, Universidad 
Nadnnal Autl"lnn111.1 de ~-tl:xicn. 1993, [13 p. foliadas a partir de 134). 
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En principio la biografía de Carlos Franco Sodi, la dividí en cuatro capít:ulos, dos 

referentes a su vida pública y que por numerosas recomendaciones al final se concretó en 

uno, quedando la investigación formada por tres capítulos y un apéndice documental: 

Capít:ulo I: Carlos Franco Sodi: aspectos de su vida, comprende una breve explicación de 

quién fue, cuándo nació, quiénes fueron sus padres, sus amigos, sus familiares y el México 

que le tocó vivir. Tainbién co1nprende aspectos de su juventud la cual se desarrolló durante 

la década de los veinte, que desde mi punto de vista es una de las más vertiginosas en la 

historia de nuestro país, pues en ésta se comenzó a consolidar el Estado que Franco Sodi y 

sus compafieros gobernaron. 

Capítulo II: La obm de Cadas Franco Sodi representó uno de los capítulos más difíciles, 

debido no sólo a la vastedad de artículos que publicó y a sus libros. La dificultad radicó 

principalmente en los distintos temas que aborda: se pueden leer artículos que hacen 

referencia a un problema social o del país (casi siempre enmarcados por la delincuencia), o 

bien otros que traten particularmente a una reforma o cuestión del derecho penal, que en 

ocasiones me resultaron difíciles de comprender. Si bien un parámetro para distinguir los 

artículos de divulgación, de los especializados, podría ser ubicar los primeros en El 

Universal. y los segundos en Criminalia, esto no siempre resultó asL En cuanto a los libros, a 

diferencia de los artículos, es más fácil discernir entre los especializados y los que no lo son, 

por ejemplo El procedimiento penal mc."l:icano es más teórico. que Don Juan delincuente y otros 

ensayos. Por estas razones en éste capitulo me limité a realizar una mención de sus obras 

más importantes. 
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Capitulo 111: Del juzgado a la Suprema Corte, este capitulo comprende la trayectoria de 

Carlos Franco Sodi, desde que asu1ne el cargo de juez penal en Pachuca, hasta que es 

nombrado ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación en_ 19
0

56;_ Eª~;and51 por 

supuesto por sus experiencia corno agente del Ministerio Público, la -dirección de la 

Penitenciaría, una breve mención de la dirección del Diario Oficial, para pasar a. ambas 

Procuradurías: la del Distrito y Territorios Federales, y la ele la República. Cabe mencionar 

que hay un pequefio periodo de dos afias después de la renuncia a la dirección de la 

Penitenciaría, en que regresa al Ministerio Público; sin embargo no se logró aclarar si era al 

del Dist:rito y Territorios o al Federal, asl cmno sus acciones en esos dos afias. 

Por últiino incluí un apéndice documental, con registros encontrados en el Archivo 

Personal ele Carlos Franco Sodi. El apéndice, está compuesto por: correspondencia, recortes 

ele periódicos, cuadernos ele apuntes, ensayos, poemas y versos, algunos de estos últimos 

producidos durante su juventud. Todo este material se transcribió respetándose su 

ortografía y redacción. 

Correspondencia: en el archivo se localizaron dos grupos de cartas: enviadas y 

recibidas. En el primer grupo se encuentran algunas que escribió a su - esposa Isabel 

Santibáñez, y en el segundo las que recibió de su amigo John Edgar Hoover, director del FBI 

ele 1924 a 1972, estas últinrns cartas fueron traducidas al espafiol. 

Recortes de periódicos: en el archivo se localizaron gran cantidad de éste material, 

algunos con referencias (fecha y lugar de publicación), los cuales se pudieron ubicar y otros 

que no contaban con ésta o bien estaba incompleta. Aquellos que se utilizaron se sumaron 

al apénclicc. 
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Cuaderno de a¡nmtes: este es una pequeña libreta de color negro que contiene entre sus 

páginas algunas de las notas que Franco Sodi, tomó mientras era estudiante del Instituto de 

Ciencias y Art:es. pero entre sus páginas se localizaron los document:os de la Compafiía 

Infantil Fainiliar Cómica-Dramática. la cual formó con familiares y amigos, debido a su gran 

afición por el teatro. 

Ensayos, poemas y versos: este tipo de mat:=ial fue ubicado de dos formas. la primera 

en hojas sueltas en donde Franco Sodi escribió y la segunda fue en la libreta negra antes 

1ncncionada. Los ensayos. poemas y versos tienen en común que reflejan cl pensamiento e 

ideas de él cuando era aún muy joven. pero estos documentos ·denotan su gust:o y facilidad 

por escribir. De ést:os sólo algunos están fechados otros no. pero· se logran ubicar gracias a 

las fechas que se encuentran en las hojas donde escribió, o bien por la datación de la libret:a: 

1918-1919. 

El modelo ut:ilizado en la clabo.ración dcl apéndice document:al est:á ba,sado en la 

obra de Gerardo Mendive. Di: apapaehos y límites, antología de lecturas para madres y padres34
, pues 

en est:a obra serecopilaron .• al~rios.articulos.publicados en revistas··odiarios.asi como 

algunos poemas -. que me _ die~()n _una_ idea de cómo puede ser una . compilación de 

documentos. Por último se incluye un indice con: tirulo. número de documento y páginas. 

con el fin de fa_cilitar la consulta delos documentos cit:ados. 

H Gcrardo ~vlcndi\.~c (Con1p.). De apa/'achos y límites. Ancologfa de lecturas para madres y padres. l'Vléxico. Gcrardo 
l>.kndivc E<litor. 1999, 168 p. 
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Capítulo! 

Carlos Franco Sodi: aspectos de su vida 

Esta es la historia de Carlos Franco Sodi, uno de los miembros de la llamada generación del 

-29 1
, generación que no luchó en la Revolución, pero se dio a la tarea de ilnponer sus 

principios: libertad. justicia y paz social. Mediante sus propias armas de estudio y 

preparación académica, construyeron un modelo de Estado bajo principios revolucionarios. 

A lo largo del camino encontraron resistencia de algunos sectores sociales. pero al final 

lograron no sólo dirigir. sino además imponer aquel modelo que imperó en el pais por más 

de treinta años. 

Carlos Franco Sodi, compartió ideas y principios con jóvenes corno él; entre los que 

destacan: Miguel Alemán Valdés. Francisco y Ángel González de la Vega. Luis Garrido 

Díaz. Raúl Carrancá y Trujillo.José Angel Ceniceros, Rafael Matos Escobedo, Adolfo Ruiz 

Cortincs, Juan José González Bustarnante. Antonio Ortiz Mena, Ernesto P. Uruchurru, 

Adolfo López l\1ateos, entre otras personalidades de la vida pública que se encargaron de 

dirigir y dar forma a nuestro país en la prilnera mitad del siglo XX. 

1 Enrique Krauzc. Caras ele la historia, l\.rléxico, Cuadernos dcjoaquin Mortiz. 1983, p. 165 



El lviéxico de Carlos Franco Sodi 

El siglo XX fue recibido en México por el entonces presidente Porfirio Díaz, quien después 

ele treinta afios había logrado pacificar el país, sin embargo la prosperidad no fue duradera y 

diez afias después, el malestar que existía en los distintos sectores sociales2
, desencadenó 

un moviiniento armado conocido como la Revolución Mexicana de 1910. La lucha que inició 

con el fin de derrocar al dict:ador e instaurar un régünen democrático, no concluyó con la 

elección del presidente Madero, ya que sus acciones e ideas no concordaban del todo con 

otros grupos que en un principio lo hablan apoyado, y para estos momentos el rnoVimierito 

revolucionario se dividió en distintas facciones, prolongando así los años de guerra; 

Los largos afios de guerra habían sulTlido al país en una crisis general: el ;,_bandono 

del campo y la perdida ele cosechas, gran parte de las inversiones extranjeras se habían 

retirado y enfermedades como la tifo, tifoidea y otras hablan hecho estragos en la población 

del país. Para 1920, la tranquilidad parecia regresar. Entre las distintas facciones 

revolucionarias, el grupo de Sonora encabezado por Alvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, 

había triunfado sobre los otros. Este grupo se vio en la tarea de consolidarse en el poder, 

por lo cual se dio a la tarea de institucionalizar y reestructurar sus sistemas polltico y 

económico'. 

2 Héctor A.guilar Camln y Lorenzo Mcycr. A la sombra de la Revolución Mc:Xicana. 24 ed .. México. Cnl y Arena. 
1999, p. 11. 
"\ Lorcn:::::n f\.1cycr ... El primer traino'\ en Daniel Coslo Villcgas (Coord.). Hiscoriagcnc::ral de: lvfb."ico. JJ ecl. México. 
El Cnh:gio de ~-ICxico. 1981. t:omo 11. p. 1185. 
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Poco tiempo después el orden im.puesto por el grupo de Sonora. comenzó a 

tambalearse, debido a la resistencia de fuerzas políticas y sociales. En 1926 el Estado 

lvlcxicano se enfrentó en una encarnizada lucha armada contra la Iglesia Católica (guerra 

C.-isccra), que se prolongó por cerca de tres afias .. Para. estos :momentos la inestabilidad 

política y social comenzó a revivir. En el verano de. 1_928 dio _un nuevo golpe al delicado 

equilibrio del siste1na político del grupo de Sonora. esto a raíz de la reelección de Álvaro 

Obregón quién había sido presidente de 1920-1924. y que cuatro afias después fue reelecto, 

para el periodo de 1928-1932, sin embargo fue asesinado. 

Después del asesinato de Obregón, Calles quien en estos momentos fungía como 

presidente constitucional, se vio en la difícil tarea de continuar con la endeble estabilidad 

que tanto él como Obregón habían logrado, por eso al termino de su mandato se designó a 

un presidente interino el licenciado EITiilio Portes Gil, en cuya administración se acordó un 

cese a las hostilidades entre el gobierno y la Iglesia"'. Calles por su parte no se retiró del 

quehacer político. inició los trabajos para poner fin al caudillismo, y creación de un partido 

estatal que permitiera pacificamente la sucesión presidencial5
• En 1929 el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), se convirtió en el primer partido de Estado del México moderno 

que buscó agrupar en su seno a las distintas coaliciones del grupo gobernante.6 Si bien el 

PNR buscaba incorporar a los distintos grupos, éste tuvo que hacer frente a José 

Vasconcelos que en las elecciones de 1929, competía por la presidencia del país, sin 

embargo la coacción y apoyo de distintos sectores de la sociedad inclinaron la balanza 

hacia el nuevo partido. que a partir de entonces gobernaría al pafs por casi setenta afies. 

~ lbid .. p. 1191. 
'lbid .. p. 1193 
ti !bid. 
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El triunfo del PNR. significó un doble triunfo para Calles. esto no sólo porque su 

proyecto triunfó. sino también logró consolidar su influencia en la toma de decisiones. a 

éste período se le conoce como el Maximato. el cual culminarla hasta la llegada de Lázaro 

Cárdenas al poder. La década de 1930 significó para México. una etapa de recuperación en 

diversos sectores: político. económico. social. entre otros. La Revolución había dejado de 

ser una lucha annada. para convertirse en una lucha de demandas y peticiones. 

Los afias treinta marcaron también la incorporación activa de aquellos jóvenes que 

habían nacido y crecido bajo los ruidos de la Rcvolución7
• la gran mayoría contaban con 

estudios universitarios. y tempranamente habian ingresado a las filas del PNR. Esta nueva 

generación comenzó a aprender de sus mentores la forma o formas de gobernar el país. así 

como el control que se debía ejercer ele las instituciones. 

En 1934 Lázaro Cárdenas fue electo presidente para el primer periodo de seis afias. 

en los cuales buscó cumplir algunas de las demandas revolucionarias que habían quedado 

pendient:es. Una de sus primeras acciones fue romper con el poder de Calles. a quien 

expulsó del país. el 1vlaxirnat:o llegó a su fin8
• regresando el poder a la .. institución central 

del sist:ema político mexicano. la presidencia"9
; para romper cualquier nexo con Calles. 

Cárdenas t:eest:ructuró el PNR y fundando así el Partido Revolucionario Mexicano (PRM). 

adapt:ándolo a sus int:ereses. 

7 México. Procuraduría General de la República. Scmblan.z..a del procurador Carlos Franco Sodi. México, Biblioteca 
Emilio Portes Gil, 1993, p. 7. 
s Lorcn=n l'vlcycr. vp. cit .. p. 1231. 
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Cárdenas reanudó el reparto agrario y fortaleció su relación con el sector obrero, 

brindándole así un fuerte apoyo popular, el cual f<.1e canalizado -a través de dos nuevas e 

importantes instituciones: la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la 

Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM)"10
• En 1938 la administración cardenista 

se empeñó en la expropiación petrolera, ésta sin duda garantizaba a México la posesión y 

explotación de un valioso recurso, sin en1bargo significó un enfrentamiento con dos 

potencias importantes que habian invertido grandes cantidades en el sector petrolero de 

nuestro país: Inglaterra y los Estados Unidos. Ambas naciones se habían opuesto a la 

medida del gobierno de México, emprendiendo un boicot contra el petróleo mexicano, pero 

fue gracias al estallido de la segunda guerra mundial. que esta medida llegó a su fin, no sin 

que antes el gobierno de México y el de Washington llegaran a un acuerdo para indeUlnizar 

a las empresas cxpropiadas11
. 

La década de 1940 marcó el inicio de una nueva etapa en nuestro país. La 

participación de nuestro país en la segunda guerra al lado de los aliados sirvió de base para 

que los gobiernos de Estados Unidos y México, establecieran un fuerte nexo de 

cooperación e intercambios en distintos sectores: econónúco, judicial, cultural. entre otros. 

Pero la influencia no fue total, artistas como Diego Rivera, David Alfara Siqueiros y Frida 

Kahlo, representaban y emulaban en sus obras aspectos de nuestra cultura e historia12
• Fue 

también la década en la que los militares comenzaron a retirarse de la política, !Vlanucl 

Avila Camacho, el último de los presidentes militares cedió el poder a Miguel Alemán 

Valdés. y con él varios civiles llegaron a ocupar importantes cargos en las esferas políticas 

del país. 

0 Hcctor Aguilar Camln y Lorenzo Mcycr. op. cit. p. 153. 
l<l Lorenzo lvlcycr. op. cit .. pp. 1232,)233. 
11 Héctor Aguilar C~mín y Lorcn=o ?vlcycr. 0J1. cit .. p. 182. 
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Los civiles que llegaban al poder fueron aquellos que se habian formado en las aulas 

de la Universidad Nacional de México -a partir de 1929 Autónoma-, ostentaban así títulos 

de licenciado o ingeniero, y que además a muy temprana edad fueron reclutados para 

formar parte de las instituciones del país, en las cuales comenzaron a hacer su carrera 

política, a estos jóvenes, que ya para la década de 1940 estaban entre los treinta y cinco y 

cuarenta afias, se les llam.ó "cachorros de la Revolución", o bien "generación de 1929", por 

ser este el afio en que la mayoria concluyó sus estudios. Con los civiles también llegó la 

etapa de institucionalización de la Revolución y sus ideas, prueba de ello fue la creación del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI), heredero del PNR de Calles y del PRM de 

Cárdenas. 

Si bien el gobierno de Alemán y sus predecesores fueron los herederos de los 

gobiernos emanados de la revolución, no siempre se apegaron a los principios 

revolucionarios, inaugurando un periodo, -si bien de cierto crecimiento económico y 

prosperidad-. fue también una etapa donde el autoritarismo, la censura y el anticomunismo, 

se hicieron sentir, pues ante todo buscaban proteger el proyecto de Estado que habían 

heredado y que estaban construyendo. Pero las alianzas entre los miembros del nuevo 

partido no siempre fueron del todo concretas, tal es el caso de Adolfo Ruiz Cortines (1952-

1958), que al asumir el poder puso freno a los excesos que Alemán y algunos miembros de 

su gabinete habían llevado acabo seis afios antes. Ruiz Cortínes buscó también frenar las 

manifestaciones de algunos sectores como el de los telegrafistas, ferrocarrileros y de 

n~aestros. Los gobiernos que presidieron a Alemán y Ruiz Cortines, tomaron de éstos el 

modelo para gobernar, en especial del primero.13 

12 Jo.sé Agustin. Trag,icomc:dia mexicana. La vida en lvfC..~ico de 1940 a 1970. Nléxico. Planeta, 1997. Vol. l. p. 20. 
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Es pues durante la prhnera mitad del siglo XX. y rodeado con estos acontecimient:os 

que la vida de Carlos Franco Sodi rranscurre. De los acontecimientos que le t:ocó vivir 

algunos influyeron más que ot:t:os. y conforme el t:iempo avanzaba se fue integrando a la 

vida política del México Post-revolucionario, donde la estabilidad política y social. la 

industrialización y el progreso de nuest:ro pais parecía estar garantizado; sin e1nbargo. en 

esta aparente prosperidad. existía un fuerte aparato de Estado. que contaba con los 

1necanismos para vigilar y controlar aquellas ideas. grupos. etcétera que lo cont:radijeran. 

Franco Sodi. perteneció a éste aparato estatal. particularmente en el sistema judicial, pues 

este es necesario para darle legalidad a un proyecto de Estado; creció t:ambién escuchando 

los ideales revolucionarios, conoció sus logros y fracasos, los cuales expresó en algunos de 

sus publicaciones. y en varias ocasiones buscó resolver estos problemas en la práctica. 

"!bici., p. 117. 

7 



La familia 

Carlos Franco Sodi, nació en la ciudad de México el 31 ele ma=o de 1904. sus padres 

fueron Antonio Franco Calderón y Consuelo Sodi Romero. Su padre, nació en la ciudad de 

Puebla de los Ángeles en 1872, y a lo largo de su vida trabajó como tenedor de libros en 

distintas ciudades del país como: México, Pachuca. Puebla y Oaxaca; fue en esta última 

donde conoció a Consuelo SocliH. 

Consuelo Sodi, nació en la ciudad de Oaxaca hacia 1875. su padre fue Carlos Sodi 

Candiani, quien era descendiente de inmigrantes italianos, llegados a México en búsqueda 

de oporrunidades; él había contraído matrimonio en tres ocasiones y enviudado igual 

número ele veces, por lo que Consuelo contaba con varios umeclios hermanos"15
, entre ellos 

Demetrio Sodi Pallares. A principios del siglo XX, Antonio y Consuelo contrajeron 

matrimonio, procreando dos hijos: Carlos (1904) y Margarita (1908). quienes fueron 

educados en un ambiente familiar y urbano, tanto en México como en Oaxaca. 

Cuando Carlos nació, sus padres vivían en la calle de Mesones # 5. en la c:iudad de 

México. Ahí el joven Carlos .cursó sus primeros estudios en el Colegio San Luis Gonzaga, 

ubicado en la lº calle de Perperua # 4. donde aprendió las primeras lerras16
• 

i-1 Tcsrimonío de ?v1anucl Franco Santibáñez, 3 de marzo de-2003. 
li l!Jül. 
lt> -Datos biográficos del Sr. Doctor en derecho Carlos Franco Sodi" en Criminalia. México, año XXVIII, núm. 4, 
ahril ele 1962. p. 182. 
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A raíz de los sucesos revolucionarios de novic1nbre de 1910 se vivieron t:ie1npos 

difíciles en todo el país, en especial después de los asesinatos del presidente l'vlaclero y del 

vicepresidente Pino Suárez (22 de febrero ele 1913); la lucha se volvió más cruenta 

desatándose la gue=a civil ent:re revolucionarios y contrarrevolucionarios. Quizá por la 

inseguridad que privaba batallas en la capit:al, Antonio y Consuelo,_abanclonaron la ciudad 

para ir a vivir a Oaxaca 17
• Sin embrago en ésta una epidetnia de tifo cobró la vida ele 

Consuelo18
• 

17 No existe testimonio que confirn1c la verdadera razón del cnmbio ele ciudad -de la f~milia Franco Sodi. 
:vlanucl Franco Santibáñc::. hijo de Carlos Franco Socli. proporcionó alguna información sobre este suceso 
rscrn tampoco lo pudc1 asegurar. 
s Tcsrirnonio de l\·lanud Franco Santib<iii.cz. 3 de n1arzo de 2003. 
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En el Instituto de Oaxaca 

En Oaxaca Ca_rlos Franco Socli. continúo sus estudios. hacia 1915 ingresó al 

Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca19
• Ahí t:uvo co1no 1naestros a los doctores Ramón 

Pardo. Aurelio Valclivieso. José Barriga. los licenciados José Guillermo Toro. Pedro 

Camacho y José Manzano Trovamala20
• quienes le enseñaron a reflexionar sobre los 

acontecimientos que el pais vivía.21 Durante esa época conoció a jóvenes impacientes como 

él. que aspiraban a cambiar las cosas. uno de ellos fue: Eduardo Vasconcelos quién habría 

de ser gobernador de Oaxaca de 1947 a 1950. 

En el Instituto existía un grupo intelectual denominado Bohemia de Oa.xaea. 

compuesto por profesores y estudiantes. que acostumbraban reunirse para discutir asuntos 

relacionados con literatura. rnúsica. teatro, problemas sociales, entre otros. Sin sede fija. los 

integrantes se reunían periódicamente en las casas de distintos 1niembros22
• Aunque no se 

ha comprobado la participación de Carlos Franco en Bohemia de Oaxaea, esta filiáción no se 

descarta pues él gustaba de escribir y exponer sus ideas. así como por el teatro23
• En el 

N La situación de los estudiantes y profesores en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca (hoy Universidad 
Benito Juárcz UABJO) no era fácil. ni durante la Revolución y los afias posteriores a la lucha armada. En el 
Instituto cOff\~ivían estudiantes de Oaxaca y de estados vecinos corno Vcracruz y Chiapas. En muchas 
ocasiones los profcsnrcs no cobraban sus clases, y para ayudar a los alun1nos a solventar los gastos de los 
cstudiC'ls ks proporci0naban trabajo en sus despachos u oficinas. Ver Rodcric Ai Camp. Los líderes politicos de 
i:kxico, su seducción y rccl11tamic11cC1, l\.'1éxjco, Fondo ele Cultura Económica. 1983, pp. 149-150. 
-ºCarlos Franco Soc.li. ··Espíritu Oaxaqucño", ver apéndice docun1cntal núm. 8, p. 8 . 
.;

1 lhid .. p. 7 . 
.:.: Rodcric Ai Ca111p. ºl' de, p. 150 . 
.:> Tt:"-stin1onin h~thd Franco Sanrib<i.ñc=. 30 de nnvicn1brc de 1999; asegura que su padre Carlos Franco Sodi 
gustab=i escribir c_·Lu:ntns para kt:rsc1ns. Por su parte, Lourdcs Franco Santibáñcz n1cnciono, en entrevista 
hech.1 en 2000, que era 111uy alegre. que escribía cuentos y pocn1as. La existencia de una pcqucñ.a librera de 
apunte.., i.:n dnnclc ~e f'rt:"scnt;tn algunas cartas, poe1nas, ensayos, entre otros, constaran su gusto por los temas 
que ~e trarab.111 en Bt1/icmia dt· Oaxaca. sin e111brago no existe documento alguno que avale su particip~1ción en 
c~tc grupn. L.1 fnro que si.: cncui.:nrra cn la p:1gina siguiente podría ser prueba de esto. sin cn1bargo esta foto 
ctrcL·c ck n1.í.s datn .... .sin c:tnhar~n .se ha logrado situar en entre 1918-1920, pues la apariencia físjca e.le Carlos 
Fr.Lncn Sc1cJi, e~ n1uy si1nibr a otras c.k] 1nismn pcrindn. 
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teatro Carlos Franco Sodi aprendió a reflejar los scnt:iinicnt:os hu1nanos como pasión, amor, 

odio, alegría, etcétera, 1nis1nos que afios más tarde llevó a sus escritos. 

Fu en 1918 cuando junto con su hermana Margarita, sus priinas24 y algunos amigos25 

fundaron una pequefia crnnpafiia teatral: La Compañía Infantil Familiar Cómico-Dramática cuyo 

objetivo era: "no teniendo más objeto que distraer.los ratos de ocio solamente celebrará sus 

funciones los Domingos, días de fiesta y onomásticos de los IUÍembros de familias."26 La 

Compafiía Infantil, no duró más de afio y medio, pues enfrentó dificultades econóIUÍcas, y 

poco a poco sus integrantes comenzaron a separarse por razones escolares o laborales. 

La década de los veinte fue una década de una aparente consolidación y triunfo de la 

Revolución y de sus ideales. Con la promulgación de una nueva constirución en 1917 que 

emancipaba algunos de sus principios como: libertad de prensa, de culto, educación, no 

reelección, entre otros, parecía que el país se encaminaba a la paz; sin embargo. no fue así 

pues había problemas por resolver; prueba de ello fueron los moviinientos armados, 

políticos, electorales, y esrudiantilcs que se desataron en aquellos años: él .problema de la 
. . ( ·.· 

sucesión presidencial, el movimiento cristcro, las campafias vasccincelist:as qa dcl 1924 y la 

de 1929). la lucha de est:udiant:es y maestros por la autonomía de la Univers.ich:td Nacional 

de México. y de la fundación del partido oficial Partido Nacional Revolucion~ri~·(PNR). 

Para Carlos Franco Sodi, los afios veinte. significaron un cambio est:ruct:ural en su 

vida, fueron años de preparación y construcción para llegar a las esferas que le perITIÍt:irian 

hacer algo por l\1éxico27
• 

~~ Isabel, Alicia, Estela y Carolina Santibáñcz Franco. 
-'l Estñn rcgistradns en los documentos de la CL""lmpañía Infantil Familiar Cónúca-Dramática Roberto H. 
Hun1bcrt y Jn~cfa Cru= Padilla. Ver apéndice de docu1ncntal nüm. S. pp. 21-22. 
~h 11'id., p. 23. 
17 Luis Gnn=~lk= y Gonzálc=. en La ronda de: la . .-. generaciones. ?\1éxico. CUo-EI Colegio Nacionat 1997. p. JOS. 
menciona cnn1n la generación de 1915. se siente c.ksrinada a .. hacer <.ligo por l\1éxic6'\ y si bien Franco Sodi está 
cntn: 1.1 gcnL"r.1cil111 del ·15 y la del '29. esta idea está presente a lo largo de su obra. 
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Saliendo de provincia 

En el verano del '24. la atmósfera electoral en el estado de Oaxaca. convocó a líderes 

políticos a postularse para cargos públicos. José Vasconcelos. antiguo secretario de 

Educación Pública. decidió postularse como candidato a gobernador de su estado natal. 

En sus discursos. tal y como lo hiciera cinco aftas después, lanzó consignas 

maderistas sobre las necesidades de un gobierno civil. legalidad, democracia y reformas 

sociales, insistiendo así en una ··revolución constructiva"28
• Con el apoyo de miles de 

seguidores, en su mayoría jóvenes, inició su campafia política. 

La admiración de Carlos Franco Sodi, hacia Vasconcelos, no se· hizo ·esperar. 

entusiasmado por las palabras de éste candidato decidió seguirlo hasta donde fuera posible. 

Al respecto escribió: 

En los acrualcs mon1cntos en que la sociedad mexicana toma una orientación 

determinada y noble en la época presente en la cual se trata de evitar un error de 

elección que pueda traer con10 consecuencia directa el funesto desquiciamiento del 

nuevo edificio social que ha cost¡1do tanta sangre y tanto sacrificio se ha logrado 

levantar sobre las ruinas aün palpitantes del antiguo régimen. es necesario. más que en 

ninguna otra ocasión estudiar las personalidades que se nos presentan sujetándolas al 

análisis que hcn1os convcnido[ ... JEntrc las muchas personalidades que se nos 

presentan resalta notablemente. con rasgos de una energía natural e inconfundible la 

del Lic. José Vasconcc.:los. co1110 candidato a la gubcrnatura de nuestro Estado El Lic. 

José Vasconcclos. con10 hoinbrc ele principios revolucionarios. como hombre de 

convicciones finnes est~l probado[ ... J 
Ni el inüs grande enemigo. ni su más encarnizado adversario podrá decir que el Lic. 

'Vasconcclos no ha desempeñado lleno de fe. lleno de entusiasn10. llenó de patriotismo 

y de una manera hasta ahora nunca visto, su noble tarea de preceptor de la niñez 

mexicana. de la ch: civilizador del indígena. de cncarninador intelectual del obrero. 

:!S José Joaquín Blanco, Se llamaba \lasconcclos. ?\:léxico, Fondo de Cultura Económica. 1996, p. 132. 
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Reconocido es por todos que el Lic. José VasconccJos ha llegado a dar un impulso 

extraordinario. y que ya se hacia indispensable a la cultura nacional.29 

El día de las elecciones, pasó, declarándose vencedor al general Onofrejiménez30
; no 

obst:ant:e Vasconcelos impugnó los resultados, ést:a impugnación provocaron -ia salid~ -de 

Vasconcelos y sus seguidores de Oaxaca, el caso de Carlos Franco Sodi, no fue la 

excepción31
• En agosto de ese afio abandonó la ciudad de Oaxaca para cont:inuar sus 

est:udios en la ciudad de Mé..xico. 

:!<l Ver apéndice docun1cnral nlun. 3. pp. 11.-12. 
'º l\.largarira Dalton. Oaxaca una 11iscoria comJ'articlcr. MC.::xico. Gobierno del Estado de Oaxaca-Instituto de 
Investigaciones Dr. José l\.-1aria Luis l"vlora.1997. p. 348. 
u Tcsri1nonio de ~lanucl Franco Santibáilcz. 15 de novicn1brc de 2002. 
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En la universidad 

A la capital del país, llegaron varios jóvenes originarios de provincia para continuar 

sus esntdios superiores en la Universidad Nacional de México. Alejados de su entorno 

familiar, pronto estos jóvenes comenzaron a formar un grupo muy unido, compartiendo 

ideas en común llegando así a conformar una gran familia32
• 

Carlos Franco Sodi, se inscribió en la Facultad de Jurisprudencia, quizás motivado 

por cierta ad1niración hacia su tío Demetrio Sodi. Sin embargo antes de obtener su pase a la 

facultad tuvo que resolver un pequeño problema de revalidación de esntdios. 

En noviembre de 1927, cuando cursaba su tercer año de carrera se le diagnóstico 

una enfermedad que lo aquejaría por el resto de su vida "Reumatismo articular agudo~33• 

Esta enfermedad no sólo lo marcó físicamente sino que ade1nás, le impidió trabajar 

acarrcándole ciertas dificultades económicas, en especial para realizar los pagos 

correspondientes a los exámenes y semestres de la universidad34
• 

Carlos Franco Sodi se integró al Centro Nacional de Estudiantes Antirecleccionistas35
, a 

lado de Alejandro Gómez Arias, Miguel Alemán Valdés, Ernesto Carpy Manzano. Andrés 

Pcdroro36
, entre otros. Esta organización ubicada en la calles de Brasil y Donceles, buscó 

infructuosamente constituirse en un partido político, y su objetivo principal era oponerse a 

la reelección del general Alvaro Obregón, pues este traicionaba el principio constitucional 

ele no reelección emanado de la revolución de 1910. Los estudiantes se manifestaron en 

'
1 Rodcric Ai Camp. La formación de un gobernante: la socialización de los lideres l'oliticos en lvféxico post-revolucionario .. 

!\:léxico, Fondo de Cultura Económica, 1994. p. 27. 
H Jbft/. 
~ 4 Ibid. 
"" Rodcric Ai Can1p. Biografías ele J10liticos mc..xícanos 1935-1985, México, Fondo de Cultura Económica, 1992 .. p. 
19P. 
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1narchas durante las cuales repartían volantes y gritaban consignas contra el gobierno37
; 

pese a esto Obregón fue reelect:o. y t:an sólo dieciséis días después asesinado (17 de julio de 

1928). a manos de José de León Toral. 

En los últimos dos afias de ca=era Carlos trabajó como. pasant:e38 en el despacho de 

su t:ío Demetrio Sodi; donde además de recibir un .. m.()dest:o sueldo. empezó a ejercer los 

conocimicnt:os adquiridos a lo largo de sus est:uclios. y a áprender la import:ant:e función 

social que un abogado debe realizar. 

A la muert:e de Obregón. Demet:rio Socli. fue cmnisionado como defensor de León 

Toral. cuyo caso como es de suponerse era dificil y el cast:igo inminente. Aún así. Socli 

realizó una buena defensa a favor de León Toral. pero a pesar de sus esfue=os. la sent:encia 

de muert:e fue inevitable. y León Toral fue fusilado en la Penit:enciaría del Dístrit:o Feder~ el 

8 de febrero de 1929. 

Después del fusilmniento Sodi. regresó a su despacho encontrando ahí ~su sobrino. 

Ambos ent:ablaron un pequeña charla: 

- Carlos: Tia lo veo muy pcnsntivo lqué te pasa tío?. lqué tienes? 

- Dcmctrio: Vengo de cumplir la última misión que debe llevar acabo un abogado 

a su cliente. vengo precisamente de donde tnataron a León Toral. nri cliente._ porque el' 

defendido sictnprc debe de estar cerca de su abogado y sentir su apoyo. Siempre h~}r que 

ser leal a su cliente hasta el fin de su juicio39
. 

Este acont:ecim.iento brindó al joven Carlos una lección muy import:ant:e sobre el 

quehacer del abogado. 

"
6 ~1igucl Alemán Vo.1lclés. Rcmcmbranz.asyccstimonios, 2ª cd .. lv1éx:ico, Grijalbo.1987. p. 85. 

37 !bid. 
'ª Tcstin1onio de l\:larla dc:l Consuelo Franco Santibá11ez. 7 de diciembre de 2002. 
N Testimonio de Carlos Franco Santibáiicz. 11 de diciembre de 2002. 
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La inuertc de Obregón desencadenó una serie de acontecimientos políticos y 

sociales en el país, rnis1nos que comenzaron a perder fuerza a mediados de 1929. El 

gobierno de Emilio Portes Gil había convocado a elecciones, mismas que se sobrepusieron 

al movhniento estudiantil que buscaba la autonomía universitaria. Finalmente el gobierno 

de Portes Gil concedió la autonomía universitaria, lo que propició la simpatia de varios 

estudiantes hacia el gobierno y en especial al recién fundado Partido Nacional 

Revolucionario (PNR). Miguel Alemán Valdés escribió: 

Recién fundado e! PNR, un grupo de amigos egresados de la Escuela de 

jurispruclencia(síc] nos afi~amos a él como integrantes de una asociación a la que 

habíamos denominado Liga Nacional de Estudiantes. atraidos primordialmente por la 

idea de unificar las distintas corrientes derivadas de la Rcvolución[ .... ]Esto último 

determinó cierto clistancian1icnro del vasconccUsmo[ ... ] 40 

Aunque no se sabe con certeza cual fue la inclinación política, de Carlos Franco en 

el verano de 1929 y si se afilió al PNR, o bien siguió a Vasconcelos lo cierto es que cinco 

años después se afilió al PNR 41
; para estos momentos se sabe que dedicó gran parte de su 

tiempo a la preparación de su tesis y del examen profesional. En su tesis, sustentó una 

crítica hacia la jurisprudencia del país, a este estudio lo intituló La queja por exceso o defecto de 

ejeeución y los terceros extraños al juicio de amparo. Desde la primera página sustenta la critica: 

-m 1'v1igucl A1crnán. op. cit., p. 102. 
41 Dcbidn a la falta de información o tcsthnonios que tnc pcm1iticran conocer In postura u opinión ele Franco 
Sodi en las elecciones de 1929. me fue in1posiblc poder con1probar su filiación en este afio al PNR o bien su 
apoyn a Jnsé ·vasconcelos, sin cn1bargo la obra de Roderic Ai Camp. Los líclcrcs ...• n1c hizo s=ibcr de la división 
en dns grupos del Ccntrn de Estudianrc.:s Antirrclcccionistas. un grupo que apoyaba a José \/asconcelos. y otro 
al PNR. lns integrantes de este segundo grupo fut:rnn aquellos que recién tcrn1inaclos sus estudios ocuparon 
cargos públicns con10 agentes del l'vlini~tcrin Público entre otros, toe.lo hace suponer que Franco Sodi formó 
parre de L·stc gruro en el que se c.:nc.:nntralxt l\..ligucl :\lc111t1n. 
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El tenia [del] que voy a ocuparinc en el presente trabajo es nada menos que [a] 

critical"' Ja Jurisprudencia de la Supren1a Corte de justicia. relativa a la procedencia del 

amparo para recla1nar el exceso o defecto de ejecución de un fallo protector cuando 

dicho exceso o dicho defecto perjudican a una persona extraña al juicio de Garantías.42 

Aunque reconoció la dificult:ad para abordar ést:c t:ema43 logró desarrollarlo y 

defenderlo sat:isfact:oriamente. ante un sinodo que cont:aba con dest:acadas figuras del 

ámbit:o jurídico y académico de la Facult:ad de Jurisprudencia44 como los licenciados 

Narciso. Bassols. Francisco P. Herrasti. Vicent:e Peniche López. Faustino Guajardo y 

lvlanuel Rivera Vázquez45
• El 10 de julio de 1929 a las 19 hrs. en el AulaJacint:o Pallares de la 

Facult:ad de Jurisprudencia. present:ó su examen46
• Ahora est:aba list:o para ejercer su 

profesión. 

"'
2 Carlos Franco Sndi. La queja J'Dr exceso o clcfecro de ejecución y los terceros c..xcratlos al juicio ele amparo. tesis para 

obtener el título dt: abogado. !\léxico. Universidad Nacional Autónon1a de México. 1nayo de 1929. p. l. Ver 
Expediente de Carlns r=ranco Sodi con10 alu1nno de.: la Facultad de Derecho. núm. 19/221/3744 ERM/jbm/ohr. 
Al-IUNA:\L 
"'

1 lhid. 
44 Con la autono1nia de la universidad. esta can1bia e.le non1bre conociéndosclc dese.le entonces como: 
Univcr.sidac.1 Nacional Autónn1na de l\'léxico (UNAlvt). La Facultad de jurisprudencia cambió también de 
lll11llhrc pnr d de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ver Expccliente de Carlos Franco Sodi co1no 
alun1nn de la Facultad de Derecho, nú1n. 19/21:1/3744 ERJ\.1/jbn1/ohr. AHUNAl\·1. 
4

' lhid. 
4

'' Ibid. 
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Al salir del aula 

Recién egresados varios estudiant:es universitarios ocuparon puestos públicos. 

algunos conseguidos gracias a la recomendación de sus profesores47
. Carlos Franco Sodi. no 

fue la excepción, a él. se le encomendó un puesto de juez penal. en Pachuca. Hidalgo48
• 

En éste prin1er cargo.49 Franco Sodi. "estuvo en contacto diario y directo con los 

criminales. y adquirió este conocinúento real. humano. intimo. sobre lo que realmente es un 

delincuente indispensable para que un funcionario encargado de reprimir el crimen[ ... ]no 

se convierta en un teórico sin a=aigo en la vida. en las costumbres y en la realidad."50
• 

Comenzó así. a dedicarse al derecho penal. 

Su desempeño en el juzgado penal de Pachuca. no sólo era lidiar con los múltiples 

procesos que a diario se le presentaban. sino además debía realizar casi todos los días el 

trayect:o entre la ciudad de México y Pachuca51
• lo que resultaba cost:oso y agotador. Fue 

probablemcnt:e debido a esta situación que en los primeros meses de 1930. aceptó un 

puesto como agent:e del lvlinisterio Público del Distrito Federal. 

47 Luis Gonzálcz y Gon::alcz. op. cit .• p. 111. n1cnciona cómo en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. se comenzó 
a incorporar a jóvenes para cargos públicos. Rodcric Ai Camp. en La formación. .. y en Los lideres .... propone cómo 
los estudiantes a travCs de sus profesores y su misn10 grupo ele amigos de Ja universidad se interesan en la 
politic¡¡ y son :ilgunos profesores quienes contando con ciertos contactos enfilan a sus estudiantes hacia 
posiciones administrativas o burocráticas públicas. 
48 Francisco Gon::alc= de la Vega. Palabras preliminares a El proccdimicnco penal mc..xicano, de Carlos Franco Sodi 
('..1éxico, T.:lllcrcs Gráficos de la Pcnücncíaría. 1937, p. XI. 
4

Y Carlos Francn Sodi, ncupó nun1c-rosns puestos públicos: juez penal en Pachuca 1929-1930; agente del 
l\.·1inistcrin Público Fcdcr.1I. 1930-1937 y 1938-1940; director de la Penitenciaría del Distrito FcLlcral 1937-1938; 
director del Diarin Oficial de la Federación 1940-1946; procurador del Distrito y Territorios r=cderalcs 1946-
1952; prnc.·uradnr gcncral de la Rcpúblii.:.1 1952-1956; n1inistn."1 de la Suprerna Corte de Justicia de la Nación 
1956-1961. 
-;() Roc.lcnc.1 Ai Camp. Biogn1fw.s ... , p. 190. 
"1 Carlns Frc1ncn Snc.li ,·h·ió en 1.1 Ciudad de i\:lCxico de 1904 a 1915 y de 1924 a 1961. afio de su nn1ertc. En 1929 • 
.su trah.tjn cnn10 juc= penal c.k: Pachuca nn In llevó a vivir en ésta ciudad. pcnnaneciendo así en la capital del 
p.u-.:. juntn a su padre Antonio Fr.1ncn Calc..h:rón y su hcrn1ana ~ .. 1argarita Franco Soc.li. Testimonio de Manuel 
Fr.1ncn S.1nrib:11lc=. no,·k1nbn: de 2002. 
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Una vez en la capit:al y después de ingresar al ?vlinist:erio Público, aprovechó la 

oport:unidad para abrir su propio despacho en la calle de Donat:o Guerra # 1-304, con el 

cual pudo obt:ener 1nayores ingresos. Para est:os moment:os, Carlos Franco_Sodi,comenzó a 

hacer los prepararivos para su boda con Isabel Santibáfiez, a quién conocia desde su 

infancia. El 22 de sept:iembre de 193052 consolidaron su unión a partir de entonces, Isabel 

represent:ó para él un fuert:e apoyo53
• A lo largo de su vida procrearon cinco hijos: Ma. de 

Laureles, Carlos, Manuel, Ma. del Consuelo, e Isabel. 

A part:ir de 1930 la vida de Carlos Franco Sodi, no sólo se t:ransformó en el ámbito 

familiar, sino t:ambién en el profesional y el académico. Su puesto de agent:e del Minist:erio 

Público y la apert:ura de su propio despacho de abogado le aseguraron una mejor posición 

económica. 

En est:os afios Franco Sodi, no sólo ocupó puest:os públicos. sino también 

académicos. Para 1936 comenzó a impart:ir cát:edra en su Alma Matcr: la Universidad 

Nacional Aut:ónoma de México. donde impartió las cát:edras de Derecho Penal y Procesal 

Penal54
, rransITiitiendo sus ensefianzas y_ experiencia a nuevas generaciones de abogados. 

Inició t:ambién su acelerada producción de obras y artlculos: En 1933 la recién 

fundada revist:a Criminalia, publicó el primer art:ículo de Franco Sodi: ~Medit:ando sobre el 

pensaITiient:o de un preso"55
, en el cual el aut:or refleja part:e de su experiencia como agent:e 

del lvlinisterio Público. A part:ir de ent:onces Criminalia, publicó varios de sus t:rabajos. 

~:!··Datos biograficos del Sr. Doctnr en derecho Carlos Franco Socli"" en Criminalia. México. afio XXVIII. núm. 4. 
abril <le 1962, p. 182. 
'i\ Tc.:~tilnonio de l\llaría de Lourclcs Franco Santibáñcz. 30 de noviembre de 1999 . 
.,

4 Expediente de Carlos Franco Sodi con10 profesor de Ja Universidad Nacional Autónoma de México núm. 
-1518. m.ir=n Je 1936 a fcbrcrn <le 1957. AHUNA1v!. 
.,.., \·L"r Criminalia. l\:féxico, ari.n r. nlln1. l. septiembre de 1933. pp. 6-7. 
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l. Sr. Antonio Franco Calderón 
2. Sra. SL1lcdaLI Franco Calderón 
3. Dr. Francisco Cid Fierro 
4. Srita. Lourdcs Franco Santibáñez 
5. Isabel Franco Santibáliez 
6. Sra. Isabel Santibáñcz Franco 
7. Lic. Carlos Franco Sodi 
S. Consuelo Franco Santibáñez 
9. Srita. Oiga Durán 
10. Srita. Margarita Santibáñcz 
11. Sra. Argüclles 
12. Margarita Argüelles 
13. Lic. Francisco Argüelles 
14. Rosa María Reinoso 
15. Sra. Alicia Santibáñez de Durán 
16. Alfonso Rojas, chofer del. Lic. Franco Sodi 
17. Dr. Federico Ortíz Armengol 
18. Juan Flores chofer, familia FrancoSantibáñez. 
19. Lic. Francisco Hernández Zanabría 
20. Lic. Diocloro Rivera, 
21. Carlos Franco Santibáñez 
22. Guillermo Zertuche 
23. Francisco Cid Campos 
24. Manuel Franco Santibáñez 
25. "Max", chofer de la Sra. Isabel Santibáñez de Franco Sodi 

,... 
)l 
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Pero Franco Soeli, no se lilnitó a expresarse en ésta revista especializaela en elerecho, 

también aprovechó los espacios ele la sección editorial que El Universal ofreció. Uno ele sus 

primeros artículos en este diario fue: "Salario mínimo y delito"56
, publicaelo el 11 de abril de 

1936. 

Algunos de los artículos publicados en Criminalia y en El Universal, fueron 

posteriormente seleccionados por Franco Sodi, para formar parte de algunos de sus libros: 

Racismo antirracismo y justicia penal (1946) y Don Juan delincuente (1951). Pero también se 

preocupó por escribir un libro accesible para los estudiantes de la carrera de derecho, El 

procedimiento penal mexicano, publicado en 1937. 

Carlos Franco Sodi, y sus amigos fundaron en 1940 la Academia Me;cicana de Ciencias 

Penales. junto con él, Raúl Carrancá y Trujillo, Francisco y Angel González de la Vega e 

Hiriarte,] osé Angel Ceniceros Andonegui, Luis Garrido Díaz, Emilio Pardo Aspe, , Rafael 

l\llatos Escobedo, José Lorenzo Cosio y Alfonso Teja Zabre; dieron forma a algunos 

aspectos legales de nuestro país57
, e " insistirían por decenios en el recuento de un ideal 

de1nocrático incumplido: la promesa política y moral de la Revolución"58
• 

En 1950 Carlos Franco Sodi, y otros miembros de la Academia Mexicana de 

Ciencias Penales, obtuvieron el grado de doctor en Derecho ex-officio, por la Universidad 

Nacional Autónoma de México, con motivo ele la apertura del Doctorado en Derecho59
• 

56 Ver E/ Universal. sección editorial, año XX, Tomo LXXXVII, núm. 7373, sábado 11 de abril de 1936, número de 
páginas no visibles. 
i

7 Enrique Krauze. op. cir .• p. 136. 
'i~ Ihid . 
.-;u Crimi1wlia. l\1éxico, .iiio XXVIII. nún1. 4. abril de 1962. p. 182. 

20 



En 1929 el prcsident:e Pascual Ort:iz Rubio, comenzó a llamar a los jóvenes para 

ocupar pucst:os públicos60
• cinco años después. al asumir la presidencia del país el general 

Lázaro Cárdenas, llamó a algunos miembros de la generación del '29, quienes emp~ezaron 

así a preparar el t:e=eno para su llegada al poder. 

En est:e ambient:e de transición entre líderes polít:icos milit:ares y civiles, Carlos 

Franco Sodi, se desenvolvió como agent:e del Minist:erio Público Federal, y para 1937 se le 

designó direct:or de la Penit:enciaría del Dist:rit:o Federal, con el objet:o de inst:rument:ar la 

reforma penit:enciaria. Sin embargo, en julio de 1938, renunció a éste cargo debido a las 

dificult:ades que existían para ello. 

Después de dejar la dirección de la Penitenciaría. Franco Sodi, regresó al Ministerio 

Público Federal, donde permaneció hast:a 1940, año en que fue designado direct:or del 

Diario Oficial de la Federación. Es import:ant:e resalt:ar que el Diario Oficial es una dependencia 

de la Sccret:aría de Gobernación, y para el período de 1940 a 1946, el titular de ést:a era su 

amigo de la universidad, Miguel Alemán Valdés. A partir de ést:e momento Franco Sodi, 

colaboraría con él. 

En 1946 el licenciado Alemán Valdés fue electo president:e Constitucional de los 

Est:ados Unidos Mexicanos y Franco Sodi, fue nombrado procurador del Dist:rit:o y 

Territ:orios Federales para el período 1946-1952. Su dest:acada labor y honradez le valieron 

que en el sexenio de Adolfo Ruiz Cort:ines61 (1952-1958) fuera designado procurador 

general de la República. 

60 Luis Gonzálcz y Gonzálcz. op.cic. p. 111. 
M Al asumir la presidencia <le la República. Adolfo Ruiz Cortincs decidió poner fin a los excésoS que--varios 
funcionarios a1nJgos de l'vligucl Alemán \laldés hablan cometido en esta administración. El gabinete de Ruiz 
Cortincs. a diferencia del de Alemán. no estaba compuesto por sus anúgos. y convocó a aquellos funcionarios 
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La labor de Carlos Franco Sodi en la-Procuraduría General de la República (PGR) 

destacó principalm.ente por la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos de 

América en el combate al narcotráfico, pero también por la persecución de líderes 

sindicales que se oponían al régimen, los cuales fueron acusados bajo el cargo de .. crímenes 

de disolución social"62
• Sin embargo Franco Sodi, enconrró muchas limitaciones para el 

adecuado ejercicio de su funciones al frente de la PGR, inismas que le resultaban 

incó1nodas. Luis Ga=ido, escribió al respecto: 

... Aún recuerdo mi postrer entrevista con él. siendo Procurador de la República. Me lo 

encontré sumamente descontento. porque el gobierno frenaba la intervención del 

l\.tinísrerio Público para perseguir los delitos que se vcnlan cometiendo en ocasión a los 

desórdenes públicos pro1novidos por n1acstros y alumnos que se hablan declarado en 

huelga por aquellos días .. M 

El patente descontento de Carlos Franco Sodi en la PGR, encontró una salida en el 

ofrcciiniento que la Supre1na Corte de justicia de la Nación, le hizo para sustituir al recién 

desaparecido magistrado Tcófilo Olea Leyva, en octubre de 1956. Asi Franco Sodi ocupó el 

cargo de ministro hasta su muerte acaecida en 1961. 

Carlos Franco Sodi se caracterizó también por llevar un estilo sencill_o de Vida. Poco 

tiempo después de haber contraído matrimonio con Isabel, a_dquirió uril:i. peql.~efia casa en 

Calle 14, #51, San Pedro de los Pinos64
, en el Distrito Federal y al ir creciendo su familia se 

mudó a la colonia San José Insurgentes, donde compró una casa en la calle.de Flamencos# 

14, en la que vivió el resto de su vida. 

que destacaban por experiencia y honradez. Ver Adolfo Ruiz Corcim:.s: el apogeo del sistema~ Enrique Krauzc. 44 
min. Clio. 1998. vidcocasscttc. 
"

2 Oiga Pclliccr ele Brotly y José Luis Rcyna. Historia ele la Revolución l\1c..~icana 1952-1960. El afianzamiento de la 
cs.ca/Jilidadpolítica. l\.'1éxico. El Colegio de !\.léxico. 1988. p. 163 (Colección I-Ustoria e.le hl. Rcvolucíón J\.1cxícana). 
63 Luis Garrido ... Homenaje Pósn.nnn''. en lVléxico. Procuraduría General de la República. Semblanza del 
Pn1cun1dor Carh1s. Frcmco Sodi, ~vléxico, Publicacinncs de la Biblioteca E111ilín Portes Gil. 1993. p. 71. 
M Francisco Aq.~lh:lks, ··E\"ocación", en Crimi11alia. ~1éxico. aiio XX\/111. nüm. 4, abril de 1962. p. 294. 
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Cmno se ha sefialado la salud de Franco Socli no era muy buena, a los veintitrés afios 

ele edad se le había diagnosticado reumatismo crónico, enfermedad que controló sin embargo, 

no fue la única. A lo largo de su vida se le fuedesa=oUa_ndo un.:t úlcera estomacal que le 

provocó numerosos malestares e intervenciones quirúrgicas, varias de estas realizadas en 

los Estados Unidos de América65
• Francisco Argüelles, sub-procurador del Distrito y 

territorios Federales (1946-1952), escribió: 

"( ... ]recuerdo con acierto de profunda en1oción que en el primer afio de] 

gobierno del señor licenciado Miguel Alemán. Franco Sodi. se trasladó a Estados 

Unidos para ser son1ctido a una operación quirúrgica y cuando se 1c dieron pocas 

esperanzas de sobrc\'ivir. n1c escribió una carra en la que n1e pedía que entrevistará al 

señor Presidente y le djjcra. en su notnbrc que quería venir a morir a México. 

desistiendo de la operación. La energía y dctcrnUnación del licenciado Alemán, salvaron 

afortunndamcnte. la vida a Franco Sodi."66 

Pero esta no fue la úkima operación a la que se sometió Franco Socli, a finales de 

1960, se le practicó una nueva operación, de la cual no se recuperó satisfactoriamente y el 

24 de abril de 1961 murió a los cincuenta y siete afias de edad. Sin embargo el legado de 

Franco Sodi permanece. Sus obras como El procedimiento penal mexicano, Donjuan delincuente y 

otr·os ensayos, Racismo, antirracismo y justicia penal. El Tribunal de Nure:mbcrg, etcétera, permanecen 

aún en las bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé:>.."ico, entre otras. 

t>'i Ihid. 
M /bid. 
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Su aportación no sólo quedó plasmada en libros y articules, sino también en los 

jóvenes a quienes ensenó en las aulas de la universidad, mismos que al igual que él, 

buscaron cambiar las cosas en el pais. El 30 de agosto de 1967 en el p.uclitorio ]us_ S_crnpcr 

Loquitur, de la Faculta de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma'. de México, se 

celebró un homenaje pósn1mo a su persona. 

En ambas procuradurías también dejó huella, valiéndole un hornenaje. asi como la 
- - '. __ e __ .• 

develación de un busto de bronce en cl Auditorio de la Procuraduria del Distrito Federal, en 

reconocimiento a su aportación. En 1993 siendo procurador de la República el· Dr. J orgc 

Carpizo, mandó preparar algunas biografías de los procuradores de la PGR; siendo una de 

ellas la del licenciado Carlos Franco Sodi. 
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Capítulo II 

La obra de Carlos Franco Sodi 

Carlos Franco Sodi no solament:e realizó una brillant:e carrera como funcionario público, 

sino que además escribió algunos libros y articulos que reúnen una valiosa información 

sobre la delincuencia en México y su combat:e. 

La bibliografia de Franco Sodi, comprende las siguient:es obras: El procedimicnto penal 

mexicano (1937), El problema de las prisiones de la Rep1iblica (1941). Racismo, antirracismo y ]llsticia 

penal. El tribunal de Nuremberg (1946), Código de procedimientos penales (1946), El anteproyecto del 

código penal (1949), Nociones de dereclio penal (1950), Don juan delincuente y otros ensayos (1951), 

Fonnulario de /Jrocedimientos penales (1960). La revist:a Criminalia y El Universal, ent:re otros 

publicaron sus articulos. 

En el áinbit:o académico destacó cmno profesor de derecho penal y procesal penal en 

la Universidad Nacional Aut:ónoma de México, donde buscó ... conciliar. las t:eorias más 

modernas sobre las inst:iruciones procesales punitivas con las paut:as de una re.cía t:radición 

que fluia de los más respet:ables trat:adist:as espafioles y mexicanos"1. En 1940 junt:ci' con 

ot:ros pcnalist:as 1ncxicanos Franco Sodi, fundó la Academia Mexicana de Ciencias.Pernales, lo 

que le pcrrnit:ió tener cont:act:o con penalist:as mexicanos y ext:ranjeros y un constant:e 

intercambio de ideas con ellos, no t:omando part:ido con escuela alguna.2 

1 lv1éxico. Procuracluri:i General de la RcpilbHca, Semblanza cid procurador Carlos Franco Sodi, México. Biblioteca 
Emilio Portes Gil. 1993. p. 76. 
'!bid .. p. 9-l. 
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Los primeros escritos 

Carlos Franco Socli, comenzó a escribir a muy temprana edad; "de niño redactaba 

periódicamente un folleto manuscrito, en el que hacía constar los acontecimientos del 

pequeño mundo en que vivfa."3
• Durante su adolescencia escribió algunos poemas: 

''Amigo"4
, "Pat:ria"5

, "Hogar"6
• "A mi rnadre"7

, "Flor de té"8
, "Zapatos estilo serrano"9

, 

"Idilio"1º. en los que expresó algunos de sus sentimientos. 

Como se recordará en 1924. el estado de Oaxaca celebró comicios electorales, donde 

la figura y discursos de José Vasconcelos llamaron la atención del joven Carlos. que 

escribió: 

En los actuales n101ncnt:os en que la sociedad mexicana torna una orientación 

dctcrm.inada y noble en la época presente en la cual se trata e.le evitar un error de 

elección que pueda traer con10 consecuencia directa el funesto dcsquiciantiento del 

nuevo edificio social que ha costado tanta sangre y tanto sacrificio[ ... ]con rasgos ele una 

cncrgla natural e inconfundible: la del Lic. José Vasconcclos~ como candidato a la 

gubernatura de nuestro Estado y puesto que es deber de roda buen ciudadano velar por 

los intereses de su patria[ ... ]consoliclando la obra gloriosa de los que han perecido 

ignorados y valerosos en los can1pos de batalla'"11
• 

l "Daros biográficos del Sr. Doctor en derecho Carlos Franco Sod.I'\ en Criminalia. México. año XXVIII. núm. S. 
abril de 1962. p. 182. 
4 Ver apéndice docun1cntal. nún1. 9, .. Amigo ... pp.25.-27. 
5 !bid .. nún1. 10, "Patria", pp. 27-28. 
n lhid., nútn. 11. ~Hogar", p. 29. 
1 lhid .. nlnn. 12 ... A tni tnadn:'". p. 30. 
~ lhid .• núm. 13, ··FlnrUc tC", pp.31-32. 
"lhid., nu111. 14, "Zap.ltns cstiln &.crrano'\ p. 33. 
10 lbid .. nllm. 15 •·fdilin", p. 34. 
11 Jhid .. nú1n -; ¡ Rt:fL"rcntc a la can1rx1iia c.lc_Jnsé \/asconcclos 1924]. p. 11. 
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Cinco años después de estos sucesos Carlos Franco Sodi. presentó su tesis 

profesional intitulada La queja /Jor exceso o defecto de ejecución y los terceros cxtrai1os al juicio de 

am¡1aro. en la cual manifestó una severa critica a la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia. señalando que: 

.. Al iniciar este estudio. creo un deber para nú combatir con toda cncrgla el 

intencionado error que ha hecho del Juicio de Amparo un sin1ple recurso judicial. una 

instancia más de todo procedimiento y que ha rebajado a la Suprema Corte. cambiando 

sus funciones de poder soberano en las ele un simple Tribunal revisor.'"12 

Al dejar la universidad e incorporarse a la vida profesional obtuvo: .. ese 

conocimiento real y humano. intimo. sobre lo que realmente es un delincuente 

indispensable para que un funcionario encargado de reprimir el crimen, un profesor 

dedicado a la enseñanza del Derecho penal. o autor que. emprende la t:area de divulgar y 

con~cntar nuestra legislación. no se con,:rierta ·en. un teórico· sin arraigo en la vida. en las 

cosrumbres y en la realidad."13 

Fue en la práctica. donde Carlos Franco Sodi; confrontó las dist:int:as teorías penales 

con la realidad social y criminal que nuesrro pais vivía. la cual plasmó t:anto en articulas. 

como en algunos de sus libros, en especial Donjuan ddincucnicy otros ensayos. donde conmina 

su obra a "descubrir en los hombres y no en los libros las causas del delito."14 

12 lbicl. 
n Francisco Gon=ülc= de la \'cga. Palabras prdin1inarcs a El procedimiento Penal r..1c...~icano. de Carlos Franco 
Sodi, l'vléxico, Talleres Gráficos de la Penitenciaría. 1937~ p. XI. 
14 Carlos Franco SnUi. Do11]ua11 c.ldincw:ncc:y orros ensayos. l'\'1éxico. Botas. 1951. p. 276. 
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Los libros 

La obra de Franco Sod.i es muy extensa comprende. como se-ha-visto;·una·parte 

bibliográfica y otra hemerográfica, algunos de sus libros derivaron precisamente de ésta 

última. Se puede afirmar también que libros como El procedimiento penal mexicano,· Nociones de 

derecho penal, Formulario de procedimientos penales, asi como el Código de pmcedimientos penales, 

comentado, son ejemplos de la obra teórica del autor, sin embargo estas est:án dirigidas 

especialmente a los est:udiantes de la carrera de derecho y a profesionistas dedicados a la 

rama del derecho penal. Sus obras como Don Juan delincuente y otros ensayos, El problema de las 

prisiones de la República, y como Racismo, antirracismo y justicia penal, están ditigidos también a 

los cst:udiosos del derecho penal, pero también a un público general, por ejemplo en Don 

Juan delincuente advirtió: -Quedo satisfecho si estos trabajos despiertan el interés del 

lector, más aún si en algo sirven a los est:udiosos de la criminalidad mexieana" 15
• 

También se preocupó por escribir libros que sirvieran a los estudiantes de los 

primeros semestres de la carrera de derecho; el primero de ellos fue El procedimiento penal 

mexicano, al que siguieron Código de Procedimientos Penales, comentado, Nociones de Derecho Penal 

y Formulario de procedimientos penales; facilitando y haciendo más accesible el est:udio del 

derecho penal. Anteriormente los est:udiantes estaban limitados a la consulta de obras 

como: El poder judicial, de Jacinto Pallares publicado en 1874, El procedimiento penal en México, 

publicado en 1898, de Ricardo Rodríguez y Nuestro procedimiento penal, de Julio Acero16
; y fue 

así corno la obra de Franco Sodi: 

I'> IJiid .. p. 276. 
lf• !bid. 
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( ... ]vino a enriquecer nuestra raquítica producción juridica. Con anterioridad ~o 

habla un texto para la enseñanza del Derecho procesal penal y los catedráticos de la 

asignatura en la Escuela Nacional de Jurisprudencia(sic] y en Ja escuela Libre de 

Derecho. se linútaban a comentar los articulas dc1 Código de Procedimientos Penales o 

a rccon1cndar apuntes que carecían de sistemática para la enseñanza de la materia. 17 

En 1941, tres años después de renunciar a la dirección de la Penitenciaria del 

Distrito Federal Franco Sodi, había logrado reunir gran cantidad de material referente a los 

establecimientos penitenciarios del pais18
; del cual se valió para escribir El problema de las 

prisiones en la Rcptíblica, con el objetivo de .. [ ... ]dar a conocer lo que sé y he visto, para que 

poniendo desde luego, inanos a la obra, por imperativo de defensa social y por decoro 

nacional, se haga desaparecer de nuestro medio una pestilente e injustificada llaga 

colect:iva."19 Denunció los distintos problemas que había en el régimen penitenciario del 

pais, a los cuales consideró: -centros de infamia, escuelas del crimen, escaparates donde se 

exhiben todas las miserias físicas y morales imaginables, ejemplos de indisciplina, 

increados en los que operan próspera e impunemente los traficantes del vicio"20
, ent:re 

otros males. 

Racismo, antirracismo y justicia penaL El Tribunal de Nurembcrg, escrito en 1946, un año 

después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, y en los albores de la guerra fria que ésta 

provocó, el autor señala cómo la discriminación racial se había convertido en .. uno de los 

graves males que sufre el mundo contemporáneo"21
; así como el problema que 

representaron los tribunales de Nuremberg, al juzgar y sentenciar a los líderes nazis, que 

17 Ver apéndice docu1ncntal núni.. 2 .... El maestro Carlos Franco Sodf", p. 9. 
11~ Carlos Franco Socli. El Jwoblcma de las prisiones en la Rt:f1liblica. México, Cuadernos Criminalia.1941~ p. 7. 
19 /bici., p. 6. 
20 lbid. 
~ 1 Carlns Franco. Racismo, antirracismo y jusricia penal. El tribunal de Nurembcrg. l\tléxico. Bot:as. 1946. p. 7. 
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habían sobrevivido a la guerra. Esto para evitar que hechos co1no estos se repitan, y la 

necesidad de crear un organismo que n~edic entre los Estados22
. 

Do11]11a11 dclinc11c11tc es el titulo de otra de sus obras, publicado en 1951, este libro reúne 

trabajos .. dispersos publicados en diarios y revistas"23 que expresan la experiencia del 

autor como funcionario encargado de reprimir la delincuencia en nuestro pais. Algunos de 

estos escritos fueron realizados mientras él trabajaba como agente del Ministerio Público, 

donde observó que en dicha dependencia se presentaban una serie ele casos y procesos, 

que enfrentaban al hombre contra si mismo, contra su .. don Juan". Observando, como 

agentes como él .. [ ... ]analizan los aspectos legales del hecho y tratan de precisar los perfiles 

[de] este creado por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia con mayor o menor 

acierto, pero nunca vuelven la cara al delincuente, jamás tratan ele hurgar en la más 

profunda intimidad de la psicologia( ... ]"24
• A partir de esta critica se empcfió 

cn'"(. .. ]comprencler porque tal o cual hombre ante clcterrninaclos estímulos sociales 

responde contrariando las leyes penales y no en forma altruista o incliferente."25 Así 

Franco Socli, inició la búsqueda ele los elementos, características y problemas que llevan al 

hombre a delinquir. 

Don Juan Tenorio, personaje de la liéeratu:i:a española, fue tomado por Carlos Franco 

Sodi, para tratar de explicar aquellos motivos, razones y causas que llevan al hombre a 

contravenir las leyes, "Todo hombre es pues Don Juan"26
; aseguró, emprendiendo así una 

larga búsqueda e investigación sobre éste personaje, para poder conocerlo, comprenderlo y 

controlarlo. 

01 Jhid., p. 150. 
:!\(bid .• p. 276 . 
.:-i \'cr apt:ndicc documental. nún1. 4 [Referente a las Cortes Penales del Ministerio Público]" p.13 . 
.:~ lbíd 
2
'' Carll1S Franco Sodi. Do11]11a11 ...• p. S. 
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El hombre delincuente y el h01nbrc legislador se enfrentan para contener sus 

acciones; "Hasta cierto límite tolero tus pilladas que ofenden mi ético sentir"27• Reconoció 

que: "iDon Juan se ríe y seguirá riendo por 1nucho tiempo! iDon Juan ha siclo. es y seguirá 

siendo el 1nismo pese. a sus jurados enemigos!"28
• no quedando más labor. que buscar en el 

ho1nbre las causas que lo llevan a delinquir. 

A lo largo ele la obra de Franco Sodi. podemos encontrar a "don Juan" siempre 

presente, pues este Inism.o personaje es producto del hombre, al igual que sus acciones. 

Cuando Franco Sodi habla de la delincuencia, de la guerra, moviinientos sociales. etcétera. 

habla de don Juan. habla del hombre de sus acciones. nantraleza que siempre lo llevan a 

contradecir sus mismas norrnas. 

Descubrió también cómo "don Juan" no trabaja sólo, pues en ocasiones se reúne con 

sus semejantes y juntos se defienden. se oponen al "hombre-legislador"; esto lo vivió y lo 

demostró estando a cargo ele la dirección de la Penitenciaria del Distrito Federal. donde la 

campaña de los llamados "intereses creados". quisieron terminar con la reforma 

penitenciaría impulsada por el gobierno. 

"Penitenciaría". -escribió- "es el nombre de la letrina donde la Metrópoli arroja sus 

detritus morales. el nombre del sitio donde se revuelcan en su fango los hombres-

inn1undicia y donde otros hombres-inmundicia. más repugnantes que los encerrados. hacen 

negocio convirtiendo en dinero el lodo de la miseria hl.lmana.''29
; fue precisamente en aquel 

drenaje social. donde Franco Sodi. descubrió al "don Juan", en el presidio. engreído y aún 

" 1 bid .• p. 6. 
'" /bid .• p. S. 
'"//>id .• p. 167. 
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pavoneándose ele sus crí1ncnes30 Así el incontenible .. don Juan''. cont:inuaba y quizá 

continúa con sus andanzas. 

Franco Sodi, prosiguió sus invest:igaciones sobre don Juan, a quien encontraba 

imniscuiclo no sólo en el mundo criminal, sino t:ambién en el encargado de reprimir, 

cast:igar y sentenciar al delincuente, fue quizás motivado por esto que se dirigió a los 

jóvenes recién egresados de derecho. a quienes dedicó algunas líneas: 

.. Abandonas la Universidad. joven amigo. con el titulo recién obtenido entre lns 

manos. mil ilusiones en el corazón, el porvenir. itoda una vida!. por delante y una grande. 

una inmensa responsabilidad contrafda y en la que con la natural ligereza de la 

juventud. ni siquiera has pcnsado.'"' 31 

En algunas de las páginas de Don Juan dclincucnte ejemplificó en varias ocasiones. 

como las aut:oridades judiciales, por ser humanas. llegan a errar en sus decisiones, esto no 

por falt:a de experiencia, al cont:rario. la fatiga, presiones, y el aut:omatismo e indiferencia se 

prcsent:an en los individuos que deben dictar sentencia al criminal; por est:as razones 

Franco Sodi, observó en no pocas ocasiones cómo algunas autoridades judiciales no se 

asomaban al espíritu del dclincuente32
• 

Nociones de Derecho Penal, fue dedicada a los estudiantes de derecho: .. Est:a pequeña 

obra es product:o de mi afán para lograr que los estudiantes posean los concept:os básicos 

del Derecho Penal"33
• El Formulario de l"·ocedimicntos penales, el autor se limitó_ a recopilar 

clist:int:os formularios y act:as que un penalist:a tiene que llenar y presentar ante ante las 

aut:oridades judiciales. el Código de procedimientos penales, comentado, fue escrito para ayudar a 

10 Ibicl .• p. 7. 
"/bid .• p. 265. 
"/bid .• pp. 272-273. 
·n Carlos Francll Sodi, Nociones dcclcrcchopcnal (Pancgcncral), 2íl cd., México, Botas 1950, p. S. 
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los funcionarios judiciales, abogados post:ulant:cs y alumnos en el manejo del propio 

CócligoH. 

Los artículos 

Como se ha dicho. Carlos Franco Sodi es=ibió principalment:e para la revist:a 

C1·iminalia y el diario El Universal. En Criminalia escribió a partir de septiembre de 1933 

algunos art:ículos como "Meditando-sobre_ el-pensamiento de un preso .. 35
• "La crisis del 

derecho penal"36
, "La teoría de peligrosidad y su· critica .. 37

• entre otros. Algunos de los 

artículos publicados en: esta revista fueron 'recopilados años más tarde por el autor en su 

libro Don Juan delincuente. estos fueron "Meditando sobre el pensamiento de un preso .. _38
• 

"Obeso .. 39
• y "Donjuan al Cadalso·--'°. 

A partir de 1936. escribió en El Universal las "Siluetas psicológicas". incorporadas afies 

más tarde a su libro Don Juan delincuente. Estas siluetas psicológicas exponen los distintos 

tipos de delincuentes que existen. recopilando información e historias de los criminales 

que asolaron las calles de nuestra ciudad. por ejemplo: Maria Elena Blanco. conocida como 

"La Vampiresa''. a quien se le acusaba del asesinato de un hombre de negocios. hacia gala 

de su fama. y alardeaba de ser famosa. al menos en las páginas de la nota roja41
• Otras 

historias semejantes son la ele Pedro Alberto Gallegos. apodado como el "asesino de 

'~ Carlos Franco Soc.li. Código de proccdimicncos penales para el Distrito y territorios Federales. comentado. México, 
Roras. 19-16. p. 5. 
Vi Crimi11alia. l\·léxico. año l. nún1. l. septiembre de 1933. pp. 6-7. 
"'' Criminalia. l\1éxico, año VI. núm. 7. n1arzo de 1940, pp. 362-367. 
;; Criminalia, !\1éxico. año VIII. nü1n. 10.junio de 1942. pp. 596-602. 
;:-< Crimitwlia. l\·kxicn, año 1, nltn1. l. scpticn1brc de 1933, pp. 6-7. 
•·) Chminalia. l\.l(:xico, afl.n JI. nün1. 2. octubre de 1934, pp. 17-18. 
-rn Criminalia, I\kxicn, afi.n 11. nú111. 9, n1ayo de 1935, p.132-135. 
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Insurgentes", a quién los dist:intos hmnicidios que había c01netído, no sólo le valieron fama 

en la nota roja, sino también un inútador.42 En est:as historias, él autor indaga, busca y trata 

de comprender los inotivos que llev~n al ho1Tl_bre a cometer su_ delito. 

El primer articulo publicado en El Universal, lo intit:uló como "Salario minimo y 

dclito"43
; a éste siguieron otros:"Luchando contra el delito", "Tlalpujahua", "La justicia y el 

Estado", .. El frente contra el crimen", "Modernos delincuentes" "Carne del presidio", "El 

mito del jurado", "lHéroes o criminales", .. Reclusos" 44
, "Visión del presidio", "Un 

lamentable producto", .. Una pareja crirninal"45
, .. El señor presidente y la justicia", "Veracruz 

y Oaxaca"46
, "Rusia y nosotros", "La provincia aguarda"47

, "Alemán y la moralidad oficial"48
, 

··La provincia redimida"49
, "Rebelión estudiantil, desintegración social y dictadura", 

••México, campo de batalla internacional"5º, "México lRojo trampolín?", "El gobierno y la 

disolución social"51
, ••México, los rojos y la batalla de América"52

, entre otros. Estos son 

algunos ejemplos de los artículos de Franco Sodi, que reflejan el m01nento hist:órico que le 

tocó vivir, además de ofrecer el punto de vista no solo de un penalista, sino también de un 

miembro del Estado Mexicano. 

41 Car1os Franco Sodi, Donjuan .... p. 52. 
42 /bid __ p. 53. 
43 El Univc:rsal. lJ ck abril de 1936. 
44 El Universal. 9 de frbrcro, 14 de marzo. 19 de mayo. 2 de junio. 23 ele junio. 28 de julio. 27 de agosto. 22 de 
.-:.eprk1nbn:, 17 de novien1bn:, de 1937. 
"""El Universal, 29 de junio, 14 de ju1io, 25 de agosto de 1938. 
-'t• El llnin~1sal, :!5 di.: scptil:n1brc. 13 de no\'icrnbrc de 1944. 
·'

7 El Unn·c..-r.wl, 17 '-k mayo, 13 ch: ;.tgnsto de 1945. 
""~El Uni\·t·naf. ~5 dt.: febrero clt.: 1946 . 
. i-i E/Unncr.\Lzl, 24 dt: ft:brcrndc 1949. 
''

1 El llnin .. T:wl, S ck n1ayo y 3 de julio Lle 1957. 
'

1 í:lll11in-r.~al. :!3 c.k· abril y 16dcjuliodc 1958 . 
.;_~El llnivlT..,•tl. 8 de abril de 1959. 
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Escribió también Cuadernos ele Oaxaca y Delincuencia, procedimientos penales y policiacos. 

Esta revista era el órgano de expresión de la Asociación de ex -alumnos del lnst:ituto de 

Ciencias y Artes .de Oaxaca, mismo en el que esrudió siendo muy joven. En est:a revista 

Franco Sodi, formó parte del consejo direct:ivo ocupando la presidencia de ést:e, en el 

período de 1947 a 194853
• En est:a revist:a se puede apreciarse uno de los artículos no 

relacionado con la materia penal: .. Escuela de Danza y la Plaza de la Música", de la ciudad 

de Oaxaca54
, donde menciona corno .. La música ha sido la expresión más cabal del alma 

oaxaqueña""55
• 

En Delincuencia, procedimientos penales y policíacos, Franco SocU escribió una artículo 

intirulado .. Hace falt:a una polit:ica criminal"56
, donde abordó uno de los males que aún 

aqueja a la sociedad mexicana en cuanto al combare de la delincuencia. 

[ ... ]en la lucha contra el delito intervienen la policía. el Ministerio Público. los 

tribunales penales y las aut:orídadcs administrativas encargadas de ejecutar las penas. 

Todas ellas tienen un n1isrno fin. defender a la sociedad quc[ ... )padccc un n1al. el de la 

criminalidad; deben por Jo tanto constituir un roda homogéneo y obrar de acuerdo. 

conforme a un sistcni.a prcvian1cntc dctcnninado. para el mejor éxito de su causa y nadie 

pensará que en estas condiciones podría faltar entre ellas lo que se llama cooperación; 

pero no es así[ ... ]Tocb.s csras autoridades parecen desconocerse y obran según sus 

reglamentos internos. conforn1c a las leyes que deben aplicar pero siempre 

independientes. aisladas, sin preocuparse cada una de lo que hnga la otra. olvidando que 

todas persiguen el rnis1no fin[ ... J57 

51 Cuadernos de Oaxaca, l\'1éxjco. 2ª época, nún1. 91. febrero de 1948. 
5~ Carlns Franco Socli. "'El ahna de Oaxaca. Escuela de música y la Plaza de la Danza'", en Cuadernos de. Oaxaca. 
!'vléxico. 3d época. nllrn. 93,junio de 1950. pp. 7-9. 
"J/Jid .• p. S. 
;

6 Ddincw:11lia, JWc.xcdimic11tos pc11alcsy pl..,ficiacos, ~1éxico, tomo l. nCtm. 3. agosto de 1937, pp. 1-4. 
"/bid .. p 4. 
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Se podría pensar que sus art:ículos carecen de unidad ent:re uno y ot:ro debido al 

lapso de tiempo que los separa, así cmno el inedio donde se publicaron, pero a pesar del 

t:iempo t:ranscurrido, cxist:en algunos element:os que denot:an est:a unidad. 

A la muert:c de Franco Sodi, en 1961, se le rindieron varios homenajes, pero fue hast:a 

1962, cuando se le rindió homenaje a su obra escrit:a, pues la revist:a Criminalia, para la cual 

había escrit:o desde 1933, present:ó una compilación de los art:ículos publicados en ést:a y en 

El Universal. 

En la Academia Mexicana de Ciencias Penales 

Los orígenes de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, se remontan a 1933, afio 

en que se publicó el primer número de la revista Criminalia, con el objetivo de: "observar 

honradament:e al delit:o y al delincuent:e mexicano, a mirarlos frente a frente. con limpia 

mirada.nSB 

Criminalia era un espacio abierto para los penalistas mexicanos y en ocasiones para 

los ext:ranjeros. Los redact:ores de la revist:a fueron José Ángel Ceniceros, Luis Garrido, 

Rafael l\llatos Escobcdo, Francisco González de la Vega, Francisco Argüelles, Emilio Pardo 

Aspe. Javier Piña Palacios y Alfonso Teja Zabre y Carlos Franco Sodi; quienes abordaban 

los problemas por los que at:ravesaba el sist:ema punitivo mexicano. 

is Crimitialia, l'\:léxico. aiio l. núm. l~ scptic1nbrc de 1933. p. l. 
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El 21 de dicie1nbre de 194059
, algunos ele los redactores de Crimian/ia, confonnaron la 

Acadenlia Mexicana ele Ciencias Penales, con el objetivo de: 

Cultivar c1 estudio del Derecho Punitivo y de las ciencias que se relacionan con el 

1nismo. en la investigación del clc1incucntc y del problema de la crin1inaliclad; colaborar 

con el Departamento de Prevención Social. el lvlinistcrio Público y con los órganos 

interesados, para adaptar la Ley Penal a las ncccsiclaclcs de la prevención de la 

delincuencia y la reeducación del delincuente y, el fomento de la polftica del Estado 

para disminuir la criminalidad de los menores y proteger a los tnoralmcnte 

abandonados. 60 

Los miembros fundadores de la Academia, fueron: José Ángel Ceniceros, quién 

fungió como director, Francisco Gonzálcz de la Vega, Alfonso Teja Zabre, Raúl Carrancá y 

Trujillo, Luis Garrido, Emilio Pardo Aspe, José Lorenzo Cosía, Rafael Matos Escobedo, 

Ángel Gonzálcz de la Vega, y Carlos Franco Sodi; poco tiempo después la Academia acogió 

a José Ortiz Tirado, Javier Piña y Palacios, Francisco Argüelles,José Gómcz Robleda y José 

Torres Torija61
• 

Gracias a la convivencia con éste grupo de penalistas, Franco Sodi, enriqueció sus 

conocimientos sobre la materia, a la cual aunó la e"--periencia laboral y el ejercicio edit:orial 

en Criminalia, la cual se había convertido en el órgano de expresión de la Academia. 

Carlos Franco Sodi, t:ambién dest:acó en la cát:cdra, la Universidad Nacional 

Autónoma de 11.1éxico, lo acogió ent:re su planta docente a partir de 1936 y donde 

permaneció hast:a 195?62
, es decir por casi t:reint:a años y donde formó a varias generaciones 

de abogados,. En la Facult:ad de Derecho, impartió las cátedras de '"Derecho penal" y 

'"Procesal Penal", mismas que enriqueció con obras suyas corno: El lJrocedimiento penal 

mexicano y Nociones de derecho penal, entre arras. Su t:rayect:oria y dedicación, así como su 

';<) /hid .. p. 62. 
h{l /bid .. p. 63. 
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aportación bibliográfica, lo hicieron acreedor en abril de 1950, del t:írulo de Doctor 

cxofficio. 

En conjunto las obras de Carlos Franco Sodi tales como El procedimiento penal 

mc....-:icano, Nociones de derecho penal, El problema de las prisiones en México, Donjuan delincuente entre 

otras; así como los cientos de artículos publicados por casi treinta años en Criminalia y El 

Universal, así como su part:icipación en la Academia Mexicana de Ciencias Penales y los casi 

treinta años de cátedra que impartió en la Facultad de Derecho, reflejan no sólo el espíritu 

intelecrual de nuestro biografiado, sino también su preocupación por, ensefiar y di.fundir su 

experiencia, ideas y conocilnient:o, siendo la primera la 1nás ilnportant:e. 

61 Sergio J. Garcia Correa. /-1 iscoria ele la Academia lvfcdca11a de Ciencias Penales. México. Porreta. 2001. p. 62. 
t.~ ExpccÜcntc núrn. -1518. en AHUNAl\ol 
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Arrhil'o Perso~tl Culos Franco :iodil Publici1(l1 también en Correa Garría, &l]lio, /liltoria de la 
Academia Maicana de CienriruPcnalcs, )lcxico, Portil~ 2001, p. 21 

Fundadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, 
diciembre de 1940 
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l. Carlos Franco Sodi 
2. Rafael Matos Escobedo 
3. Francisco González de la Vega e Hiriarte 
4. José Lorenzo Cosía 
5. Ángel Gonzálcz de la Vega e Hiriarte 
6. Luis Garrido Díaz 
7. José Ángel Ceniceros Andonegui 
8. Emilio Pardo Aspe 
9. Alfonso Teja Zabre 
10. Raúl Carrancá y T rujillo 



Capítulo III 

Del juzgado a la Suprema Corte 

Carlos Franco Sodi, es mie1nbro de la generación del '29, junto con: Miguel Alemán Valdés, 

José Angel Ceniceros, Ernesto P. Uruchurtu, Raúl Carrancá y Trujillo, Eduardo 

Vasconcelos, Francisco González de la Vega, Luis Ga=ido. entre otros, conformaron una 

familia polltica que gobernó el pais cerca de treinta afias. 

Todos ocuparon puestos públicos importantes, Miguel Alemán, fue Presidente de 

J\1éxico, José Angel Ceniceros, Secretario de Educación Pública, Eduardo Vasconcelos, 

Gobernador del Estado de Oaxaca, Ernesto P. Uruchurtu, Secretario de Gobernación, 

Francisco González de la Vega, Gobernador del Estado de Durango, Luis Ga=ido, Rector 

de la Universidad Nacional Autónoma de México y Carlos Franco Sodi, Ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; pero antes de ocupar altos puestos, ocuparon 

otros menos ilnportantes, la 1nayoria de estos hombres al salir de las aulas, trabajaron como 

jueces, agentes del Ministerio Público\ etcétera, sin embargo poco a poco fueron 

ascendiendo. 

Franco Sodi, no fue la excepción, recién.salido de las aulas ocupó el puesto de juez 

penal en la ciudad de Pachuca, posteriormente fue agente del_ Ministerio PÚblico del 

Distrito y Territorios Federales (c. 1930-33) y del Ministerio Público Federal (c. 1933-37, c. 

1938-40), de ahí ocupó la dirección de la Penitenciaria del Distrito Fed=al (1937-38), la 

dirección del Diario Oficial ele la Federación (1940-1946), justo cuando Alemán era 

1 Roc..lcric Ai Catnp en Los líclr:rcs polícícos de lvfé."\.;co. su sr:clucción y reclutamiento, lvléxico .. Fondo de Cult:ura 
Económica. 1983. pp. 84~85, señala con10 varios jóvenes recién egresados de las aulas universitarias de la 
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Secretario de Gobernación, de ahí Procurador del Distrito y Territorios Federales (1946-

1952). Procurador General de la República (1952-56), y por úlcimo Ministro de la Suprema 

Cort:e (1956-1961). Así el camino _que recorrió a lo largo de su vida profesional lo llevaron del 

juzgado penal, al má.°"imo tribunal del país: la Suprema Cort:e de Justicia de la Nación 

En el juzgado penal 

Era el verano de 1929, Carlos Franco Sodi habia aprobado su examen profesional y 

podía ejercer su profesión. Los conocimient:os adquiridos después de cinco afios en las aulas 

universit:arias, así como la práctica adquirida en el despacho de su t:io Demet:rio, -

comenzaron a aplicarse. Su primer trabajo como servidor público fue en un juzgado penal 

en Pachuca, Hidalgo. Sobre sus primeras impresiones escribió: 

El interior de un juzgado es interesante. Rodeado de escritorios. sentados en las 

pocas y maltratadas sillas con que aquel cuenta o de pie. según y conforme han podido 

acomodarse numerosas personas. hombres. mujeres y niftos con las miradas fijas en la 

reja por donde la Justicia se asoma curiosa al mundo del prcsidio[ ... ] 2 

Todos los días en el juzgado se le present:aban juicios díficiles, que exigían una 

pronta, pero just:a sent:encia. Sobre esta experiencia su amigo Francisco González de la 

Vega escribió, "est:uvo en contact:o diario y direct:o con los criminales"3
• 

Siendo juez penal ··adquirió este conocimiento real, humano, intimo, sobre lo que 

realment:e es un delincucnt:e',.', desde cnt:onces comenzó a indagar las causas que llevan a un 

individuo a delinquir. 

década e.le los ·veinte son reclutados por sus profesores para ocupar puestos públicos. principalmc:ntc en el 
l\·linistcrío Püblicn. 
2 Carlos Franco Sodi. Donjuan dclincucnrcyocros cn.c;ayos. l\1éxico. Botas.1951. p. 256. 
' Francbco Gnnzále:: ele la Vega. Palabras preliminares a El /'roccclimicnco penal mc.xicano de Carlos Franco Sodi. 
!\tc.::·xicn, Tallt.:-rL·s Gráficos de la Penitenciaría, 1937. p. XI. 
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La experiencia adquirida en el juzgado fue provechosa para él. sin embargo aceptó 

una vacante en el Minist:erio Público del Distrito Federal. donde ingresó a mediados de 

19305
, ahí inició una nueva et:apa: la avcriguaciónprevia del delito. 

En d Ministerio Público 

El Ministerio Público. de acuerdo con el articulo 21 const:it:ucional; es la inst:it:ución 

encargada de la persecución de los delitos6
• pero para Carlos Franco Sodi. est:a inst:it:ución 

significaba más. Para él. el Minist:erio Público era la instit:ución que ponía al pueblo en 

cont:acto con el Estado ''amas de casa. empleados de comercios y oficinas privadas. el obrero 

y profesionista y hast:a la popular marchant:a .. 7• present:an sus denuncias y exigen justicia. 

En el Minist:erio Público. recorrió las siguient:es adscripciones primero: el 

Dcpanamcnto de Investigaciones. cuya función consist:ía en combatir a la delincuencia 

apoyándose en la averiguación previa de los delit:os8
, de ahí a Cortes Penales. dependencia del 

Minist:erio Público Federal. donde no sólo se apoyó en la averiguación previa. sino además 

aceleró el proceso de las investigaciones9
; por último auxiliar de la Procuraduría General 

de la República, donde agot:ó el conocimient:o del ~Procedimient:o Penal. int:erviniendo en 

los procesos ya formados o t:erminados. para dict:amin= sobre las violaciones 

'lbid. 
5 No existe una fecha exacta sobre le ingreso del liccncfa.do Carlos Franco Sodi, al l\llinístcrio Público. sin 
c:n1bargo gracias a la fecha de su matrimonio en septiembre de 1930. se le menciona ya como agenre del 
f\:linistcrio Público. 
"'Ct1nsritución Policica de los Estados Unidos l'dc.."'('icanos. art. 21 .... La i1nposición ele las penas es propia y exclusiva de 
la autnrid;:icl judicial. La persecución de los clditos incumbe al Ministerio Público y a la Policlajudicial. Ia cual 
estará bajn la autoridad y n1anclo in1ncc.liato e.le aquél ... 
'\.'cr apéndice c.locun1cntal nún1. S ... Con10 son las delegaciones del lvlinistcrio Público"'~ p. JS. 
~ Fr:1nc1~cn C~nn=~í.lc= de la Vega. op. cir.. p. XI l. 
<.J /hiel. 
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constirucionales"10
; quien en estos hubiera incurrido y así .. aconsejar los trámites 

procedentes para satisfacer a la sociedad y asegurar la comprobación de los delitos y la 

responsabilidad penal de los acusados"11
• 

El Ministerio Público fue el campo de batalla de Franco Sodi. la experiencia 

adquirida dejó profunda huella en él. Cotidianamente realizaba la revisión de procesos. así 

como el enfrent:amiento diario en las Cortes . Penales de abogados jóvenes. viejos y 

experilnentados. Con preguntas cerreras lograba que la verdad de los hechos saliera a la 

luz. que el delito y el delincuenre. no quedaran impunes y fueran castigados conforme a 

derecho. Coni.o representante del MÍl1.Ísterio Público estuvo presente en varios procesos 

que se seguían a distintos delincuentes. mis1nos que encontraría purgando su condena en la 

Penitenciaría del Dist:rito. cuando fue director. 

Algunos de los procesos en los que participó como fiscal del Ministerio Público 

fueron: el de Rodolfo Alvarez del Castillo apodado .. El Rémington". acusado del asesinato 

de tres hombres: Pascual López. Enrique Jiménez yjesús Sánchez; todos cometidos a las 

afueras de la cantina .. La Principal"12
• En éste proceso Carlos Franco Sodi. presidió una clara 

y certera acusación en contra de .. El Remington", a quién finalmente sentenciaron a quince 

aflos de prisión13
; otros casos fueron el de .María Elena Blanco. ''La Vampiresa" a quién se le 

acusaba de asesinatos de destacados hombres de negocios; el de Pedro Alberto Gallegos o 

mejor conocido como ''El asesino de Insurgentes". fama que le valió un imit:adorH. Algunos 

de estos casos y procesos se encuentran en la obra Donjuan delincuente y otros ensayos. 

10 /bid. 
11 /bic/. 
12 .. Vista en el proceso del 0 Rc1ningron~ '"~ E~célsior S de septiembre de 1936~ recorte de periódico localizado en 
d Archivo Personal de Carlos Franco Sodi (en adelante APCFS) 
n Ibicl. 
14 Carlos Franco Sodi, Don Juan ... , p. 53. 
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Su e.:-..-periencia, carisma y sus amplios conocilnient:os en mat:eria y t:eorías penales le 

valieron el respet:o y ad1niración de sus amigos, así como de: las aut:oridades judiciales del 

país, quienes en 1937 decidieron nombrarlo direct:or de la Penitenciaría del Distrito Federal, 

pues se pensó que él, era la persona adecuada para poner en práctica en el penal. 

La Penitenciaría del Distrito Federal 

La Penitenciaría, el Palacio Negro de Lecumberri, o simplemente "La peni", fue 

inaugurada en 1900 por el entonces presidente de México, general Porfirio Díaz. Este 

edificio representó, en su momento, uno de los mayores avances en materia penal que se 

había logrado en México. Representó el porvenir del siste1na penitenciario, asi como 

muestra de paz y seguridad que existía en el país; pero diez anos después esto cambió. 

La penit:enciaria tenia capacidad para albergar hasta mil reclusos, de uno a dos por 

celda. Un modelo panóptico se había adoptado para éste edificio destinado a la reforma de 

los delincuentes, cst:e sistema no sólo se apegaba a los cánones de la época, sino permitía 

también una mejor disposición de las crujias y de los puestos de vigilancia. 

Pero el correr de los anos y de los cruentos movimientos armados que él pais vivió a 

partir de 1910 provocaron el abandono del establecilniento penal por casi treinta anos, 

permitiendo que los presos que en ella purgaban sus condenas, comenzarán a hacer del 

penal, su casa, su n~orada, y su ley. Cuando Franco Sodi, asunüó la dirección del Penal 

aseguró que ésta se había transformado de .. casa de corrección a casa de asignación, de sitio 
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ele regeneración a escuela in1nejorable del vicio~15. Era el n101nent:o de eliminar los excesos 

que en est:a se habían comet:ido y poner en orden el penal, para est:o se diseñó la; 

Reforma pó1itó1ciaria ·· 

La ~eforma penitenciaria obedeció a l~ reorganización del sistema penal mexicano, 

que en lugar de promover la regeneración de los reclusos provocaba su reincidencia, 

elevando los índices delictivos en el país. Raúl Carrancá y Trujillo aseguró que en todos los 

países civilizados la organización penitenciaria es uno de los principios de la . política 

criminal, pues sin esta ~toda represión de la delincuencia organizadaes irnposible"16
, de ahí 

la necesidad del Estaclo17 de consolidar una política criminal. 

Los trabajos sobre la reforma penitenciaria habían iniciado en 1931 con la 

Convención nacional de lucha cont:ra la delincuencia, convocada por la Seeretaría de 

Gobernación16, con el objetivo ele solucionar el grave problema de criminalidad que se había 

desatado en el país. Como parte integral de la reforma penitenciaria la convención señaló 

diez puntos básicos para em.prender el combate efect:ivo a la delincuencia: 

l. Realizar reformas jurídicas para mejorar la lucha contra la delincuencia. 

2. Preparación y entrenanüento adecuado de la policía para el combate a la 

delincuencia. 

3. Especialización de los encargados de ejecutar las sanciones 

15 -La Penitenciaria del Distrito Federal y d licenciado Franco"\ en Criminalia. México. año V. núm. 2. octubre 
do: 1938. í'· 113. 
16 Raül Carr~tncá y Trujillo ... La reforma penitenciaria". en Criminalia. México. año 111. núm. 2. octubre de 1936. 
~- 36. 
7 Para Raúl Carrancá y Trujillo es necesario que el Estado. o bien la administración pública se preocupen y se 

encarguen de pron1over y poner al alcance del delincuente los medios indispensables para su readaptación. 
ll>id.. í'í'· 36-37. 
l~ lbid. 

44 



4. Lucha efectiva contra el delincuente y el delito. 

5. Crear un efectivo siste1na ele identificación de crhninales. 

6. Clasificación de los delincuentes en categorías 

7. Clasificación del delincuente de acuerdo a su peligrosidad 

8. Organización efectiva del casillero criminal 

9. Individualización de sanciones 

10. Lucha contra las sanciones privativas de la libertad de corta duración19 

En respuesta tanto el personal de la Penitenciaria como los reclusos. opusieron una 

gran resistencia a la refonna que buscaba culminar con décadas el('! vicios que se habian 

generado en torno al penal. La construcción de Lecumberri permitió el desalojo y pronta 

demolición de la cárcel de Belén. Para erigir una nueva cárcel preventiva. ·los reclusos de 

Belén pasaron "temporalmente a la Penitenciaría del Distrito Federal. inició asi uno de los 

más graves problemas penitenciarios del México post-revolucionario.· Conformé a decreto 

del 30 de enero de 1933. el régimen penitenciario mexicano sufrió una grave alteración. pues 

por primera vez se m.ezcló a la población de una cárcel preventiva con una punitiva, es decit 

una de procesados (ad contincndos), con una de sentenciados (ad punicndos) c·
20;·'·A esta 

siniación el nuevo director Franco Sodi, tuvo que hacer frente y tratar de resolver éste grave 

problema penal, para poder así, instaurar la reforma penitenciaria. 

¡u lbid .. pp. 36-38. 
:!O Sergio García Ra111írcz ... Pena y prisión. Los tiempos de Lccumbcrri". en México. Archivo General de la 
Nación. Lr:cumbcrri, un palacio lleno de historia. México. Archivo General de la Nación ... Sccrctaria de Gobernación. 
1994. p. 82. 
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La Penitenciaría en 1937 

A lo largo de t:reinta y siet:e afios la Penit:enciaría del_ Dist:rit:o Federal, había 

acumulado varios problemas: sobrepoblación, insalubridad, t:ráfico de· drogas y "1nafias 

int:ernas", debilitamiento estructural muros, rejas, y drenaje, estaban en pésimas· 

condiciones, entre ot:ros tantos problemas. 

La Penitenciaría había sido construida para dar cabida ent:re ochocient:os y mil 

reclusos21
, para 1937 la población casi se había t:riplicado, la prensa arrojó una estimación de 

dos mil cuat:rocientos a dos mil ochocientos reclusos en aquel afio22
• Las celdas construidas 

para un solo individuo, albergaban de ocho a diecisiete individuos cada una23
• 

La insalubridad ele la penitenciaría era un grave problema, debido a esto 

enfermedades como lepra y tuberculosis24 se propagaban rápidament:e ent:re los reclusos. 

Los aliment:os destinados a los reclusos, provocaron en algunas ocasiones graves problemas 

gast:roint:estinales25
• A la insalubridad que provocaba la propagación de enfermedades y los 

alimcnt:os se le sumaba el problema del desabast:o de rnedicamcnt:os y falta de personal 

médico en la cnfennería del penal26
• 

21 Carlos Francn Sodi proporciona una cstin1ación de mil reclusos en El problema de las prisiones en la Rcpliblica. 
~v1éxico, 1941, Cuadernos Crinlinalia. pp. 38-39. En ... La Penitenciaría, antro insalubre ... publicado en El 
Universal, segunda sección, año XXI. ton10 LXXXII. nún1. 7506, miércoles 23 de junio de 1937, p. 8, se presenta 
una estimación c.k ochocientos reclusos. Con ambas estimaciones se llega a la conclusión de que la capacidad 
111áxima ele l.i pcnitcnciarí,1 nl., era tncnos e.le ochocientos y n1ayor a mil reclusos. 
::!."! "Siguh''> la agiracil'ln L"n la Penitenciaría·'. en El Universal. segunda sección. mi.o XXI. ton10 LXXXIII. nüm. 
7527. miércoles 1--t dL" julio c.h.: 1937. p. S. 
:?~ Carln~ Franco Snc.11, El ¡n·obfcma ele las Jn-isioncs ...• p. 39. En otro artículo se estimaron diecisiete reclusos por 
cclc.LL Vt:r .. En b PcnitcnL·i.uia SL" organizó un n1orín para que corriera sangre al rcprin1irlo'". en El Universal. 
:-;1:gunda ~ccch'ln, ~uln XXI, to1nn LXXXI. nün1. 7381, n1artes 16 de febrero de 1937, p.S. 
:

4 Carln~ Francn Sndi, E/ prohkma de las }Jri.o;io111.:s ...• p. 45. 
:~ C:arln.... r=-rancn Sodi. c5cribiú cn1110 en una ocasión la leche que bebieron los reclusos provocó el 
L"l1Vi..:ncnan1icntn di..: (·!'.>tos, IJ-1icl. p. 42. 
:r' [/,id .. p. 4--t. 
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Otro de los graves problemas al interior de la Penitenciaría fue el del tráfico de 

drogas controlado por las .. mafias internas". La introducción de marihuana. heroína y 

alcohol. se realizaba durante las horas de visita a los reclusos (por inedio de los empleados 

del penal y de los llamados "1nandaderos" ) 27
• Los empleados que colaboraban en el tráfico 

de drogas obtenían ganancias extras e ilegales; los reclusos se alejándolos de la 

rehabilitación. El combate al narcotráfico al interior de la Penitenciaría fue parte del 

detonante de los motines de febrero y julio de 193728
• 

Las pésimas condiciones 1nateriales de la Penitenciaría. hicieron posible gran parte 

de todos los problemas mencionados. El debilitamiento estructural de muros y rejas 

permitía el libre tránsito de los reclusos de celda en celda y de crujía en crujía; el tráfico de 

drogas es un ejemplo de las acciones que el recluso podía cometer. El mal estado del 

drenaje. así como su cercanía a los canales de aguas negras de la ciudad, provocaron algunas 

de las enfermedades que en la .. Peni" existían. Franco Sodi, escribió ··con frecuencia falta 

agua y el hedor en los patios, cn1jías y celdas resulta insoportable"29
• Para solucionar los 

problemas materiales del penal constantemente se realizaban obras para mantenerla 

funcional">. 

La autonomía de los talleres del penal respresentaron otro problema al igual que la 

inasistencia ele los reclusos a la escuela y· 1a.- puesta en vigor de un reglamento que no se 

adecuaba a la realidad del establecimiento penitenciario. 

"l/Jicl .. p. 41. 
13 

.. Siguió la agitación en la Penitenciaría'".. en El Universal. afio XXJ. tomo LXXXIII,. núm. 7527., miércoles 14 ele 
julio de 1937, f'p.1-7. 
J.<J Carins Franco Sodi. El problema ele las J1risiom:s ...• p. 39. 
•n l/Jid. 
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Los talleres de la Penitenciaria. cstubieron destinados originaln-1ente para que los 

reclusos trabajaran y ganaran un modesto sueldo que sería utilizado para resarcir parte de 

los daños ocasionados por sus deliras. para sus familias y la formación de un pequeño fondo 

de ahorros que les sería entregado al recuperar su libertad31
• Sin embargo. los talleres fueron 

ocupados por obreros libres .que impedían trabajar a los reclusos. Por otra parte. los t:alleres 

tenían gran potencial económico para la Penitenciaria. pues las ganancias obtenidas con la 

venta de distintos productos manufact:urados en el penal. podían solventar algunos 

gastos32
• 

La educación planteó atto gran problema: el penal contaba con una escuela llamada 

Emiliano Zapata. así como con un grupo de .. abnegados profesores". que por falta de 

autoridad no podían obligar a los reclusos a asistir a clases.33 La inasist:encia a las clases por 

parte de los reclusos no era pues por la falta ele un espacio dedicado al estudio y menos por 

la falta ele m.aestros; sino por el contrario se debía a la indisciplina. desinterés y al 

analfabetismo que ahí existía. 

Para remediar la situación en 1937 entró en vigor un nuevo reglamento para la 

Penitenciaria del Distrito Fedcral34
, mediante el cual los reclusos ya no serian más llamados 

así. sino .. unidades biológicas susceptibles a regeneración". de acuerdo con la filosofía penal 

'
1 

.. A pesar de todo seguirá la litnpia'". en El Universal. segunda sección, año XXI. r:omo LXXXII. núm. 7431 .. 
jueves 8 de abril de 1937. p. L 
n CarJos Franco Sodi. El problema de las prisiones ...• p. 48. 
n 11'id .• p. 43. 
, ... El proyecto de rcglan1cnto para la Penitenciaría del Distrito Federal estuvo a cargo de la Dra. l'Vlaria 
Rodríguc= Cabn c.k l'vlilgica. representante del Dcparta1ncnto de Prevención Social; el licenciado J. Bckrán de 
b Procuraduna e.Je Ju!-.ticia e.Id Distrito Federal; y lns licenciados José García f'vledrano y Evcrardo Gallardo. 
i..:c1r110 jefes de la Di.:fensnría de ()ficio. El proyecto de rcglan1cnto se presentó n.1 presidente de la República. 
general Lá=.1n") c~·1rdl.'.'11as quién lo turnó n. las oficinas jurídicn.s del Distrito Federal y a la Secretaría de 
Cic1bcrnacü'1n. \'L"r .. Cc~L"~ en la Penitenciaria" en El llnivcr.rnl. año XXI, tomo LXXXI .. nüm. 7375, 1niércolcs 10 
de febrero de 1937, pp. 1 7. E~tc proye(.:to no se aplicl"'> c.1d t0do para 1938. pero si .se habían atcnc.lic.lo algunas 
sugerencias. en t.:.spec:bl o.tquclla:-. n.:-frrentcs al trabajo, educación e hígienc de los reclusos. Ver Carlns Franco 
Sodi. ··I_a Pcnirenciarí.1 del llisrritn Fcckral", en Crimi11alia. l'vléxico, afln V. nüm. 2, octubre de 1938, p. Jl2. 
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vigcnt:c en los años t:rcint:a: ··La biología criminal"35
• Franco Socli, crit:icó el nuevo 

rcglament:o por sent:ir que ést:e era inaplicable a la realidad del penal, 

Debo llamar la atención sobre que se redactó en la Secretaria de Gobernación 

un nuevo Rcghuncnto del Penal. que no ha sido puesto en vigor por fortuna. ya que esta 

elaborado por personas desconocedoras de los problemas prácticos de In prisión y que 

utilizaron además un lenguaje con pretensiones científicas que sólo ha servido para 

hacer el rid.Iculo. ridiculo que se justifica con recordar tan sólo que dicho proyecto llama 

a los delincuentes ''unidades biológicas susceptibles de rcgcncración36
• 

El proyect:o de reglament:o si bien no se llevó a la práct:ica en su t:ot:alidad. si se 

aplicaron algunos punt:os de ést:e: 

l. Deber de t:odo recluso a t:rabajar en los talleres industriales establecidos en la 

Penit:cnciaría. 

2. Por su trabajo los reclusos percibirán un salario que_'no podrá ser menor al 

mínimo fijado en el Dist:rit:o Federal. 

3. Designación de trabajo corresponclient:e deacuerdo ala.vocación de los reclusos 

y al rratamient:o prescrito de acuerdo a la edad; salud y constit:ución física. 

4. Excepción de trabajo a los enfermos. inválidos e· imposibilitados físicamente 

para rrabajar. 

5. Obligación de los reclusos a pagar su aliment:ación y vestido, con el product:o de 

su trabajo, dist:ribuyendo el resto en la siguiente forma: 

a) 40°/o para el pago del daño cometido por su delit:o. 

b) 30% para la familia del reo, cuando est:a lo necesite. 

Vi La filnsofí~t de la Binlogia Crin1inal estuvo en auge en nuestro pais en los años treinta, en ésta se buscaba 
cornpn::ndt:r al ddincucnte partiendo de su n1edio fantiliar, social y biológico que lo llevaron a cometer un 
dclitn. Una ve:: que cstns tres factores se investigaban se adaptaba una pena acorde al delito y a las 
caracterbtii.:as "binh'>Aica~". del delincuente. Ver Luis Garrido, .. El servicio ele la Biología Criminal ... en 
c,.;mi11alia. ~léxicn, Vnl. 11. nún1. 2, ncrubrc de 1933, p. 13. 
'
6 Carln . .., Fr;tncn Sodi, El pr(lblcma de la ... pri-.ioncs ...• p. 41. 
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c) 30º/o para for1nar un fondo de reserva para el recluso. 37 

En la dirección de la Penitenciaría 

A finales de 1936 la reforma penitenciaria comenzó a tomar mayor fuerza, la 

Presidencia, Secretarla de Gobernación y Departamento del Distrito Federal, convocaron a 

varios estudiosos del derecho penal, para la elaboración de éste ambicioso proyecto 

pensando para todo el pais. No obstante la primera institución penal en aplicarlo fue la 

Penitenciaría del Distrito Federal. El nombramiento de Carlos Franco Sodi como director 

causó admiración en los á1nbitos académicos y sociales. La revista Criminalia, de la cual él 

era redactor escribió: 

( ... ]el non1branticnto del compaftcro Carlos Franco Sodi. como Director de la 

Penitenciaría de J\."l~xico. como propósito eficaz del Gobierno para establecer un 

sistema definido. racional y moralizador. en el tratanúcnto de la delincuencia. Con ese 

motivo hacemos presente al C. Presidente de la República. nuestros sentimientos de 

felicitación. 3R 

La revista C1·iminalia, no fue la única en expresar su jubilo al régimen del general 

Cárdenas, por el nombramiento de un especialista en derecho a la dirección de la 

Penit:enciaria. Dos ele los diarios capitalinos de mayor circulación nacional, apoyaron la 

decisión del presidente; estos fueron Excélsior y El Universal39
• Aunque ambos diarios 

aludían el nombramiento de Franco Sodi, no dudaron en sefialar las dificultades de la 

empresa. 

>7 
.. Los presos tcndrttn que trabajar si quieren alimentarse y vestirse'''\ en El Universal .. mio XXI. tomo LXXXII, 

11ún1. 7465.jucves 13 de n1ayn de 1937. p. S. 
·~ La Dirección y rcdacrnrcs de Crin1inalia, ··La Reforma del sistema penitenciario'". en Criminalia. lvlé..-..cico. año 
111. núm. 7. inarzo de 1937. p. 193. 
w Ex1.,·él.,ior. i11artcs 9 de mar:::n de J937 y El Universal. martes 9 de febrero de 1937. 
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El Excélsior señaló: .. La Penitenciaría del Distrito Federal tiene desde ayer. nuevo 

elirect:or[ ... ]para ocupar el difícil puest:o"40
; por su parte El Universal señaló -oe ningún sitio 

como de las cárceles puede decirse con t:anta exactit:ud en México. que son lugares a los que 

t:oclavía no llega la Rcvolución[ ... ]''41
• El mismo Franco Socli, coincidía con la prensa en las 

dificultades que ent:rañaba el cargo ele director de la Penitenciaría. 

La t:arele del 8 ele febrero de 1937 Franco Sodi, substit:uyó en la dirección al general 

Eduardo Félix Andalón. El nuevo direct:or escribió sobre este: 

La tarde de aquel ocho era gris y helada como el edificio( ... ] La atmósfera en el 

Penal me era francamente hostil( ... ] Los miembros del personal mirabanmc con 

desconfianza atormentados los unos por sus delitos y los otros por esa intranquilidad 

burocrática[ ... ] Los presos. por últín10, recelosos. tcmjan y esperaban. Tcrnian ser 

víctimas. co1110 en otras ocasiones de los n1isn1os o de mayores abusos.'º 

A pesar de la tensa calma que existía al interior de la Penitenciaría, el nuevo 

elirect:or tenía 1nuy claros sus objetivos: 

[ ... ]eliminar a los cn1plcados que traficaban con las necesidades de los reclusos; formar 

un personal de vigilancia integrado con gente honesta y físicamente apta. a la que en 

forn1a paulatina se daría preparación penal indispensable; centralizar en las manos del 

director los servicios del cstablcciinícnto dispersos. como hasta ahora. entre 

autoridades Uistint:a~; 111cjorar las con<licioncs materiales del edificio. para lograr una 

n1ayor seguridad y un principio siquiera de vida higiénica en su interior; disminuir. 

hasta donde fuera posible, la prorniscuidad resultante. corno es sabido. de la 

acu1nulación de presos; separar a Jos procesados de los scnr:cnciados. y entre éstos a los 

adultos de los jóvenes y a los reincidentes de los ocasionales; combatir la introducción y 

el uso. en la prisión, del alcohol. la mariguana[ sic] y la hcroina; reorganizar los servicios 

de vigilancia, médico y de educación y poner en vigor un reglamento. conforme en todo 

a los n1andatos expresos del Código Penal vigente.43 

"'º -L1 Penitenciaria tien..: desde ayer nuevo Director"'. en Excélsior. ali.o XXI. torno l. nún1. 7238. martes 9 de 
febrero de 1937. pp.l 6 .. 
·'1 ·•EJ arra ..... n dc nuestro sisten1a penitenciario ... en El Universal. año XXI. tomo LXXXI, núm. 7375~ mi<::rcolcs 10 
de febrero de 1937. p. 3 .. 
-i.:? Cario~ Fr.1nn1 Sndi. Dc.mjuan ..... ,p. 160 . 
.... l/Jid .• pp .. 1(-t 175 .. 
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Carlos Franco Sodi, conocía previamente la situación del penal, sin eni.bargo quería 

constatar los ni.ales que en éste existían, oportunidad que pronto se le presentó. A la 

1nañana siguiente, el Comandante de Vigilancia, Fabián Márquez y dos de sus ayudantes se 

presentaron ante él, y lo invitaron a efectuar junto con ellos un recorrido por las cn1jias. 

El Comandante de Vigilancia. a quién conocia de tiempo atrás y dos celadores de su 

confianza se presentaron. scgün dijeron. comisionados por el personal en servicio. No 

pocllan los empleados infieles tener más auténticos representantes. ni jan1ás han 

recibido maynr injuria los celadores honestos( ... ] El Co1nandantc contaba unos cuarenta 

años de vida ... una bonancible situación económica. fácil111cntc obtenida arrojando a un 

lado escrúpulos de puritano( ... ]tal el jefe de la en1bajada. Sus dos lugartenientes eran 

dignos colaboradores suyos e insubstituiblcs acompa1iantcs. El primero era un 

hon1brc[ ... )altn. gn1cso, vestido <le negro, tocada su calva cabeza por el fieltro negro 

t:ambiC.:n y luciendo en su afeitado rostro una beatífica .<.onrisa[ ... ]No era un humilde 

cclador ... podía disfrutar. a pe~ar e.le su 1nezquino sueldo de los placeres exclusivos de la 

perseguida burguesía. (Su secreto? Sencillísimo. Cuando necesitaba dinero encerraba en 

una celda a dos o tres e.Je los 1n::ís peligrosos toxic{1111anos. Se constituia en su guardián 

celoso. para que la droga no llegara hasta ellos y cuando sus custodiados, vlctimas del 

han1brc angustiosa del tl"'txico. gemían, in1ploraban y n1aklccian ofrccíales en venta la 

substancia ansiada. El tercer embajador era un tipo joven, alto, seco, de aspecto 

tubcrculoso[ ... )cxhibia sin U.ar.se cuenta, toda la putrefacción que invadía su espíritu. Su 

mirada prendü1sc a n1i rostro tratando de penetrarlo. Deseaba. sin duda leer en nü 

pcnsamh::nto. Sus ojos rctr~lt¡tban claran11.~ntc la interrogación que lo torturaba. ¿Sabría 

yo quién era?. ¿Sal:nia yo que asociado con otro celador se encargaba de vaciar los 

bolsillos y desnudar si era necesario. al recluso de reciente ingreso?. lSabiia yo que 

secundado por un grupo de presos \Ttcranos y cínicos. se dedicaba a infundir pánico al 

novato. a hunlillarln, a \'cjarln para, dcspucs. exigirle dinero a cambio de suprinlirlc tales 

molcst:ias?. lSabría yo que con su jefe y socios habían convertido las oficinas int:criores 

en un casino. la prisión en hotel y el dcpartan1enro de mujeres en casa de asignación?44 

Durante el recorrido tanto Cmnandante de vigilancia y sus ayudantes trataron de 

esconder a los ojos del nuevo director todos los inaks que existían al interior del penal. 

Franco Socli escribió al respecto: 

4' /bid., pp. 161-163. 
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Hice con ellos 1ni pri1ncra visita al presidio. tvlc ocultaron cuanto les fue posible. 

Prncuraron que n1c rodeara un grupo de presos adeptos, que por conveniencia o miedo. 

se encargaron de elogiarlos. haciéndo1nc pormenorizada narración de todas las infamias 

que .. no cornctían'". Descaradan1cntc 1nc 1nostraron la comida tncdiocrc, pero al fin 

comida del personal. con10 la destinada a los reclusos y. por últin10 satisfechos de su 

habilidad se apresuraron a clespedirn1c.45 

No quedando satisfecho con el primer recorrido. Franco Sodi decidió realizar otro 

al siguiente día. En esta ocasión hizo el recorrido acompafiado por algunos jueces de las 

Cortes Pcnales46 amigos suyos. los licenciados Hilarlo C. Hermosillo y Juan José González 

Bustarnante 47
. 

En este segundo recorrido Franco Sodi. junto a Hermosillo y González Bustamante, 

constataron la verdadera situación de los reclusos. quienes a gritos solicitaban se les 

proporcionará .. pan y jabónn48
• otros reos se atrevieron a confesar sobre los excesos 

cometidos por Márquez y otros celadorcs49
• Al obtener pruebas sobre estos abusos. así 

corno la implicación de estos en el tráfico de drogas. el director decidió cesarlos. dando pie 

al 1notin de febrero. 

Esta revuelta comenzó a prepararse a raíz del recorrido realizado por el director de 

la Penitenciaría y de los jueces penales, en el que se descubrieron los abusos cometidos por 

parre de los celadores sobre los reclusos. El comandante de vigilancia Fabián Márquez. si 

bien sabía que muy pronto sería destituido comenzó a preparar un motín contra el 

director. Franco Socli. sabia muy bien sobre los planes de Márquez. por lo que ideó un 

contra plan. 

45 l/;icl., f'· 163. 
411 Ibicl. 
47 

... Las Cortes Penales aplauden la labor del licenciado C. Franco Sodi"". en El Nacional, domingo 14 de febrero 
de 1937. 
4 ~ -La Penitenciaría es un infierno'". en El Univcr.i;;al. segunda sección, año XXI. romo LXXXI. núm. 738.2, 
111krcnJc.., 17 e.le febrero de 1937, p. l. 
4

'
1 lbid. 
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L1arnó al señor Fabián lvlárquez~ quien estaba •·incondicionahncntc .. a las órdenes 

del señor Director y t:cnla proycct:os eficaces para sanear la Pcnit:cnciaría y le dijo: -

Scfi.or Nlárqucz. hace t:rcs días que no salgo ni a la puerta de la calle. Por lo tanto, el 

sábado suspenderé ini trabajo }' el doiningo n1c iré a descansar con mi familia a 

Cuerna vaca. Le encargo a usted inucha vigilancia; ya ve como están las cosas. 

Estaba tirado el an=uclo con la carnada que tragaron los "intereses creados". 

Franco Socli se fue de la Penitenciaría, pero no a Cuernavaca; fue al Departamento del 

Distrito y a la Procuraduría de Justicia. pidiendo refuerzos de vigilancia que se le 

dieron.50
. 

Márquez. aprovechó la ausencia del director. para organizar cl motín en contra de 

éste. Para lo cual encerró a todos los reclusos en sus respectivas celdas y canceló las visitas 

dominicales, haciendo alusión a una supuesta orden del director. Esta misma noticia sería 

comunicada por la mañana a los familiares de los reclusos51
• ~Todo parecía de éxito seguro 

para el motín porque el Director tendría que sofocar a dos mil reos y a cinco mil personas 

que los visitan"52
• Sin embargo los planes de Márquez fueron frustrados. 

El domingo 14 de febrero a las cinco de la mañana, se registró cl primer brote del 

motín en la galera A y a las siete de la mañana el siguiente53
• Franco Sodi·, dispüso de un 

contingente de policía y atto de agentes de policía judicial a las puertas de la 

Penitenciaría. Ambos contingentes solicitaron la entrega del Penal a Márquez, quién se 

opuso, asegurando que no podía entregarla debido a la ausencia del director; sin embargo 

Franco Sodi, se presentó ante: Márquez, no quedándole a éste atta opción que entregar el 

penal. Después de: éstas acciones Márquez, fue cesado al igual que algunos de sus 

cómplices, otros lograron fugarse54
• 

50 
.. En la Penitenciaría se organizó un motín para que corriera sangre al rcprin1irlo". en El Universal. segunda 

sección, aftn XXI. tomo LX.XXI. nüm. 7381. inartcs 16 de febrero de 1937. p. S. 
;¡ lbid. 
'º 11'id. 
')\ lbid. 
;.; Carlos Franco Snc.li. Don)ua11. ... p. 164. 
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El prirner motín fue rc:flc:jo de la difícil situación que reinaba en la Penitenciaría, 

cuando Franco Socli, llegó a ella y fue el primero ele los dos a los que t:uvo que hacer frente: 

pues pronto, algunos de los nuevos c:elaclores incurrieron ___ en _las_ mismas prácticas de 

com1pción que sus antecesores55
• 

El segundo motín de la administración de Franco Sodi, se produjo a mediados de 

julio del '37, debido a las prevenciones que se habían toni.ado para ilnpedir el tráfico y 

consumo de drogas al interior del penal. Las 1nedidas consistieron en la revisión de 

aliinentos que los reclusos recibían de sus familiares, así como encierros de los reclusos en 

sus celdas a determinadas horas, para evitar el tráfico de: drogas y otros problemas56
• 

Los incitadores de la revuelta aseguró Franco Sodi. fueron: el jefe de un grupo de 

celadores que aspiraba a convertirse: c:n comandante: y algunos rraficantes de drogas, que: 

vieron ni.ermado su negocio al interior de: la Penitc:nciaría57
• Este motín fue más violento 

que c:l de febrero, ya que las fuerzas federales tuvieron que someter por las armas a los 

ainotinados pues algunos reos habían tomado algunas armas de la - Comandancia ele 

Vigilancia58
• Finalmente el motín fue conrrolado con un saldo de cat:orce heridos y dos 

muertos59
• El licenciado Carlos Franco Sodi, est:uvo a punto de perder la vida, sin embargo 

uno de los policías que enfrentaba a los reclusos amotinados se dio cuenta de que el 

director estaba en la mira de un reo armado; el policía reaccionó disparándole al reo en el 

cuello, cvit:ando así la muerte del director60
• 

'Vi Jbid. 
'>t. ""Dos muertos y ocho heridos hubo ayer :d an1otinarsc )os rcc..'lS en la Pcni'"\ en El Universal. segunda sección. 
año XXI. tnn10 LXXXIII, núm. 7526. 1nartcs 13 de julio de 1937. p. l. 
i; Carlos r:::ranco Sndi. Donjuan ... , p. 165. 
i~ lhiJ. 
-i<J El di.1rin El Univcn.al. propnrcionó la cifra de dos n1ucrtos y ocho heridos. ver nora 56; sin embargo Carlos 
Franco Sr-1di. en f)L1n juan ... p. 165, proporciona la cantidad de 14 heridos y dos tnucrtos. 
,...,, Tt:~ti111nnin de i\.lanud Franco Sanrib;.l.ii.t:=. 9 de junio de 2002. 
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Los inrenros por esrablecer la reforma penirenciaria en el penal, provocaron que 

rodos los vicios exisrenres en rorno a esrc csrableci1nienro, se desararan; ambos morines 

fueron reflejo de esro, sin _embargo Franco Socli, no_ cesó en su rarea por regenerar la 

Penitenciaría. 

Desde un principio se concentró en combatir los males que existian enrorno y al 

inrerior de la Penirenciaría; el narcot:ráfico, la exploración ilegal de los -reclusos, la 

corrupción entre el personal de la Penirenciaría, la "auronon:úa" de los ralleres que esraban 

dcsrinados a los reclusos, entre orros. 

Para el combare al narcot:ráfico Carlos Franco Sodi, romó medidas drásricas: debido 

a que las drogas se introducían al penal vía los "mandaderos", y por alimenros inrroducidos 

por fmniliares y amigos de los reclusos o proveedores de riendas ilegales esrablecidas en el 

inrerior del penal por lo que canceló inmcdiaramenre dichas ··concesiones" ilegales a los 

rcclusos61
• 

La explotación de los reclusos era orro de los problemas que preocupaba 

seriamente al director. Cuando una persona ingresaba a la Penitenciaria, era revisado, 

meticulosamente para impedir que introdujera objetos prohibidos, de ser asi estos_ eran 

confiscados, después pasaba por la peluquería, la ducha y una revisión médica, y a este 

proceso se le conocía vulgarmente como "la talacha". Los servicios de asco eran gratuitos, 

sin embrago se había hecho costumbre el cobro por estos servicios, por lo que el nuevo 

director, amenazó a todos los rrabajadorcs del penal que cobraran "un centavo al preso", 

por cualquier ele estos scrvicios62
. 

fll "Los jueces e.le Jo penal visitaron la Prisión -Fueron in,~icados para ello por el nuevo Director, Lic. Carlos 
Franco Sodi -Nun1crosas denuncias de las tremendas inmoralidades que allí existen"', en El Universal, segunda 
sccciún. año XXI, ton10 LXXXI. nütn. 7376, tníércolcs 10 de febrero de 1937. p. l. 
('2 I/Jid.. p. 8. 
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La siruación en los talleres de la Penitenciaría, era otro problema que debía ser 

resuelt:o, durante años numerosos obreros libres se hablan apropiado de ellos. debido a su 

potencial económico era necesario recuperarlos para los reclusos tenían de trabajar; pues 

el trabajo era parte del programa de regeneración63
. 

Franco Sodi, logró retornar el control de los talleres de la Penitenciaría, en los 

cuales los reos tenían que trabajar de acuerdo a sus habilidades. pero al poco tiempo de 

dejar la dirección del penal, los talleres regresaron a manos de los obreros libres64
• 

Cansado de lidiar contra una instirución que se negaba a cambiar y porque 

cualquier medida que instrumentaba para mejorar la Penitenciaría, fracasaba. Franco Sodi. 

decidió renunciar. El 16 d julio de 1938 desgastado por la situación que existía en la 

Penitenciaría del Distrito Federal. presentó su renuncia al Departamento del Distrito 

Federal, asegurando que el penal, por sus condiciones morales y materiales representaba 

un problema para la sociedad. pues en lugar de combatir el crimen, lo fomentaba65
• 

En su renuncia aseguró que a lo largo ele su gestión al frente de la dirección, buscó 

adoptar un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades y a los recursos que se destinaban 

a la Penitenciaría; con estos era imposible lograr hacer de éste, un centro de rehabilitación. 

Entre sus propuestas estaban las siguientes: 

l. Reorganización adrninistrativa y centralización ele los servicios y 

selección del personal, esta última basándose en la honestidad y 

c01npetencia, 

2. La realización de obras de ampliación e higienización, 

r.\ .. Sigue la tarea de n1oraHzar la .. Pcnf"'. en El Universal, segunda sección. 01ño XXI. ton10 LX?<Xl. nún1. 7403. 
jueves 11 dL.: n1arzn de 1937. p. S. - - - -
,,.. .. La Penitenciaria del Distrito Federal y el licenciado Franco'\ en Criminalia. MéXico. año V. núm. 2. octubre 
de 193S. p. 111. 
"

5 lhicl. 

57 



3. El establecbnicnto de un régimen penitenciario, es decir separación entre 

procesados y sentenciados, así como el establecbniento ele un sistema ele 

identificación y clasificación ele reclusos66 

Por último aseguró que él no podía hacer frente a tan complejo problema .. de todas 

suertes de los elementos materiales y 1norales indispensables· para_ aceptar la 

responsabilidad social que mi puesto entrafta y habiendo agotado todos mis· esfue=os 

suplico a usted una vez más acepte mi renuncia"67
• Terminaron asilos c'lias ele Franco Sodi, 

al frente ele la Penitenciaría del Distrito Federal. 

Años más tarde reflexionó sobre su desempefio al_ frente ele la Penitenciaría y 

reconoció que .. el mal de la Penitenciaría no es local, no es producto exclusivo ele su 

entrafia. es fruto, es corolario forzoso de una inmoralidad social que precisa combatir con 

energía, para salvar a nuestros hijos de la vida abyecta que les espera[ ... ]"68
• Pero su vida 

corno servidor público no culminó con la dirección de la Penitenciaría, y prosiguió 

haciendo carrera en varias dependencias gubernamentales. 

hh Ibid. 
07 /bid .• p. 112. 
M Carlos Franco Soc:li. Don]uaTL ... p. 172. 
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El México de los "Cachorros de la Revolución" 

Cuando lvliguel Alemán Valclés. asumió la presidencia el lº de diciembre de 1946, 

muchos de sus ant:iguos compafieros universit:arios, ocuparon puest:os públicos muy 

importantes; con la llegada ele los "Cachorros ele la Revolución''. el poder y cont:rol político 

y económico ele ést:e grupo se extendería por casi t:reint:a años a partir de 194669
• Sus 

objetivos fueron cristalizar los ideales ele la Revolución y el mantener y modernizar las 

instin1ciones que ésta habla creado70
• Sin embargo para lograrlo. el régimen de Alemán, 

definió un perfil politice excluyente en donde. todo lo que no fuera de acuerdo con él, 

estaba mal71
• 

A part:ir del gobierno de Alemán. las instituciones del Estado Mexicano. 

comenzaron a fortalecerse, fortalecimiento que no fue fácil, pues para lograrlo t:Uvo que 

eliminar, cont:rolar e incluir a todas aquellas fue=as P.oliticas.· obreras. campesinas, 

etcétera, que se oponían al nuevo régúnen. 

No obst:ant:e la aplicación de grandes programas de inversión pública, apoyo a la 

indust:ria y mejoras al campo. éstos estuvieron acompañados de una "abierta corrupciónn 

de algunos funcionarios públicos. provocando así una sensación de malest:ar entre los 

diversos sectores del país72• 

t.Y Rnclcric Ai Can1p, Los líderes polític(ls mc.xicanos. Su scduccion )' rcclucamicnco, ?\:léxico. Fondo de Cultura 
Econónlica, 1983. pp.43-44. 
;-n Luis i\.1cdina Pc1ia. 1-fio;tcwia ele la Revolución l\ic.:dcana 1940-1951. Civilismo y Modernización cid autoritarismo, 
tvkxico, El Colegio de i\. léxico, 2002, p. JS1 (Colección Historia de la Revolución l\.1cxicana). 
¡¡ l/Jlcl .. p. 93. 
l:Y Oiga Pclliccr de Brndy y José Luis Rcyna, Historia tic la l~cvolución l\1c..'\'."iccma 1952~1960. El cifianzamicnco de la 
ncahilidad /'l1/1tica. ?\léxicn, El Colegio ele ?\-léxico. 1988. p. 13 (Colección 1-Jistoria de la Revolución I\.1cxicana). 
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El lº de dicie1nbrc de 1952, Adolfo Ruiz Cortines uno ele los miembros ele inayor 

celad cnt:re los cacho=os ele la revolución llegó al poder, consciente de los excesos que se 

habían co1nctido en el sexenio ant:erior, buscó co=egir la sit:uación. Ruiz Cort:ines no t:rató 
- - -- - - - - - ------

de cambiar o redefinir el sistema politice y ecOnómico del país, sino simplemente una 

variación en la forma de gobernar, para lo. cual puso en marcha una campafia cont:ra la 

inn1oralidad administrativa, definió polit:icas para contra=estar la inflación e inauguró un 

estilo aust:ero de gobierno73
• 

A diferencia del gabinete de Alemán, el de Ruiz Cortines, no estaba formado por 

amigos, o lleno de jóvenes ale1nanistas, sino al contrario estaba formado por. personas que 

se distinguían por su experiencia y sus antecedentes7~. 

Los sexenios de Alemán Valelés y Ruiz Cortincs, estuvieron dirigidos por núembros 

ele la generación del '29, o cachorros de la Revolución; intelect:uales y políticos, que 

intervinieron en la tarea de estabilizar al pais, en el ámbito política, económica y cultural. 

Entre ellos podemos mencionar a José Angel de la Vega quien fuera secretario de 

Educación Pública, Albert:o R. Vela, director del Instituto del Seguro Social, Luis Garrido, 

rector de la UNAM, Francisco González de la Vega, gobernador de Durango, Eduardo 

Vasconcelos gobernador de Oaxaca, Erenesto P. Uruchurtu, secretario de Gobernación; 

Juan José González Bustamante, minist:ro de la Suprema Corte, el mismo Carlos Franco 

Sodi, que ocupó la titularidad de la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales :y la 

Procuraduría General de la República. Todos estos hombres compartieron ideas y 

principios que prevalecieron a lo largo de ésta época. 

"ll>id., p. 15 
7

-i Adt1lfo Rui:::Corcinc:s: el apogeo del sistema. 1998. Enrique Krauze. 44 nún .. Clio. vidcocassctrc. 

60 



& 
)) 

An:hil'o Personal Carlos Fmn•'O Sodi 

Generación 1924-1929 de la Facullad ele ]urispnulencia ele la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Tomada c.1952) 



O"\ 
o 
GJ 

l.- Lic. Carlos Franco Sodi 
2.- Lic. Raúl Fernández Robert 
3.- Lic. Juan Vélez Porras 
4.- Lic. Miguel Alemán Valdés 
5.- Lic. Pablo Roberto Descntis 
6.- Lic. DamasoGarcíajarquin 
7.- Lic. Gustal'o Diaz Canovas 
8.- Lic. Francisco Tourrent Artigas 

2 

D. 



En la década 1940-1950, Carlos Franco Sodi, est:uvo a cargo de dos de las 

dependencias más import:ant:es dedicados a la administ:ración ele just:icia en el país. Est:uvo 

así al servicio del Est:ado y por lo t:ant:o dispuest:o a acat:ar como t:odos los demás 
- -- -- -

integrant:es ele ést:e. las~ órdenes y designios del Presidente; sin embargo su discreción y 

honradez lo mant:uvieron alejado de las prácticas corrupt:as que combatió. 
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La Procuraduría del Distrito y Territorios Federales 

-Ant:es de asumir_ la t:it:ularidad de la procuraduría del Dist:rit:o _Y- -Territ:orios º 

Federales, Carlos Franco Sodi. fue direct:or del Diario Oficial de la Federación (1940~1946). 

mientras Miguel Alemán fungía como Secret:ario de Gobernación. 

Est:a no era la primera vez que Franco Socli y Alemán Valdés. colaboraban junt:os. 

Como se ha dicho ant:es habían est:udiado en la Universidad Nacional de México, y 

participado en el Cent:ro Nacional de Estudiant:es Antireeleccionist:as. dohde Junt:o con 

ot:ros esrudiant:es. se opusieron a la reelección del general Obregón. veinte afios después de 

ese acont:ecimiento. ambos laboraban al servicio del país. 

Cuando "11.1igucl Alemán. asumió la presidencia del país. ést:e llamó sus antiguos 

amigos universit:arios para que colaboraran con él en el gobierno. Algunos fueron llamados 

a ocupar dist:int:as secret:arias o inst:ituciones encargadas de la administración de justicia. 

Francisco González de la Vega. por ejemplo fue nombrado procurador General de la 

República (1946-1952); y Carlos Franco Sodi. procurador del Dist:rit:o y Territ:orios 

Federales. Fue así como dos jóvenes abogados, ambos penalist:as. estuvieron al frente de 

t:an import:ant:es dependencias en la lucha cont:ra cl crimen, asumiendo sus respectivos 

cargos aquel 1° de diciembre de 1946. 

A lo largo de dieciséis años como servidor público, Carlos Franco Sodi, adquirió la 

práct:ica profesional necesaria. sino t:ambién los conocimientos t:eóricos suficient:es para 

encarar su nueva misión. El juzgado penal. el Minist:crio Público, las Cortes Penales. la 

dirección de la Penit:enciaría y del Diario Oficial. formaron parte de su currículo profesional, 

en cuanto a la académica sus cátedras de Derecho Penal y Procesal Penal, en la UNAM. sus 
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obras El /J1-occcli111icnto lJena/ mexicano (1937), El Problema de las 1Jrisiones de la Rc¡níblica (1941), 

Racismo, antin-acismo y justicia penal (1946); y numerosos art:ículos publicados desde 1933 en 

Criminalia y El Universal, así como su pert:enencia a la Academia Mexicana de Ciencias 

Penales. hicieron de Franco Sodi; una persona muy reconocida en el ámbit:o penal. 

En la Procuraduría del Dist:rit:o Franco Sodi, se rodeó de los siguientes 

colaboradores: Lic. Francisco Argüelles, y Lic. Angel González de la Vega, como sub-

procuradores del Dist:rit:o y Tcrrit:orios Federales, ést:e últ:imo hermano del procurador de 

la República; el Lic. !Vlanuel Rosales Miranda, director de Averiguaciones Previas, el 

profesor Máxilno Mawua, traductor de la Procuraduria del Distrito y quién dominaba 

varios idiomas y los licenciados Carlos Pérez Zurita y José Luis Gut:iérrez, corno asesores. 

Tras haber sido nombrado procurador del Distrito y conformado su equipo de 

t:rabajo, Franco Sodi emprendió la t:area de organizar, modernizar y capacit:ar al personal 

de ést:a dependencia, fue asi corno en junio de 1947, inauguró los cursos de la Escuela 

Técnica de la Policía Judicial del Dist:rit:o Federal y la reorganización del Minist:erio 

Público del Dist:rit:o Federal. 

Al inaugurar los cursos de la Escuela Técnica de la Policia Judicial, Franco Sodi 

pronunció un discurso en donde incit:ó a los jóvenes agent:es de ésta corporación policíaca 

a emprender la lucha contra el crimen: 

Debemos pues. con1batir enérgicamente contra la delincuencia. debemos hacer 

sentir al pueblo. lo que el pueblo rcclan1a:Justicia. debemos imponer el reinado de la ley. 

Luchar contra el crimen supone si se quiere tener éxito. estar preparado para la 

lucha y esto sólo se consigue cuando los organisn1os oficiales de persecución y 

represión. poseen los clc1ncnros tnatcrialcs. la solvencia n1oral y la preparación técnica 

indispensable'~. 

;-s ~niscursn e.le! Seii.nr. Lic. Carlos Fr~1nco Socli. Procurador General de justicia del Distrito y Territorios 
Federales, con n1ntivn de la inauguraciún de cursos de la Escuela Tccnica de la Policía judicial del D.F y otras". 
en Crimi11alia, :\.lt:xico. aii.o XIII. nl1n1. 6,junio de 1947. p. 236. 
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Algunos de los inst:ruct:ores de la Escuela de Policía judicial, eran agent:es del 

Oepart:mnent:o Federal de Invest:igación de los Est:ados Unidos de América76 (FBI). pues el 

procurador del Dist:rit:o y Territ:orios .había. solicit:ado, al direct:or del FBI, joh11 E_dgar 

Hoover, asesoría en t:écnicas modernas para la aprehensión de los delincuentes. 

Pero no t:odos los asesores que el FBI, envió a México se adecuaron a las técnicas de 

los delincuent:es en nuestro país. Anibal Gallegos, t:est:igo de uno de los cursos de 

adiestramiento recuerda: 

[ ... ]los famosos G-Men llegaron a México y se citó a una exhibición que habr!a de 

ofrecerse en los amplios salones de la Procuraduña del Distrito. ante los agentes del M.P 

y de todos los elementos de la Policía judicial de nuestra ciudad capital. 

La función se desarrolló ast: primero. dos cnortncs y corpulentos nortean1cricanos 

co1ncnzaron su lección. sin1ulando entre ellos un asalto. Uno. llegaba por la espalda del 

otro. le ponía la .. 45" en las costillas. al mismo ticn1po que el decía: ... manos arriba .... El 

supuesto asaltado -con10 en las películas de Holly"vood- lc'\·antaba las manos y unos 

instantes después, en rápido movimiento de cintura. le arrebataba la pistola, lo jalaba 

del brazo. lo hacía dar una voltereta sobre sus hombros. cayendo el supuesto asaltante 

boca arriba. micnrras que su presunta víctima quedaba parado con un pie sobre el 

estómago del otro. 

Después el nortcan1cricano n1uy satisfecho y sin dejar de masticar su chicle. invitó a que 

pasara un agente mexicano para que tratara de asaltarlo. Para darle ánimo. le decla ... no 

tenga m.icdo. que no les va a pasar nada."' 

Se levantó luego. un agente mexicano, chaparro y fuen:e. Cuando se lo indicó el yanqui. 

avanzó por la espalda de este, con la pistola corno lo habla hecho el ... G-Mcn-. sólo que 

mientras decía Hmanos arriba"'. le: pico la espalda con lc[sic] dedo indice de la mano 

i=quicrcla, nlicntras se cambiaba la pistola a la derecha. El .. G-Mcn". muy seguro. sonrió 

y creyendo que era la pistola, hizo la misma operación anterior. sólo que en lugar de 

jalar la pistola del supuesto asaltante, solo logró tomar el dedo y daba cólll.icos 

jaloncitos al dedito, Inicntras que el agente n1cxicano le encañonaba de nuevo las 

costillas con la M.45" que trata en la otra mano. al ntismo tiempo que le repctla más 

enérgico: 

-"Le dije 1ni.stcr. que manos arriba! 

El an1cricano se puso lívido. se trago el chicle y en mal español, dijo: 

;t:i. Criminalia. tv1L"xico, a110 XIII. nú1n. 6,junio de 1947. 

64 



2 
;:;::. 

An:him Personal Carlos Franco Sodi 

Inauguración de los cursos de capacitación del personal de la 
Promrad11ría del Distrito y Territorios Federales, mayo de 1947. 
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1.- Lic. Ángel González de la Vega, subprocurador del Distrito y 
Territorios Federales 
2.- Lic. José Ángel Ceniceros, embajador de México en Cuba 
3.- Lic. Carlos Franco Sodi, procurador del Distrito y Territorios 
Federales 
4 .- Lic. Francisco Argüelles, sub procurador del Distrito y 
Territorios Federales 



-··Así no se hace ... 

-lNo? Pues asi lo hacemos aqui, contestó el incxicano. 

El ridiculo de los ""G-Mcn" fue espantoso. El auditorio se desternillaba de risa y 

Franco Sodi, al dia siguiente .. puso a ""los primos'\ en el primer avión a l~s Estados 

Unidos.77 

Sin embargo las asesorías de la Escuela de Policía Judícial, continuaron y la policía 

judicial fue adiestrada como parte de un plan ele mejoramiento y modernización de la 

institución. 

El Ministerio Público formó parte de la reorganización interna de la Procuraduría 

del Distrito Federal, dependencia que de acuerdo al concepto de Franco Sodí se manientc 

en contacto díario al pueblo con las autoridades78 y es la encargada de coordínar a la 

policía judicial, en la lucha contra la delincuencia. Debido a que las delegaciones del 

lVlinisterio Público, se habían burocratizado, impidiendo su adecuado funcionamiento, el 

procurador escribió: 

[ ... ]he debido sostener una \'erdadera lucha. ha sido ruda ya que hubo de combatirse no 

solo la inmoralidad ambiente, sino con mil encontrados e incomparables intereses y con 

vicios burocráticos que al verse afectados por la reorganización iniciada se valieron y 

siguen valiendo de todos los recursos y sus armas innobles para lograr el fracaso de la 

cmpresa.79 

Para terminar con la inmoralidad y burocracia del Ministerio Público, una 

estrategia de la cual Franco Sodí, y sus colaboradores se valieron fueron visitas sorpresas a 

las delegaciones a dístintas horas y días, aplicando sanciones enérgicas a cualquier agente 

del l\1inisterio Público, o de la Policía Judícial, que fuera sorprendído abusando de su 

;; Anibal GalJcgos. "Carlos Franco Sodi, Los G-lvlcn en ridiculo ... en Carteles del Sur .. d Diario c.lc Oaxaca. año 11 .. 
nlln1. 669 .. 11.1artcs 25 de abril de 1967. pp. 2-3. 
•t< Ver apéndice docu111cntal. núm. 5, .. Co1110 son las delegaciones cid Ministerio público"' .. p. 15. 
N f/,ic/ .• f'· 16 

65 



6 s-
F

\ 



(]] 
(/l 

CJl 

1.- Lic. Carlos Pérez Zurita 
2.-Lic. Carlos Franco Sodi, procurador del Distrito y Territorios 
Federales 
3.-Lic. José Luis Gutiérrcz 
4.-Prof. Máximo Mawa, traductor de la Procuraduría del Distrirto y 
T crritorios Federales 
5.-Artcmio Contreras, secretario del procurador del Distrito y 
Territorios Federales 



investidura"º. De acuerdo a sus convicciones desde el más .. modesto funcionario hast:a el 

más alto jerarca debian esforzarse en cumplir con su deber"81
• 

Para mejorar el servicio del Minist:erio Público, el procurador invitó a jóvenes recién 

egresados ele la universidad y est:udiant:es de los últiJnos semest:res de la carrera de derecho 

para que auxiliarán en las delegaciones y en la policía judicial82
, para lo cual se les 

proporcionaron cursos de capacitación. 

Aclopt:ó también un sistema más ágil, en cuanto a la investigación de los delitos; 

suprimió el sist:ema en el cual un solo Jefe de Investigaciones debía hacerse cargo de todas 

las actas que se levantaban en el Dist:rito Federal, y dio mayor responsabilidad a los 

dist:intos agentes investigadores del Ministerio Público, a quienes facult:ó.para resolver los 

casos que a ellos llegaban. Franco Sodi aseguró que éste cambio aceleró fas consignaciones 

y entrega de los delincucnt:es, ant:e los jueces83
• 

En el primer año al frente de la Procuraduría del Dist:rit:oy:Territorios Federales, 
,--- . ,- .. 

Franco Sodi recibió uno de los más duros golpes de su vidaya·partirde e~t:onces t:uvo que 

enfrentar un nuevo reto. Est:e ret:o no fue cont:ra la delincuencia o funcionarios corruptos, 

sino cont:ra la enfermedad que con el correr de los afios le provocaría_la muert:e. Desde muy 

joven había sufrido los embat:es del reumatismo crónico, pero veinte años después t:uvo que 

hacerle frente a diversas enfermedades esto1nacales que en varias ocasiones lo condujeron 

al quirófano. En 1947, fueron estos últimos padeciinientos lo que le provocaron que fuera 

intervenido quirúrgicamcntc en los Est:ados Unidos. En est:a ocasión recuerda Francisco 

su Juan José Gonzálcz Bustanu1ntc. ""El l'vlínistro Franco Sodi", en el Universal Gró.fico. año XLI, nüm. 13243, 
n1artcs 24 de abril de 1962, p. 12. 
61 Francisco Argi."lcllcs ... Evocación a Cadas Franco Sodi"\ en Criminalia, M~co. año XXVIJI. núm. 4, abril de 
1962. p. 293. 
~:! 11'id. 
ti; \'cr apéndice docu111cntal nü111. 5, ··co1no son las delegaciones .. .'\ p. 16. 
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Argüelles ... se ]e dieron 111uy pocas esperanzas de sobrevivir"84
, sin embargo contrario a Jos 

pronósticos. la operación fue todo un éxito y meses después el procurador regresó a sus 

actividades. 

La achninistración de Franco Sodi, en la Procuraduría del Distrito, se distinguió por 

su interés en etradicar el cri1nen organizado,, ésta comprendió la lucha contra los 

paracaidistas y contra los .. giros negros", en especial los burdeles. Los paracaidistas 

invadían sistemática e ilegalmente un sin número de_ propiedades privadas. lo que 

provocaba estafas hacia el Departamento del Distrito .E;ederal y a los propietarios de los 

terrenos invadidos; así como litigios que duraban afias. Pero en abril de 1949 la 

Procuraduría del Distrito, decidió ponerle fin a ésta práctica. Como primera acción se 

tomó la demanda del sefior José Alberdi propietario de la Negociación de Crédito 

Algodonera, S.A, que poseía unos tetrenos85 invadidos por paracaidistas encabezados por 

un .. agitador profesional", de nombre _Francisco Coma Durán, quien había letificado y 

vendido a un sin número de personas y fundado ahí la "Colonia Puebla"86
• La Procuraduría 

decidió actuar a favor del propietario. desalojó a los "paracaidistas", y restituyó el predio de 

Negociación de Crédito Algodonero S.A; en tanto que los lideres fueron consignados a la 
- - -

Penitenciaría, acusados de asociación delict:uosa y fraude87
. 

A partir de está acción tomada por la Procuraduría del Distrito y Tetritorios 

Federales, pronto se to1naron cartas en otros casos similares. se llegó a descubrir que en 

muchos casos altos funcionarios públicos, antiguos ntiembros del ejército y abogados de la 

Ciudad de México, contrataban a agitadores y lidercillos que invadían un sin número de 

84 Francisco Argücllcs. 0J1. cit .. P- 294. 
,,;'; Lc1 ..... rcrrcnns estaban ubicac.h1s en el kilómetro 5 V-! y 6 Y2 de la Carretera l'vféxico Puebla. \/er ... Severa acción 
dd prncuraclor e.Id D.F .. contra los paracaidistas'\ en El Universal, año XXXIII, tomo CXXIX, núm. 11778, 
juL"vL·.-.. ~SU..:- abril de 1949. p. l. 
"' 11"'/· p JO. 
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predios en el Dist:rit:o Federal, y gracias a la influencia que poseían lograban ··legalizar" los 

t:errenos y post:erionnent:e los venderlos. Para erradicar est:c problema de raíz, el 

procurador se dio a la t:area de consignar no sólo a los clirigent:es de los .. paracaidist:as", sino 

también a ejercer acción penal cont:ra t:odas aquellas personas ••influyent:es", que comct:ían 

éste ilícit:o88
• Est:as acciones le valieron algunos enemigos dent:ro de las esferas polít:icas del 

pais, sin embargo, el President:e Miguel Ale1nán, vio en el a un gran colaborador. 

La clausura de los llamados ••giros negros", en particular los burdeles que exist:ían 

en la ciudad de México, provocaron que el licenciado Franco Sodi recibiera amenazas en 

cont:ra de su familia, pues est:os burdeles eran generalment:e propiedad de ant:iguos e 

influyent:es polít:icos del país. 

En una ocasión en su casa de Flamencos'# 14 en la colonia San José Insurgent:es, 

recibió una llani.ada t:elefónica que le advirtió que si proseguía con las clausuras su familia 

sufriría las consecuencias. Franco Sodi, reconoció la voz de quien le amenazaba. y mont:ó 

en cólera. respondiendo que si algo llegaba a sucederlc a sus hijos o su esposa, se las vería 

direct:ament:e con él. Tal fue la advert:encia del procurador al est:e general. que ést:e envió 

personas que cuidaran de la int:egridad de la familia de Franco Sodi89
• 

º'!bid. 
ss ... El procurador general atrapa peces gordos en una redada contra el robo de tierras con el sistema 
··paracaidistas". Aunque no se 1ncncioncsn nombres, el licenciado Franco Sodi se dice que cogió en In redada, 
st:nac.lorcs. oficiales del ejército y otras figuras con el fin de poner punto final a Ja ocupación ilegal de terrenos 
.suburh.1nns". Tr. Emilio VillalobosJitnéncz. traducción manuscritn.. de recorte del lvkxico City /Jost~ Sábado 30 
de abril dc 1949. locali=adn en el APCFS. 
!"'º Tt.:stimnnio ele Carlos y!\. lanut:I Franco Santib~l.tl.cz. novic111brc de 2002. 
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La administración de justicia ele Carlos Franco Socli, al frcnt:e ele la Procuraduría del 

Distrito y Territorios Federales, se distinguió por la reorganización y modernización de 

ésta dependencia, asi como un combat:e efectivo cont:ra la delincuencia, las últimas 

consecuencias. 

Fueron quizá est:as característ:icas así como su experiencia, las que le valieron que 

en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, fuera seleccionado para ocupar la titularidad de la 

procuraduría General de la República. Sin embargo, es t:ambién en éste período cuando 

inicia uno de los capítulos más negros de la historia de nuestro país y en donde la 

administración de justicia se encuentra involucrada. 
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Un nuevo delito: disolución social 

Durante la Segunda Guerra 1v1undial. varios países latinomnericanos. entre ellos 

1vléxico. comenzaron a preocuparse por la rápida e=-.-pansión de los regí1nenes totalitarios a 

lo largo del mundo: estos regímenes eran el nacional~socialista. fascista y el comunista. 

provocando la sumisión de las democracias90
• Fue así como en el Segundo Congreso 

Latinoamericano de Criminología celebrado en Santiago de Chile. en enero de 1941, "se 

acordó la reforma integral de las legislaciones penales de las repúblicas iberoamericanas, 

refonna que debe guardar armonía con los principios de la democracia"91
• A partir de este 

congreso de criminología. los países latinoamericanos acordaron actuar de forma represiva 

y preventiva contra todas aquellas actividades que conspiraran contra la soberanía de los 

países y sustituir "los regíinenes políticos basados en la democracia y en la libertad por 

regímenes de fuerza"92
• El 30 de octubre del mismo afio, el régimen del general Manuel 

Ávila Camacho aprobó. por decreto93
• la aplicación de los delitos de disolución social, 

acorde a los criterios de refonna del Segundo Congreso de Criminología. Estos delitos 

fueron comprendidos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. 

Si bien desde un principio el nuevo delito contradecía el artículo 14 constitucional 

que dice: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y 

aún por mayoría de razón. pena alguna que no este decretada por una ley exactamente 

aplicable al delito de que se trata"94
• Sin embargo en tiempos de guerra y en especial 

'" Ra(d Carrancá y Trujillo y Raúl Carrancá y Rivas, Código Penal anotado. 22ª cd .• México. Porrúa. 1999, p. 393. 
~¡ lhid. 
"~ lbid. 
•H //Jir/. 
u.¡ Ct'tLHituciJu Politica ele los Estados Unidos i\tfc..xicanos. art. 14. 
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cuando nuest:ro país ent:ró en est:e conflict:o en cont:ra de las pot:encias del Eje, t:ant:o el 

artículo 145 y 145 bis. no despert:aron grandes reclamos. 

Una vez t:crminado el conflict:o. resultando t:riunfant:es los países aliados (Est:ados 

Unidos, Gran Bret:afia. Unión Soviét:ica y Francia) los delit:os de disolución social ya no 

tenían razón de exist:ir; pero en lugar de derogarse. el gobierno de Miguel Alemán, solicit:ó 

a Franco Sodi, en 1949, la revisión de los articulas 14. 16. 18, 19. 20 y 21 const:it:ucionales95
, 

con la finalidad de elaborar un proyecto de Código Penal Federal. El 29 de diciembre de 1950. 

el president:e Miguel Alemán no solament:e penalizó los delit:os de disolución social. sino 

t:mnbién reformó el Código Penal. A partir de ent:onces las polémicas por su 

inconstit:ucionalidad fueron m.uy discutidas. 

A cont:inuación prcsent:o los cxt:ract:os del articulo 145 del Código Penal, referent:e a 

la disolución social. Primero, el que cst:aba vigent:e a part:ir de 1941 y ot:ro post:erior a las 

reformas de Miguel Alemán Valdés. 

Código de procedimientos penales de 1946 

DELITOS DE DISOLUCIÓN SOCIAL 

Art:ículo 145.- Se aplicará prisión de dos a seis afias. al ext:ranjero o nacional 

mexicano. que en forma hablada o escrit:a. o por cualquier ot:ro medio. realice propaganda 

polít:ica ent:re extranjeros o ent:re nacionales mexicanos. difundiendo. ideas. programas o 

normas ele acción de cualquier gobierno ext:ranjero. que pert:urbe el orden público o afect:e 

la soberanía del Est:ado Mexicano96
. 

<Ji Carlns Franco Sodi, El anteproyecto de Código ele Procedimientos Penales. sus caractcrfsticasgcncralcs. tvlé...xico. (s.cJ. 
19-19, p. -13. 
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La Primera •Piña ta .... -. 

___ :---¡Y qué gcrrotaz:o, señores! ____ _ 

Por 1 
FREYREi 

1 
! 

¡: 

Caricatura de Carlos Franco Sodi. por Frcyre. publicada en Exct!lsior, t• sección. ai\o XXXII. tomo VI. 
núm. 1 1805, sábado 17 de diciembre de 1949. p. 6 /Hemeroteca Nacional 

La primera pii'iata 
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Código de procedimientos penales de 1953 

DELITOS DE DISOLUCIÓN SOCIAL 

Artículo l45.- Se aplicarán prisión de dos a doce años y mult:a de mil a diez mil pesos, al 

cxt:ranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita, o por cualquier ot:ro medio, 

realice propaganda política entre cxrranjeros o ent:re nacionales mexicanos, difundiendo 

ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno exrranjero que pert:urben el 

orden público o afecten la soberanía del Est:ado Mexicano97
• 

Con la existencia y ratificación de los delit:os de disolución social, el gobierno de 

lvliguel Alemán y los que le sucedieron, t:uvieron una herramienta legal para perseguir a sus 

enemigos y a todos aquellos que se opusieran al régimen. Este nuevo delito se convrrtió en 

una de las herramient:as que los ayudó a fortalecer las inst:it:uciones del Estado y a 

reorientar la ideología de éste, en especial en la década de los cincuenta. 

Los delitos de disolución social fueron derogados del Código Penal hast:a el 29 de 

julio de 197098
• Sin embargo durante su exist:encia fueron aplicados a los líderes 

ferrocarrileros como Luis Gómez Z y Valent:ín Carnpa99
. En este conte..'<t:O histórico Carlos 

Franco Sodi, asumió la t:it:ularidad de la Procuraduría General de la República._ 

<.>t. Código penal para el Distriro y Territorios Federales. En materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero 
{c:dcral. :Vléxico. PubHcacioncs Farn:ra, 19-16. capitu]o 111. art.145. 
<.>t C6d('5ü penal para el Distrito y Tr:rritvriv.s Fcclcralcs y Ley Orgánica y Normas de Procedimiento de los Tribunales para 
,\kfJ(.ln .. ·_c;, ~·léxico. Porrúa, 1953, capítulo lll, art. 1-JS. 
u~ Raúl Carrancú y Trujillo y Raúl Carrancú y Rivas, op.cit., p. 398. 
º"' ()Jg~1 Pclliccr de Brody y José Luis Reyna, op. cit .. pp. 157-163. 
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En la Procure1dt1ría General de la Repiíblica 

El l" de clicietnbre de 1952, aquel mismo dia en que Adolfo Ruiz Cortines, tornaba 

posesión de la presidencia para el sexenio 1952-1958; el licenciado Carlos Franco Sodi, 

asum!a la titularidad de la Procuraduría General de la República100
• Su amigo y antecesor 

en ést:a dependencia, licenciado Francisco González de la Vega, elogió la decisión 

presidencial: .. Ha sido pues, esta designación. un verdadero acierto del señor Presidente, 

don Adolfo Ruiz Cortines, y está de acuerdo con su idcario"101
• 

El pensamiento moralizador del Presidente Ruiz Cortines, al cual· González de la 

Vega hizo alusión en su discurso de despedida lo retomó Franco Sodi, señalando que la 

Procuraduría de la República durante su administración se apegó a este principio: .. es el 

pensanüento del señor Presidente Ruiz Cortines. la vigencia plena de la Constitución y de 

la Ley. el respeto de los derechos más sagrados del hombre, y velar por ellos en gran parte 

esta en manos del Ministerio Público"1º2
• 

Con la administración de Franco Sodi, en la Procuraduría General de la República, 

varios de los proyectos iniciados por González de la .Ve.ga, continuaron· y . otros se 

cristalizaron, algunos de estos fueron: 

l. &-pedición de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público 

2. México, ingresó a la Organización Internacional de la Policía Criminal 

(INTERPOL) 

3. El con1bate al narcotráfico se intensificó 

11'
0 z....,léxico. Pn...,curadurla General de la República. Hiscoria de la Procuraduría General de la Rcpt!blica~ México. 

Procuraduría General de la República. 1987. p. 725. 
iui ~1t:xicl1. Procuraduría General de la República. Memoria de la Procuraduría General de la República 1952-1953. 
!\léxico, Procuraduría General de la República. 1953, p. 15. 
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La expedición de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, obedeció a 

las reformas de los artículos 103 y 107 constitucionales, que facult:aban al procurador de la 

República a convertirse en el representante del Poder Ejecutivo en las notificaciones de 

amparo interpuestas conrra éstc103
• Para el 20 de diciembre de 1954, se propuso y 

argumentó que los conceptos del proyecto de la Ley Orgánica, debían ampliarse y 

coordinarse de acuerdo a las últimas reformas constitucionales como la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y la de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos104
• 

Así la política moralizadora de Ruiz Cortines comenzó a convertirse en ley. 

El ingresó de nuest:ro país a la INTERPOL105
, obedeció a los intereses del nuevo 

procurador por agilizar la cooperación internacional de México en el combate a la 

delincuencia, auxiliando y auxiliándose a la vez con el intercambio de informes policíacos 

cnt:re los países 1niembros. A esta hay que sumar la cooperación en materia de 

administración de justicia ent:re la Procuraduría General de la República de México y el 

Depart:ament:o Federal de lnvest:igaciones (FBI), de los Estados Unidos de América, 

relación que Franco Sodi, había iniciado anteriormente con el director de ésta organismo 

John Edgar Hoover1º6
. 

"" ll>id., p.19. 
HH !\1éxico. Procuraduría General ele la República. Hisroria de la Procuraduria ...• p. 78. 
104 !hiel .• p. 79. La Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos buscaba "inhibir el interés particular de 
los funcionarios públicos y cn1plcados. en su conducta oficial. a la que se deben exclusivamente. Ver. México. 
Prncuraduria Gcni.:ral de la Rcpúblic.:l. ;\fcmoria ele la Prociwacltffia General de la Rcpliblica 1952~1953 ...• p. 137. 
¡,v; :-..tt::xico ingresó a Ja INTERPOL el 30 de diciembre de 1954. Ver lv1éxico. Procuraduria General de la 
República, I listoria de la Proc1traduría ... , p. SO. 
1
'
1
1i Tanto l.1s l\kmodas de: la I'roetffacluría Gi:nc:ral de la Rc/Hiblica. como la Historia de la Procuraduría General de fo 

J::.cruMica, nn hacen alusk111 a la cnnpcracinn y amist;¡c.J entre Carlns Franco Sodi, procurador general de la 
R1.:puhl1c.1 1951-1956 y el cl1n:ctor del C:Hl.John Edgar Hoovcr 1924,1972. Sin cn1bargo los tcstin1onios de sus 
cinco hijn~ Lnurdc~. Carlos . .i'\lanucl. Cnn .... ucln e lsahcl confirtnan la existencia de esta cooperación y antistacl • 
• 1-...í i.:n1nn deis cartas que se conservan en el r\PCí=S y que se presentan en el apéndice de c.locumcntns. Ver 
.1rH:nd1i.:t.• c.h)L"lllllClltal llÚITI. 13 y 14. pp. 37 y 38. 
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El consun10, plant:ación y t:ráfico de drogas se había int:ensificado desde la 

ad1ninist:ración de González de la Vega, raíz de la Segunda Gue=a Mundial, debido a la 

llamada .. psicosis de guc=a"1º7
• El problema de narcot:ráfico se siguió combatiendo durante 

la ad1ninistración de Franco Sodi. 

Para combat:ir efect:ivainente a los narcot:raficant:es se elaboró un plan junto con las 

aut:oridades de los Est:ados Unidos de Américal08
• Sin embrago la crisis económica que 

sufrió nuestro país en 1954 agudizó esrc problema, pues los campesinos eran convencidos 

por los t:raficant:es para sembrar cultivos ilegales, argument:ando mejores beneficios 

económicosl09 
. En los est:ados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, se llevaron acabo las 

acciones más represivas por parte de los agent:es federales de la Procuraduría de la 

Repüblica. En esi:os estados se deruvo a los campesinos que estaban implicados en la 

sie1nbra de .. la aclormidera"11º, se clest:ruyeron esi:os cultivos y se confiscaron tierras. Pronto 

los agricult:ores comenzaron a protestar y para solventar la siruación se implantó una 

nueva táctica, consist:ent:e en el repart:o de granos legales, como maíz y fríjol, para que los 

campesinos los cult:ivaran,111 pero no t:odos los campesinos se acogieron a éste programa. 

Durant:e la administración ele Franco Socli, tuvo que enfrentarse a diversos 

movi1nient:os sociales que violaban la ley. El movimiento magisterial de los afias cincuenta 

(1956-1958) comenzó a gesi:arse a raíz ele la eliminación ele los comunistas de las 

organizaciones magisteriales. Esi:o culminó con la creación del Sindicato Nacional de 

i.i
7 !\·1l:xico. Procur;1duría General de la República. Hi.'iroria de la Procuraduría._, p. 77. 

¡ps !'vléxicn. Procuraduría General de la República. lvfcmoria de la Procuraduría General de la Rcptíblica 1955-1956., 
~léxico, Procuraduría General de la República. 1956. p. lJS. 
1
'
1

<J !'vlCxico. Procuraduría General de la República. 1\tfcrnvrie1 de la Procuracluria General de la RcJníblica 1953~1954., 
~·1C:dco. Procuraduría General de la República, 1954, p. VIII. 
llO ll>id. 
111 JL,id. 
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Trabajadores ele la Educación (SNTE), el cual se convirtió en un gran aliado de la política 

del general Ávila Cmnach.0112
• 

A comienzos ele los afios cincuenta en la dirección ele la Escuela Nacional ele 

lvlacsrros ele la ciudad de tllléxico (principal centro de formación de profesores del pals), 

comenzaron a participar comunistas, personalidades como: Otón Salazar y Encarnación 

Pérez Rivero, se convirtieron el los principales líderes del magísterio. Poco a poco 

comenzaron a tomar niayor fuerza al interior del SNTE113
• 

A partir de 1956 y en especial a raíz de la crisis económica que enfrentó el país dos 

años antes, comenzaron a exigir con ··vocabulario alt:isonante, revolucionario y 

rcivindicativo",114 aumento salarial del 30qb115 y la jubilación con sueldo integro a los treinta 

años de servicio. pero el gobierno no atendió estas demandas. Los maestros comenzaron a 

protestar y las manifestaciones se fueron haciendo cada más violentas. Para impedir que el 

movimiento creciera y se intensificará, el procurador de la República. Carlos Franco Sodi, 

decidió que era oportuno actuar, sin embargo el gobierno frenó sus acciones. Luis Garrido 

escribió: 

Aún recuerdo mi postrer entrevista con él. siendo Procurador de la república. 

Me lo encontré sumamente descontento. porque el gobierno frenaba la intervención del 

Ministerio Público para perseguir los delitos que se venían cometiendo en ocasión a los 

desórdenes públicos promovidos por n1acsttos y alumnos que se hablan declarado en 

huelga por aquellos citas. 116 

1
" Diga Pclliccr de Brody y José Luis Rcyna, op.cit., pp. 131-133. 

in Ihicl .. p. 139. 
IH Jhid .. p. 135. 
Hi Ihid. 
W• Luís Garrido ... Hon1cnajc Póstumo'\ en lvléxico. Procuracluria General de la República~ Semblanza del 
pn1c11ntdL1rCados FrcmcoScidi. l'VlCxíco. Biblioteca Emilio Portes Gil~ 1993. p. 71. 
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Fue quizás el hnpedimcnto de aplicar la ley por parte de las altas esferas del 

gobierno en los acontecimientos ele julio de 1956, así como otras causas de índole personal 

que hicieron posible que Carlos Franco Socli, aceptará el cargo de ministro de la Suprema 
----- -- - - - --

Corte de justicia de la Nación, que se le había ofrecido. 

El licenciado José Aguilar y Maya, quién había ocupado_ la titularidad de la-

Procuraduría de la República. durante el sexenio de Ávila Camacho, fue llamado -en 

sustitución de Franco Socli; tomando posesión el 31 de octubre de 1956117
• 

ltt I\.1éxico. Procuraduria General de la República. Historia clr: la Procuraduría .... p. 80. 
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En Ja S11p1-cma Corte 

El 25 de oct:ubre de 1956 Carlos Franco Sodi. fue designado ministro de la Suprema 

Corte de Just:icia de la Nación, por dos rnot:ivos: la muert:e del 1ninist:ro Teófilo Olea 

Leyvaus y su reput:ación de granjurist:a y est:udioso del derecho pcna1119
; 

Al tomar posesión corno minist:ro de la Corte. Franco Sodi. reconoció la gran 

responsabilidad12º .. Para llegar a ocupar un asiento corno 1nicmbro de la Suprema Corte 

de justicia de la Nación. no basta con haber adquirido el titulo de abogado y poseer los 

conocimientos clcn1cntales que se imparten en las disciplinas del Derecho: es preciso 

tener vocación por la judicatura; ser un verdadero jurisconsulto y poseer la firmeza de 

carácter para resistir a rodas las t:cntacioncs; ni la influencia del poder ni la influencia 

del dinero han de empañar la vida de un funcionario de la Justicia. cualquiera que sea su 

investidura. pero es más importante saber llevar con decoro el birrete y la toga. 

Símbolos de la egregia investidura que tiene en si un mien1bro del 1nás Alto Tribunal de 

la República. 121 

En su discurso de t:oma de posesión corno ministro de la Cort:e. aseguró: "Pondré al 

servicio de la dignidad de la jusricia y del itnperio de la ley mis conocitnient:os. esfue=o y 

ent:usiasrno, porque ent:iendo que un cargo público ent:rafia siempre una dignidad 

intrínseca, que t:oca hacerla relevant:e a quien la desempefia"122
• 

lli:i El licenciado Tcófilo Olea Lcyva formó parte del gntpo denominado los .. Siete Sabios'". además de haber 
sidn profesor en la Universidad Nacional de ?v11.'.:xico de Carlos Fran1co Sodi. Ver. Rodcric Ai Can1p. Biografías 
lle poliricCJs mcxicmw.o; 1935~1985. l\.1éxico. Fondo de Cultura Económica. 1992. p. 417; Juan José González 
Bu!'.tarnantc, "El ~vlinistro Franco Sodi ... en El Universal Gráfico. nño XLI. núm. 13243, n1artcs 24 de abril de 
1962. p. 10. 
IN .. Tnn1l1 posc~inn de su cargn el I'vlinistro Franco Sodi'". en Excelsior, año XI. to1110 IV. nú111. 14265. viernes 26 
c.h: ncruhri.: de 1956. p. 10. 
!?•

1 Ihid. 
l!l juan Jnsé Gnn=~lk= Busra111antc .. "Franco Sodi con1n n1inistro de la Suprema Corte'". en l\.1éxico. 
1:~lx·ur.tdurí.1 Gl:ncral de la República. Si:mblanza clcl /Jrocurador .. ., p. 95. 
L_ Illid. 
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Los de1nás 1ninist:ros de la corte en voz del presidente, dieron la bienvenida 

haciendo, un reconocimiento a la figura del nuevo ministro: 

Nos co1nplacc que un verdadero jurista venga al seno de este alto tribunat para 

ocupar el sitial que dejó vacante nuestro estimado compañero el licenciado Teófilo Olea 

Lcyva. La personalidad del licenciado Carlos Franco Sodi es tan conocida en el Foro que 

nos releva de hablar de ella. Esperarnos. fundadamcntc. que su labor sea en beneficio de 

esta Suprema Corte }'del pais123
• 

A pesar de su conocida trayectoria, como servidor público, "erudito y conocedor del 

derecho"124, se llegaron a tener dudas ele su desempeño, pues se pensó que su larga 

trayectoria en y al frente del Ministerio Público. habian dejado en él, un complejo de 

Torquernada o Pedro Arbués125, más no fue asi. juan José González Bustamante. 

compañero de Franco Sodi. en la Suprema Corte de justicia. escribió: "siempre sereno y 

siempre juicioso; jamás se empecinó en sostener una tesis que no fuese resultado de una 

madura reflexión"126 . 

Carlos Franco Sodi fue adscrito a la Sala de lo Penal de la Suprema Corte, 

trabajando con Juan José González Bustamante. Angel González de la Vega. Rafael Matos 

Escobedo. entre otros.127 teniendo la difícil tarea de escudiar y dictaminar resoluciones de 

los amparos que ha ellos llcgaban128. 

Entre sus intervenciones que más destacaron en las audiencias de la Suprema 

Corte, se encuentra la exclusividad que tiene el Estado Mexicano en el manejo de los 

recursos energéticos del país. 

):::!) !bici. 

"
4 /bici .. í'· 94. 

t:?s Juan José Gon=~llc:: Busran1antc ... El lvlinistro ... ". p. 12. 
1 ~" Jbid. 
'~~ Rnderic Ai Can1p. Biografia~ cli..-110/ilicos .... ~ pp. 624-625. 
L~ \ "cr nota 125. 
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Francisco Arcllano Belloc. había interpuesto un amparo. contra la facultad del 

Estado en el n~anejo de los recursos petroleros y energéticos. caso ampliamente discutido 

en la Sala de lo Penal.129 sin ernbargo. fue la intervención del ministro Franco Sodi la que 

despejó cualquier duda al sefialar el articulo 27 constitucional: 

"Tratándose del pet:róleo y de los carburos de hidrógeno, sólido, liquido y gaseoso, 

no se otorgarán concesiones, ni contratos, ni subsistirán los que,, en su:,caso, se hayan 

otorgado, y la nación llevará a cabo la e;¡.,_-plot:ación de esos productos, en los términos que 

scfiale la ley reglainentaria respectiva"13º. 

La Suprema Corte, decidió negarle al quejoso el amparo por unanimidad de vot:os 

poniendo así. fin a las discusiones que se habían levantado sobre éste caso. La int:ervención 

de Franco Sodi, no sólo concluyó el caso sino t:arnbién culminó con una nueva Ley 

Rcglament:aria del artículo 27 Const:it:ucional en el Ramo del Petróleo131
• 

Hacia fines de los años cincuenta, la salud de Franco Sodi comenzó a deteriorarse 

más: La int:ervcnción 1nédica que había sufrido en 1947 en los Estados Unidos, habia 

logrado 1nant:cner a raya el avance de su enfermedad estomacal, más no erradicarla, por lo 

que tuvo que someterse a nuevas int:ervcnciones, int:ervcnciones que poco pudieron hacer, 

no obstante su estado de ánimo y sus ganas por .. servir a México", cont:inuaron. 

Otro de los casos más difíciles que enfrentó el ministro Franco Sodi, en los últimos 

meses de su vida. fue el de la defensa de los delitos de Disolución Social. El 14 de octubre de 

1960, present:ó una conferencia en el Tribunal Superior de Justicia del Est:ado de Morelos 

que tituló: ··Historia, anat:omía y diagnóstico de un delito: Disolución Social", en la cual 

sostuvo la constitucionalidad de los delitos de Disolución Social. 

L~'> JuanJosC Gon=;.llc:: Bustamantc ... Franco Socli. como .. :·. p. 96. 
1 
''

1 
Ctltl"iCiruckln Pol1tica de los Estados Unidos l\fcxicanos. art. 27. 

JH \·~·r 11nt.1 129. 
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Cabe recordar que los clelit:os ele disolución social, se habían incluido en el Código 

Penal ele 1941 a causa ele la guerra y fueron 1nodificados en 1950 por el ent:onces presiclent:e 

lvliguel Alemán Valclés. Algunos los líderes _sindicales como: Ot:ón Salazar, Encarnación 

Pérez Rivera, Luis Górncz Z y Valent:in Cmnpa, fueron acusados de dclit:os de disolución 

social. 

Los delit:os de Disolución Social, fueron durament:e crit:icados, por su ambigüedad y 

las violaciones a las garant:ías individuales. Algunas de las conduct:as cast:igadas por éste 

delito se cont:rapusieron a los artículos 140.141, 142, 143 y 144, del Código Penal. 

En su conferencia de octubre de 1960, Carlos Franco Sodi -visiblemente cansado y 

agot:ado por la enfermedad que lo aquejaba- se present:ó firme y seguro ante un auditorio 

lleno. en el Tribunal Superior dejust:icia del Est:ado de Morelos, señalando que: 

El Derecho penal y de manera particular la aplicación de la ley penal. suscitan 

controversias no sólo entre juristas. sociólogos o periodistas. sino hasta entre los más 

modestos y despreocupados ciudadanos. pues la ley penal contiene en sus mandatos 

limites a la conducta hun1ana y señala penas que importan invariablemente la pérdida. 

la restricción o el tncnoscabo de sagrados y queridos dcrcchos112
. 

A lo largo de su conferencia sostuvo que la promulgación de los delitos de 

Disolución Social obedecían a un momento hist:órico que se dcsat:ó a raíz de la Segunda 

Guerra, para la protección del Est:ado, ant:e el avance de las dict:aduras tot:alitarias133
• Los 

clelit:os de disolución social, creados para el periodo de guerra pudieron ser eliminados del 

Código Penal, dado que el estado de guerra había concluido134
• Pese a est:o fueron 

estudiados. analizados y refonnados durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, porque: 

l>:! Carlos Francn Socli. ··t-listoria, anatomta y diagnóstico de un delito: Disolución Social". conferencia 
sustentada ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Marcios. Cuernavaca. Morclos. 14 de octubre 
1:.lc 1960 (p. l dd manuscrito original en el APCFS]. Esta conferencia fue publicada también en El Universal. los 
días 14, 21 y ~S de dicicn1brc de 1960. y 4 y 11 de enero de 1961. sección editorial. 
I\\ Jhid.. p.}} 

IH lbid .. p. ::!I 
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De dos generaciones a esta parte e] atnbientc mundial se ha sostenido en un 

estado de constante inquietud. acentuándose grandemente ]a necesidad de que ]os 

paises que llevan por norni.a de su proceder internacional el respeto a los derechos 

ajenos. proveen el más firme aseguramiento de la tranquilidad exterior o interior.n5 

Así 1nismo. explicó que los delit:os de Disolución Social no se cont:raponían al 

art:ículo 14 Const:it:ucional: .. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer. por 

simple analogía y aun por inayoria de razón. pena alguna que no esté decretada por una ley 

cxact:ament:e aplicable al delit:o de que se t:rat:a" 136
• El artículo 145 bis impedía que dicha 

analogía se aplicara al aclarar que: .. Para t:odos los efect:os legales. solamente se 

considerarán como de caráct:er político los artículos consignados en este tltulo137
• con 

excepción de los previstos en los artículos 136 y 140"138
• Cabe recordar que el artículo 6ª 

Constitucional dice que ··La manifest:ación de las ideas no será objet:o de ninguna 

inquisición judicial o administ:rat:iva"139 sólo en el caso de que .. provoque un delito o 

perturbe el orden público"14º. 

Carlos Franco Sodi sost:uvo que los artículos 145 y 145 bis del Código Penal. 

obedecía: 

1-

¡;.; lbid .. p. 22. 

A un momento de intranquilidad política por part:e de la generación 

post-revolucionaria, como es el caso de Franco Sodi y sus 

contemporáneos que percibían la .. exist:encia real de un peligro universal 

1 •~ c,mscituck111 Política ele li..1s Estados Unidos lvfc.:dcana .• art. 14. 
1 

\T Código penal para el Distrito y Territorios Federales. en materia de fuero comtíny para roela la Rcpübliea en materia de fuero 
ft·di:ral. l\1Cxico, Publicaciones Farrcra. 1946. capítulo 111. arts 145y145 bis. 
n~ Ver nora 13·-L 
1 ~<J Co11 ... cic11ció11 P(1lirica de los Estados Unido.<; i\·fcxicanos. art. 6°. 
!-lil lh1d. 
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para todos los pueblos en esta hora angustiosa del munclo" 141
• donde la 

libertad y democracia. se veían amenazados. 142 

2- Que tanto el artículo 145 y 145 bis del Código Penal. fueron parte de un 

proceso ele esta generación que les permitió mantener el control y el 

poder del Estado lvlexicano. del cual ellos habían sido pieza clave en su 

construcción. en especial a partir de 1940. 

A finales ele 1960. debido a su estado de salud. el núnistro Carlos Franco Sodi fue 

nuevamente intervenido quirúrgicamente. pero en ésta última ocasión se le dieron muy 

pocas esperanzas de vida. El 24 de abril ele 1961 falleció en la Ciudad de México a la edad 

de 57 años. 

En la Suprema Corte de Justicia se le rindió un homenaje donde se destacaron sus 

atributos hun~anos e intelectuales. su obra y su trayectoria. Meses después la Academia 

lvlexicana ele Ciencias Penales. a través de la revista Criminalia. hizo lo propio y seis afias 

después la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus 

anúgos Luis Garrido. Luis Chico Gocrne. Rafael Matos. Juan José González Bustamante. 

Javier Pifia y Palacios. Francisco Argüelles. y el ecuatoriano Bolívar León. entre otros. 

también le rindieron homenaje con artículos. publicados en diversos diarios y revistas. 

HI \"cr nnta 135. 
1-1.:' lbid. 
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Consideraciones finales 

Haber estudiado la vida de Carlos Franco Sodi, me permitió conocer un periodo y Uff grupo 

de individuos de una época de la historia de México. Además, gracias a sus escritos, me fue 

posible acercarme a sus ideas y opiniones respecto a los problemas que ·nuestro país tenía 

en aquel entonces, algunos de los cuales no se han resuelto. 

Corno ya se dijo, la generación 1 a la que perteneció el biografiado, vivió sus prirrieros 
,, .. '. . ·.·,_.' 

años mientras se desarrollaba la Revolución Mexicana; por ·lo tanto, sus miembrbs nunca 

tornaron parre activa en dicho movimiento, peto sin dud~ éste les forjó el áe;l:ÍD.o. L~s ideas 
' -, - . ' > .: ._- -. -:·--.< 

de democracia, libertad y justicia influyeron a toda esta generación a lo largo d~ su vida; 

poco a poco estos jóvenes se fueron convirtiendo en la clase rectora del país y su Influencia 
'.. . . . .. · ... 

se sintió por cerca de treinta afias. Carlos Franco Sodi,al iguai qui;; su gen=acioi'.t~ sabía que 

debía "hacer algo por Méxicon. 

Carlos Franco Sodi encontró en su juventud a personas que se convirtieron en sus 

guías o mentores. Los maestros de Franco Sodi fueron varios. pero hubo uno en particular 

que le ensefió el oficio de la abogacía. esta persona fue su tlo Dernetrio Sodi Pallares, quién 

lo llamó a colaborar en su despacho cuando aún era pasante; ahí aprendería no sólo el 

ejercicio de la profesión. sino también la ética con que un abogado debe desempefiarse; 

afios más tarde. repitió la misma lección a sus alumnos. 
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A lo largo de su vida profesional se le presentaron distintos obstáculos, mismos que 

fue superando. Es posible imaginarlo cuando se encontraba en medio de un juicio 

representando _'ll Ministerio Público, buscando siempre que la justicia se aplicara. En la 

Penitenciaría del Distrito Federal, mientras observaba y estudiaba todos sus problemas, se 

enfrentaba a los n1otines. 

Tie1npo después, siendo procurador del Distrito y seis años más tarde de la 

República, se encontró con una nueva oportunidad para hacer algo por México; sus 

principales metas fueron: n1ejorar y agilizar la aplicación de justicia; prueba de ello es 

cuando decidió sustituir a aquellos funcionarios públicos (agentes del Ministerio Público y 

miembros de la policía judicial) que cometían abusos, por jóvenes abogados, pues estas 

instituciones representaban las más importantes para la sociedad2
. 

Carlos Franco Sodi era una persona que corno jurista buscaba e intentaba que la ley 

se aplicara, a diferencia de un politico, él no negociaría con aquellos grupos que alteraban el 

orden; quienes incu=ieran en algún delito tenian que ser castigados conforme a derecho. 

Desafortunadamente. la co=ecta procuración de justicia no estaba siempre en sus manos: 

en una ocasión, una de las investigaciones que la Procuraduría de la República había 

emprendido contra un grupo de maestros y estudiantes que al manifestarse habian violado 

numerosas leyes, fue interrumpida por el gobierno. lo que provocó que el procurador 

Franco Sodi montara en cólera'. pero bien sabía que los designios del presidente tenían que 

cumplirse, en especial por parre de un individuo que babia dedicado su vida al 

cumplimiento de la ley. 

::! \'cr apéndice docutncntal núm.8. 
' :'\:tc:xicn. Procuraduría General ele la Rcpüblica. Semblanza del procurador Carlos Franco Sodi. México. Biblioteca 
E111iJio Pnrtt:s Gil. 1993. p. 71. 
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Finaln~ent:e. cuando fue nombrado ministro de la Supre1na Cort:c de Just:icia de la 

Nación -el más alt:o t:ribunal del país-, Franco Sodi se encontró sin duda con nuevos 

problemas; no obst:ant:e, cont:inúo trabajando para defender la Const:it:uciónX las leyes que 

de ella emanan. Sent:ia que la defensa de ést:a represent:aba no sólo los ideales de la 

Revolución que en su juvent:ud lo impulsaron a "hacer algo por Méxicon, sino t:ambién la 

defensa del país. 

Mas la labor de Franco Sodi no sólo se centró en desarrollar un currículum 

burocrát:ico, prueba de ello fueron los más de veint:e afios que dedicó a impart:ir cát:edra en 

la Facultad de Derecho de la UNAM. donde formó a varias generaciones de abogados que lo 

secundaron. Es así como el camino de una persona que nació y creció en un lugar y 

rnomento det:erminado se adapt:ó a ést:os. A partir de las experiencias que le t:ocó vivir 

const:ruyó sus ideales y met:as. y pese a la adversidad que se le iba present:ando en el 

transcurso de su vida siempre siguió adelant:e. 

Al est:udiar la vida de Carlos Franco Sodi, fue su caráct:er lo que no sólo me motivó, 

sino t:ambién me hizo admirarlo, pues en sus trabajos y en su trayect:oria. siempre supo 

expresar y cumplir sus deseos. ideas y met:as; y cuando est:uvo en posición de ponerlas al 

servicio del pueblo mexicano no dudó en hacerlo. Siempre buscó que la just:icia 

prevaleciera, pues él creia que hast:a no lograr el verdadero imperio de la justicia y la paz; la 

desigualdad en nuestro país y clesgast:ada sociedad seguiría vigent:e. 

Así, Carlos Franco Socli fue un hombre ele su época, que nació en los albores de un 

nuevo Est:ado lvlexicano; creció bajo el ruido e ideales revolucionarios, los cuales formaron 

su caráct:er, y el de 1nuchos jóvenes mexicanos cont:emporáneos a él. Llegado el n~omcnt:o él 

y su grupo se vieron en la t:area ele consolidar el Nuevo Est:aclo Mexicano. gobernado, según 

ellos lx1jo los ideales ele la Revolución. Sin embargo. con el transcurso del t:ie1npo est:os 
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ideales se fueron cransfonnando. Ante codos escas podernos preguntarnos ¿ha rnejorado la 

imparcición clejuscicia?. 

A lo largo de los cres capít:ulos que confonnan esta investigación podemos encont:rar 

distincas conclusiones: del primer capit:ulo puedo sefialar que los impulsos y guscos ele la 

juvent:ucl ele Carlos Franco Socli, formaron parce fundamental ele su devenir; en el segundo 

capírulo se aprecian sus ideas humanistas y su conocimiento en materia penal, expone 

también su preocupación ance la crisis que vive la humanidad, misma que se percibe en la 

delincuencia y la guerra; en cuanco al tercer capít:ulo se puede concluir que Franco Socli sin 

imporcar la posición o cargo público que ocupara, siempre buscó que la justicia llegara a 

quien la solicicara. 

Para finalizar, podernos observar tras la lect:ura ele este t:rabajo cómo se aprecian 

varios aspectos ele la priinera mitad del siglo XX en México: la Revolución, malestar social, 

la falca de juscicia, y el ent:usiasmo de los jóvenes por querer cambiar las cosas, entre ot:ros. 

En este caso, fue a cravés del género biográfico que me adent:ré en el mundo del personaje 

est:udiaclo: su familia, amigos, panorama político, económico-social y culrural. Asi este 

género permitió aprender no sólo sobre una persona, sino también sobre su tiempo. 
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DOCUMENTO 11 

El venerable Instin1to de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, vivía su ya secular, 

tranquila y provinciana existencia, recogiendo con liberal y analítica comprensión la 

universal sabiduría que atesoraba tanto en su biblioteca como en la cátedra, donde la daban 

a conocer sabios maestros y cultivando a una juvenn1d fogosa, inquieta, luchadora e 

idealista cuyo espíritu encaminaba siempre, afias atrás, generación tras generación, por las 

notas que se pierden en los horizontes infinitos ele la cultura del progreso, de la libertad y 

de sacrificio, cuando éste se hace necesario para luchar por un noble anhelo, por un triunfo 

de la humanidad en los campos del saber o del arte por el 1ncjoramiento del pueblo, la 

justicia entre y para los hombres o la soberanía y el engrandecimiento de México. Así 

transcurrieron los años de nuestro Instin1to del que conocieron nuestros padres y nuestros 

abuelos. del 1nis1no que supiera engendrar las figuras heroicas ele Juárez ''El Benemérito" y 

ele Porfirio Díaz el "Chinaco" vencedor de las imperiales huestes napoleónicas y ele 

nosotros, de tantos nlillares ele profcsionistas que aprendimos en sus aulas no solo cuanto 

el profesor y el libro ele texto enseñan, sino, ante todo y sobre todo, el sentido profundo de 

nuestra raza zapotcca, la esencia de nuestro México su cspirirual lección expresada por el 

indio ele Guelarao en aquella su valiosa . valiosa ayer, hoy inafiana y siempre, sentencia: "El 

respeto al derecho ajeno es la paz". Mas hace poco tic1npo en 1955 la legisladora local 

aprobó en un decreto creando la "Universidad Benito Juárez"y dando fin así, lo creíinos 

entonces, a la vida lunlinosa ele la Casa ele Estudios que abriera sus puertas a la juventud 

oaxaqueña el S ele enero de 1827 bajo la dirección del liberal dominico Francisco de 

Aparicio y que según narra Jorge Fernando Iturribarría: 

"En su reglamento se explica el sideratmn liberal: en este Instituto a nadie se 

desecha. Todos los hombres tienen derecho para ser admitidos". 

1 Carlos Franco Sodi~ -r:spiriru oaxaquci"l.o~, c. 1955. 
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Pues bien, no pocos y ente ellos yo, pensarnos que el decreto de 1955 en un simple y 

clcsafortunaclo cambio ele etiqueta; que bajo el nombre altisonante ele .. Universidad Benito 

Juárcz", seguirá viviendo sin recursos 1nateriales el viejo Instituto con la única lamentable 

consecuencia que al correr ele los días se fuera olvidando su nombre, se le am1rnbara en 

1noclesto >' olviclaclo rincón de 1nuseo y desapareciera su recuerdo en el corazón y la mente 

ele las nuevas generaciones con el arraigo y la vitalidad que tiene en la entrafia misma de 

nuestra patria. 

El Instituto, pensarnos, ya no se llamará así; los forjadores de nuestra nacionalidad, 

los combatientes ele nuestra independencia que vive fnt:irnarncnte ligados a él, se disolviera 

del mismo en los h01nbrcs ele mañana y la nueva etiqueta: .. Universidad Benito juárez", sería 

algo distinto, desarraigado en el tiempo y en el espacio, seria sin duda, una esperanza; peor 

dejaría ele ser una traclíción .... ]iCon cuan poca fe en el espíritu oaxaqueño, pensamos de tal 

suerte, 1nuchos oaxaqueños añorantes del pasado! iCon cuanta convicción escribí al rector 

Federico Ortíz que n1e invitó a la inauguración de la Universidad, que no asistía temeroso 

ele concurrir, no al nacimiento ele una nueva institución, sino al entierro doloroso ele la 

escuela que tanto he a1naclo, que sigo amando y que tocio mexicano debe reverenciar y hacer 

reverencia también sus hijos como tributo merecido a la madre intelectual ele la Reforma, a 

la que dio cabida en sus aulas a tantos espíritus patricios y a la que formó en aquellas 

acogidas en sus corredores y patios satisfaciendo en sus ansías agnósticas, a los grandes 

escultores de nuestra libertad y ele la libertad ele América, así corno a los que con su 

gallardía, su valor, sus sacrificios y su sangre crearon a México. 

Pues bien, corno antes decía, un sentimiento preñado de afioranzas nos hizo creer a 

muchos exalumnos del Instituto de Ciencias y Artes del estado que la iniciativa de ley 

aprobada por la Cámara oaxaqueña. era en verdad una puerta que al cerrarse dejaba nuestra 

escuela desvinculada del momento presente y del fun1ro inmediato de la patria para 

convertirla en venerable reliquia histórica. Aforn1naclmnente nos equivocamos y debemos 

reconocer públicarnentc. corno ahora lo hago. que la natural tristeza producida por el 

pensamiento ele que se borraba el nombre y con el nombre ele esencia ele la casa que albergó 

nuestras esperanzas e ideales juveniles. que abrió a los ojos ele nuestra mente el panorama 

del saber, donde escucharnos las voces ele nuestros n1acstros, de esos maestros cómo los 

3 

,----------



doctores Ramón Pardo. Aurelio Valdivieso y José Barriga. los licenciados José Guillermo 

Toro. Pedro Camacho y José lvlanzano Trova1nala y otros tantos venerables profesores 

conocedores del corazón hum.ano. comprensivos. patriotas y poseedores de una cultura 

universal que 1nuy pocos poseen en la actualidad y quienes • pese a su modestia. alcanzaron 

los planos 1nás altos de la intelecn1alidad contemporánea; esa nan1ral tristeza. repito de. 

empañó nuestra visión haciendo que olvidando que el lnstit:uto es espiritu creador y corno 

tal no mucre. ni morirá. sino que sigue prodigándose y fecundando las mentes juveniles y 

seguirá contribuyendo al progreso material y moral de la Nación. 

Escuela de Arte. su Biblioteca magnífica que substituye a la que nosotros 

frecuentamos y pertenecía al Estado. su flamante Escuela de Medicina que demuestra corno 

puede hacerse en provincia. cuando hay amor a la profesión y a la enseñanza. cuando hay 

voluntad y capacidad creadora. un instituto que brinda lo más moderno en su especialidad. 

pese a todos los tropiezos, a tocias las flaquezas. las indiferencias y los escasos recursos que 

como obstáculos infranqueables aparecían en el camino de su realización. 

Los laboratorios flamantes. el gabinete de física que substituye el gran salón 

poblado de antiguos aparatos que nosotros. prcparatorianos entonces. mirábainos con 

extraña mezcla de recelo, curiosidad. deseo de experimentar en forma adecuada y casi 

incontenibles impulsos de jugar con ellos. En fin las profesiones nuevas que se estudian. las 

clásicas que siguen enseñándose y el intcrcan1bio cult:ural de 1nacstros y alumnos con todas 

las univcrsicladcs de la República para ensanchar el horizonte oaxaqueño a la extensión 

total del patrio y luego, con éste. obt:encr una idea de la vida del hombre. de la marcha 

penosa de los pueblos de las conquistas de la ciencia y de sus aplicaciones prácticas un 

concepto. insisto universal. 

Ahora, el 23 de n1ayo se inauguró la nueva Escuela Preparatoria de la que el rector 

ele la Universidad Benito juárez 1nc dice tcxt:ualrnente " .. .terminamos la construcción 

integra de la nueva escuela Preparatoria de nuestra Universidad situada casi frente a los 

campos deportivos nuestros. en el boulcvard de "La Libertad". Te aseguró que no has vist:o 

una Escuela de igual belleza. en que se mezclan la eficacia del ce1ncnto armado. del techo 

de bóveda. ele las torres de concreto con las celosías oaxaqueñas en las que debe aparecer si 

es que no ha aparecido ya, la dulce Juana de Azabaje. asomando su hábito. Catorce aulas. 

4 



tres laboratorios, salón aucüovisual, secretaría, sala de juntas. cürección y enorme biblioteca 

con jardines de magnit:ud inusitada. hacen de este eonjunt:o una escuela 1noderna para 

jóvenes ele la rn.itad del siglo XX ... " Este es un nuevo hijo de nuestro Instituto, su espíriru 

fecundo la ha creado porque sigue asomando a la existencia y avisorando el fururo. porque 

prepara al oaxaqucño del mañana para forjar el México del porvenir dentro de un ambiente 

que a pesar de los siglos mantiene el mismo amor a la democracia y a la libertad que 

expresó en su primer reglamento en cuyo frontispicio escribió aquella noble y perdurable 

sentencia:" En este Instiruto a nadie se desecha. Todos los hombres tienen derecho para ser 

admitidos". 

Revive pues el ansia liberal enemiga de eselavirudes. tiranías y totalitarismos 

imperialistas de cualquier especie y sigue abierto el regazo maternal a la libertad de 

creencias. opiniones. ex-presión de ideas. es decir a todas las libertades cuyo disfrute hacen 

del individuo un hombre respetable y respetado y cuya carencia lo convierte 

invariablemente en siervo miserable y temeroso. La Preparatoria va a su nueva casa. mejor 

dicho a su nueva habitación, clent:ro del hogar común que es la Universidad cuyo nombre 

simbólico es nada menos que el ele BenitoJuárez. designado su rector supremo. así como lo 

es ele !l.1éxico y América y va allá, abandonado las aulas que t:anto runamos. donde se 

forjaron 1nillarcs ele patriotas y sabios y donde sigue resonando el eco ele las voces ele los 

viejos maestros que dieron su última lección de filosofía en la ceremonia ele clesped.ida a 

t:ravés ele los labios del catedrático de hoy, Lic. Julio Bustillos Montiel, siendo escuchado 

con los atentos oídos ele los alu1nnos presentes por los alumnos que fuimos y los alumnos 

que serán. El lnstiruto ·vive porque es oaxaqueño y porque el aliento de nuestra raza no 

muere. ni morira. pues resulta imposible que fenezca un pueblo que ex-presó su fe, su valor 

y su potencia en un himno cuyo no1nbre es toda una revelación "Dios nunca muere". 
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DOCUMENTO 2 2 

En este día se cumplen seis años del sensible fallecimiento del ilustre jurista don 

Carlos Franco Sodi. Su conocimient:o del Derecho y su profundo sent:ido humano, le 

seüalaron mnplios horizontes para el cst:udio de las disciplinas penales de las que fue un 

es1nerado cultor. Nacido en la ciudad de Oa.">:aca, perteneció a un prócer familia en la que se 

destacó con relieves inconfundibles don Demetrio Sodi que fuera como don Carlos, 

miembro prominente de la Supre1na Corte de justicia de la Nación y el último Secretario de 

just:icia en el gabinete del general Porfirio Díaz. Don Carlos Franco Sodi, heredó el t:alento y 

honestidad acrisolada de sus antepasados en que se conjugaron la recia estirpe de los 

cspaüolcs con la férrea voluntad de los italianos. Don Carlos Sodi Cancliani, padre de don 

Dcmctrio, fue un protot:ipo de rectitud y ele amor al trabajo. 

Durante los ültimos aüos de su vida, nos tocó robustecer más nuestra vieja amistad 

y justipreciar su clara visión en los n1ás escabrosos problemas del Alnparo penal que nos 

tocó resolver cotno integrantes de la Prilnera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Tcnc1nos la convicción ele que para llegar a ocupar un lugar en el 1nás Alto 

Tribunal de la repüblica, no basta con haber adquirido el tít:ulo de abogado y poseer los 

conocimientos elctnentales que se imparten en las disciplinas del Derecho; es preciso tener 

vocación por la judicat:ura; ser un verdadero jurisconsulto y tener firmeza de carácter para 

ser insobornable a cualquier influencia, por muy elevada que esta sea. Franco Sodi poseía 

estos atributos y en el tietnpo en que por sus propios méritos llegó a ocupar un sitial en la 

Suprema Corte de Justicia, supo llevar con decoro y señoría el birrete y la toga de ministro, 

símbolos ele su elevada inYestidura. En los ültimos dias de su vida, nos tocó estar en diaria 

relación con el 1nacstro, siernprc optilnista, juicioso y cmnprensivo y con una gran fue=a de 

voluntad para sobreponerse a las aclvcrsiclaclcs de la vicia. Una vieja amistad nos unió a raíz 

de haber salido de las aulas. Don Carlos Franco Sodi perteneció a una constelación ele 

brillantes jurist:as: a la generación de 1925 de la Escuela Nacional ele jurisprudencia de la 

entonces UniYersidacl Nacional ele l\1éxico, ele la que formaron parre Andrés Serra Rojas, 

Ant:onio Carrillo Flores. l'vlanucl Sánchez Cuén, Antonio Ortiz Mena, José Castro Estrada, 

~ Ju~u1José Gonz;.tk:= Rustan1antc. El l\facsrro Frc111c0Sodi. recorte de El Universal. [s.fJ. 
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Miguel Alemán y otros distinguidos colegas que no mencionarnos para no incurrir en error. 

En la administración ele justicia, en la Política, en la Diplomacia, en la Docencia o como 

siJnples abogados postulantes en la escabrosa tarea de demandar el derecho, la generación 

de que formó parte Franco Sodi ha servido a la Sociedad y a la Patria en las diferentes 

actividades a que se han dedicado sus integrantes. 

Cuando visitarnos a nuestro recordado amigo en su modesta casita de San pedro de 

los Pinos y más tarde en la que ocupó en los últimos días de su existencia, en la Colonia San 

José Insurgentes, n1virnos ocasión ele conocer y ele tratar a la compafiera de su vida: Dofia 

Isabel Santibáficz; por aquellos días Carlitas y Manuel eran muy pequefios: El primero es 

acrualrncntc Magistrado del Tribunal Fiscal ele la Federación y el segundo está dedicado a 

otro género ele actividades. 

Franco Sodi dejó un vacío en la cátedra y en la Judicatura. Múltiples fueron sus 

estudios jurídicos que inundaron las revistas especializadas, pero su obra cumbre lo fue "El 

Procedimiento Penal l\.1cxicano", que vino a enriquecer nuestra raquítica producción 

jurídica. Con anterioridad no había texto para la enseñanza del Derecho procesal Penal y 

los catedráticos de la asignatura en la escuela Nacional de jurisprudencia y en la escuela 

Libre de Derecho, se limitaban a comentar los artículos del Código de Procedimientos 

Penales o a recomendar apuntes que carecían de sistemática para la ensefianza de la 

materia. 

Cierto que don jacinto Pallares, en su obra "El Poder judicial", publicada el afio de 

1874, y don Ricardo Rodríguez, en su esrudio "El procedimiento Penal en México", 

publicado en 1898 habían madurado importantes estudios sobre la materia, pero la realidad 

es que dichas obras no estaban al alcance de los estudiantes de Derecho por la dificultad en 

encontrarlas en las bibliotecas. En el Estado de jalisco publicó don Julio Acero su obra 

"Nuestro Procedimiento Penal". Que antecedió a la de don Carlos Franco Sodi, en donde ya 

pudieron encontrar los estudiantes una segura orientación para el cabal conocimiento de la 

asignatura. 
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Mucho podría escribirse sobre la fecunda vida intelectual de Franco Sodi, que por 

muchos afias tuvo a su cargo esta columna en EL UNIVERSAL. Nosot:ros nos limitarnos en 

estas líneas a recordar su memoria, deseando que la Procuraduría de Justicia del Distrito y 

la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cuyas 

instituciones entregó su esfuerzo y su vida, lo recuerden en alguna ceremonia alusiva corno 

corresponde a su vigorosa personalidad corno maestro y como jurista. 

J J González Bustarnante. 
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DOCUMENTO 3 3 

Cuando se trata de precisar. cuando se pretende definir de una manera clara y justa 

Ja personalidad de un individuo. es necesario para no incurrir en errores lamentables. hacer 

un minucioso y detallado examen de sus principios y sus actos. es necesario llevar a la 

balanza de la equidad su valor rnoral. es indispensable despojarlo de todo artificio que lo 

desfigure, hacer desaparecer de su alrededor la nube del juicio vulgar y ligero que lo 

circunde para poder obtener un resultado satisfactorio, para formarse un juicio exacto y 

correcto. 

En los actuales momentos en que la sociedad mexicana toma una orientación 

determinada y noble en la época presente en la cual se t:rata de evitar un error de elección 

que pueda traer como consecuencia directa el funesto desquiciamiem:o del nuevo edificio 

social que ha cost:ado tant:a sangre y tanto sacrificio se ha logrado levantar sobre las ruinas 

aún palpitantes del antiguo régimen, es necesario, más que en ninguna orra ocasión 

estudiar las personalidades que se nos prcscnt:an sujetándolas al análisis que hemos 

convenido. Es preciso cerrar los ciclos a todas las frases de adulación a todas las promesas 

engafiadoras, no teniendo presente más los actos que en la vida pública ele un hombre 

const:it:uyen el testimonio irrecusable ele su principios, la garantía de su conducta. 

Ent:re las muchas personalidades que se nos present:an resalta notablemente, con 

rasgos ele una energía natural e inconfundible la del Lic. José Vasconcelos. como candidato 

a la gubernatura de nuestro Estado y puesto que es deber de t:odo buen ciudadano velar por 

los intereses de su patria, puesto que es deber de t:odo hijo de un Estado vigilar su Pat:ria 

chica. se nos impone el deber a todos los oaxaquefios, de examinar los candidatos al 

ejecut:ivo de nuestro Estado, para ver si no defraudamos las esperanzas de justicia que 

abrazamos para cerciorarnos se desde. el alt:o puest:o que pretenden ocupar sabrán coronar 

corno es debido la obra de la Revolución. sabrán dar el últ:imo golpe a los resabios del 

pasado. fortificando. consolidando la obra gloriosa de los que han perecido ignorados y 

valerosos en los campos de bat:alla. 

' C;.lílns Franco Sncli. sin titulo [referente a la campaña electoral para. gobernador del Estado de Oaxaca de 
.Jnsé \'ascnncdosJ, e.julio de 1924. 
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El Lic. José Vasconcelos, como hombre de principios revolucionarios, corno hombre 

de convicciones firmes est:á probado, est:á confirmado que lo es, permaneciendo 

inconmoviblernent:e al lado del Gral. Obregón durante los angust:iosos t:iempos de la pasada 

guerra civil, 1nicnt:ras orros muchos que se decían revolucionarios, permanecían en una 

cobarde act:it:ud de espect:ant:e la gran lucha, ant:e el combat:e decisivo del frent:e de jalisco, 

esperando el rcsult:ado para lanzarse Valerosamente, en brazos del vencedor defendiendo 

sus int:ereses. Est:e es un hecho público, este es un hecho que le consta a t:odo México y que 

habla mucho del valor de la rectitud del Lic. Vasconcclos. Para saber ahora si el Lic. 

Vasconcelos podrá cimentar, afianzar, asegurar la estabilidad de la organización social 

conquist:ada por los Revolucionarios leales y honrados, no tenemos más que lanzar un 

vistazo y si querc1nos profundiza1nos, analizar su labor como Minist:ro de Instrucción. 

Ni el más grande cncn~igo, ni su más encarnizado adversario podrá decir que el Lic. 

Vasconcelos no ha desc1npcñado lleno de fe, lleno de entusiasmo, llenó de pat:riotismo y de 

una 1nanera hasta ahora nunca visto, su noble tarea ele preceptor de la niñez mexicana, ele la 

civilizador del indígena, de encanünador intelectual del obrero. Reconocido es por todos 

que el Lic. José Vasconcclos ha llegado a dar un impulso ext:raordinario, y que ya se hacía 

indispensable a la cultura nacional. 

La Escuela, La Educación del Pueblo he aquí la necesarisima para la consist:encia 

para la vitalidad de toda sociedad, Grecia alta1ncnt:e sabia, sigue viviendo a t:ravés de los 

siglos. Los Pueblos más graneles son los Pueblos más cult:os. La condición de la cultura es la 

Escuela, y el Lic. José Vasconcclos ha abiert:o un gran numero de Escuelas en toda la 

República, ha esparcido por t:oda la cxt:ensión de nucst:ra Pat:ria los libros que sirven de 

Text:o en la inst:rucción Elernent:al, ha puest:o al alcance de las forrunas más máquinas, del 

jornalero más mal retribuido las obras que cont:ienen la sabiduría del mundo a t:ravés de las 

edades y corno un esfuerzo supremo grandioso ele México a muy alto nivel en t:oclas las 

naciones. en t:odos los países. El Análisis de la personalidad del Lic. José Vasconcelos es 

hecho, hemos vist:o. 

10 



DOCUMENTO 4 4 

lvli labor diaria co1no Agent:e del Ministerio Público adscrito a las Cort:es Penales de 

la ciudad ele México 1ne pone en contact:o con mult:itucl ele seres que llevados por mil 

diferentes causas delinquen, dando lugar con su acción antijurídica a la int:ervención de 

jueces, agentes y defensores quienes, unas veces con ent:usiasmo y otras -las más

rut:inariamcnte, analizan los aspect:os legales del hecho y t:ratan de precisar los perfiles est:e 

creado por la legislación, la doct:rina y la jurisprudencia con mayor o menor acierto, pero 

nunca vuelven la cara al delincuent:e, jamás t:rat:an de hurgar en la más profunda intimidad 

ele la psicología ele este salvo contados casos de not:oria anormalidad, y menos mucho 

menos piensan que el cielito es algo más que un hecho provisto de pena por los Códigos; 

que es giran ele una cxist:cncia humana y que siendo hombre al que van a juzgar que siendo 

su existencia o cuando menos un palpit:ant:e episodio de la misma, el que se coloca en sus 

manos de magistrado, resulta mezquino y t:orpe el sólo afán jurídico que los anhna cuando 

precisa ent:ender un hecho determinado por que las demás leyes que rigen el mist:erio de la 

vida. Afán de comprender porque t:al o cual hombre ant:e det:erminados estímulos sociales 

responde contrariando las leyes penales y no en forma alt:ruíst:a o indiferente. 

Deseo de comprender para poder juzgar en cada caso y poder así conservar 

t:ranquila mi conciencia de hombre y cumplir ínt:egramente 1ní deber de funcionario. Ansia 

de saltar la muralla que circunda el área donde va y viene siempre anémico el Derecho y 

lanzarme al cncuent:ro de la vida requiriéndola para que deje ver si ent:rafia palpit:ant:e a 

t:ravés de actuaciones judiciales y de Códigos. lnquiet:ud de universalidad. Derecho y Vida. 

delincuente y hombre, delito y existencia humana prefiada del dolor que justifique y del 

egoísmo que rechaza. 

4 Carlns Franco Socli. sin titulo. (Rcfc:rcntc a las Con:cs Penales del Ministerio PCJblico]~ c.1930. 
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Tales los n1óviles que me hicieron abandonar en diversos procesos en que intervine 

con el caráct:er referido y que dieron lugar a estos ensayos, donde t:rat:ó de explicar, como 

me expliqué y mismo, dist:int:os hechos dclict:uosos y como comprendí a sus aut:ores 

colocando en planos diferentes a los de la simple especulación jurídica. Cierto t:odos est:os 

caso, las personas que se refieren viven, unas libres ya y otras t:odavía encerradas en 

manicomnios y presidios entre t:anto en los archivos judiciales se empolvan y mnarillan 

expedientes que narran con lenguaje juanlesco lo mis1no que adelante t:ranscribo y que su 

vida misma. 
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DOCUMENTO 5 5 

Siempre he creído que el juicio popular a cerca de la honestidad de los funcionarios 

públicos y la rectitud de los tribunales. no se forma cuando menos de manera principal, a 

través de la conducta del Presidente de la República y de sus secretarios o tomando como 

punto de referencia la sabiduría y virtudes de los Ministros de la Suprema Corte, sino que, 

por el contrario. sirve al pueblo para calificar a sus gobernantes. humildes servidores y 

agentes de la autoridad o modestísimos funcionarios judiciales tales como el gendarme o el 

.. oficial de barandilla". el juez calificador. el juez de paz o el agente investigador o delegado 

del Ministerio Público. 

Quizás mi punto de vista pueda chocar a alguien; pero tengo la convicción de que a 

poco reflexionar sobre el caso. todo mundo estará conforme conmigo. En efecto no son ni 

el Señor Presidente. ni los secretarios de estado, ni los Ministros de la Corte quienes día 

con día y momento a n1omcnto están en contacto inmediato con la 1nayoría de las gentes. 

Estas, las buenas an1as ele casa los empleados de c01ncrcio y oficinas privadas. los obreros y 

profesionistas. igual que la popular '"marchanta" que a diario acude al mercado y que el 

papelero y el bolero y el cargador y el soldado y el estudiante. tropiezan con frecuencia y 

con motivo ele incidentes, ele su vida ordinaria. con el gendarme que vigila la calle donde 

viven. con el juez calificador que interviene en sus dificultades. con el '"oficial de barandilla" 

que recibe sus quejas con el delegado del Ministerio Público cuya misión lo conviert:e en el 

más importante funcionario del barrio donde actúa. 

; C;1rlos Franco Sodi" .. Como son las delegaciones del Ministerio Público ..... c. 1947. 
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Movido por se1nejant:c convicción siempre y en t:odas las oport:unidadcs que se me 

han prescnt:ado, he sost:cnido y procurado la dignificación ele los funcionarios y agent:es de 

la aut:oridacl a que acabo de referirine, pues cst:oy ciert:o de que el día en que logren máxima 

rcspet:abilidad, se habrá conseguido aut:omát:icamcnt:e un máximo rcspct:o y una plena 

confianza de los ciudadanos para el Est:ado. Por esos, ahora que el señor Prcsident:e de la 

República me hizo el honor de confiarme una comisión en que algo puedo hacer en la t:area 

de rehabilitadora de que 1ne ocupo, he dedicado gran part:e de 1ni at:ención, de n-li esfuerzo, 

y de mi t:iempo a hacer del lvlinist:erio público en las Delegaciones un inst:it:ut:o merecedor 

del respct:o de t:odos los ciudadanos y del reconocimient:o social en vida de su honradez y su 

eficiencia. 

La lucha, pues para aproximarme a scmejant:e met:a he debido sostener una 

verdadera lucha, ha sido ruda, ya que hubo de convertirse no solo en la inmoralidad 

ambient:e, sino con ni.U encont:rados e inconfesables int:creses y con ot:ros vicios 

burocrát:icos que al verse afcct:ados por la reorganización iniciada, se valieron y siguen 

valiendo de t:odos sus recursos y sus armas innobles para lograr el fracaso de la empresa. 

Por fort:una bast:ant:c se ha conseguido. Ahora al suprimir el sist:ema conforme al 

cual y en últ:itna inst:ancia un solo hombre, el Jefe ele Invcst:igaciones, debía resolver lo que 

había de hacerse en una por una de las innu1ncrables act:as que en el Dist:rit:o Federal se 

lcvant:an con mot:ivo de los delit:os comet:idos, al acabar, repit:o en t:an absurdo 

procedimiento, se ha conseguido no solo acelerar las consignaciones, sino t:ambién dar 

mayor personalidad y más responsabilidad a los Agentes lnvest:igadores del Minist:erio 

Público, facultados para resolver en los caso de que conocen y aument:ar en un cincuent:a 

por cient:o el nú1nero de delincuent:es ent:regados a sus jueces. 

Más la t:area que mayor at:ención ha recibido que sigue recibiendo de mi part:e, es la 

de ni.oralización del personal. En efect:o, gracias a una reforma de la Ley Orgánica del 

lvlinistcrio Público, llevada acabo por iniciativa del Sr. President:e el primero de enero del 

año en curso, es posible a part:ir de esa fecha, separar inmecliat:ament:e del servicio al 

funcionario o empleado imnoral, negligent:e o incapaz. De est:a suerte y valiéndome además 

ele un contacto est:recho con las delegaciones que visito frecuent:emente a horas diversas, a 

mas ele las visit:as regulares que les hacen los subprocuradores, el jefe, el subjefe de 
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investigaciones, rnás los agentes revisores cuyo número aumenté y au1nentaré todavía, ele 

esta suerte, digo he podido eliminar a un gran número de empleados indignos, 

substituyénclolos por jóvenes y respetables abogados, por esn1díantes ele los últimos años 

ele Derecho o por simples ciudadanos cuyos limpios antecedentes he procurado se 

verifiquen. A estas personas, iclaro está! Deben sun1arse los ·viejos funcionarios 

considerados por su honradez y experiencia. 

Desde luego que no pretendo afirmar que en las delegaciones el personal del 

lvlinist:erio Público es un modelo de integridad moral y cmnpetencia, pues son muchos 

todavía sus errores y no faltan entre sus miembros quienes olvidan en un momento dacio el 

cumplimiento ele sus deberes. Tan reconozco este hecho que no abandono el control de las 

agencias y no lo abandonaré 1nientras pennanczca en el puesto que hoy ocupo; pero de 

todas maneras justo es proclamar no por mí, sino por ellos, que cuenta la sociedad en las 

delegaciones con un buen números de agentes investigadores, oficiales, se=etarios y 

escribientes honestos y que a la propia sociedad garantizo que cumpliendo el progranm de 

1noralización y capacitación ad1ninistrat:iva trazado por el señor Presidente, separaré y, en 

su caso, consignaré al servidor de la Procuraduría que no cu1npla con sus obligaciones ya 

sea por incptit:ud, por negligencia o por soborno. 

Se 1ne dirá que es extraño haga semejante buena referencia de las delegaciones 

cuando multit:ucl ele personas se ven obligadas en ellas, a dar dinero para no ser 

injustan1ent:e vejadas y a esto cont:est:o con las palabras explicat:ivas que pronuncié en un 

comicia a la que se me hizo dist:ineión de invitarme por el Club de Leones de del D.F. En las 

delegaciones dije cnt:onces, existen no solo funcionarios del Ministerio Público, sino 

también muchos que no dependiendo ele la Procuraduría nos es imposible controlar y por 

ello, cuando alguno ele cst:os con1et:e una arbitrariedad, como el hogar, la oficina donde 

ejecuta es la Delegación, genéricamente llamada del Ministerio Público, toca a éste cargar 

sobre sus espaldas culpas ajenas. 

No se piense que t:rato ele escudar al Ministerio Público, tras las espaldas ele otros 

servidores del estado. iNo!. He tenido y tengo como norma ele concluct:a reconocer 

públicamente puros para, en seguida, tratar de enmendarlos. Tmnpoco se piense que ele 

aquellos empleados oficiales, afinno su absoluta inmoralidad. Entre ellos hay ele todo, 
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bueno y malo. ejemplar y detestable; pero ellos en primer término. tienen un jefe. el Lic. 

Fernando Casas Alemán. cuya energia, capacidad de trabajo y moralidad son perfectamente 

conocidas. Silnple1ncntc pretendo discrilninar y simplemente aseguro que en la 

procuraduría dcjust:icia del Dist:rito y Territorios habrá. sin duda. malos elementos que a la 

postre serán desplazados. mas hay por fortuna un buen número ele funcionarios dignos y 

responsables. 

En próxuna ocasión. citando sic1npre la bondadosa acogida de "El Universal". 

e:\.--pondré lo que se ha realizado con la Policía judicial. lo que se pretende llegue est:a a ser y. 

en casos necesario. lo que algunos sujet:os. encubiert:a o francamente, est:án llevando acabo 

para frustrar una tarea que con éxito final o sin él. parre sin embargo un hecho indiscutible: 

La organización y selección policiaca tradicionales eran un fracaso. un bochorno y un 

peligro para la sociedad. 
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01-·r1c~ 01-· Tllt! UIHt!CTllll 

U NITED STATES DEI>AJlTMENT O:V JUSTICE 

FEDEHAL UUllEAU 01'" INYESTIGATION 

Decembe~ 16, 1954 

Honorab1e car1os rranco Sodi 
A~-torney Genera1 of -the Rep~b1ip 

of J.fe:z:i co 
lfe:z:ico, D. F., l!exico 

Hy dear J.fr. Franco Sodi: 

Han y -t;hanks /fo r. your -thougld;fu:J. 1e-t-te r of December. 7, 
1954, regarding -the. assts-tance which my associa-tes and I were 
priui1eged -to afford yoti on your recen-t -trip -to -this cou11-try~ 

I-t was a grea-t; p1easure -t;o haue -the oppar-tu11i-ty -to 
cha-t wi-th you, and I da hope yau wi11 saan mqke a re-tur11 uisi-t, 
I am mas-t happy -to pass on your kind commen-ts -to my associa-tes, 
and you may be sure -t;ha-t -they and I co11sider i-t aq honor--t;o be 
of seruice. 

Yaur beat;.c wishes for -the ha1 iday aeaaon are deep:J.y 
aµprecia-ted, and a:Z.1 of ua in -the li'BI wan-t; -to w"fsh you · a: .. ueru 
merry Chri.s-tmas and a new year fi1J.ed wi-th euery po.sa"f.b:Z.e 
haopiness. 

Wit;h best; wishes and kind regarda, 

Si ncere1y yaurs, ,. 
'<J --

1(:,-A 



Oficina del Direct:or 

Depart:ament:o de justicia de los Est:ados Unidos 
Depart:amento Federal de investigación 

DOCUMENTO 6 6 

\iVashingt:on 25 D.C 
16 de diciembre de 1954 

Honorable Carlos Franco Sodi 
Procurador General de la República Me;o..-icana 
lvléxico, D.F.. México 

Mi querido Sr. Franco Sodi: 

Muchas gracias por su considerat:iva carra del 7 de diciembre de 1954, apreciando la 
asist:encia que nüs asociados y yo t:uvimos el privilegio de brindarle durante su reciente 
viaje a este país. 

Fue un gran placer tener la oport:unidad de plat:icar con ust:ed y en verdad espero que 
pront:o vuelva a visit:arnos. Con agrado haré saber sus amables comentarios a mis asociados 
y puede estar seguro de que ellos y yo consideraremos un honor el poder servirle. 

Apreciamos profundmnente sus buenos deseos para esta fest:ividad. Todos nosot:ros, en el 
FBI, le queremos desear una Feliz Navidad y una Afio Nuevo lleno de t:oda la alegría 
posible. 

Con los mejores deseos y amable respeto, 

suyo sincerament:e, 

J ohn Edgar Hoover 

6 John Eclgar 1-ioovcr, director del FBI, carra dirigida Carlos Franco Sodi, Procurador General de la República 
(tr. l'vlarla Franco Ambrosi). fcchada en \Nashington D.C el 16 ele diciembre de 1954. 
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JOl IN [;{)GAU l IOOVL 1~ 

oin1:cu .. >u 

• . 
JPrilrrnl 1!111rr1111 uf Jl11111·111i11111t1111 

ll11i1t·il 8'1111t·u lílr11111·11nr11l uf-JJ11111trr 
ltl 1111l¡l11 ti l 1111 • líl. (j] • 

Aprll 27, 1961 

Mrs. Carlos Franco Socll 
Calle Flamencos 14 
Mexico, ·n_ F., Mexico 

Dear Mrs. Franco: 

My associales ancl 1 were extremely sor:ry 
lo learn of lhe passing of your husband, anq althougl~ words 
are 1nost inaclequale al a ll111e such as lhis, we do want you 
lo know lhat the thoughts of his n1any friends in lhe FBl a:re 
wllh you in your bereave1nc11l. As lln1e passes, I fee¡ su:re 
you wlll flnd solace In lhe kno"vledge lhal your husbanq's 
1nosl dlslinguished career of service lo his counlry a¡l'd 
fellow rnen wlll always be a source of inspiralion lo lhose 
whn were pri vilegcd lo know hirn. His lasUng accomplls!1-
1ne11ls are Indica! 1 ve of lhe splenclld 1nanner tn which he 
ful fillecl lhe !1eavy responsibllilies of his high off ices, and 
his nu1nerous friends throughout lhe UnHec! States teslify to 
lhe wicle accla1nation of hls oulslandlng work. 

If we can be of a.ny asslslance to you at lhis 
llrne, we slncerely hope you will nol hesllale to call on us. 

Sincerely yours, 

~-

ll·A 



J ohn Edgar Hciover 
Direct:or 

Departament:o Federal de Investigación 
Depart:ament:o de justicia de los Estados Unidos 

DOCUMENTO 7 7 

Waslúngton D.C a 27 de abril de 1961 

Sra. de Carlos Franco Sodi 
Calle Flamencos 14 
México, D.F., Mé..xico 

Querida Sra. Franco 

Mis asociados y yo sent:iinos mucho lo sucedido a su esposo, y aunque las palabras son 
inadecuadas en momcnt:os como cst:c. Queremos hacerle saber que cuenta con muchos 
amigos en el FBI que están con ust:ed en su perdida. Como el t:iempo pasa, est:oy seguro que 
usted cncont:rará consuelo en el conocitniento de la dist:inguida carrera de su esposo al 
servicio de su país y com.pañcro que siempre fue, fucnt:e de inspiración para aquellos que 
t:uvicron el privilegio de conocerle. Sus últilnas acciones son indicat:ivos de la espléndida 
manera con10 cu1nplió con las pesadas responsabilidades de sus alt:os oficios, los numerosos 
amigos a t:ravés de los Est:aclos Unidos test:ifican y aclaman su excepcional t:rabajo. 

Si podemos asist:irlc en cualquier rnoment:o, esperamos sinceramente que no duele en 
llamarnos. 

Suyo sincerament:e 

J ohn Edgar Hoover 

7 John Edgar Hoovcr, carta dirigida a Isabel Santib:íñcz[Sra. Carlos Franco Sodi], fechada en Washington, 
o.e.. 27 de abril de 1961. 
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Director: Carlos Franco 

Contrai:o de artistas 

Oaxacajunio 15de1918 

Compañia Infantil Familiar 

Cómica-Dramática 

DOCUMENTO 8 8 

5ª Libertad 27 

Nosotros los subscrii:os nos compromei:emos servir en la comparna teatral titulada 

"Compallía In[ anti/ Familiar- titulada; Cómico-dramática" y desempeñar los papeles que en las 

comedias y dramas imponga cada ocho dias el Director_ 

Firmas [Artistas] 

Ma,-garita Franco Sodi 

Alicia Santibañcz 

I sabcl Santibañcz 

Estela Sa11tibai1cz 

Roberto H. Humlxrt (separado) 

Director 

Carlos Franco Sodi 

i;; Docu111cntos de la Cornpaiiía Infantil Familiar Cóni._ica-Dramática.junio de 1918. 
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Compaftía Infant:il Familiar 

Cómico-Dramática 

Medidas escenario provisional 2,75 (an.) x 2,50(al)x1,50 (lar.) 

Art:ist:as 

Carlos Franco Socli 

Roberto Hernandez Humbert: (separado) 

Isabel Sant:ibañez Franco 

Alicia Sant:ibañez Franco 

Estela Santibañez Franco 

lv!argarita Franco Socli 

Josefa Cruz Padilla 

Cart:a del Direct:or 

Oaxacajunio 15 de 1918 

Hombres 

Mujeres 

Yo el Director de est:a compañia. en vista de que la sociedad formada para sost:enerla carece 

complet:ament:e de recursos y que para darle el impulso debido es necesario un poco de 

dinero a pesar de la buena volunt:ad de los art:istas, en vist:a de est:os repito. me compromet:o 

ciar una cantidad mensual que varíe ent:re $ 1 y $2 complet:ament:e voluntaria. 

Carlos Franco Sodi 
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Reglmnento 

Artículo fundamental 
-- - ----

La Compañía Infantil Familiar Cómico-Dramática. no teniendo más objeto que distraer los ratos 

de ocio solamente celebrará sus funciones los Domingos. días de fiesta y onornástlé:os de los 

miembros de familias. 

Textuales 

l") Los artistas se comprometerán servir sin retribución alguna. 

2") Una junta compuesta de tres miembros regirá y cambiará a su juicio este reglamento. 

3") Los miembros de la junta deben ser: presidente y dos jurados: corno presidente regirá el 

Jefe de la familia y los jurados uno será miembro principal de la familia y el otro puede ser 

cualquier familiar. 

4ª) El tercer miembro ele la junta debe tener además el cargo de Director y Tesorero general 

de la compañía. 

5ª) El Director estará encargado de los asuntos de matrícula escena, decoración. etc. 

6") El Director no podrá dar ninguna disposición que este fuera ele su cargo sin el 

consentimiento del jurado. 

El Presidente lerjurado 

A. Franco C. [Antonio Franco Calderón] 

2"jurado 

N. Franco [Natalia Franco] 

3er jurado Director y Tesorero 

Carlos Franco Sodi 
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Acopio de Comedias 

Versos y dramas 

Puestas en Escena 

l" Comedia representada "Por no hablar el mismo idioma" 
2• Comedia representada "El Glotón" 
3" Comedia representada "En espera del paseo" 
4" Comedia representada "Los payos" 

¡o Hamlct a Ofelia 
2" A mi abuelita 
3" iPobrc Noche! 

l" El suctlo 
2º Losguar-cliancs de la infancia 

Versos 

Cuadros Plásticos 

Dramas 

En estudio el emocionante drama "El loco 133". 
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DOCUMENTO 9 9 

Amigo 

An"ligo es una palabra dulce. engendrada segurament:e. por la lengua melancólica y 

suave de Hornero. 

Amigo es una caricia tibia. inventada por algún idimna apacible y enamorado. 

Amigo es una abstracción mística de algún filántropo sentimental y quizá 

roni.ánrico. 

No se porque cuando una mano sensible sacudiendo carifiosa el sudario 

blanquincgro de un piano, despierta las melodías quejosas de una serenata hermana. pienso 

que su autor. plática a un "Amigo" en ese lenguaje ele armonías. la huella dulce. que dejaron 

en su alma, la balada misteriosa que cantan las ondas del Danubio. la confidencia pálida que 

le hiciera la sofiaclora luna gennana. y los concejos infantiles y tenebrosas que en una noche 

tímida la platicó la selva abuela. 

Es comnovcdor y sencillo decir con simpleza iAnügo! 

Y es doloroso visear y no encontrar a ese Amigo. 

Se confunden casi sicm.prc Amigo y compañero. que digo. y conocido. 

Uno quiere decir mucho; otro no significa nada. 

El primero. es con10 un trozo de nuestra alma. que encarnó en otro ser. para 

compartir toda nuestra vida interior. todo ese mundo casi siempre confuso y 

contradictorio. que guarda1nos forzosmnente como avaros y que las más de las veces es 

triste amargo. doloroso. 

El segundo es tan solo una molestia que a veces soportamos por la fue=a brutal ele 

la cosnunbre y que otras . las más, nos subleva con su vulgaridad. en necedad y su 

imprudencia. 

Encontrar un a1nigo es con10 encontrar en la roja arena inhospitalaria del desierto. 

un arroyuelo claro y fresco. que brinde. a los labios hambrientos de humedad del 

caminante. el beso consolador de sus aguas virginales. de sus ondas mayas biencchoras. 

Tener un Amigo es ahorrarse los insomnios agónicos de sufrimiento . 

..i C.lrln~ t=rancn Soc..li. Amigo. Oaxaca. 19 de dicicn1brc de 1924. 
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Tener un Alnigo es. para el alma. el mismo gran placer y desahogo que experimenra 

aquel. que un pais ajeno cuyo idioma posee, encuentra después de una larga mudez 

obligaroria. otra persona que hable su misma lengua y en ella le converse. poco o mucho. 

pero en ella le converse siempre. 

iMás es tan difícil este Amigo! iTan raro! i Tan exrrafio! Que por eso creo que solo exisre 

como palabra. como absrracción. como caricia. 

Carlos Franco Sod.i. Oaxaca. diciembre 19 de 1924 
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DOCUMENTO 101 

Patria 

Lloró un día el pri1ner viajero la ausencia ele los suyos. 

Añoró las bellas tardes que morían en los brazos de una noche caritativa y languida y al 

quedar dormido bajo el yugo infinit:o ele sus trist:ezas volvió a ver las praderas que jugaban 

con él cuando era niño, el terso perfil de las colinas que despert:aron en su imaginación la 

idea ele los colosos y volvió a pisar las piedras amigas detrás que le platicaba con su lengua 

cariñoso y ronco. 

Al despertar tuvo un trist:e pensamient:o que c:i.~resó su leguaje con una caricia y dijo 

iPat:ria! 

Y fue desde entonces la palabra una maya evocadora, un ideal del ausente, un recuerdo y un 

afecto. 

lV!as el hombre fue perverso y t:rastorno con su m.aldad t:oclo lo creado. 

Vio un día en las entrañas de la tierra, brillar un metal que poseía vivos reflejos de codicia y 

olvidó t:oclo lo bueno, fue mas salvaje que las best:ias y pensó solamente en adquirir un t:itulo 

que encontrará escrito en el libro rojo del egoísmo rico! 

Destruyó uno a uno los bellos ideales que implican el paso a su nuevo camino. Aprovechó 

desfigurando los que pudo entre ellos el sueño melancólico del primer viajero 

Formó una palabra hueca iCivilización! y ocultó bajo ella el cadáver del hombre puro y el 

cuerpo llagado y pestilente del nuevo hombre ele la nueva fiera. 

Y fue la Pat:ria un estanclart:e de mnbiciones, un disfraz místico de ruindades, una colección 

bochornosa de crilnencs. 

En nombre ele ella el poderoso, egoísta afortunado, desvalija, extorsionada aniquila al la 

multitud anónirna, compuesta de egoísta sin fortuna. 

En nornbre de ella, el catálogo sucio denom.inado Historia está escrit:o con sangre hirviente 

de hecatombes monstruosas. 

1 Carlns Franco Sodi. Patria. 4 de enero de 1925. 
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En noni.bre ele ella los explot:aclores, encucnt:ran, asesinan, roban y después se erigen 

1noment:os gigant:cscos ele mármol y se apodan sarcást:icos y desvergonzados, márt:ires del 

ideal iHéroes! He allí la Pat:ria! Una sombra desgarrada y last:iinera ele lo que fue. 

Una queja pálida implorando piedad, rogando que se olvide su exist:encia. 

Una máscara bondadosa sobre el rost:ro avaro de los agit:adores una mjuria a los 

débiles, una pat:ada bochornosa y aplast:ant:e, a los de abajo, a los anóniinos, los 

inconscient:es. 

Pobre Pat:ria, eres un cadáver desgraciado que arrancaron de la t:umba para hacerlo 

danzar ridiculament:c ent:re la injuria lodosa de la Hist:oria. 

Carlos Franco Sodi,' Enero 4 de 1925 
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DOCUMENTO 112 

Hogar 

Gracias adoradas. Caricias todas llenas de dulce misticismo decidme donde estáis. 

Palabras an1orosas de aliento de consuelo porque ya no soñais. 

Ambiente religioso de paz. de t:icrno ensueño lpor qué te fuiste? 

iHogar! iHogar ele mis recuerdos! El templo ele mis noches plegaria de mis sueños. consuelo 

a mis dolores il-logar a dónde estás! 

Paseaste a mi lado. posándome en el rostro de t:us labios de virt:ud. dejándome en el alma un 

surco tibio. bueno con gérmenes de amor. y luego criando todo brotaba alegremente regado 

por t:u mano piadosa y maternal. te fuiste. te alejaste. deseando en el olvido mi noble 

juventud. 

Te fuiste en el momento en que se abría mi cspírit:u el paso religioso al inundo del amor. 

Cambiaste el decorado al te1nplo de mi vida. confiaba yo en la aurora y tu la convertiste en 

un negro crepüsculo, ila n1uerte de mi sol! 

iHogar me abandonaste! Soñaba yo. a t:u sombra. en vírgenes amores. en pálidas mujeres. 

ideales ele virtud. 

Veía en todo el mundo piedad para los pobres. consuelos a los tristes. plegarias para Dios. 

Del hombre hacía un poeta. de la mujer mi musa. del corazón, ideal. 

Yo todo veía. bueno yo no creía en lo triste. soñaba en el amor. más era que allí. estás. 

iHogar. mi sombra amiga! Y me ... 

Carlos Franco Sodi. enero 4 de 1924 

2 Carlns Franco Sndi. Hogar. 4 de enero de 1925. 
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Ami madre 

Perdí una madre t:esoro irreparable 

La más dulce. la rn.ás t:ierna según yo. 

La madre más hermosa mujer inc01nparable. 

Así era aquella madre. que Dios me quit:ó. 

Era su vida un dichado de t:ernura. 

Consolaba al que veía sufrir. 

A nadie dejaba en la amargura. 

Pues decía .. socorrer eso es vivir .. 

A si es que fue par el desnudo inant:a. 

Para el huérfano un consuelo. 

Fue en el hogar una sant:a. 

Y es un ángel en el ciclo. 

!l.1ás he aquí. que la muert:e dest:rt.tct:ora 

A su vida de sant:a puso fin 

Y esa madre del bien consumidora. 

Voló t:arnbién al celest:ial confín. 

iOh! Yo no t:e digo iadiós! Madre adorada. 

Pues siento que t:e encucnt:ras. aquí cerca de ini. 

Y se t:ambién que mi alm.a ahora aprisionada. 

Ro1npicndo sus cadenas irá a reunirse a t:i. 

'Carlos Franco Sodi, A mi mculrc~ c. 1918. 

DOCUMENTO 123 
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Flor de té 

Flor de t:é es una linda zagala 

Que a est:os valles a poco llegó 

Nadie sabe de donde ha venido. 

Ni cual es su nombre. ni donde nació, 

La acornpafia un genial zagalillo, 

Que le ofrece su amor y su fe 

Y por él solo saben las gent:es. 

Que dice al nombrarla, 

Flor de t:é, Flor de t:é. 

Y a si dicen que cant:a el past:or, 

Al pint:ar a la niña su an1or: 

Flor de t:é, Flor de t:é. 

No desdeñes mi amor, 

Que cont:igo es la vida un encant:o, 

Y sin t:i es un dolor. 

No t:e alejes de mi, 

Que vivir no podré 

Si me falt:a la luz de rus ojos, 

Flor de t:é, Flor de t:é 

Una t:arde el Sefior del Cast:illo. 

Que de caza a sus rnont:es salió, 

Al volver del camino un recodo, 

Al ver a la nifia prendado quedó. 

~Carlos Franco Sodi. Flor de tt:. Oaxaca. abril 1919. 

DOCUMENTO 134 
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Y al pedir a la herinosa su no1nbre, 

Ella elijo Selior: no lo sé, 

El zagal que es nü fiel compalicro, 

lV!e dice al non1brarme; Flor ele té, Flor de té. 

Y así cuentan que dijo el Selior, 

Al pintar a la nilia su a1nor: 

Flor ele té, Flor ele té, 

Rostro igual nunca vi, 

Conte1nplanclo esos ojos divinos, 

Diera el reino por ti, 

Desde hoy sin tu an1or, 

Ya vivir no podré, 

Yo te ofrezco, riquezas y honores, 

Flor ele té, Flor de té. 

Carlos Franco Socli, Oaxaca, abril de 1919 
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Zapatos al estilo de Sen-ano 

Jvlis zapat:os al est:ilo Serrano 

En Oaxaca por lujo los fabrican 

Y aún que parecen las chanclas de un git:ano 

Al que no los lleva lo crit:ican. 

Explicaros la forma de un zapat:o 

Es el objet:o de cst:e verso cojo 

Y est:ando inspirado en est:e rato 

Voy a cont:aros; que será el remojo. 

Son panzones cual barriga de borracho 

Est:án hechos con cueros de mayat:es 

Pareciendo los pies pezuñas de algún macho 

l\1et:idos en aquellos disparates. 

Dispat:ates he dicho y es lo cierto 

Y de seguro que se yo os los ensefio 

Sin duda direis .. .iSeñor que aciert:o! 

Teneis razón. los hizo un Oaxaqueño. 

5 Carlos Franco Sodi. Zapatos al estilo de Serrano. c. 1919. 

DOCUMENTO 145 
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idilio 

Un cielo de azul hermoso, 

De aguas de plata laguna quieta 

Una casit:a, un árbol viejo 

Y junt:o al árbol 

Romeo y Juliet:a. 

"Carlns Franco Sodi. Idilio. c.1919. 

DOCUMENTO 156 
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Fuentes consultadas 

Acervos docurnent:alcs 

Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México (AHUNAM). 

Are hivo personal de Carlos Franco Sodi, en poder de sus hijos (APCFS). 

Archivo Histórico del Dist:rito Federal (AHDF). 

Hcmerografía 

Periódicos 

Excélsio1·, el periódico de la vida Nacional. 1937, 1938 y 1961. 

El Univc1·sa/,clgrandiariodcMéxico, 1933-1961. 

El Universal Gráfico. 1937, 1938, 1961y1962. 

El Nacional. 1937. 1938, 1961 y 1962. 

Carteles del stw. El clim·io de Oaxaca. 1961. 

Novedades, 1961. 

Revistas 

Ci·iminalia, 1933-1962. 

Cuadernos de Oaxaca, febrero de 1948 y junio de 1950. 

Dcli11cuc11cia. Procedimientos penales y policíacos, agosto de 1937. 

Testimonios 

l\·laría de Lourdcs Franco Santibáfiez. 

Carlos Franco Santibáfiez. 

l\·lanucl Franco Santibáfiez. 

!\'latía del Consuelo Franco Santibáfiez. 

Isabel Franco Santibáiicz. 



Videos 

Miguel Alemán: el cachorro de la Revolución, 1998, Enrique Krauze, 44 rnin., Cllo, vidcocassette. 

Adolfo Ruiz Cdrtincs: el jugador de domino, 1998, Enrique Krauze, 44 min., Clio, videocassette. 

Adolfo Ruiz.Cortiiies:"d apogeo del sistc~Ci. 1998~· Enrique Krauze; 44·ffiiri.~ Clío, videocassctti:. 
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