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INTRODUCCIÓN

El Derecho Adm inistrativo es la rama del Derecho

Público regulador de la a ct ividad de la administración

pública, encargada de satisfacer las necesidades esenc iales

de la colectiv idad.

Es importante hacer notar que el Derecho

admin istrativo mexicano, es ind ispensable para saber la

forma en que funciona y como debiera funcionar la

estructura jurídiéa, po lítica y social del Méx ico

contempo ráneo. Ya que tiene por objeto la elaborac ión

dogmát ica y la reducc ión a sistema de los conceptos , los

pri nc ipios , las normas y las i n s t i t u ci o n e s de Derecho

positivo re f e re n t e s a la admini strac ión publica.

La procurac ión y administración de justici a en México,

son l l e v ad a s a cabo por órganos creados para tal efecto, en

donde frecuentemente, durante una secuela procedimental,

las limitaciones del campo del conocim iento de los agentes

del Ministerio Publico, del Juez, del procesado y su

defensor, motiva el concurso de la técnica especializada en

diversas disciplinas, para dilucidar o precisar las muy

variada s s ituaciones relacionadas con la conducta o hecho,

para así estar en apt itud de definir la pretensión punit iva

es tata 1.

Esto justifica la intervención de terce ros, poseedores o

expertos en técnicas o espec ialidades diversas. Los sujetos
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mencionados son

colaborar, pa ra

conoc im iento que

los peritos, a quienes se les llama

que coadyuven a la obtención

se pretende adquirir.

a
del

Por lo que el f in del presente trabajo, rad ica en

determ inar la naturaleza jurídico adm in istrat iva y

trascendenc ia de la función de los peritos en la impartición

de justicia en materia penal federal. Ya que el perito tiene

una act iv idad importante, desde que el agente del

Min ister io Público tiene conocimiento de un hecho delictivo

y durante el proceso penal.

El Estado para el f iel cumpl imiento de sus fines,

encomienda deberes específicos a los funcionarios, para que

en colaboración plena y coordinada, mantengan el orden y

la lega lidad; raz ón por la cual el Ministerio Público

(acusador) debe de ailegarse de todos los conocimientos

pos ibles a través de sus aux il iares como lo son los peritos .

Para que a l investigar pueda hacer cesar todo acto les ivo en

cont ra de los particulares, ya que como se dice tutelan el

interés soc ial en la averiguación de los delitos.

Por tanto las funciones adminis trativas del Ministerio

Publi co como de sus aux iliares lo s per itos, coadyuva n a l

fomento y difus ión del Estado de Derecho (artículos 14 y 16

con~tituciona les).

La determ inación de de

func ionalidad del Min isterio

discusiones interminables, s in

la naturaleza

Publ ico ha

embargo no

jurídica y

provocado

es posible
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considerarlo como órgano jurisdiccional, sino mas bien

administrativo derivándose de esto su carácter de parte;

sus Integrantes no tienen facultades de decisión en la forma

y términos que corresponden al juez .

Por su parte, la Ley orgánica de la administración

Publica federal de 2000, habla claramente de que la

Procuraduría General de la República i n t eg r a entre otros, la

centralización administrativa . Y esta compuesta

jerárquicamente por el Procurador General de la República,

Min ister ios Públicos Federales, Policía Judicial y Peritos.

Con lo anterior se pretende hacer notar l a importancia

de los peritos, toda vez que son auxil iares del Min isterio

Público de la Federación en la búsqueda , preservación y

obtención de indicios y pruebas, a fin de coadyuvar en el

cump l im iento de sus funciones constitucionales de

investigación y persecución de los del itos .

Sin embargo los peritos no siempre son requeridos por

la autoridad competente, toda vez que no valoran los

conocimientos técnicos y prácticos que poseen, y como

ejemplo de lo anterior, basta decir que los peritos no son

llamados en todos los procedimientos, ya sea porque no se

le da valor a la prueba o por desconocer todas las áreas

que. tienen los per itos, con frecuencia los órganos

jurisdiccionales no llaman a los peritos, aunque no posean

los c o n o c i m ie n t o s suficientes en alguna d isciplina, arte u

oficio, solo en algunos casos fuera del ámbito penal federal,
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cuando se pretende adquirir un conocimiento sobre

determinada materia se recurre a los peritos.

Por lo explicado, sostenemos que la impartición y l a

adm in istración de justicia en este pa ís tiene su marco

jurídico debidamente señalado, pero sin embargo el

problema lo constituye el factor humano , que no aplica la

Ley como debiera, al no tomar en cuenta la importancia que

t ienen l os peritos para la búsqueda de la verdad .
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CAPÍTULO PRIMERO.

DERECHO ADMINISTRATIVO.

I.l CONCEPTO.

Pa r a con cept uar al De r echo adm i ni st r ativo es necesario

tener una id e a espe cíf ica de l Der e c ho , r ecorda n do qu e ha

s i do o bj e t o de p ol é m i c a s u def inici ón por parte d e los

estudi o s o s d e l a materia.

D er e cho a d m i n i s t r a t i v o , ra m.a del D er ech o p úb lico q ue

tiene po r o bjeto l a A dmini strac ión p úb lica , e n tendida como

a c t i v i d a d a t ravé s de l a c u al e l Es t a do y /05 sujetos

au xiliare s d e é s te t iende n a l a satis fa cción de inte rese s

c o l e c t i v os .

En l o s Es t a d os ·m o d e r n o s tan t o la ad m i n is t r a c i ó n co rno

l a jurisdicci ón s e en cuentran re g ul ada s por un a norm a tiva y

ca b e d is t i n g u i r amba s fun c i o nes en raz ón de l o s i g uien t e: a l

e je r c i t a r l a función de juzgar, e l Es t ad o pe rs ig ue la

r e al i z a c i ó n d e l o s derec hos c o n t r ov e r ti d o s o i n c i e r t os; a l

e je r ci tar l a vía adm ini strativ a, tie n d e a reali z a r in te r e s e s

genera le s .

En e s t a l í n e a seña l ada, l a s a c ci o o e s fun dame nta les qu e

l a Adminis t ra ci ón l l e v a a cab o son la s s i g u i e n t es :

a ) A c c ión de ga ra ntía. Med iante es te

p rocedi m ie nto l a admi n ist ra ción f i ja e l m ar c o
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de la vida colectiva; establece el orden de

convivencia, garantizando cuáles son los

ámbitos dentro de los que pueden desarrollarse

l a s iniciativas privadas y cuáles las posibles

condu ctas de los particulares, lo que se realiza

manteniendo la tranquilidad y el orden público

o definiendo derechos, como en el caso del

urbanism o, o limitando posibilidades de

actuación , como cuando tasa un precio.

b ) Acc ión de prestación . Tiene por finalidad

e n t r e g a r a sus destinatarios ciertos bienes . o

prestar d e t e r mi n a d os servicios. Los puede

ofrecer l a administrac ió n en el mercado, e n

régimen d e Derecho privado o m ediante un

concesionari o al que fija pautas de actuac ión, o

bi en pu ed e eje c u t a r e l servicio p úb li co de

f orma direct a y como t al a dm i n i s t r ac ió n.

c ) Acción d e e s tí m u lo. La admini stra c i ón in cita a

l o s parti cul ares a que cu m p l a n a ct iv i d ad e s

co nc retas d e i n t e rés p úbli co m e di a nte

subvencion es , c r é d i tos, desgrava c i one s o

exe n c i o nes fiscales , r ecursos estos mu y

utilizados en materia de urbanismo.

Para e l Maestro Rafael I. Martín ez Morales:

"En te n de m os por Derecho al si stema de n ormas d e

con d u c t a d i ri g id a s por igual, a l o s i nd i v i d u o s de u na

so c í e d a d , c o n el fin d e establ e c er l as bas e s de su
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convivencia, mediante la imposición de obligaciones y el

otorgamiento de facultades (derechos) tanto entre sí y como

con respecto al Estado, y f ijando s a n c i o n e s para el

incumplimiento de las obligaciones, las cuales pueden ser

impuestas aún en contra de la voluntad de a quien, o b l i q a ."

Resulta pertinente considerar que el concepto de

Derecho ofrecido, se realizó tomando en cuenta que el autor

de referencia, e s un estudioso del Derecho

Admini strativo, por lo cual pensamos que su idea se apega a

lo que pretendemos en este apartado.

El Maestro Gabino Fraga afirma que el con cepto de

Dere cho Admini strativo debe incluir, p or una parte, el

régimen de organización y funcionamiento del Poder

e j ec u t i v o, y por la otra, c o m p r e n d e las norma s Que regulan

l a a ctividad de di cho poder, que se rea li z a de f o r ma d e

fun ción administrativa , Quedando así comprendido s el punto

de vista formal y el punto de vista material de la función

administrativa,

definicionessiguientes

El citado

transcrib e las

Adm inistrativo:

Maestre, Rafael L Martínez

de

Morales ,

Derecho

"Según Agustín Gordillo, es la rama de Derecho Público

, MARTíNEZ MORALE S, Rafael 1. Diccionario Jurídico Harta . Volum en 3. Derecho Administrat ivo
México 1997, Pág , 62,

Neevia docConverter 5.1



qu e es t u d ia el ej e r c i c i o de la fun ci ón administrativa y la

protección judic ial e x is t ente c o nt r a é s t a .

" I v o r Jenn i gs d ice . q u e el De re c ho A dm i n ist r a ti v o es e l

De rech o que determin a la or gan i z a c ión, po d ere s y deberes

de l a au tori da d ad mi nis t r a ti v a;

" Mar cel Walin e c o n sidera qu e e s e l c o n j u nt o de r egla s

q u e d et erm i n a n en que c o n d i c i o n e s los e n t e s

ad m ini s t r a t i vos adqui eren derech os e impon en o b l i g a c i o n e s

a l o s a d mini st rad o s , m edi a n te la a cc i ó n d e s us ag en t e s e n

in t erés de l a sati sfac ci ón d e l a s ne ces i d a des pú b l ic a s .

Co nc l u y e el maes tro de r efere n ci a es ta bleciendo qu e

p ar a é l, e l D e recho Admini st rativ o es e l c o n j u n t o de reg l as

ju rídi ca s r e l a t i v a s a l a acció n a d m inis t rat iva d el Es t ad o , l a

e st ructura de lo s e n tes d e l poder púb l ico y su s r e l a cto n e s . " !

El Doctor A l fonso Na v a N eg rete , en el Dicc io nario·

Ju ríd ico Me xi c a n o d i c e q ue:

El Dere cho A dm in i s t r a t iv o es la r a m a de l Der ec ho

Públi co regul ad or d e l a act i v i da d de la ad m í n í s t r a cí ó n

p ú b lica , e nca r gada de sa t is fa c er l a s n e c e sid ad es esencia les

de l a co lecti v i da d .

Be n o it d i c e que e l De recho Adm i ni st rat i v o e s e l

c o n j u n t o d e r egl a s r e l a tiv a s a l a · org ani zac ión y a la

2 en. MARTiNEZ MORALES. Rafael !. Op. en. Pág . 63 .
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actividad de l a admi nistración, encargada de asegurar l a

satisfacción de las neces idades esenciales de los habitantes

del paí s .

La u b a d e r e defin e al Derecho Administrativo como la

r a ma del Derecho Público interno que c o m pre n d e l a

org ani zación y la a ctividad de lo que s e l lama comúnmen te

Ia 'a d m i n i s t r a c ió n .

Co n t i n ú a Laubadere afirmando que e l est udio de . la

o rganización de estos t r i bun al e s y d e su ' compete ncia, el

ré g imen ju ríd i co de los recursos p romovidos ante e llos por

l o s admin i stradore s constit uyen un c a p í t u lo, el m a s

i m p o r ta n t e de l D e r ec h o Adrn í n i s tra t í vo ; ?

E l a u t o r argen tino , Rafa e l Bie ls a, def ine al De rec ho

A dm in i strativ o en l o s s i g u i e ntes t érmin o s :

"De r ech o Admin i strativ o e s e l conj unto d e n o r m a s

p os it i va s y de pr inc ipio s de Dere cho Público d e aplica ci ón

concreta a la i nsti tución y funcio nami ento de los serv i c i o s

públi c o s y e l co n sigu iente control jur i sd i c c i on al de la

adm ini straci ón p úb li c a . "

3 Cfr . NAVA NEGRET E, Alfonso. Diccion ario Jurídico MeXicano . Edit oria l Porrua-UNAM. Tomo d-h
M éxico 1995. 8;1 . Edición. Pág. 934 .

, BIELSA, Rafael. Derecho Administra tivo . Edit orial Depalma. Buenos aires, Argentina. 1995. Tom o L
Pág 39
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Como complemento . de éste apartado, cabe establecer

que el Derecho Administrativo se relaciona ·c o n diversas

materia s.

En opinión de Manuel del Río González, el Derecho

Administrativo forma parte de nuestro orden jurídico, no

debemos considerarlo aislado , sino íntimamente

relacionado, por subordinación o por colaboración con otras

ramas del Derecho, fundamentalmente con el Derecho

Constituc ional. 5

En nuestra opinión, el Derecho Administrativo es aquél

que se encarga de estudiar las relaciones del Estado con los

part iculares .

I.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

A efecto de integrar debidamente

tr an scribiremos lo que opina e l Doctor

Ne gret e re specto a este tópico:

est e apartado ,

Alfonso Nava

"Fund a nuestro Derecho Administrat ivo, Gabino Fraga,

co n su tratado de D e r e c h o Admin istrativo, cuya primera

edición vi o la luz en 1934 y alcanzó 2 2 ediciones al 2 9 de

junio de 1 9 82 , fecha en Que eJ jurista y Maestro de

gen era c iones fallec e.

e Clr. DEL Río GONZÁ LEZ. Manuel . Compendio de derecho Administrat ivo. C árdenas edi tores.
México 1997. Págs. 8-1 1.
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Inspirado en la doctrina francesa, principalmente,

construye la teoría general del Derecho Admi·n istrat ivo,

modela las instituciones admini strativas y d iseña í ej u s t í ct a

administrativa .

Expon e do ctrinas, conceptos y princ ip io s, .p e r o

sobresale su meri tísima c i r u g ía de l a legi slación

adm inistrativa, del Der e cho Const itucion a l y de los fa ll os d e

la S u pre m a Co r t e de Justici a de la Naci ón. Pi on era, p ero a

l a v e z c l ás i c a , la obra sirv e para fija r · los rumbo s a l a

a dm i n i s t r ació n y ap oyar el cr ite r io d e lo s jueces ." 6

Co n lo e xp l ica do br e v em en te po r el Doctor e n c i ta, ya

pode mo s conside r ar que el de rec h o Ad m i nis tr a t i v o , t i e n e

s u s oríg en e s en el Dere cho f ranc é s, e l c u a l en ésta, c om o

en o tras r ama s po r lo t ant o inf l uy ó d e c i s ivam en te en su

concepció n y d e s arrollo ,

La gr a n may orí a d e est u dioso s de l De rec ho

Admini s t r at iv o, con sid er an a é s t a imp ortante r a ma d e l

De re cho , ampli a e í n t i m a me n t e relaci on ad a c o n e l D ere ch o

Con sti tu c ion al, motivo por e l cua l ofreceremos un con cep t o

d e esta importan t e mate r ia , a fin d e dete rmina r l a rel ac ió n

e n t re amba s r amas d el D erecho.

S e g ú n Jorg e Carpi zo , no s e xpli ca qu e e l Derecho

Co ns t i t uc i o n a l en s entido ampl io s e ident i fica con el p r o p i o

ord e n jurídi co; e s decir, co n l a t otalida d . de es e mar c o

6 NAVA NEGRETE. Alfonso. Op. ca. Pág. 935 .
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no rmativo, ya que la base y los princ ipi os generales y

fund a me n tales de l a s o t ras di scipl i n as jurí di c a s se

encuen t r an en é l.

En ca mbio , e l D e r e c h o Co ns titucion a l, e n sen tido

e str i ct o , se refie re a un a ra ma d el o r den juríd i c o , ° s ea , a

u na di s c i pl ina que ti en e c o mo f inalidad e l co n oc im ien t o de

un d e t e r m l n a d o conju nto de p r e c e p t o s ."

En e fec t o , c o n f orme a lo ex p lica do por el rec ono cid o

Maes t ro, el D e rec ho Cons t ituciona l e s l a base de to da s l a s

r am as ju ríd i c a s , y en es te se ntido , c o n e l Dere ch o

A d m ini s t r a tiv o observ a mos que es su ba s e y ad emás guía e l

cami no de esta im portante r a m a d el De recho .

Re cap itu la ndo, r es p ect o a l a evol ución histó r ica del

Derecho Admi n istrativo , Alfonso Na va Neg rete considera que

preceden a l Derecho Ad mi n i s tra t ivo ac t ua l, i m p o r t an t e s

o bras de l sig lo XI X co m o l a d e José Mar ía de l Cas tillo

Velasco . En e l s iglo XX, " De rec ho A d m in i s tr a t i v o Mexicano "

de T re ja Lerdo d e Te j a d a . "

1.3 NATURALEZA LEGAL.

EI · Maes tío Enr i q u e S ay ag ués Laso , nos s e ñ al a q u e e l

o e r e c n o A d·m in i s t r a ti v o es un s e c t o r del D er e c h o Públ ico .

Cabe def ini r lo co mo l a p ar te d e l D erec ho Pú b lico q u e re gu la

7 Cfr. CARPIZO . Jorge. Estud ios constuu cíona los. Editorial UNAM. Méx ico 1998 . Pago 76.
3 Cfr. NAVA NEGRETE . Alfonso. o c. Cil. pag. 935

Neevia docConverter 5.1



9

la est ru ctura y fun c ion amien t o de l a a d m i n ist ra c ió n y

ejerci cio de la fun c i ón adm in i s trat iva.

'D e s d e y a con v i ene puntu a li z a r y la ac la r ac i ón tie n e

a l can ce g e n eral para to do s 105 d e s arrollo s contenido s en

est a o bra, q ue co n l a p a l a bra " Ad m i n i stra ci ó n " nos

r e f er i mo s a todos 105 o r gan ism os p ú b l icos ac tua n do en '

fu nci ón a d mi n ist r ati va y no ú n ica mente 105 ó rg a n os

a d rn í n í s t r a ttvo s . "

A d e ci r d el M a e st ro Edua rd o Ga r cía Máy n ez la clás ica

d is t in c i ó n en tre D er e cho Pú b l i c o y Der e ch o Priv ad o , qu e

viene de l Derecho Ro mano , t od a vía perdura y es acep ta d a

p o r la ge ne rali dad de l a doctrina m o d e r n a .

La d istinc ión ent r e De r ech o Pú b l i c o y Priva d o , ti en e s u

razón de ser, no sólo h i st ó r i c a sino t écni ca . Dent r o de l

orde n ju r íd i c o , ex iste un conj unto de n orm a s relativas ,

prin cipalm ente, a l a orga n izac ió n, fun c i o n amie n t o y la

ac t i vi da d de l o s e n tes esta ta l es , l a s c ua les pre se nta n

c ie rtas característic as gene rale s que n o aparecen en las

de má s normas . Las p ri me ras co ns t i t u y en e l Derecho Púb lico,

l a s s e g u n d as el De rec h o Pri v ad o. lO

Po r n u es tra parte , co n s í d e r arn o s , q u e el Dere cho

ad m in is t ra t iv o , e n de f in itiva s e s i túa en e l D er e ch o Púb lico.

9 Glr. SAYAG UÉS LASO , Enrique. Tratado de Derecho Administrativo . Edición del autor. Montevideo.
Uruguay. 1995. Pág. 21.

10 Gfr. GARGiA MAV NEZ . Eduardo. lntroduccí ón al estudio del Derecho . Editorial Porrúa . México
1996. 48' . Edición . Págs. 130 y 131.
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1.4 APLICA CIÓN.

El conoc imie n to d el De recho A d m í n í s t r a t í vo r e s ulta

fundamenta l dentro de l a ca rrera de licenc iado en D er e c h o.

No se t rata de una d iscip lina abst racta , n i mucho menos de

u n a comp ilac ió n de co nocimientos teór icos n ut r i d o s po r l a

doctrina n acional y e xtra njera , sino e l conocim iento

f undam e ntal de una realidad objetiva y mate ria lizada, que

nos envue lve -a to dos desde que nacem os , y q ue

precisamente por considerarla connatu ral a nues tra fo rma y

esti lo de vida , no la perc ibimos, como ta mpoco percibi mos

el a i re que r e s p i r a m o s , pe ro s i n embargo, su ausenc ia s e ría

fatal y mot ivaría gravísima a sf ix ia de nuestra o r g a niz a ci ó n

so cia l y política, con caracter ís ti c a s de anarquía po r s u

def ici en cia o la a u s e nc i a de la a dm inist rac ió n p úb lica .

La of i cina d el Registro C i v i l , los ce ntros d e s a l u d, con

pr ogramas masivo s de vacunaci ó n , el pol icía municipa l , el

agente de tránsito , e l inspector d e imp uestos, el servicie de

l i m p i a p úbli ca, el agua potab le, l a en er gía elé ctri ca y ta ntas

ot ra s co sas que vemos c omo m era s comod idades que nos da

e l pr ogres o , son co n secuencia de una comp leja orga ni zac ión

admin i strativa q ue dura nte cas i doscie nto s años de

i nd ependencia política , s e ha v e n í d o integ rando en nu es t r o

paí s , m u chas vece s c o n deficien cia s, otras v ece s c o n errores

y e n o casi ones hasta co n ma la fe de l o s serv idores público s,

e m p er o , tod o lo bue no y l o ma lo que p u e d a t e n er , la

Admi n i stración Públi ca nos e n v u e l v e y nos rodea de sde qu e
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nacemo s, aún cuan do l a mayoría de las veces no percibimos

siqu iera su presencia .

Po r

propósito

púb lica,

histórica

otro lado, el Derecho Admin istra tivo, como

científico de lograr u na buena admini stración

es en consecuenci a inseparable de la evolución

y política del país.

Desde el año de 1810 cuando Don Migue l H ida lgo y

Cost illa, inició el mov i mie nto de independencia t uvo la

necesidad de nombrar l o q u e h o y conoceríamos como

Secretarios d e Estado, los c ual es fueron respec tivamente e!

del Despacho de Hacienda y el de Gracia y Ju st i c i a , en tanto

que e l Presidente Be nito Juá rez rechaza l a idea de sus

colaboradores que pretendían term inar primero con l a

Guerra de Refo rma para iniciar después la organizac ión

administrat iva y sostiene en su Manifiesto y Prog rama de

Gobierno d irig ido a l a nación en el año de 1861 que e l

instinto de la nac ión i lustrado p o r l as decepciones y l as

esperanzas frust radas , ha comp rendido que l a s revolucio nes

será n estériles y q u e l o s elementos co nqu istados en el

terre no po lítico y social no darán fruto mientras no se

corone co n l a Revo lución Adminis trat iva.

En esenc ia, es im portante que el estud ioso del Derec ho

Adm inistrativo comprenda desde el pr imer momento, q ue se

está adentrando en el conocimiento t e ó r i c o práctico de un a

r e a li d a d objet iva y material, de nues tro tie mpo y de todos

l o s t ie mpos , para e ntender cómo se organiza el Estado a
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e fecto de cu m p l ir co n sus fin es, cuyo com ún denom inador

siempre d ebe ser la búsqueda del bien público .

Co n o ce r la Adm inistración Pública, como forma en que

. se org a ni za el Estado para c u m p l i r con sus fin es,

corre sponde fundamentalmente al Licen ciado en Derecho ,

porque forma parte muy importante del o rden jur íd ico

creado, empero inexplicab le y ext rañamente , una

i m p o r t an t e cantidad de estu diosos de l . D erecho desvía su

atención hac ia el Dere cho Penal, al Derecho Civil o

Mercantil y a otros aspectos que co nsidera n más

d i rectamente rel acion ados c on e l l i t i gi o en el ejercicio d e la

profe s ión.

Deb ido a e ste fenóm eno inexplic able, result a co m ú n

que el Abogado descono zca mucho s a spec tos . d e la

a d m i nis t r ac i ó n pública y c o n mayor r a z ón la s l ey es f i sc ales ,

q u e a fin d e cue n t a s con stituyen los m edios de que se v ale

e l Es t a d o pa ra recaudar lo necesario p ara s ub s istir y

as e g u r a r la perp etuid ad d e su ex i s t e n c i a ; por ello e l m an ejo

d e l a ad m inistraci ón financi era y d el D ere ch o Fi sca l ha n

qued ad o e n mano s de cont adore s púb l i cos , d e

administrado res de empre sas , que aú n s i end o cono ced or es

de la espe c i al id ad, corren e l rieg o de desc on o ce r el c o nj un t o

y es e nc i a d e l a est ruc t u ra jur ídi ca d el Es ta do mex i c a n o .

Por o t ra parte, la i n t e r p o s i c i ón de r ecu r sos fisca le s y

a u n d el ju i ci o d e A mparo, cu a n do la s aut o r i dades de

Ha cienda, ent re ot r as , v i olan flagr a ntem ent e l a s ga ran tías
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in dividua les, es cuestión que compete fundamentalmente a l

licenciado en derecho .

En r e s u m e n , conocer el Derecho Administrativo

mexicano, es indi spensable para saber l a forma en que

func i o na y c o m o debiera fun c ionar la e structura jurídica ,

pol íti ca y so c i a l del Mé x ico cont emporáneo .

Recordemos que el De recho Admini strativo es

co nsi d e r a do co m o u na disc iplin a de la ci encia jurídica que

t i ene por obj eto la e l a b o r a c i ó n dogmática y l a reducción a

si stem a de los concepto s , los . principios , la s normas, las

in stit u c io n e s d e D e r e cho p ositivo referent e s a la

adm in i st r a c i ón' públ i ca , y es una d i sc i p li n a qu e s e h a ido

estructurando d e a cuerdo a la transformaci ón del Estad o y

d e l a s n orma s qu e r egu lan su ex i s te nc ia y s us rela cion es

con l o s g ob er n ad o s.

A sí como el Es ta d o ha tenido diversas f orma s d e

m ani f e stars e en e l ti emp o y en el e sp aci o , lo s dere chos d e

lo s p ar t i culare s frent e a é l h an tenid o u n co n t e n i d o mu y

diver s o , desde s u au sencia total en los estados ab soluti sta s

h asta s u p r e c a r i a ex i s t e n c i a en e l es t a d o l iberal y el

des a r ro llo d e t odo un s ist e m a j u rí d i c o en e l es t a do soc ia l .

D e a cu erdo a l o anterior, e x is t e n d iferentes e n f o q u e s

d e est a s r el ac ion e s y de s u regulación, s egún la época y e l ·

lug ar de q u e se trate, s iem p re a part ir de l a co nc e pció n
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político-económica de esa organización de la sociedad, que

conocemos con el nombre de Estado.

En los estados absolutistas, fue imposible el desarrollo

de un Derecho ·A d m i n i s t r a t i v o . al no haber sujetos de

Derecho, ni derechos que pudieran ser regulados por algún

ordenamiento jurídico .

La existencia de · e s a organización jurídico política que

denominamos Estado, se manifiesta a través de un gran

número de actividades de diverso contenido, forma y

propósito .

En todo Estado de Derecho, la actuaci ón de su s órgano s

responde a pl a n o s y programas para la c o n s ec u c i ó n de sus

fine s, mediant e diversos mecanismo s que v a n desde l a

estructura c ión de las formas hasta la ejecu ción de acto s

c a n cre ta s.

Cuando el Derecho estudia las actividades del Estado

asigna diversos fines a e sos propósit os, f or m as, medios y

c o n te n i dos , e n espe c ia l sobre sus fines , f u n c i o n e s,

atribuciones y c o m e t i d o s .

La 'd e t e r m i n a c i ó n de los fines del Estado , r epercutirá de

m an e ra d irecta y term inant e. s o b re .l a s actividades de é ste,

t oda v e z q ue para l a con secu c ión de aquellos d eb erá n

realizarse las actividades su ficientes y n ecesar ia s.
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La precis ión de los fines del Estado h a sido una

cuestión muy debatida desde s us orígen es, l o cual impli ca la

div ersa concepción que de él se ha tenido , de acuerdo con

la época y el Jugar de que se trate, así como la concepción

filosófica política que de é l se tenga, puesto que d i v e r sa s

corr ientes han negado la existencia de fi nes y .o tr o s se

refieren a l o s fines objetivos o particulares de ca d a es tado,

o a lo s fines subjetivo s d el mismo .

El fin ú ltimo d el Estado debe ser e l bien común,

denominado bien. púb lico, ado ptado por el Estado, e xp resado

en diferentes declarac iones po líti ca s para afirmar l a

independ enc i a de l a patri a r espe ct o d el ex t e r i o r , mantener

la tranqu ilidad y e l ord en en el interior, p rote ger la l i b e r t a d

y el derecho d e l o s sú b d i t os, y proveer e l bien común d e los

mismos , establ e cer la justic ia, o en su c a so , . asegurar . l a

tra nqu il i d ad do m ést i ca , promo v er el b ie n est a r g ene ra l y

pr e s erv ar nuestra se gur ida d y l a d e la poste r i d ad.

El conten ido d e estos f ines también ha variado se g ú n el

tiempo y l u g a r , y a que algunos ha n c o n s i d e r a d o que s e

c on creti za en el bi en e star g eneral, o t r o s l o c i rc u ns c r i b e n a

l a m o ra l , a la se g u r i da d o a la li bertad .

Para a l can zar l o s propósitos que se ha f ij a d o , el Estado

actúa de div er sas m ane ra s y en diversos ca m p os. Ést a

f o r m a de estud i ar es lo qu e se c o n o ce como funci ones del

Estado, el Estado pu ede r ealizar fun cio nes d e regulador d e

actividad e s o ejec u t o r de la s m i smas, a sí como una persona
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puede r e al i z ar fun c ion es de pa dre, h ijo o es tudia nte, el

Estado también tiene d iversas formas de manifestarse .

El c o n ce p t o de función del Estado no ha sido

plenamente pre cisado, aún no se ha llegado a e s t r u c t u r a r

un co n ce pto qu e en forma objetiva lo id entifique.

Por eje m p l o , el Maestro Gabino Fraga dice qu e la

pa l a b r a "funció n" ti ene un sig nificado pre ciso , pues con ella

se desi g na la fo r ma de la activ idad d el Estado , no e l

conten ido de la mi sma , e n te n d i d a d i ch a ac tividad com o el

c o nj u n t o de a c t o s materiales y jurídico s, opera c io n es y

ta reas qu e re ali z a e n v irtud de las a t ri b uc i o n es que l a

l eg i sl a ci ón po s itiv a le o to r ga . El otorga mie nto de d i cha s

atr i b uc i o n e s ob ed e c e a la . n e ce sida d de crear jurídicam ent e

los med ios adec u a d os para a lca nz a r l os fines e s t a t a l e s. '!

La ex presió n "fun ción" produce di ficu ltad e n su

apr eh e nsión , p e ro se pu ed e pre cis ar d iciendo qu e es la

f o r m a d e l a activi da d d el Estado que se m a nifi es t a c o mo

e x p resión c readora de norm as , co mo apli ca ci ón concreta d e

l a Ley o c o m o solu cionad ora de con f l i c to s ju ríd i co s e n t re las

pe rso nas , e s decir, que la forma de manifestación del

Es t a d o , d e acuerdo con lo s princip io s de Mo n t esquieu, só lo

pu ed e se r le g is la t i v a , ejecu t i v a y judi cial.

El po d e r d e l : Es t a d o se ex p r esa en es a s t res form a s , a

trav é s de l o s ó rga nos que pa ra t al efecto ha c rea do . Al g un o s

" Cfr. FRAGA , Gabino. Derech o Administrativo. Editorial Porrúa. México 1996. 34' . Ediclón. Pág . 13.
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auto res, como S ayagués agregan u n a . cu a rt a función, la

constituyente, que en n u e s t r o sistema jurídico es materia

del Derecho Constitucional, conocida con el nombre de

Poder c o ns t í t uve n t e. V

Don Andrés Serra Rojas, precisa :

"La func ión de l Est a d o debe ser entendida como los

medios que adopta el Derecho para rea lizar los fines del

Estado . ,, 13

Retomando l a s id eas expues tas, e ncontram os que en la

rea li zación de sus funciones para la c o n s e c u c i ó n d e s us

fines, el Estado realiza diversos tipos d e a ctividade s , las

cuales se han agrupado de acuerdo a sus c a r a c t e r í s t i c as , en

actividades de policía, de servicio y de fomento .

Cualquier actividad del Estado pu ede s e r inclui-da en

a l g u n o d e e sto s g r upos, y depe nde de los fin es que se haya

propuesto para identificar una mayor o m e n o r actividad e n

c a d a uno de ellos .

Así nos encontrare mos que en el Es tado l i b er a l , la

mayoría de las actividades estatales se identifica con el

grupo de policía, ya que fundamentalmente se c ircunscr iben

a c t i v i d a d es de l ejército , po licía, . j u s t i c i a , s a l u b r i d a d y

12 Cfr. DELGAD ILLO GUTIERREZ. Luis Hum bcrto y otro. Compendio de Derecho Administrativo.
Editorial Poma. Méxi co 1994. Pág. 31
" Cfr. SERRA ROJAS, Andrés. Derecho Administrativo. Tomo 1. Editorial Porrua. México 1996. 173

•

Edición . Pág . 72.
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diplomacia, dejando los otros do s grupo s con un mínimo de

contenido.

servi cio púb lico , y ·sobre todo

increm entan co n s id erablement e al

En el Estado i n t e r v e n c i o n i s t a , las actividades del

l a s de fomento, se

t ra nsformarse lo s fines

d el Esta do .

El Estado para ejercer sus fun cion e s c o n s i d e r a

p rior ita ria la cr e a ció n de d i f e r e n t e s organismo s, a los

c u a l es l e s o n atribuidas diversas potestades d irecta m ente

po r l a Con s t itución.

Así, t e n e mo s un Co n g reso al qu e se l e a s i g na l a

cre ac i ó n d e norma s g e ne r a l e s , imp ers on a le s, abstracta s y

obl iga to ri as qu e r egula rán l a a c tuac ió n de lo s propio s

ór ganos y la d e Jos suj eto s que es t á n s ometido s al Esta d o .

T ambi én s e cre a una administra ci ón públic a qu e se

encarg a d e l a d ifu s ión y ejecu ci ón de e sas normas y de

prov eer e n la es fer a a d mi n is t r a ti v a a su exac ta ob servan c ia ;

y un a o rg ani za c ión judici al , cu y a func i ón p rin cip al será la

so l uc i ó n de l as c o n t ro v e r s i a s que s e generen con l a

ap licac ió n d el D erech o .

D e és t a forma, tenemos l o que cono cemos como Poder

Legi sl ativ o, Poder Ejec u ti v o y Poder Jud i cial, que a su vez

debe n cu mp li r c o n l as fun ci on es leg isl a tiv a, ejecu tiv a y
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judicial, es decir , que e l Estado fu ncl o n a r á en esos aspectos

a t ravés de ésto s órganos.

Lo anterior nos l l ev a a es tu d í a r c a d a u n a de estéis

f unc iones, y cada u na de l a s formas de funcionar de l

Estado, sin detenernos a ver que organ ismo o que poder e s

el que las real i za, lo cua l nos permite tener un enfoque d e

contenido material del acto . De esta forma, tend remo s un

es t u di o de las funcion es desde el punto d e vista materia l.

A la fun ción legislativa s e I.e ha i d e n t i f i c a d o teniendo

en cuenta e l órgano que la realiza, independientemente de

la materia o c ontenido d el a c t o.

És te e n fo q u e se conoce como f o r m a l u o rgáni c o . Por

e llo , tod o a c t o que e m a n e del Poder Legi sl at iv o , d esd e . e l

pun to de v is ta formal , s e r á una fun ción le gis l a t i v a .

D e ac u e r d o con lo anterior , pa ra qu e un ord en amien to

pu eda ser con s iderado ley, d esde e l punt o de v is ta fo r ma l y

material, debe ser d e c a r á c te r g eneral, imperativo y

co erci b le y , a dem á s, s e r produ cid o por el Pod er Legis la t i vo ,

mediante el proceso l egi slativo .

D é sde e l punto de vi st a . m ateria l, la fun c ión

jur i sdi c c ional su p o n e la e xi stencia d e un a situ ac i ón de dud a

o confl i c t o d e derechos, co n la pre sen ci a de do s

p retensio nes opuestas , y se manifie sta a trav é s d e un a

resolu ci ón, g e n e ra l m e n te un a sen ten cia , c o n e l f in de
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mantener el orden juríd ico y dar e stabil id ad a las

s ituaci o n e s juríd icas.

Para ident ificar l a f un c i ó n a d m i nis trat i v a , deb em os

p art ir d e la i dea de l a ej ecució n d e ./o s actos que se

m an ifi estan e n cumpli miento a di spo sicion e s l egale s,

creadora de situac i ones jurí.di cas co n cre t as.

Lo ex p li ca d o no s ll ev a a c o ns i dera r , e n prim er té r m i no,

q ue fa f unc i ó n administrativa se m ani fi e sta e n el

cum pl i m ien to del mand at o le g a l , c on e l f in d e q u e e l Es t ad o

r eali c e sus fi nes, y a s ea e n m ater i a de po lic ía , fo m e n t o o

serv ic io, l o cua l pro d u ce s itu acio ne s ju rí d i ca s i n d iv id ua les .

Po r l o tant o, la fun ci ón a d m in ist r a ti v a e s la r e al ización

d e ac tos jurí di c o s o m at eri al es, eje cu tados d e a cu er do co n

e l m and ato l e g al, qu e produ c e tran s f orma ci on e s c o nc r e ta s

en e l m undo j urídi c o.

El Ejecu t i vo r e al i z a f u n damen t alm ente f u n ci one s

adm i n is tra t i vas, p e r o t a m bi én r e al i z a actos pro p i o s de l a

f u nció n l e gi sl a tiva , como ex p e d ir norm a s ge n e r a le s , y ac tos

qu e c o rr e s pon d en a la f u n ci ón ju d i ci al , co m o r e so l v er

co n tr ov e r s i as adminis trat iv as y lab orale s en tribunales

es p e c i a l izado s.

El con t en i d o d e l a acti vi d a d del Estad o, se at r i b uye a

los di fe r entes ó rganos p ara qu e d e a cue r do c on e l tip o de
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función que tiene encomendada, ésta sea desarrollada para

lograr la realización de sus fines.

En é s te orden de ·ideas, en un Estado de Derecho , en el

cual la actuación · d e la autoridad debe estar sujeta al

mandato legal , s us atribuciones se plasma n e n las normas

l e g a l e s , como facultades de sus órganos, recibiendo e l

nombre de atribuciones.

fund amentalmente e n c o n o c e r el

La utilidad de l Derecho Adm inistrativo, r a di c a

manejo de las diversa s

funcione s que desarro lla la administración pública, en sus

diversas esfera s, es decir, municipal, l o c a l y federai,

c o r r e sp o n d ié n d o l e al estudioso del De recho en cualquiera de

sus grados, la difusión de ésta importante rama del

Derecho, l a cual regula un sinfín de actividades , m ismas

que no deben s e r so s l ay a d as por el gobernado.
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CAPÍTULO SEGUNDO.

EL ESTADO .

II.l CONCEPTO.

Pod emos consid erar Que la apari ción del Es t a do .

na cional es relativamente reciente en la hi storia d e la

humanid ad , pues e merge e n e l siglo XII , e n Europ a , cuando

es ide n tifi cado como una fo rma d e o rg anización pol íti c a , la

cu a l surg e y se va desarrollando en las soci edad es de la

ép o ca , c o nf o r m e su s ne ce sidades . y l i m i t a c i o n es e specíficas,

se con s olid a a lo l argo de un proceso Que alcan za al s igl o

XIX y que aún co n ti n úa a v a nz a n d o e n n uestro s dí a s e n

bu sca de s u perfec cion.amie n to .

H ab l ar d e or i g e n , la int egra ción y l a s t are as d e l Est ad o

es e n trar en un a á r ea p o l émi c a , e n razó n d e l a g ran

ca n ti da d d e ace pc io n e s generada s por l o s e xpe rto s e n l a

m a t e ri a , q ui en e s pretend en des crib ir con exac ti tud este

fenó me n o, e l c u a l h a si d o un prota go ni sta imp or t ant ísim o

d e la vida s o ci al , y que s e hace pres ent e en 105 as p e c t os

m ás ins ig nifica ntes de la cotidianida d mediante me c a nism os

de control Qu e se renuev an d e a cue rdo con la cre ci ent e

comple j i d ad de las r e l ac i on e s human a s.

Par a alca nza r es t a i mp ortan cia, el Est ado , en s u f a s e

m oderna , tuv o Qu e t ra s c ender, y enterrar a las vi eja s

es t r uctu r as po líti cas que l e preced i eron, para lo qu e se

v al i ó de l o s nuevo s inter e s e s q u e c on f o r ma ro n a l
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Renacim ien to y qu e ubica ron a l hombre . como cent ro de l

universo.

Ya en los co m ie nzo s de l siglo XV fue ge ne ra l izán dose

en Italia la necesidad de una pa labra qu e . incluyese e n su

s i g n i f i ca c i ó n la estru ctura total d el Estado y abarcas e

i ntegral mente, a l o s elementos cons titutivos a lo s cu a les s e

atribuía m ayor p re eminencia; esto e s l a organiza c i ón de la

ciudad c o m o entidad jurídico políti ca y su go b ierno

const i tuido.

El pro ceso de expansión t erritorial de Roma, op erado

sob re c a s i todo e l mundo occidenta l e n t o nc e s conocido,'

produj o tambi én , a u n q ue en mod o i m p erfe cto , una

concomitante transformación con ceptu a l en la terminología

juríd ico -estatal .

En esta larga pugna d el Est ado contra la s añej a s

est r uctura s , el De re cho ha caminado de l a ma no de aq u él,

como una f u e r za opu esta a l s i st em a de priv i legi.os p ropi o s

de la form a antigua d e org an i zaci ón po l ítica; el D ere ch o

evo lu ciona con e l Es t a d o y se v incula con él cad a día m ás,

hasta ll egar a confundirse co n é l , a l grad o . de s e r

considerados por algunos estudio sos una m isma cosa ,

estableCiendo que el Estado es l a ex p res i ó n juríd ica de l a

soc i ed ad .

Res u lta imp resci ndi ble destaca r la impo rtanci a del

Derecho como f a c t o r de org ani zac ión d el Es ta d o , ya que es
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él quien asigna atribuciones a los entes estatales, establece

su s m e cani smo s de acci ón, y les fija fa s l ímites conforme a

los cua le s d e b en c o n d uc irse en su c ont ac to con lo s

part i cul are s, as imi sm o, él organiz a a la comunidad al

es t abl ecer l a s b a s e s so br e l a s que se d a su in t e rrela ció n .

Pa ra r eali z ar su s fun ci o n e s , el Esta d o tiene la

posibi lidad de impo ner sus m a nd at o s p o r med io de la f u e r z a

q ue é l mi smo h a i ns t i t u c i o n a li z a d o , y qu e e s l o q ue

di sting u e a l D ere c h o de l o s ot r os s i s tem as n o rm at ivo s

Ra fael B ielsa n o s exp l ica que :

"E l Es t a d o e s la organ izació n de l a n a c i ó n , en cuanto es

ésta una entidad con creta, mate r ial , com puesta de p e r s o n as

y d e t er r ita r i o" . 14

La gen e rosida d de con ce ptos e n este punto , es tan

var ia da como l o s cr i te rios qu e ha n se r vido de ba se pa ra

formul ar los y a l r e s p ec t o, optamos por el qu e nos ofrece

Jel li n ek q u i e n defi n e a l Estado com o:

"La corpo rac i ón forma da p o r un p u e b l o d o t a d a d e u n

pode r de ma ndo or i g in ar i o y a se n t a d a en u n d e t e r m in a d o

terr ito rlo" .'S

H a n s Kelse n ma n ifiesta que :

" BIELSA . Rafae l. Derecho Administrativo. Editorial La Ley . Buenos Aires Arge ntina 1964. Pág. 8.

' 5 JELLlNEK , George. Teoria del Estado. Editorial La Ley. Buenos Aires Argentina 1972. Pág. 43.
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"U n Estado no -co nstrtuve más que la personificación de

un orden jurídico específico, e l cual ha alcanzado cierto

grado de centra lizaci ón, por ello to do Estado no sujeto a

De rech o es impensable, e n virtud d e que sólo existe en

actos realizados por homb res y en v irtud de estar

determinados éstos a ctos por normas jurídicas , e l Estad o

adqu iere caracteres de p ersona moral.

El Doctor Juan Carlo s Smith, en la Encic lopedia Jurídi ca

o m e o a. nos ofrece l a sigu iente panorámica :

" Lo s griego s no pos eyeron , en realidad un vo cablo c u y a

s ig n i ficaci ó n ex presase , de mod o pre ciso , l a r el a ci ón

e n qu e se en contrab a n lo s t erritorios de la hélad e re specto

de s us h abitant es .

"Por a n al o gía, pod erno s s i n embargo decir, qu e a l a

o r g a nizació n ju rídi ca d e una co m uni da d qu e h o y no s otr o s

de n omi nam o s Es t a do, e llo s d e signab a n p o l is , con cept o é s te

que era idéntico al d e c i u d a d.

" Es por e l l o que toda e spe cula ción doctrinaria a c er ca

del Estado n o e r a p ara lo s gri egos s i no un c o nj u n to d e

a f i r macio n es en torn o a la or g a n izac ió n de la ci u d a d .

E n form a an áloga, lo s rom anos d en om inaron

ori gin a r iamente civita s a la ciudad estad o , em per o , tornando

má s ta r d e , c o m o obj eto de la cons id e ra ción Filo sófi ca

tambi én a l a c o m u n i d a d d e individuo s , us aron la
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designación .d e res pública para e xpresar co n ella l a cosa

co mú n, es decir , qu e jurí d i camente cor responda al conjunt o

de funci on e s y d e b iene s pe rt e n e c i e n t e s a todos lo s

c i u d a d anos. Má s t ard e u t ili z a r on é s ta d e n o min a c i ó n p ar a

e x p r e sar a l a co m u ni d ad pol it i c a mi sma" . 16

Smi th , co n ti núa exp l ica n do qu e :

" U sáro n se así 10 5 t ér m in o s d e re s p ública prim er o y d e

imper ium despu és , n o para ex p res a r al Estado r om ano

mi sm o , si no p ara designar a l p ode r de m an do .

" Pa ral ela me n te res e rvá ro nse l a s e xp re s i on e s d e

p opulus y g ens pa ra denom ina r ya a l p u eb l o t o do, y a aun

conj u nto d e fa milias inte gra n t e s de p u e b !o .

" N o obstante estas denomi naci o nes usua le s, U lpiano y

Aur eli o Vícto r em p learo n r e sp e cti v am ent e lo s té r m i n us

stat us r e ipu b/ i c a e y s ta tus r om a nus p ara r efe r irs e al Es t ado

roma no c o n s i d e r a d o como u na en tida d j u r íd i c o -p o líti c a .

El co ncep to d e Es t ado y l o q ue s i gnifica h a n d ado

or ige n a l as más impo rta ntes c uest iones deb a tida s en l a

filo s o f ía p o lí tica . No ob s ta n te la eno rme impor t an c ia q ue

pa rece t e n er e l Esta d o s us t rata d ista s n o s e han pu e st o d e

a c u erd o sobre su "natu ra leza ", o rigén , fun cion e s y f ine s" . 17

16 SMITH, Juan Carlos. Enciclopedia Jurídica a meba Tomo VI. Buenos Aires Argentina 1979. Pág.
816.
17SMITH, Juan Carlos. o p. CII P:ig. 817
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Much a s so n la s disc i p lin a s qu e s e ocu p an d e l Es t a d o .

A lg u nas l o con sideran una co m unida d p o lítica de sa rr o llada ,

con secuencia natu ral d e l a evo lu c ión huma na; o t ras como l a

estructura del pod er pol ítico de una comunidad; otras ven

en el Estado el cuadro geog ráfico do nde se escenifican las

aspiracio nes naciona le s.

Una s vece s se le i d e n t i f i ca con l a sociedad, como la

totalidad del fenómeno soci a l ; otras se le co ntrapone a

socied ad . Unas veces se le equipara con l a nación ; otras c o n

e l poder .

En este espa cio el problema del Estado se aborda

teniendo fundamen talme nte e n cuenta su asp ecto j urí di co.

Es t o no q uiere decir. que no existan ot ro s aspectos

importantes . No obstante, l o s aspe ctos jurídico s son

p ar ti cu l arm e n t e rele v ante s e n un a descripción d e l Est a do .

U n a a p ropiada descripció n · d el Esta do, presupon e un

cl a r o entendimien to de l o s prob lemas j ur íd i c o s q ue l e son

inh erente s .

El Es t a d o n o e s una m era rea lidad natural,c o nstituy e

un corijunto de fun ciones jurídicas cuya compren sión es

n e c esaria para e ntender e l comportamiento de l a comunidad

p o lí t ic a.
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El Estado crea derecho, aplica una Constitución ; el

Estado contrata, representa a sus nacionales, tiene

juri sdicc ió n , ejecuta s a nc i o ne s ; el Es t a d o celebra tr atados ,

es su jeto del derecho in te r n a ci o n a l el Es t a d o , en suma, es

titular de derechos y obl igaciones .

las teoría s qu e ve n en el Estado s ó l o los aspectos

naturales - s i esto es posible - n o pu ed e n e xp licar la unidad ,

la jur isdi c ción, la personalidad ni la repres entación d el

Estado; e s decir , no ex p l ica n cómo fun c iona e l Estado .

Aú n m á s conce p t o s c o mo p od er, l eg it ima ci ón, so b era ní a

y otro s q u e se r efi eren a l Estad o , deben m u ch o d e su

s ig n i f ica do a l a s normas j urí dicas q ue presup o n e n.

Qu é es té r i l e s s e r í a n t a les con cepto s s i tuv ie ran que

p resc in di r d e to da referenci a a norma s .

En opi nió n d e Bi el s a , p ara apr e c iar l a i m p o r t a n c i a d e

la s co ns id e rac io n e s juríd icas e n e l tra t a mie n t o del Esta d o ,

h ay que tene r pre s e n t e qu e l a teo ría po lí t ica y la t eor í a d e l

Estad o no s on, t a n to e n s u origen co mo e n s u f o rm a, s i no

ju ri sprud enc i a d ogm á t i ca.

La ' j u r i s p r u d e n c i a medieva l n o fu e s ó l o la ci enci a de l a

a p l icaci ó n e interpret a c i ón del de r e ch o , sino t amb i én l a

úni c a te or í a co he r e n te d el Es t ado .
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La teoría política fue jurisp rudencia dogmática que

t rascendió la esfera del · de recho y evolucionó como u na

filosofía del de recho y del Estado .

Erradicar las nociones jurídicas de l a teoría po l ítica

moderna, seria tan i m p o s i b l e como erradicar las palabras

latinas de /05 idiomas mo d e r no s vt"

Que el vocabulario d e la t eo ría de l Esta d o se encuentra

impregnado de términos jurídicos, no es sino reflejo y

consecuen cia d el largo proceso y evolución de la

jur isprudencia.

La teoría d el Estado tomó s us con c e p t o s d e la

jur isprud en cia d ogm áti c a y fue c on e se lenguaje que

aprendió a habl ar y d ecir frases a r t i c u l a da s .

S obre e sta p en etrant e i n f l u e nc i a de la jurisprud en cia

sob r e la c i e n c ia políti ca, el estudio d el Es t a d o en término s

juríd i c os co n v ie r te a la c i e n c i a política en una genuina

d isc ip l ina y de ma n da del estud ios o un verd a d ero

e n t e n d i m i e n t o de la s c o n c e p c i o ne s jurídi c a s.

La ci encia polít ica que no se encu ent ra enraizada y

fundame ntada e n t a l discipl in a se convierte en un co nj u n t o

d e v agu e d ade s d e f á cil apr ec iación .

'8 crr. BIELSA, Rafael. o o. CiL Págs. 9 y 10.
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El Estado, en t an to : organización, hace que los

individuos hagan o se abstengan de hacer ciertas cosas y lo

logra a través del único método que posee : el derecho,

estab leciendo normas jurídicas.

Desde este punto, el · Es t a d o no es más que el orden

jurídico que "organ iza" la comuni dad. El derecho, en este

sentido, es un sistema de motivación de conducta humana.

La función de motivación del derecho resulta,

primordialmente, de la manera cómo el dere cho ordena o

prohíbe comportamientos: a través de sanciones .

La c oa cc ión e s, así, ese elem ento enorm emente

persuasivo qu e anula, o mejor, altera el cuadro de la s

m otiv aciones d el comp ortami ento so cial d e lo s ind i viduos.

La pena con la qu e el derecho r eac cion a contra cie rt os

actos, es l a san ción, y a través d e es te a cto un mai es

in fli gid o al individuo " re s p o n s a b l e" aun e n cont r a d e su

v olunt ad y s i e s ne ce sa rio mediante e l uso d e la fuer z a

fís ica.

La coacci ón ha jugado un papel

impo rt ante en la org anización so cia l.

p a rticul arm ente en las c o m u n i d a d es

conse rvan ca r ác t e r rel igio so.

extrema damente

Es t o se obser va

pri mit i v a s que
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Si los in dividuos respetan el orden ' social, en especial

sus num erosa s proh ibicion es, es porque temen los

trem endo s ma l es con l o s que lo s dio se s c a s t i ga n las

viola cion es de l orden soci al.

Comparado con e l i nmenso m iedo que 10 5 p r i m i tiv o s

s ie nte n por l a s penas y cas t i g os q ue impone l a d i v inid a d , l a

e sp e r a nz a d e una re comp ensa ti en e un a i mp o r t a n ci a

se c u nd a ria.

Que l a t éc nic a d el cas ti g o h aya tenido y t enga una

impo rtanci a m ayú scul a en l a hi storia instituc iona l se rev ela,

m á s q ue n a da, por e l h e cho d e qu e l a t é cn i c a s oc i a l m á s

im porta n t e : e l d er e c h o , s e si rv e d e este m eca ni sm o d e

moti v ac i ón.

Ci e rt a m ent e , l a sa n c i ó n pre s cri t a e s s iem p re e l

compo rtam ien to d e un i n d i v i d u o: sin em b a rg o , interpretada

co m o un a ac c ió n del de rec h o d e l a comu n i d ad .

Es t o s i g n if i c a q u e las sancio nes so n atr ib u i d a s o

i m p ues t a s a l Es tado . Es te h e ch o e s par ti cul arm ente

imp or tan t e y c i e r t as c a r ac te r ís t ica s r el.evantes de la

socie dad d if ícilm ent e s e r í a n e xp li ca das si n r efe re nc ia a es t a

fi cc i ó n norma t i va .

A l e s ta b lece r s a n c i o nes ( t ales como la priva ci ón d e la

v id a , d e la salu d, de l a l i b ert ad , et c. )., e l o r de n ju r íd i co q u e

c o ns ti t uye e l Estado i nduce a l o s indiv idu o s a actua r d e
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conformidad al de seo o deseos de aque llos que establecen

las normas , al deseo de los go bernantes.

En conclusión, Es t a d o , es la de nominación q ue reciben

las e n ti d a d e s políticas sobe ra nas sob r e un determinado

te rritorio, su conjunto de organi zaci ones de gobie rno y , por

extensi ón, s u propio territorio .

La cara cterística di stintiva de l Estado mod erno e s l a

soberanía, reconocimiento efectivo, tanto dentro del propio

Estado como por p a rte de los d emá s , de que su autoridad

g ub ern at iva es su p r em a .

En l o s es tad os f ederale s , est e pr i ncipi o s e v e

m od ifi cado en el sen t i d o d e qu e ci e r t os d e r e c h o s y

auto rid ades d e las e nt ida d es fed erada s, co m o lo s lander en

Al ema n i a , l o s estados e n Estados Un id o s , Venezu ela , B ras il

o México , no so n delegados por un gobierno fede ral central,

s i no que s e de ri v a n d e una c o ns ti t ución .

El gobie rno fed eral , sin embargo, está r e con o cido com o

sob e r ano a e sca la i n terna cional, po r l o qu e la s

c o ns t i t uc i o n es s u e l e n del egar todos los de r echo s de

ac t ua c ión ex te r na a l a a u t o r i da d cen tra l.

11.2 DESARROLLO .

A u n q u e e l siglo XX ha s ido escenari o d el na cim ien to de

mucha s i ns t i t uc io n e s interna c i ona les, el Estado so be ra n o
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s igue s i e n d o el componente p rincipal de l s istem a polí tico

i nternacional .

De sde e s t a pe rspectiva , un Estado nace cuando un

número su ficiente de ot ros es tados lo reconocen como tal .

En épo ca mode rna, l a admisión en la O rga nizac ión de

las Nac ion es Un i d a s (ONU) y en otros orga nismo s

internacionales p roporciona una constancia e ficiente de que

se ha alcanzado l a catego ría de Estado .

La ONU es una de l a s muchas instituciones que han

surgido de la c r e c i e n t e interdependencia de los estados .

El Derecho i n t e r n a c i o n al ha proporcionado durante

sig lo s un modo de introducir cie rto margen de p ronóstico y

orden en l o que, en un s e n t i d o técnico, const ituye todavía

un sis tema anárquico d e r e l a c i o n e s internacionale s .

Otro s ví ncul o s internacionales son posible s gra c ia s a

tratado s, tanto bi lat .e rales como multilaterales, alian zas,

uniones aduaneras , y otras u niones voluntaria s real i zada s

p ara mut uo beneficio de l a s pa rte s implicadas .

NO· obstante , l o s estados d ispo nen d e libertad para

anu la r esto s víncu los, y só lo e l pod er de otr o s estado s

puede impedírse lo .
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En el plano nacional, . el papel del Estado es

pro porc ionar un marco de ley y ordenen el que su población

pueda vi v ir d e manera segura, y administrar todos los

asp ectos Que c o n s i d e r e de su r espon s abil idad .

Tod o s lo s estados t ienden así a tener c i ertas

inst ituciones (legi slativas , e j ec u t i v a s , judiciales) para uso

interno , a d e m á s de fuerzas a r m a d a s para s u segu r i d a d

e xterna , funcion es Qu e requieren un s i stema destinado a

recaba r i ngreso s.

En v a r i o s mom ento s de l a historia , la pre senc ia d el

Estado e n l a vid a d e lo s ct u d ad a n o s h a s i d o ma y or q u e e n

o tro s .

En l o s s ig l o s X IX Y X X l a mayoría d e l o s e s ta d os aceptó

su respon sabilidad en u n a am pl i a gama d e as u n tos soci al e s,

d ando co n es t o or i gen a l con cepto de Estado d e b ien e sta r.

Los esta dos to tal ita r ios , c o m o la Un ió n de Re púb l ica s

S o cial i s ta s So v ié t ica s y la Alemania na cion also cia! i sta , se

a trib u y e ron un d erecho , a m enud o comp arti d o con un

p ar t id o h eg emó n i co y ú nico, d e reg ul a r y co ntro lar

p en sami entos y opin i on e s .

Es t a s práctica s pl ant e an cuestione s i mpo rtante s en lo

qu e a la legi t im i d ad d e l o s esta dos se refiere .
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Desde la aparición de las ciudades Estado en la antigua

Grecia, pensadores políticos y filósofos han discutido la

v e r d a d e r a naturaleza y fines reales del Estado.

Con el paso de los siglos, y en la medida en que la

tecnología y la evolución administrativa lo fueron

permitiendo, estos pequeños estados, concebidos por Platón

y Aristóteles más como una comunidad pequeña que como el

marco 'd o n d e se desarrolla la actividad política de la vida

humana, fueron sustituidos por entidades territoriales cada

vez mayores .

Lo s r equisitos militares de crear y mantener dichas

entidades se inclinaron hacia el desarrollo de sistemas

autoritarios, y algunos autores enfatizaron acerca d el

necesario sa crificio de la libertad individual en beneficio de

las necesidades del orden colectivo¡ ej ercido con el respeto

hacia el bienestar de todos los grupos d e la so ci edad.

A partir de los siglos XVI Y XVII, la tendencia a

identificar al Estado con pueblos dotados de un cierto grado

de identidad cultural común corrió pareja con una búsqueda

de la legitimidad derivada de la voluntad e interese s de

esos pueblos .

Así la aparición de {acto del nacionalismo¡ identif i cado

con la consecución del Estado nacional fue fundamental

durante la Revolución Francesa.
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La co n tri bu ción i d e o l ógi c a en este as pec to d e Jean 

J a c ques Ro usseau y Geo rg Wi lhef m Fr i e d ri c h Hegel prod ujo

a s u vez una cierta sacralización d e la nación co mo entidad

moral capa z de conferir l eg i t i m i d a d tanto a sí misma como a

sus acciones.

La r e a c c i ó n a a lgu nos d e l o s excesos surgidos de l

c o n f l i c t o entre estados nacionales q u e esta postura i nsp iró

durante los sig los XIX y XX preparó por s u parte un

substrato ideo lógico para e l i nternaciona lismo de fi nales d e )

siglo XX y par a los co nceptos de segurida d colectiva,

comunidad es i n t e r n a c ion al e s económica s y políticas, a demás

de diversas formas de t r a s nac ionali smo .

Est o h a supue sto un de safío al p ropio co ncepto de

Est ado como fo rma preferida de organiza c ión po lítica.

En l a s postr imerías del s iglo XX la globa lizac ión d e la .

econom ía mund ia l , la movilidad de personas y capita l, y l a

penetración mu nd ial de los medios d e com un icación se han

combinado con el pro pósito de l i m i t a r la l i b e r t a d de acción

d e los estados .

Estas tende ncias ha n est imu lado un v ivo debate s o b r e

si e l Es t a d o puede retene r a l g o de · esa libertad d e acción

que se aso ciaba en o tros tiempos a l a soberan ía .

Es t a s limitaciones in for ma les a la i nd e p e n d e n c i a v ienen

acompañadas en algunas áreas, en esp ec ia l Europa
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occidental, de proyectos de integración interestatal, caso de

la Unión Europea, considerado por unos como una

alternativa al Estado nacional y por otros como la evolución

de nuevos y mayores estados .

Sea cual sea el efecto de este proceso, el concepto

clásico de Estado como entidad en cierto modo cerrada,

cuyas transacciones internas son mucho más intensas que

sus actividades interestatales, ha pasado a la historia

conforme han ido surgiendo nuevas formas de colaboración

e integración interestatal más flexibles.

Il.3 LA FUNCIÓN PÚBLICA.

Es la relación jurídica laboral que existe entre el

Estado y sus trabajadores. Difiere al servicio en que prestan

los trabajadores, que responde a los conceptos de actividad

pública, servicio administrativo o servicio público .

Esta separación conceptual, no desvincula a la función

pública y con su objetivo que es la idea de "servicio" y que

domina la concepción e u r o p ee de la función publica

inspirada en el servicio civil" británico .

No toda persona que presta servicios al Estado forma

parte de la función pública . Por requerimientos actuales el

Estado - q u e parece no tener b ar r e r a s para realizar cualquier

actividad que le interese- se ve obligado a obtener los

servicios de personas, a través de distintas formas jurídicas
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como contratos administrativos y contratos privad os, pero

sin in corpo rarlas a s u servicio como sus t r a b aj a d o r e s .

Respecto a su natu raleza jurídi ca , varia s tes is se h a n

formu lado para explicar la naturaleza de esa r ela ción.

La s de derecho privado, que con sideran q u e entre el

Estado y sus trabajadores existe un contrato d e

arrendamiento d e se r vi ci o s, d e mandat o o de adhesión .

Las de derec ho publico , es t iman q ue es un act o

a d m i n i s t r ati v o u n i l a t e r a l o sea, que basta l a voluntad d el

Es t a d o para qu e nazca la r elac ión q u e e s un c o n t r a to

públ i co o adm i n istrativ o, s i n especifi ca r a que tip o . d e

c o n t ra t o s corre sp onde .

A l a f un ci ó n públ i ca se a p lica u n derecho sui gen e r is

autó nom o, diferente del derecho privado este d er ech o

ad m ini s t ra t i v o ha s ido progresivamente e l a b o r a d o por un a

juri sd icción propia, el Co n s e j o d e Es tado, est á

compl eta mente d o m i n a d o p o r la i d e a de asegu ra r el

f u nc io n a m i e n t o co nt in u o , e fi caz, r egular del servid or

público, que es un acto condici ón, es decir , que depend e d e

la voluntad de l Es t a d o qu e se a p l i que a una pers ona

so licitant e el estatuto buro crático; y f ina lmente, e n po si ci ón

ca s i eclécti ca , la d e l a c t o reg l a m e n t a r i o qu e considera

in suf i cientes la vo l untad d el Estado y la d e l trab ajado r para

que e x ist a la ' r etac t ón. hace f a lta que pree xista u n régimen

l e g a l burocrá tico al que di cha s voluntades están
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subordinadas, tesis que nos parece la correcta frente al

derecho positivo.

Por lo que hace a su régimen legal, el primer estatuto

legal de la función pública federal fue el Estatuto de los

Trabajadores al Servido de los Poderes de la unión, de

diciembre de 1938.

El régimen legal de la función pública federal vigente

es precaria e injusta por desigualo discriminatorio.

Deja en el más completo desamparo al. persona l de

c o n f i a n z a , formado no sólo por los titulares de los órganos

de los primeros niveles de la administración, sino a una

inmen sa mayoría de empleados y funcionarios públicos .

Ca d a seis años, al cambio del presidente de la

República , el éxodo de técnicos, experiencia,

responsabilidad y honradez se produce por la voluntad

política , acertada o no, sin Que exista garantía jurídica para

ninguno .

Es la misma Situación que prevalecía antes del Estatuto

de 1 9 38, y que describe .A n d r é s Serra Rosas -qu e s e r i a hoy

aplicable - en 105 siguientes t érminos: "Cada renovación del

Ejecutivo Federal significaba una renovación general del

personal administrativo, e l cual no gozaba de ningún

derecho para permanecer en sus puestos. Esta situación

creaba problemas graves por la necesidad que tenia el
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personal nuevo de ir conociendo y preparándose en la

marcha de los asuntos administrat ivos. No siempre el

personal que llegaba era mas apto que el personal que se

. iba . Se creaban casos de notoria injusticia y grave perjuicio

a los servicios públicos".19

En relación con la Seguridad Social, cabe determinar

que sin la distinción que hace la ley antes citada, entre

trabajadores de base y de confianza, la ley del Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado, de diciembre de 1983, e.stablece la seguridad social

para todos los trabajadores del Estado.

Los trabajadores de los organismos d e s.ce n t r a l í z a d o s ,

de las empresas de participación estatal de los fideicomisos

públicos y de las sociedades nacionales de crédito , no

tienen un régimen unitario .

De sde e l punto de vista del Derecho Adm inistrat ivo

Función: ac ción y ejercicio de un empleo, facultad u of i cio.

Función significa cumplimiento de algo, de un deber.

Las funciones son los medios de que el estado se vale para

ejercitar sus atribuciones, encaminadas éstas al logro de

su s fines .

El poder estatal, que es · uno solo, se estru ctura en

órganos: legislativo, ejecutivo y judicial, a .ca d a uno de

19 SERRA ROJAS. Andrés. Ciencia Política . 16' . Edición. Edilorial Porrúa. México 1999. pág. 56
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e llos se le asigna una función (legislativa, administrativa y

jur ls dtccto nat ) , con modalidades y excepciones .

De ta l modo Que las .f u n c i o n e s del estado son el

s i s t e m a o medio Que utiliza el poder público para cumplir

c on sus atribuci ones o realizar su s cometidos , destinados al

logro d e s u s fines.

Cu and o la g r a n mayoría de lo s tratadis tas de d er ech o

admin i strativo abandona la i d e a de servicio público como

explicación de todas las tareas que efectúa el poder público

mediante Jos órganos del ejecutivo, s u r g e una var i ed ad de

t e or ías p ara co nce p t u a r la actividad estatal en el o r de n

ad mini s tr a t i v o .

La s d i v ers as teorí as e m p l e a n dist inta term inología, l a

cu a l m u ch a s v e ce s se contradi ce o prete nde i n n o v ar , y en

re a li dad , sol am ente e s tá r e curri endo a s i n ó ni mo s para

d e s i gn ar a un a misma activid ad .

T r a d ic i o n a lm e n t e , se parte de la idea de la división de

pod e r es , y s e indi ca que a cada uno de el l o s l e co r r e spo n de

efe ctu ar un a f u nc ió n (leg islativa , a d m i nis t r a t i va o

jur i sdi ccional).

Este plan t eam i ento no resulta tan se nci l l o si t enemo s

en c u e n t a 10 sig uie n te : . p o r qué y . para Qué r eal i z a n e s a s

fun cion e s Jos poderes del estado, é ex i s te n diferen ci as e n t r e

l os vo cablo s: f ines , atribuciones , com etido s, fun c ion es,
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competencia y facultades? , además, no todos los actos que

realiza cada uno de ros poderes corresponden ala función

que se supone tienen asignada (por ejemplo, parte de las

tareas del congreso de la unión no son ·d e carácter

legislativo) .

Las funciones d el estado se realizan, básicamente, a

través de actos de derecho público emitidos por los órganos

legislativo, ejecutivo y judicial; a estos órganos les

corresponde la función legislativa, administrativa y

juri sdi ccional , respectivamente.

A esas tres funciones clásicas, algunos autores agregan

la fun ción c o n s t i t u y e n t e , función gubernamental y función

municipal.

Para clasificar los actos del poder público, de acuerdo

con l as fun ciones del estado, suelen seguirse tres criterios :

el orgánico, el formal y el material.

CRITERIO FORMAL Cada uno de los tres poderes tiene

e n c o m e n d a d a s tareas y desarrolla procedimientos que no

siempre coinciden con el nombre que identifica al respectivo

pode r.

El c r i t e r i o orgánico resulta insatisfactorio para

explicar; por ej ern p lo , por qué el congreso realiza actos

adm inistra tivos, la suprema corte emite reglamentos y la
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dirime conflictos en algunas

E.sto se explica porque la repartición de fundones entre

los tres poderes no es tajante; en realidad, dlficllmente lo

podría ser; lo que existe es una asignación de competencias

muy precisa a cada ente estatal.

Así el criterio formal, que atiende a la forma o al

procedimiento para emitir al acto, tenemos que será:

a) Legislativo, si parte de una iniciativa o

p rov e cto , provoque una discus ión y sea

finalmente promulgado;

b) Administrativo, cuando se trate de emitir actos!

reglamentarios , condición o materiales, y

c) Jurisdiccional, en ta n to . resuelve una

controversia.

CRITERIO MATERIAL. Con este punto de vista se

pretende determinar la naturaleza o esencia del acto

realizado, para clas ificarlo dentro de una de las tres

fundones estatales .

Conforme a este enfoque, un acto será:

Legislativo, en el supuesto de que sea una norma

abstracta, general, imperativa, con sanción directa o

indirecta, e impersonal;
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Administrativo, si nos hallamos ante actos condición o

materiales realizados por órganos públicos, y

Jurisdiccional, cuando para resolver una controversia,

se coloque un caso ante un mandato de ley y se haga a

favor de una persona, un pronunciamiento que adquiera

fuerza de verdad legal.

Estos cr iterios para clasificar actos de derecho público ,

según la función estatal a fa que correspondan, son, como

toda opinió n en el estud io del orden jurídico, susceptibles

de crít icas , va riantes e innovaciones .

Hemos pretendido describirlos, ún icamente, sin entrar

a polemiza r.

En cuanto al derecho positivo vigente en México, se

pueden citar , entre otros, los siguientes casos en que los

poderes de la unión realizan, materialmente, función

distinta a la que les corresponde de manera primordial.

Como Actos administrativos, tenemos el nomb ramiento

de su personal de apoyo; designación de funcionarios y

e rnp l e ad os de la contaduría mayor de hacienda

(fiscalizadora del empleo del presupuesto de egresos);

revisión d e la cuenta pública anual, conceder autorizaciones

para aceptar y usar condecoracio nes extranjeras; autor izar

servicios a gobiernos de otros paises ; resolver respecto de

la sol ic itud del jefe de estado para salir fuera del territor io
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nacional; el manejo de su biblioteca; su labor editorial;

sancionar a los legisladores por ausencias; ratificación de

nombramie nto s que haga el presidente (funcionarios de

hacienda , d iplomáticos, cónsu les, jefes militares) .

Actos jurisdiccionales. La instrucción de juicio polític o

a altos fun cionarios, la caurtcacton de la elección de

presidente de la república .

Poder Ejecutivo en Aetas legislativos. Expedic ión de

r eglam entos y disposiciones sim ilares de carácter genera l ;

leyes de emergencia conforme al artículo 29 de la '

constitución federal; modificaciones a las leyes impositivas

del comerc io exterior (según el artículo 131 const itucional ) .

Actos jurisdiccionales. Las tareas del tribunal 1 fiscal

de la federación y de los tribunales agrarios, de la s juntas

d e c o n c i l i a c i ó n y arbitraje; ciertos recursos administrativo s

y alguna s act ividades de órganos como la Procuradu rí a

F&deral del Consumidor, la Comisión Nacional Bancaria y d e

Valore s .

El Poder Judicial igualmente lleva a efecto

Actos legislativos . La emisión de reglamentos de

carácter interno; el fijar la jurisp rudencia.

Actos admin istrativos . Designación de j u e ce s d e

d istrito y magistrados de circuito; nombramiento del demás '
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personal de las distintas dependencias del poder judicial;

elaboración del proyecto de su presupuesto .d e egresos.

FUNCIONES DEL ESTADO. CRITERIO ORGÁNICO. Un .

acto será legislativo, administrativo o jurisdiccional,

dependiendo de cuál de los tres poderes del estado lo

emita .

Así, todo acto del congreso, de alguna de las cámaras,

de la COmisión permanente o de alguna de sus oficinas, será

legislativo.

Cualquier acto que realice el poder ejecutivo mediante

alguna dependencia o entidad, será orgánicamente

administrativo.

En cuanto a los actos jurisdiccionales, dentro de. este.

criterio orgánico, lo serán todos los que efectúe el poder

judicial , por medio de la actividad de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación , el consejo de la judicatura federal, los

tribunales de circuito, juzgados de . distrito, . tribunales y

juzgados estaduales vj uz q ad os municipales.

Co n este cri teri o

únicamente al ente que

naturaleza del acto.

orgánico

realiza

se tiene

la tu n ctó n ,

en

sin

cuenta

ver la

Este enfoque orgánico de los actos de derecho p úb l i co

puede recibir otras denominaciones: formal, subjetivo.
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CAPÍTULO TERCERO.

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.

En la función jurisdiccional tiene importancia a nivel

administrativo el Agente del Ministerio Público y el Juez, a

quines nos referiremos a continuación:

111. 1 CONCEPTO.

La palabra Ministerio viene del latín ministerlum, cargo

que ejerce uno , empleo , oficio, u ocupación especialmente

noble y elevado.

Por lo que hace a la expresión público, ésta deriva

también del latín publicus -populus : Pueblo, i nd i ca n d o lo que

es notorio , visto o sabido por todos, aplícase a l a potestad o

derecho de carácter general y que afecta en la relación

social como tal. Perteneciente a todo el pueblo.

Por tanto, en su acepción gramatical, el Ministerio

Público significa cargo que se ejerce en relación al pueblo .

En su sentido jurídico, la Institución del Ministerio

Público es una dependencia del Poder Ejecutivo, que tiene a

su ca r q o la representación de la ley y de la causa del bien

público, que está atribuida al fiscal ante Jos tribunales de

justicia.
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Don Joaquín Escriche en su clás ico Diccionario, afirma

que el fiscal era cada uno de los abogados nombrados por el

Rey para promover y defender en los Tribunales Supremos y

Superiores del reino Jos intereses del Fisco y las causas

pertenecientes a la vindicta pública.

y comenta que en las leyes recopiladas se le denomina

Procurador Fiscal. Había uno para lo civil y otro para lo

criminal; El primero . entendía de todo lo relativo a los

intereses y derechos del fisco y el segundo en lo relativo a

la observancia de las leyes que tratan de los delitos y de

las penas .

Pero hoy día el promotor fiscal a decir del autor, es un

abogado nombrado permanentemente por el Rey para

d efender en los juzgados de primera instancia los intereses

d e l fi sco, lo s · n e g o c i o s pertenecientes a la causa púb li ca y

las prerrogativas de la Corona y de la real jurisdicción

ordinaria.

Se entiende por ministerio fiscal que también se llama

ministerio público, las funciones de una magistratura

parti cular, que tiene por objeto velar por el interés del

Estado y de la Sociedad en cada tribunal; o que bajo las

órdenes del gobierno tiene cu idado de promover la repres ión

de los delitos, la defensa judicial de los intereses del
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Estado, y la observancia de las leyes que determinan la

competencia de los tribunales. 2 0

Miguel Fenech ubica al Ministerio Fiscal como una parte

acusadora necesaria, de carácter' público, encargada por el

Estado, a quien representa, de pedir la actuación de la

pretensión punitiva y de resarcimiento, en su caso, en el

proceso penal."

Guillermo Colín Sánchez sostiene que el Ministerio

Público es una función del Estado que ejerce por conducto

del Procurador de Justicia, y busca la aplicación de las

normas jurídicas emitidas por el propio Estado para la

persecución de los presuntos delinc.uentes y en los demás

previstos en aquéllas en las que expresamente se determina

su intervención a los casos concretos. "

El maestro Héctor Fix-Zamudio, al abordar el tema de

que se trata, afirma que es 'p o s i b l e describir, ya que no

definir al ministerio público como el organismo del Estado

que realiza funciones judiciales ya sea como parte o como

sujeto aux iliar en las diversas ramas procesales,

especialmente, en la penal y que contemporánea mente

efectúa activ idades administrativas, corno consejero jurídico

de las ' autoridades gubernamentales, realiza la defensa d e

20 Clr. ESCRICHE, Joaquín . Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia. Tomo 1. Cárdenas
Editores. México 1976. Pág . 143.
" Clr. FENECH, Miguel. Derecho Procesa l Penal. Edrtorial Temis. Bogotá, Colombia . 1979. Pág. 263 .
2' Clr. COLÍN SÁNCHEZ. Guillermo . Derecho Mexicano de Procedimientos Penal es. Editoria l Porrúa.
México 1999. 18" Edición . Pág . 103
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lo s inte reses patr imoniales del Estado o tiene encomendada

la defen sa de la leg alidad . 23

Los m ás remotos antecedentes del Min i steri o Pú b lico

tal v e z s e puedan encontrar en el Dere cho Griego , a través

de qui enes al f r e n t e de pequeños · grupo s hu m an o s, s e

e nca rg ab a n d e den u n c i a r los delitos pú b li c o s ant e e l S e nad o

o bi en ante la Asamblea del Pueblo, e x igi endo la

d e s iq n a ct ó n de un repre sentante e s pe cí fi c o de l a

c o m u n i d a d, qu i en s u rgí a de la m i sma y qu e d e bía l l evar l a

vo z a cu satoria hasta en tanto se d ict a r a l a sent en ci a .

En l os in i ci os del Imperio roman o, e n e l ac o n t e ce r d e

l o s de l i tos , la acusa c ió n pod í a h a cerla cu al qu i er indi v id uo

en p leni tud d e d erecho s ci udadano s, lo qu e s ig n i fi ca qu e n o

e ra p riva t i va d e na die la represen t a ción de l pu eb l o o l a

sociedad ofe nd i da con la com i si ón d e u n h e c h o de lict ivo;

só lo co n e l p a so d el t iempo la acc i ó n p er se cu tor i a de los

de li tos d ejó de ser em i n e n t e men t e pop ul ar para e ncua drarse

e n u n marc o s o le m n e y legal , al desig n a rse m ag i strad o s ,

pr o cónsu les y procuradores quienes reali zaban s us

actividades a la par de se r recauda do r e s y a dmi n istradore s

d e l o s bi ene s d el Esta d o.

Ya e n l a s p o str i mería s de la Ed.a d Med ia y h a st a e l sig lo

X V, aquel l o s q u e de scubrían y d enu n c ia ban he chos d e

car á c t er c rim i n a l fu eron consi d erado s c omo Mini ster io s d e

J us ticia o Fis cal es ; ell o s ten ían el e nca r go d e a cu s ar y

Zl Cfr . FIX ZAMUDIO. Héctor. Juicio de Amparo Editorial Porrúa. México 1987. Pág. 153.
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hacer notar los delitos o excesos, según los testimonios

que fuesen aportados.

En Francia, donde la Asamblea del Pueblo crea la

incipiente institución del ministerio Público cuando se

sustituyeron las viejas formas monárquicas, se

encomendaron las funciones del .Procurador y del Abogado

de l Rey a comisarios que acusaban y ejercitaban la acción

penal, en tono tan brutal que muchos inocentes caían a

manos de injustos representantes de! pueblo y del Rey,

rompiendo el equilibrio y la finalidad de la institución.

En el s iglo XVI, antes de la hoguera revolucionaria

franc e sa y poco después de la conquista de la Nueva

España, se había enunciado la figura del Ministerio P.úblico

a trav és d e la Promotoria Fiscal Que rigió durante todo el

V irr e inato y cuya raíz se encuentra en el Derecho Canón ico ,

y a qu e la ordenanza española del 9 de mayo de . 1587

i n s t i t u y ó l a Promotoria Fis cal cu y os funcionarios t enían a su

c a r g o l a vigilancia d e actividades judiciales y eje rcían su

f u n ció n en lo s tribunales del orden criminal, a nombr e del

pueblo y a nombre del Rey .

Era n l os abogados nombrados por el Rey los se ñ a l a d o s

para promover y defender en los tribunales los interese s del

fisco .y la s causas pertenencias a la v indicta públic a que e s

la s ati sfacción d e los delitos Que se debe exigir por la sola

ra z ón de justicia, para el ejemplo del público. Así . lo s

fiscal e s c o m o defensores que son de l a cau sa públ i ca y
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encargados de promover la persecución y castigo de los

delitos que perjudican a la sociedad, deben apurar todos los

esfuerzos de su celo para cumplir bien con tan importantes

obligaciones.

Igualmente, los fiscales deben seguir hasta el fin, con

esmero y diligencia, los pleitos y causas de sus atribuciones

y abstenerse de ayudar a los reos y acusados en causas

criminales , como igualmente en las causas civiles contra el

Rey o contra el Fisco, bajo las penas de la pérdida del oficio

y de la m itad de sus bienes; y no pueden ejerce r la

abogacía n i dar su patrocinio en causa alguna, ni aún ante

otros tr ibunales, so pena de perder el oficio .

No es sino hasta el 1S de septiembre de 1880 cuando

nace plenamente a la vida jurídica el Código de

Procedimientos Penales, donde se fijan atribuciones al

Ministerio Público para establecer que re p rese nta una

Magistratura instruida para pedir y auxiliar la pronta

adm inistrac ión de justicia, en nombre de la soc iedad y para

defender ante los Tribunales los i n t e r es e s de ésta. 24

III.2 FUNDAMENTO JURÍDICO.

El 6 de nov iembre de 1896, propuso el Ejecutivo al

Congreso un proyecto de reformas Constitucionales a fin de

que se estructurara en forma más eficiente el Ministerio

24 Cfr. MACHORRO NARVÁEZ. Paulino . El Ministerio Público. Publicaciones de la academia de
jurisprudencia y legislación . México Distrito 1941. Pág. 76.
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Público en el ámbito federal, señalando la órbita de

atribuciones de cada uno de sus miembros, requisitos,

deberes y responsabilidades sustentadas en una sólida base

Constitucional. Esta fue la primera Ley Orgánica del

Ministerio Público del Distrito Federal que, aunque llena de

defectos y confusiones, no por ello dejó de representar un

avance.

El 16 de Diciembre de 1908 se expidió la Ley Orgánica

del Ministerio Público Federal, fijándose con mayor claridad

sus atribuciones y límites, .Y suj e t á n d o.le a la dependencia

del Poder Ejecutivo.

La Revolución Mexicana de 1910 trajo camb ios d e

mental idad en todos lo s órdenes, que más tarde se verían

refl ejados en las estructuras sociales y jurídicas; e n esta s

últimas se encuentra con prestancia propia la referida a l

Ministerio Público, en la que mediante circulares, reglas y

órden e s del momento, se prec isa de manera fundamental la

func ión social que le correspondía.

Ca be señalar que la Constitución del 1857 , en s u

artículo 91, preceptuaba que la Suprema Corte de Justicia

de la Nación comprendía, por su propia cornp o s i cro n. a un

Fiscal y a un Procurador General, lo que ten ia r e l a ció n

directa con el numeral 105 del mismo ordenamiento que

establecía un alto Tribunal que se erigiría en Jurad o d e

Sentencia y que, antes de pronunciar ésta y de impon er la
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pena por delitos ofic ia les , debía escuc h ar al Fiscal y a l

Acusado r si lo hu btere .:"

Leyes posteriores introdujeron normas con u n sentido

de carácter práctico, que si bien no fu eron lo

suficientemente p recisas, permitían su comprensión, las

cuales quedaron otorgadas al fiscal y al Procurador General.

En opinión de Rafael Martos Escobedo, es e l

Con stituyente de 191 7 , ' que interpretando el mensaje

enunciado por el entonces presidente Venustiano Carra nza ,

señal a en su exposición de motivos :

" Pe r o la reforma no se detiene allí, sino qu e pr opone

una innovación que de seguro revolucionará completamente

e l s is t e ma procesal que durante tanto tiempo ha regido en

el pa ís , no ·o b s t a n t e todas sus imperfecciones y defi c iencias.

" Las l e y e s vigentes, ta nto en e l orden federa l como e n

e l co m ú n , han adoptado la In su"tución del Min i steri o

Públic o, p ero tal adopción ha sido nominal , porque la

fun ci ón a s i g n a d a a los representantes de aqu é l , tiene

. ca rá cter meramente decorativo para la recta y pronta

adm ini st ra ción de ju sticia . '

"Los ju e c e s mexicanos han s ido, durante el per iodo

c o r r i do d e s d e la c o n su m a c i ó n de l a Independenc ia h asta

hoy, i guales a I o s jueces de la época colonial; ellos son lo s

25 Cfr. MACHO RRO NARVÁEZ. Paulina . Op. Cit . Pago77.
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encargados de averiguar los delitos y buscar pruebas, a

cuyo efecto siempre se han considerado autorizados a

emprender asaltos contra los reos, para obligarlos a

confesar, lo que sin duda alguna desnaturaliza las funciones

de la judicatura.

"La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados

cometidos por jueces, que ansiosos de renombre, veían con

positiva fruición que llegase a sus manos un proceso que les

permitiera desplegar un sistema completo de opresión, en

muchos casos contra personas inocentes y en otras contra la

tranquil idad y el honor de las familias, no respetando, en

sus inquisiciones, ni las barreras mismas que

terminantemente establecía la ley.

"La misma organización del Ministerio Público, a la vez

que evitará ese si s t e m a procesal tan vicioso restituyendo a

los jueces toda la dignidad y toda la personalidad de la

magistratura dará al Ministerio Público toda la importancia

que le corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la

persecución de los- delitos, la búsqueda de los elementos de

convicción , ya Que no se hará por procedimiento s

atentatorios y r eprobables la aprehensión de los

delincuentes.

"Por otra parte, el Ministerio Público , con la Policía

Judicial represiva a su disposición Quitará a los Presidentes

Municipales y a la Policía Común la posibilidad que hasta
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hoy han tenido de aprehender a cuantas personas juzgan

sospechosas, sin más mérito que su criterio personal.

Con la Institución del Ministerio Público, tal como se

propone, la libertad quedará asegurada, ' porque según el

artículo 16 nadie podrá ser detenido sino en los términos y

con Jos requisitos que el mismo artículo exige",26

El autor Héctor Fix Zamudio, nos explica que el Primer

Jefe del Ejército Constitucionafista propuso como redacción

al artículo 21 '10 siguiente :

"La imposición de la pena es propia y exclusiva de la

Autoridad Administrativa, el castigo de las infracciones a

lo s Reglamentos de Policía y la persecución de los delitos,

por medio del Ministerio Público y de 'l a Policía Judicial, que

estará a disposición de éste.

"De s p u é s de acalorados debates, al final la redacción

quedó de fa siguiente manera:

"La persecución de los delitos incumbe al Ministerio

Público y a fa policía judicial, fa cual estará bajo fa

autoridad y mando inmediato de aquél.

26 Cfr. MARTOS ESCOBEDO, Rafael . Acción Penal y Ministerio Público. Editorial Porrúa . M éxico
1981 , Pág , 147 ,
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"Reforma trascendental que permitió diferencia r

claramente ras funciones del órgano Investigador de l a s del

órgano jurisdiccional.

"Ahora bien, cuando se estudia al Min isterio Público

surge necesariamente el problema de determ inar si

constituye o no parte en el proceso; por cuanto hace a

nuestro Derecho Positivo, tal problema desaparece al

momento mismo de que la Jurisprudencia ha señalado que

t iene el doble carácter de parte ante el Juez de la partida y

el de autoridad en r e l a Ci ó n con la v.íctima del delito; en

virtud del primero, es el grado de aportar pruebas con el

objeto de que la investigación se perfeccione, y solicitar la

práctica de las diligencias tendientes a dejar comprobados

los requis itos del articulo 16 Constitucional; en cuanto al

segundo ca rácter, que está en re lación con la víctima del

delito es el devau tortd ao , en la medida que tiene potestad

legit ima qu e ha re cibido de la Constitución; y que no e s

otra cosa que la de ejercitar la acción penal. 27

Igua lmente el mencionado Maestro Fix -Zamudio , e n el

D iccionario Jurídico Mexicano, nos ofrece otro concepto de

Ministerio Públ ico, el cual dice que es la institución unitaria

y jerárquica dependiente del organismo ejecut ivo, Que

pos ee como funciones ese nciales la.s de persecución .d e los

delitos y el ej ercicio de la acción p enal; intervención e n

otros procedimientos judiciales para la defensa de intereses

2; Cfr. FJX ZAMUDIO, Hédor. Función consntucionar del Ministerio Público. Anuario jurídico. Editorial
UNAM . México 1976. Pág. 149.
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finalmente, como consultor y asesor

t r lb u n a le s.:"

incapacitados,

de los jueces

59

y

y

Fernando Arilla Bas, nos explica que hasta antes de

1910, los jueces tenían la facultad no sólo de imponer las

penas previstas por los delitos sino de investigar éstos. Así,

el juez de Instrucción también realizaba funciones de jefe

de la policía judicial, pues intervenía directamente en la

investigación de los hechos delictuosos.

En esa época se podían presentar las denuncias

directamente al juez, quien estaba facultado para actuar de

inmediato sin que el Ministerio Público le hiciera petición

alguna . En tales condiciones aquél ejercía un poder casi

ilimitado, ya que tenía en sus manos la facultad de

i n v es t i g a r y acumular pruebas, y de procesar y juzgar a los

acusados .

Contra este s istema se alzó entre todas las voces la de

Venust iano Carranza, proponiendo a la asamblea un

proyecto de reformas a las atr ibuciones del Minister io

Público, que vendría a revolu c ionar completamente el

sistema que hasta entonces había regido en el país; fue así

como cambió radicalmente el sistema que hasta entonces

había imperado : En adelante el titular de la función

persecutor ia sería el Ministerio Público .

28 Cfr . FIX ZAMUDIO, Héctor. Diccionario Juridico Mexicano. Editorial PoffÚa-UNAM. Tomo í-o.
México 1996. 9', Edición. Pág. 2128 .
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La legislación española que se aplicó durante la época

colonial denominó a ros integrantes . de esta institución

"promotores o procuradores fiscales" con tres atribuciones

principales: a) defensor de los intereses tributarios de la

Corona, actividad de la cual tomaron su nombre; b)

perseguidores de los delitos y acusadores en el proceso

penal, y c) asesores de los tribunales, en especial de las

audiencias, con el objeto de vigilar la buena marcha de la

administración de justicia.

Esta orientación predominó en los primeros

ordenamientos co nstrtucto nates de nuestro país, pues basta

señalar que el Decreto Constitucional para la Libertad de la

América Mexicana, expedido en Apatzingán en 1814; la

Constitución de 1824; Las Siete leyes de 1836, y las Bases

Orgánicas de 1843, situaron a los citados procuradores o

promotores fiscale s como integrantes de los organismos

judiciales, con las actividades tradicionales mencionadas

con anterioridad, pero sin establecer un verdadero

organismo unitario y jerárquico.

La institución empieza a perfilarse con caracteres

propios en la ConstItución de 1857, en cuyo articulo 91, que

no fue objeto de debates en el Constituyente, se dispuso

que la Su p r e m a Corte de Justicia estaría integrada por once

ministros propietarios, cuatro suplentes, un fiscal y un

procu radar general; todos electos en forma indirecta en

primer grado para un periodo de seis años (art. 92) y .no

requerían de título profesional, sino exclusivamente: "Estar
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Instruidos en la ciencia del Derecho, a juicio de los

electores" (art. 93).

Sin embargo, esta tradición hispánica sufrió una

modificación sustancial, al menos en su aspecto orgánico,

con motivo de la r ef'o rrna vd e 1900 a los arts. 92 y 96 de la

citada Constitución de 5 de febrero de 1857, la Que

suprimió de la integración de la Suprema Corte de Justicia

al Procurador General y al fiscal, y por el contrario

estableció que: "los funcionarios del Ministerio Público y el

procurador general Que ha de presidi.rlo, serán nombrados

por el Ejecutivo", con lo co at se introdujo la influencia

francesa sobre la institución.

En los artículos 21 y 102 de la Constitución vigente, de

5 de f eb r-e ro de 1917, se advierte varios cambios en la

regulación del Ministerio Público, en virtud de que se le

desvinculó del juez de instrucción, confiriéndosele en el

primero de los preceptos mencionados, la facultad exclusiva

de investigación y persecución de los delitos así como el

mando de la policía judicial, esta última como un cuerpo

especial, y además, al consignarse en el citado artículo 102

de la Constitución las atribuciones del Pro.curador General

· d e la República, además de las Que se le habían conferido a

partir de la Ley Orgánica de 16 de <Iiciembre de 1908 como

jefe del Ministerio Público, se le asignó una llueva fa cultad,

inspirada en la figura del Attorney General de los Estados
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Unidos, es decir, la relativa a la asesoría jurídica del p oder

Ej e cu t i v o Fe d e r a l. 29

Continúa el autor relatándonos que en 'la Edad Me d ia

hubo en Italia, al lado de ros funcionarios judiciales,

agentes subalternos a quienes se encome ndó e l

descubrimiento de los delitos.

A Ju r i s t a s como Bartolo , Gaudino y Aretino, l o s

des ignan con los nombres de sindici, cónsules locorum

v illarum o simplemente ministeriales . No ,t i e n e n

propiam ente el carácter de promotores fiscales sino más

bien representan el papel de denunciantes. En Venecia,

exis tieron los procuradores de la comuna que ventilaban las

causas en la quarantia criminare y ros conservatori d i legge

en la República de Florencia .

La Edad Moderna se inicia con el proceso penal

moderno que hace renacer las magnificencias del pro ceso

pena l antig uo después de haber depurado y adaptado a las

transformaciones del Derecho, se inspira en las ideas

democrát icas que substituyen el viejo concepto de l Derecho

d ivino de los Reyes por la Soberanía del pueblo. Su

antecedente es el famoso edicto del 8 del mayo de 1777,

que tra n sf'o rrnó las disposiciones codificadas en la

' O r d e n a n z a de 1670 y suprimió el tormento. En el edicto se

establec ió la obligación para los jueces de motivar. sus

29 Cfr. ARILLA BAS. Fernando. El procedimiento penal en México, Editores Unidos Mexicanos,
Méx ico 1978. 7'. Edición, Pág. 340,
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sentencias, expresando los fundamentos jurídicos que

hubiesen tenido para admitIr las pruebas, Las leyes

expedidas por la Revolución Francesa, con fecha 9 de

octubre de 1789 y la del 29 de septiembre de 1791 ,

marcaron una nueva orientación al procedimiento penal,

introduciendo innovaciones relativas a la concesión de

garantías en favor de los acusados. 3o

III. 3 FUNCIONES.

El Min isterio Públ ico Federal es una institución

dependiente del Ejecutivo Federal pres idido por el

procurador General, quien tiene a su cargo la persecución

de todo s los del itos del orden federal y hacer que los juicios

se s igan con toda regularidad para Que la adm inistración de

justicia sea pronta y expedita, e intervenir en todos los

negoc ios que la Ley determine .

Según el autor Don Joaquín Escriche en relación con el

funcionamiento del Min isterio Público en México, de la

doctrina y de la ley se desprende determinados principios

que le son i n h e r e n t e s y cuya observancia es imprescindible

para que la institu ción pueda cumplir fielmente con su

cometido.

El primero es la Un idad, el Ministerio Público es uno

porque r e p r es e n t a a una sola parte : La sociedad. De aquí el

axioma de que a pluralidad de miembros corresponde la

:JO Ibidem . Pág. 346.
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indivisibilidad de funciones. Los representantes del

Ministerio Público que intervengan en una causa pueden ser

muchos y de diferentes adscripciones y aún jerarquías; pero

su personalidad y representación es siempre única e

invariable, porque es la misma y única la persona

representada. Aún podrá suceder que unos agentes

sustituyen a otros en el curso de una averiguación o de un

proceso y también durante la práctica de una sola diligencia

sin formalidad alguna .

. Esto puede hacerse perfectamente en teoría porque

basta el carácter de representante social para poder

intervenir en toda clase de averiguaciones y de procesos y

las distribuciones o adscripciones que se hayan hecho con

tales representantes asignando a cada uno determinados

tribunales o territorios, no tienen más que un cará cter

meramente económico y práctico para facilitar la división de

su trabajo, pero sin que en manera alguna limite su

personalidad general que pueden hacer en todo asunto del

ramo.

Esta característica es más de notarse si se contrasta

con la de los jueces o tribunales que por el contrario tienen

competencia perfectamente prevista y fija y que en manera

alguna no pueden ' sustituirse ni encomendar su actuación a

otros sino ' en los casos y con las formalidades estrictamente

prescritas por · l a ley (recusación o acumulación, entre

otras ) .
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De lo anterior se deduce que los agentes tienen

personería directa y no simplemente delegada o sustituida

por su jefe que es el Procurador de Justicia, resultando

inadmisible que sólo éste, conforme a los que afirman otros

comentaristas, sea el que verdaderamente goza de la plena

responsabilidad social y pueda transmitirla o retirarla

arbitrariamente a sus subordinados reformando o revocando

sus promociones, pues aunque esto último lo admite la ley

en muy contados casos (particularmente el de conclusiones

no acusatorias); en general no puede impedir el efecto de

las peticiones u omisiones de cualquier agente aunque haya

obrado contra las instrucciones de su Superior que en lo

particular por razones de orden y disciplina debiera

obedecer. No faltan sin embargo, como se dijo, opin iones en

sentido contrario. 3 1

III.4 ÓRGANOS AUXILIARES.

En este apa rtado,

encargadas de auxiliar al

su i m po r t a n t e actividad.

III.4.1 POLIcíA.

hablaremos de las instituciones

Agente del Ministerio Público en

Po licía proviene del latín pol itia, organización política,

administración , que a su vez proviene del griego p o l Ite í a ,

perteneciente al gobierno de la ciudad .)

31 Cfr. ESCRICHE, Joaquín . Op. ca. Pág. 136

Neevia docConverter 5.1



66

Aun cuando la voz 'policía puede entenderse también

como lineamientos de la actividad política administrativa de

acuerdo con su acepción original, en el ordenamiento

mexicano, su sentido propio corresponde ala de los cuerpos

de seguridad pública encargados de la prevención e

investigación de los delitos y faltas, en auxilio del

Ministerio Público y de los tribunales judiciales.

En la legislación nacional, tanto federal como de las

entidades federativas, existen numerosos organismos

policíacos, unos de carácter general y otros especializados,

por Jo que haremos un breve examen de los primeros y una

simple descripción de los segundos, especialmente en la

esfera federal y del Distrito Federal.

Como cuerpos especializados de naturaleza policíaca,

podemos mencionar entre los pertenecientes al .gobierno

federal, los siguientes : Policía Federal de Ca mi n.os : 'Po l i cí a

Federal Forestal ; Policía Fiscal Federal; Policía Marítima y

Territorial Policía Militar; Resguardo Aduanal En el Dist rito

Federal existe como cuerpo policiaco especializado la Policía

Fiscal del Distrito Federal.

Como cuerpos policíacos de carácter general funcionan

la policía preventiva y la policía judicial, la primera para

vigilar el orden de las poblaciones y ciudades y la segunda

como auxiliar del Ministerio Público y de los organismos

judiciales en la investigación de los delitos.
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En relac ión con esta última debemos mencionar tres

cuerpos policíacos, es deci r l a s pol icías judicial federal,

judicial del Dis trito Federal y judicial mi litar, ccn

organización y características similares.

En primer término es preciso destacar que la policía

judicial como cuerpo de investigación fue creado en el

artí cul o 21 de la Constitución de 1917, ya que con

an terio ridad, y particularmente de acuerdo c o n los Cód igos

de Proced im iento Penales de 1880 y 1894, se confir ió la

fun c i ón de la policía judicial a los cuerpos preventivos, al

Ministerio Púb lico y a los jueces penales, además d e otros

fun c ionari os admini strativos .

Como una reacción a e sta función investigado ra

reali z ada por los ju eces de I n s t r u cc i ó n, qu e t ambién eran

l o s de se nte n c ia , se creó un cu erpo especial d e poli cí a

judi cial, t anto federal como del D istrito Federal y

t e r r ito r i o s, per o bajo la autor idad y mando inmediato del

Minis t e r i o Público, y no obstante s u denominación fran cesa,

d ichos organ ismos de invest igación se inspiraron e n la

policía judicial federal d e lo s Estados Unidos (United State

Ma r shall s , a ct u a l m e n t e FBI), que depend e del Departame nto

de Jus t i cia , y po r t anto del Atton ey Genera l.

La p o li cí a j u d í cf a l f edera l forma part e d e l a

Pr o cur adur ía Gen eral d e la República , en los términos del

artícul o 1 9 de la Ley Orgán ica de dicha Pro curaduría, el cu a l

a l a l e t ra dice:
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"Son auxil iares del Ministerio Público de la Federación:

1.- Directos , y por lo mismo se integran - a la

Institución:

a) La Policía Judicial Federal;

bl Los Servicios Periciales; y

11. - Suplementarios:

a ) Lo s Agente s d el Ministerio Público del f ue r o común y

de las Policía s Judicial y Preventiva, en el D istri to Fed era l y

en los Estados de la Repúbli ca, previo acuerdo , en tre l a s

a u to r i d a d e s federales y locales en los términos de l artí cul o

1 2 , f r a cci ó n H , de la presente Ley;

b ) Los cónsule s y vicecónsules me x ica nos en el

ex t r a n j e r o ;

c ) Lo s ca p i t a n e s , patrones o en cargados de nav e s o

a e ron a v e s na c ionales; y

d) · Los func ionar ios de las dependencias del Ej ecutivo

fede ral , e n lo s c a sos a qu e s e r e f i e r e el art ículo 31 d e esta

Le y .
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El Ministerio Público de la Federación ordenará la

actividad de los auxiliares suplementarios, en lo que

corresponde exclusivamente a las actuaciones que

practiquen en auxilio de la Institución".

El artículo 26 "d e l " citado ordenam iento confiere a la

pol icía judicial federal la función de auxiliar al Min isterio

Público en la investigación de los delitos del o rden federal

en los términos del artículo 21 de la Constitución, y para

r ea ltz ar dicha actividad está facultada para recibir

denuncias y querellas cuando por la urgencia del caso no

sea posible la presentación directa de aquéllas ante el

Ministerio Público; pero deberá dar cuenta sin demora a

éste para que acuerde lo que legalmente proceda.

Establece la Ley Orgánica de la Procuraduría General

de la República en su artículo 26 lo siguiente:

"La Policía Judicial Federal actuará bajo la au tor idad y

el mando inmediato del Ministerio Público de fa Federación ,

en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, y lo auxiliará en la

i n v es t i g ac i ó n de los delitos del orden federal. Para ese

efecto , podrá recibir denuncias sólo cuando por la urgencia

del ca so no sea posible la presentación directa de aquéllas

ante e l Ministerio Público de la Federación, pero deberá dar

cuenta sin demora a éste para que acuerde lo que

legalmente proceda.
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"Conforme a las tnstrucctones que se le dicten, la

Policía Judicial Federal desarrollará las diligencias que

deban practicarse durante la averiguaci6n previa y

exclusivamente para los fines de ésta, cumplirá las

citac iones, notificaciones y presentaciones que se le

ordenen , y ejecutará las órdenes de aprehens ión, los cateas

y otros mandamientos que emita la autoridad j.udicial, así

como las órdenes de detención que, en los casos·a que s e

r e f i e r e el párrafo quinto del artículo 16 c o n s t i t u c i o n a l , dicte

el propio Ministerio Público de la Federación. En todo caso,

dicha policía actuará con respeto a las garantía s

individuales y a las normas que rijan esas ac tuaciones."

Conforme a las instrucciones que se le dicten, la propia

poli cía judicial debe realizar las diligencias que se

practiquen durante la investigación previa y exclusivam ente

para los fines de esta, cumplir las citaciones notif icaciones

y presentaciones que se le ordenen, y además ejecutar las

ó rdenes de aprehens ión , los cateos y otros mandamientos

que emita la autoridad ju orcrat ,

La policía judicial del Distrito Federal está regulada en

forma muy similar a la federal por la Ley Orgánica de i a

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de este

ordenamiento, establecen los mismos lineamientos y

atribuc iones que las mencionadas anteriormente para la

policia judicial federal, como organismo auxilia r del

Ministerio Público Distrital, de acuerdo con los principios

del referido artículo 21 de la Constitución .
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La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia

del Distrito federal dispone en el articulo 23 lo siguiente :

"Son auxiliares directos del Ministerio Público del

Distrito federal.

1. La Policía Judicial, y

11 . Los Servicios Periciales.

19ualment.e, auxiliaran al Ministerio Público, en los

términos de las normas aplicables, la Policía del DIstrito

Federal, el Servicio Médico Forense del Distrito Federal , los

servicios méd icos del Distrito Federal y, en general, las

demás autoridades Que fueren competentes ... H

Dispone la Ley Orgánica de la Procuraduría General de

Justicia del Distrito Federal en su artículo 24:

"La Policía Judicial actuará bajo la autor idad y el

mando inmediato del Ministerio Público, en los términos del

artículo 21 de /a Constitución Política de /05 . Estados Unidos

Mexicanos, y lo auxiliará en la investigación de los delitos

del orden común .

Conforme a las instrucciones Que en cada caso dicte el

Ministerio Público, la Policía Judicial desarrollará las

diligencias que deban p racticarse durante la averiguación

previa, cumplirá las investigaciones, c itaciones,
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notificaciones, detenciones y presentaciones que se le

ordenen y ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateo s

y otros mandam ientos que emitan los órganos

jurisdicc ionales. n

UI.S ANÁLISIS DE SU FUNCIONALIDAD.

La determinación de la naturaleza jurídica y

funcionalidad del Ministerio Público ha provocado

discusiones interminables. Dentro del campo doctrInario, se

le ha cons iderado : ·

Como representante de la sociedad en el ejercicio de

las acciones penales;

Como órgano administrativo que actúa con el carácter

de " p a r t e" ;

Como órgano judicial, y

Como colaborador de la función jurisdiccional.

a ) Como representante de la sociedad en e l ejerc icio de

las acciones penales .

Para fundamentar la representación social, atr ibuida a l

Mi ni s t eri o Públi co e n el ejerc icio de las acciones penales, se

toma co m o punto de partida el hecho de que el Estado, al

inst itu ir la autoridad, le otorga el derecho para ejercer la
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tutela jurídica general, para que de esa manera persiga

judicialmente a quien atente contra la seguridad y el normal

desenvolvimiento de la sociedad.

Al respecto, Francesco Carrara, hizo notar que aunque

la potestad para la persecución de los delitos emana de la

ley social, que crea las formas y facilita los modos de esta

persecución y hace más seguros sus resultados, no crea el

derecho que t iene un origen anterior a la sociedad civil, y

es más bien la razón única de la esenc ia del cambio de la

asoc iac ión n at ura l ve n soc iedad civil, ya que la const itución

de la autoridad en el Estado, es un medio necesario para la

tutela j ur i d tca . :"

Chiovenda, afirma que el Minister io Público person ifica

el Interés público e n el ejercicio de la jurisdicción. Rafael

de Pina, co n s i d e r a qu e e l Ministerio Público ampara en todo

momento el interés general implícito en el mantenim iento

de la legalidad, por lo cual, en ningu.na forma , debe

considerársele como un representante de alguno de los

poderes estatales, independientemente, de la subordinación,

que guarda frente al Poder Ejecutivo, más bien -agrega -: la

l ey tiene en el Ministerio Público su órgano específico y

auténtico . 33

b ) Como un "Sub órgano" admin istrativo que actúa con

el cará cter de parte .

32 Clr. CARRARA , Francisco. Programa del curso de Derecho Criminal. Tomo prim ero. Volumen I
Traducción de Luis Jiménez de As üa. Edilorial Reus. Madrid, España . 1925. Pág.320.
33 Autores citado s por COLÍN SÁNCHEZ, Guillenmo. Op. CiL Pág. 107.
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El Ministerio Público, es un órgano administrativo,

afirman no pocos autores, fundamentalmente, en la doctrina

italiana, la cual se " ha dividido; mientras algunos le

consideran como "ó rgano administrativo ", otros afirman; " e s

un órgano judicial",

" G u a r n e r i , se man ifi esta por lo primero , establece que

es un órgano de la admin istración pública, destinado al

ejercicio de las acciones penales señaladas en las leyes; por

tal motivo , la func ión que r eal iza , bajo la vigilancia de l

. ' M i n i s t e r i o d e Gracia y Justicia ", es de representación del

Poder Ejecutivo en el proceso penal , y aunque, de acuerdo

c o n la s leyes i t aliana s, forma pa rte del . . orden Judicial", sin

perten e c e r a l Poder Judicial, en consecuencia , " n o at iende

por s í mismo a la aplicación de las leyes , au nque procura

obten e rla de l tribun al , c u a n d o y como lo e xige el interés

públi co; de man era qu e e s t á al lado de la autor idad jud icial

como " ó r g a n o " de i nterés públ i co en la aplica ción de la ley" .

Agrega, e l autor c i t a d o que c om o el Ministerio Públi co

no " d e c i d e controvers ias jud iciales, no es posib l e

c o n s i d e r a r l e ó r g a n o jurisdiccional, sino más bien

administrativo derivándose de esto su carácter de parte,

pu esto que la representación penaria pertenece a la

sociedad y al Estado en personificación de la misma, para

que la l ey no quede violada, persigue el delito y al

su bj e tí v a r s e (a s funciones estatales en: Estado -legislación,

Est ado-Administración y Estado-Jurisdicción; el Min isterio

Público , r ea li za l as fun ciones del Estado-Adminis trac i ón ,
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poniéndose como sujeto ante el Estado-Jurisdicción ,

pidiendo fa actuación del Derecho, pero sin actuarle él. 3 4

Por otra parte, los actos que realiza · el agente del

Ministerio Público, son de naturaleza administrativa, lo que

justifica que se apliquen a éstos, los principios del Derecho

Administrativo, tan es así, Que pueden ser revocables,

comprendiéndose dentro de la propia revocación, la

modificación y sustitu ción de uno por otro .

Además la propia naturaleza adm inistrat iva de la

actuación del agente del Ministerio Público , reside en la

discreci onalidad de sus actos, pu esto que tiene facultades

para determinar si debe proceder ano, . e n contra de una

persona; situación en la que no podría intervenir el su b

órgano jur isdiccional, oficiosamente, para abocarse al

proceso .

Aún más , la sustitución, como consecuencia de la

jerarquía que prevalece dentro de la organización, permite

que se den órdenes, c i r c u l a r e s y otras medidas tendientes a

vigilar la conducta de quienes integran el M inisterio Público,

aspecto que cae también dentro del orden administrativo.

En ' esas c o n d i ci o n e s , actúa con el carácter de par te,

hace valer la pretensión punitiva y de acuerdo con ello

ejerce poderes de carácter indagatorio, preparatorio y

coercitivo, sobre todo, presenta a través de la actuación del

34 IBIDEM. Pág. 107.
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agente del Ministerio Público, las características esenciales

de quienes actúan como parte; ejercita la acción penal,

propone demandas, presenta impugnaciones, tiene

facultades de pedir providencias de todas cJases.

Guarneri, Manzini, Massari, Florián, José Sabatini y

Franco Sodi, cons ideran que el agente del Ministerio Público

dentro del proceso penal, actúa como parte,

independientemente de que no ex iste común acuerdo, en

relación con el momento procedimental en que debe

considerársele como tal.

Como sub órgano judicial.-

La doctrina más reciente , encabezada por Giusepe

Sabatini y Giul iano Vassafll, se inclina a otorgar al

Ministerio Públ ico el carácte r de órgano jurisdiccional o de

órgano perteneciente a l a judicatura . Sostienen que no

puede ser un órgano administrativo, sino más bien, de

carácter j u d í ci a l .

Para eso, adoptan la postura de Santi Romano, el cual

distingue la potestad fundamental del Estado dentro de las

tres funciones comúnmente admitidas: legislativa , ejecutiva

o administrativa y judicial.

S i la potestad judicial tiene por objeto el

mantenimiento y actuación del orden jurídico, como esta

última abarca éll Poder Judicial y éste , a su vez, a las otras

Neevia docConverter 5.1



78

Para ilustrar en mejor forma mi afirmación -dice Colín

Sánchez- baste citar que: durante la averiguación previa,

cuando por alguna circunstancia no ejercita la acción penal,

por los hechos, de los Que tuvo conocimiento y, además, en

cambio sí ordena que se archive el expediente, esto último,

no significa que en el futuro sea un obstáculo para

proceder, porque al contar con nuevos elementos, si éstos

satisfacen las exigencias legales, su deber ineludible es :

ejercitar la acción . 3 5

Ante una hipótesis como ésta, no es válido argumentar

que el exped iente en donde constan las anter iores

actuaciones, " y a está archivado "; las resoluciones del

agente del Ministerio Públ ico, en el procedim iento de

averigua ción previa no causan estado , precisamente porque

la autoridad a quien incumbe real izarlas no tiene funciones

judic iales.

En el Derecho Me xicano , no es pos ible concebir al

Ministerio Público, corno un " ó r g a n o judic ial "; sus

integrantes no t ienen facultades de decisión en la forma y

térm inos Que c o r r esp o nd e n al juez.

La Constitución Política de los Estados Un idos

Mex icanos, establece : "la imposición de las penas es propia

y e xclus iva d e la autoridad jud icial. La pe r s ecu cro n de los

delitos incumbe al Ministerio Públ ico y a la Poli cía

Judicial .. . " (art ículo 21) .

35 Cfr. COLÍN SÁNCHEZ. Guillenno. Op. Cit. Págs . 109 y 110.
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Tal declaración, es suficientemente c lara y precisa;

concentra, exclusivamente, en los jueces fa potestad de

aplicar el Derecho y en los agentes del Ministerio Público la

obligación de investigar Jos de l i t o s ,

d) Como colaborador de la función jurisdiccional.-

Existen corr ientes que identifican al personal del

Ministerio Público como auxiliares o colaboradore s de l a

función judicial, deb ido a las actividades que realizan a

través de la secuela procedimental, ya que, todos sus actos

van encaminados a lograr un fin último : la ap licación de la

ley, al ca so concreto ,

En c ierta forma, es posible adm itir que colabora en la

a c t ividad judici a l, a travé s de sus fun c iones específi ca s,

porque , e n última in stancia , éstas ob edecen al interés

ca r ac te r ís t ic o d e toda la organi za ci ón estata l.

El Estado pa ra e l fiel cumpl imiento de sus fine s ,

encom iend a deb ere s es p e cí fi cos a los f uncionarios, para q u e

en colaboración plena y c o o r d i n a d a, mantengan el orden y

la legalidad; ra z ón p or l a cual, el agente d el Ministerio

Públi co (acusador), al investigar debe hacer .ce sa r todo. a cto

lesivo e n co n t r a d e lo s particulare s a sí d e ntro de ese

postul ado a uxi li a al titular de la función judicial.

Pe n sa m o s que s i los agentes del M inister i o Públ i co ,

c o m o se di ce tutela n el interés soc ia l en la averiguac ión de

ESTA TESIS NO SALh
OE LA BffiIJOTECA
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los delitos, para que, dado el caso, se pueda sancionar al

infractor y, además, realicen otros actos que les

encomienda el legislador por medio de la ley

correspondiente, debiera ser el pueblo el que los eligiera,

para así establecer congruencia entre la "representación que

tienen y los representados que se la otorgan."

No es posible ignorar las graves inconveniencias en que

se traduce la dependencia directa e inmediata del personal

del .M i n i s t e r i o Público en relación con el Poder Ejecutivo y

las ventajas que puede reportar si aquél formara parte o

integrara, en su caso, una magistratura independiente.

En México, el personal que integra el Ministerio Público

realiza una función creada por quienes integraron el

Congreso Constituyente de 1917, y cuya naturaleza es

polifacética, por eso en cumplimiento de sus funciones

actúa como autoridad administrativa, colabora en la función

judicial, es un sujeto de la relación p r oce sal e interviene en

los asuntos en los que el Estado es parte, y en los casos de

los ausentes, de los menores, entre otros.

En la actualidad, corresponden al personal del

Ministerio Público muchas atribuciones; no obstante, es

necesario hacer una revisión . para determinar si las

conferidas por el legislador le corresponden a si es preciso

otorgarle algunas otras que no se le encomiendan .
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El Órgano jurisdiccional, es la persona designada por el

Estado para administrar justicia dotada de jurisdicción para

decidir litigios . En nuestro medio la palabra "Juez" puede

tener dos significados, el primero de ellos y más general es

aquel en que nos referimos a todo funcionario titular de

jurisdicción, es aquél que juzga .

Por otro lado, de manera más particular y prec isa, juez

es el titular de un juzgado, tribunal de primera instancia

unipersonal.

Según José Becerra Bautista ' "Una excepción a eso s

principios, y en consecuencia una corrupción del lenguaje

jurídico, es que se denomine juez al encargado de Registro

Civil. Muy distinto es Que a un juez de mínima cuantía se le

encargue el Registro Civil, y otra, que al e n c a r g a d o

esp ecífi co de m ismo, quien es funcionario adm inistrativo, se

le dé el título de Juez sin tener la facultad de juzgar, por

ello es más adecuado denominarles Oficial del Registro

Civil ". 36

Tradicionalmente se ha señalado Que son cuatro los

requisitos par a ser juez: Edad, competencia, capacidad y

ciencia .

La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del

JO BE CERRA BAUTISTA, José. El txoceso civil en México. Edil"""! Perrúa. Mbico 1995 16".
Edición, Pág. 102.
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Distrito Federa l, e n su artícul o 53 señala los requ isitos para

se r juez penal destacando los siguientes:

.:. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus

derechos civiles y políticos;

••• No tener más de 65 años de eda d, ni menos de 30

el d ía de su designación;

.:. Ser abogado con título registrado en la D irección

General de Profes iones ;

.:. Acreditar, cuando menos, cinco años d e práctica

profesional, que se contarán desde la fecha de la

expedición del título y someterse a examen de

oposición formulado por los magistrados de la sala

a l a que quedaría adscrito . Se preferirá, para e l

e x a m e n de oposición a quien hubiere cursado los

programas que al efecto desarrolle el Centro de

Estudios Judi ci ales y preste sus servicio s en el

Tribunal;

.:. Go z ar de buena reputación; y

••• N o h aber s ido ·c o n d e n a d o por delito que .. amer ite

pena corporal por más de un año de prisi ón ; pe r o

si se tratare de robo , fraude, falsifica ci ón, abu so

de confian za, u otro que lastime seriam en t e la

b uen a fama e n el concepto público, in h a bi l i t ará

p a r a e l c a r g o c ualqu i era que haya s ido l a pena.

La s fun ciones que les c o r r e s p o n d e n son:
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> Apl icar estrictamente las leyes, instruir los

procesos en contra de los infractores de lo

dispuesto en las normas penales y aplicar las

penas o medidas de seguridad .

> En la aplicación de la ley, en ningún momento

debe c r e a r l a; la i n t e r p r e t a cfó n de la ley es una

ta rea ob ligada, y para llevarla a cabo tomará en

cuenta las necesidades y demandas del mom ento

en que fue dictada , el bien juríd ico tutelado y las

circun stancia s imperantes.

;- En : la práctica de la instrucción procesal, d eb erá

c o n o ce r la verdad históri ca y la persona lidad del

de linc uen t e .

;- En c u a nto a la aplicaci ó n d e la pena, pa rtirá de u n

arbitr io sufi c i entem ente ampl io , cond uc i éndose

hum an a y e cu á n i mem en te.

;;.. En c u mp li m i e nto de s us funcione s , los ju e ces

ll e v a n a cabo un c o nj u n t o d e r e s olu c i o n es

j u d ic ia les cu ya forma varía se g ún e l m o m en to

p rocesa l d e qu e s e t rate.

La s fun cion e s tanto admini strat iv as c o m o

jur i sdi ccion al e s del Mini sterio Público y d el Ju e z, c o a dy u v a n

al · f om ento y d ifus ión de l Estado d e De recho , a l c ual nos

ref e riremo s a continuación.

Je sú s Rey es Heroles no s expl ica que por Estado de

D ere ch o se entiend e básicamente aquél Estado .cu y o s

diverso s ó r g a n o s e individuos miembros s e encuentran
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regidos por el Derecho y sometidos a l mismo, predominando

en c onsecuenc ia la regulación y control del poder y de s u

actividad por el Derecho.

En este sentido, continúa explicando el Maestro, e l

Estado de Derecho contrasta con todo poder arbitrario y se

contrapone a cualquier forma de Estado absoluto o

totalitario, como ocurriría con el Estado policía cuya

ca racterística consiste en otorgar facultades discrecionales

excesivas a la administ ración, para hacer frente a l a s

circunstancias y conseguir los f ines Que ésta se proponga

atca nz a r . :"

Hans Kelsen manifiesta Que un Estado no const ituye

más Que la personificación de un orden jurídico específ ico,

el cual ha alcanzado cierto grado de centrali zación, por el lo

todo Estado no sujeto a Derecho es impensable, ' en virtud

de q u e sólo existe en actos realizados por hombres y en

vir tud de estar determinados éstos actos por normas

jurídicas, el Estado adquiere. caracteres de persona m o r a l . :"

En nuestra opinión , la organización estatal debe

basarse en u na estructura jurídica, y logrará el Estado de

Derecho, a partir del momento en Que los integrantes de la

• 37 Cfr. REYES HERüLES, Jesús. Apuntes sobre la idea del Estado de Derecho. Revista del trabajo.
México 1947. Págs: 76 y 77 .

36 Cfr. KEL8EN, Hans. Teoria pura del Derecho. Traducc;jón de Roberto Vemengo . Editorial U.N.A.M .
México 1979. Págs. 314 y 31S.
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comunidad se sometan a las normas legales, creadas para el

efecto de regular la convivencia entre los individuos.

Según el profesor J. Jesús Orozco Enríquez, aún cuando

existen antecedentes poco claros sobre la idea de Estado de

Derecho , entre los griegos y romanos, se debe c o n s i d e r a r

que es el alemán Roberto VDn Mohl, el primero en utilizar

tal expresión en su sentido moderno durante el tercer

de cenio del siglo XIX .

Como resultado de la influencia del constituc ionalismo

liberal burgués, la expres ión "Es t a d o de Derecho" adqu irió

un a connotación técnica y se identificó con un ideal p olíti co

específico, ut ilizándose para designar cierto tipo de Es t a d o

q u e s e es tim a b a , sat i sfacía las ex igencias de dem oc raci a y

seg u ri d a d juríd ica.

La ilustración francesa y el ideario del con stituyent e

n o rt ea me r ic a n o se encargarían de recoger las prin c ipale s

tes is del sistema constitucional inglés, es decir, s u p re m a c ía

d el derecho, limitac ión y racionalización del poder, divisi ón

de pod eres y protección judicial de los derechos y libertades

f u nd am enta les . 39

39 Cfr. O ROZCO ENRIQUEZ, Jesús. Teoría de' Estado. Edición del autor. México 1970 . Págs . 48 y
49.
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Gran parte del constitucionalismo mexicano del s i g l o

XIX estuvo altamente influído por e l ideal liberal burgués

del Estado de Derecho, sistema en el cual la distribución y

control de l ejercicio de poder entre varios detentadores era

su característica principal, así como la . supremacía de la

constitución que habría de ser escrita y rígida,

estableciendo competencias de los diversos órganos

titulares del poder estatal, el sometimiento de la

admini stración estatal a la ley, la cual debía ser creada y

derogada por un órgano popu lar representativo, trayendo

consigo la vigencia de un control judicial adecuado; el

establec imiento de ciertos derechos y libertades

fundamentales .

Todo lo anterior debía traer consigo la instrumentación

d e la s garant ías constitucIonales correspondiente s , con el

Fin de con seguir la regularidad de los actos estatales, con

las propias normas jurídicas, así como aquellas medidas

encaminadas a la limitación y racionalización del poder ,

sobre todo a garantizar la sujeción de los órganos estatales

al d e r ech o ."?

Lo antes señalado, se plasmó en la Constitución de

1857, que a decir de los estudiosos de nuestro derecho

c o n s ti t u c io n a l , ha sido la que ha ·c o n j u n t a d o a los hombres

mejor preparados de esa época, de tal manera que varios de

los principios ahí establecidos tuvieron vigencia igualmente

en la Constitución que actualmente nos rige.

' O Ibidern . Pág. 50
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A principios del siglo XX, la idea del Estado de derecho

clás ico , ind ividualista y liberal, ha evolucionado hacia. lo

"q u e se ha llamado Estado Soci al de Derecho, cuyo objeto es

adaptar las est ructures juríd icas y política s a las nuevas

necesidades " del desarrollo técn ico, social, económico,

polí ti co y cultural.

El con cepto de Estado Social , pretende superar las

d efi cien cias del ind ividualismo ct ásíco l iberal , c ara cteri zad o

por e l abstencionismo estatal, a través del recono c imiento y

tutela d e c i e r t o s derechos sociales y la " reali zación de

obj e t os de bien estar y justicia soc iales.

El Estado Socia l d e Derecho , s e cara cter iza por s u

c recie n te pa r t ici pac i ó n en las a ct i vidade s eco n ómi cas ,

soci a les, pol íti cas y c u l t u ra les , en l a c ua l ex is te un

e j ecutiv o fue rt e pero controlado p ara co o r d ina r y arm o ni zar

l o s "d i v e r so s i n t e r e se s d e una comunidad " plurali st a,

red istribuyendo l os biene s y se r v i c i os , en busca d e ju st i ci a

soc i a l .

El Estado So c ial de Derecho, con serv a las

cara cterísti cas del Estado de Derech o, con cr etam ent e l a

su j eció n de lo s órg a nos estatales al Derecho y el qu e las

leye s emanen de un órgano po nu l a r r epresentativo . La

d istribuci ón y control del ejercicio del poder pol íti co, l a

" l e g a l i d a d d e l a administración y u n control j u d ic i al

su f icie n t e, i g u a l m e n t e la garantía d e lo s de rec ho s y

libertad es fundamentale s.
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Sin lugar a dudas, las instituciones ya apuntadas

requieren ligeras modificaciones, a efecto de dar

cumplimiento a los objetivos económico-sociales del estado

Social de Derecho, por ello, para poder afirmar que estamos

en presencia de un Estado Social de Derecho, se requiere

que el mismo satisfaga, además de sus objetivos sociales,

las exigencias que se han considerado propias del Estado de

d erech 0.
41

La positivización del Estado Social de Derecho, surgió

de manera · incipiente en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos de 1917, iniciándose la etapa de

lo que se ha calificado como Constitucionalismo social , la

cual fue continuada en la primera postguerra por l a

Constitución alemana de Weimar, expedida en 1919 para

lograr después el "new deal" norteamericano y después de

la segunda guerra mundial se impone en gran parte de ·Io s

países desarrollados occidentales."

Debemos destacar que si bien es cierto, el texto

original de la Constitución Política de los Es t a d os Un idos

Mexicanos de 1917, consagró diversos derechos sociales , en

realidad no puede considerarse insertado plenamente dentro

de la democrac ia social contemporánea, ya que · en la época

en la cual se redactó, representaba más bien una etapa de

transición ent re el constitucionalismo clásico, liberal e

41 Cfr. SCHMILL OROOÑEZ. Ulises . El sislema de la Constitución mexicana. Editorial Porrúa. Mé>:ico
1997.2". Edición. Págs. 53 y 54 . .
42 Cfr. TAMAYO SALMORÁN. Rolando. Introducción al estudio de la Constitución. Editoria l U.NAM.

México 1979 . Pág . 26.
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individualista 'd e l siglo XIX, y las nuevas corrientes

socializadoras de la primera postguerra, además de que la

propia situación económico-social del país se caracteriza por

una poblac ión predominantemente agrícola y una débil

i nd u stri a Iizaci ó n.

Debemos concLuir que es evidente la transformación e

industrialización de nuestro país, lo cual ha traído

i g u a l m e n t e un cambio en las d isposiciones referentes al

Estado Social de derecho, las cuales son más acordes con e l

te xto ' constitucional , .s i n embargo lo ideal será qu.e la

produ c ci ó n de normas jurídicas se desarrol le para lelamente

c o n una aplicación práctica y real d e las normas d e '

r e ferenci a .

Lo a n tes e s t a b l e ci d o , se fundament a en e l hech o d e

qu e a ni v el f ed eral en e l s ex e n i o 1988 -1994 , e l Est a do

So c ial d e derecho, s e pretendió hacer r ealidad mediante e l

es t a b lec i m i e n t o y creación de la Secretaría de Desarroll o

So cia l, l a c u a l s irvió para lanzar a la c a n d i da t u ra

pres iden cial al titular del ramo, en v irtud d e que la o b ra

soc i al e n di ch a etapa fu e muy important e, sin embargo, a l a

f e cha, tal parece que las funcion es de dicha dependencia

han dejado de ser tra scendentes, como si el estado Social

de Derecho y la justicia social fueran una moda se xenal y

no una preo cupación eterna del eje cutivo federal.

El Estado d e Derecho , como ya se explicó e s aq u é l q u e

se apega a las dispos i ciones jurídicas existe ntes , y es
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expositivo, hasta cierto punto estático; en tanto, el Estado

Social de Derecho es más dinámico en virtud de que su

aspiración de conseguir la justicia social , lo lleva a que

tomen vida aquellos postulados eminentemente teóricos del

denominado Estado de Derecho.

Resulta muy común escuchar el comentario referente a

la necesidad de seguir conservando el Estado de Derecho, o

bien que determinada actitud de la población o de un sector

de ésta va en contra de lo Que conocemos como el Estado de

Derecho, y son fácilmente entendibles tales afirmaciones,

porque toda conducta que vaya fuera de los cauces legales,

en definitiva si atenta contra el Estado de Derecho.

Asimismo, sostenemos que el estado de derecho se rige

por el Principio de Legalidad, el cual consiste en lo

siguiente :

El Ma estro Ignacio Burgoa Orihuela manifiesta que el

Pr in cipio de Legalidad establece y determina que todo act o

de los órganos del Estado, debe encontrarse fundado y

motivado por el Derecho en vigor, tal principio demanda la

sujec ión de todos los órganos estatales al Derecho ,

entendiéndose esto en virtud de que todo acto o

procedimiento - jurídico llevado a cabo por las autoridades

estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal,

la que a su vez debe estar conforme a las disposiciones de

fondo y forma consignadas en la Constitución Política de 105

Estados Unidos Mexicanos y en ese sentido el principio de
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legalidad constituye la primordial exigencia de todo Estado

de derecho en sentido t é critco i "

Continúa el autor explicando que el Principio de

Legalidad se encuentra consagrado como Derecho

fundamenta\. en el orden jurídico mexicano, en los articulas

103 y 107 de nuestra máxima ley; sus antecedentes

inmediatos provienen de la Constitución de 1857, la cual se

inspiró en la institución del debido proceso legal,

contemplada por la enmienda V y, posteriormente la XIV,

seco 1, de la Constitución de los Estados Unidos de Norte

América, con cierta influencia . también de la antigua

audiencia judicial hispánica."

El Principio de Legalidad se refiere a la conformidad o

regularidad entre toda norma o acto inferior con respecto a

la norma superior que le sirve de fundamento de validez,

situación que opera en todos los niveles o grados de la

estructura jerárquica del orden jurídico.

Hans Kelsen afirma que no es únicamente en la

relación entre los actos de ejecución material y las normas

individuales o en la relación entre estos actos de aplicación

y las normas legales y reglamentarias, en donde se puede

postular la garantía o regularidad . e .Ia s garant ías propias

para asegurarla, sino también en las relaciones entre

reglamento y ley, así como entre la ley y la Constitución;

43 Cfr. BURGOA ORIHUELA. Ignacio. Las garantías individuales. Editorial Porrúa . Méxíco 1995. 27' .
Edición . Págs. 166 y 167. .
44 Ibídem. Pág. 169.

Neevia docConverter 5.1



92

l as garant ías de legalidad de los reglamento s y las de la

constItucI onalidad de las l e y es son, entonces, tan

conceb ibles como las garantías de la regula ridad de los

ac tos juríd ico s in d iv í du al e s c'"

En nuestra opinión, los artículos 14 y 16

co n s trtu ct o n a te s , proporcionan la protección del orden

ju r íd ico total del Es tado mexicano, por lo cual el pri ncipio

de le galidad en el los cont enido, representa una de las

in stitucione s más relevantes y amplia de nuestro rég imen

de Derecho .

El artí cul o 14 con sti tucional, en su se gund o pá rrafo

esta bl e c e: " Na d i e p odrá ser privado d e la vid a, d e la

liber ta d, o d e su s prop iedades, posesiones o d ere chos , s i no

medi ante j ui cio seguid o ant e los tribunales previamente

e stab l e c ido s , e n el Que se cumplan l as f orm alidad e s

es encial e s de l procedimiento y conform e a la s . leyes

e xpedi da s c o n a nte r io rida d a l hecho" .

A dec ir del profesor Ulises Sc h m i l l, el referido párrafo

se refier e a l a fórmul a anglo -americana del de b ido p r o c e so

leg al, ta l com o ha sido interpretada por l a jurispruden cia d e

la Su p re ma Corte de l o s Estados Unidos, conteni endo cu atro

d e r ech os f und am en tal e s .

Los derechos fundamentales a que s e refi ere el c i t ado

ma e stro so n :

'5 Cfr . KELSEN. Hans. Op. Cil. Págs. 473 y 474.
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1. El de que a ninguna persona podrá imponerse

sanción alguna, sino mediante un juicio o

proceso jurisdiccional,

2 . Que tal juicio se sustancie ante tribunales

previamente estab lecidos,

3 . Que en el mismo' se observen las formalidades

del p roced imiento, y

4. Que el fallo .r e s o ecttvo se d icte con forme a las

leyes existentes con antelación al hecho o

c i r c u n s t a n c i a ' que hubiera dado motivo al

j u i ci o . 4 6

El pr im er párrafo del art ículo 16 constitucional prevé lo

s ig ui ente:

" Na d i e p uede ser mol estado en su pers ona famili a ,

d o mi cilio , p ap el es y p o s e si on es, si no e n v irtud de

m a n d am i en t o e s c r i t o que funde y m otiv e la ca usa l ega l del

p rocedim iento" .

Co m o s e puede observar, e n tanto que el artículo 14

con st itu ciona l regu la los r.equrstt o s g enerale s que de b e n

s a tis fa ce r l a s sa n c i o n e s o actos de p rivación , el artí cul o 16

es t a b lece las características, con di c ion es, y

req u i s ito s qu e deben te ner l o s actos d e autor ida d, mi sm o s

que deben seguir los procedimientos encaminados a imponer

aqu el l a s ; los cuales s i empre d eben estar prev istos por una

46 Cf L SCHMIL L ORDOÑEZ. Ulises. Op. Cil. Pág. 60.
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protección al orden jurídico total, lo cual trae consigo la

co nse rvación del estado de Derecho .

De acuerdo a l Principio de Legalidad previs to en e l

artículo 16 constitucional, es posible establece r los

s iguientes derechos referentes a la seguridad jurídica :

1.- El órgano estatal del que provenga un acto que s e

t r a d u zc a en una molestia debe encontrarse i nves tido con

facultades e xpresam ente consig nadas en una norma leg al

para emitirlo.

2. - El acto o procedimiento p or el cual s e infi er e u na

mole sti a debe estar previsto, en c u a n t o a s u s e nt id o o

alcance , por un a norma legal; del cual deriva el principio de

que l o s ó r g a n os o autoridades estatales sólo puede n h a cer

aqu ello que expresamente l e permita l a l ey .

3 . - EI act o q u e infiere la molesti a debe d eriva r o estar

orden ado en un mandamiento escrito .

4.- El mandamiento escrito en que se o rd ena qu e se

infi era una molestia debe expre sa r los preceptos legales en

que se fundamenta y las causas legales que la motiv an . "

Es pertinente resaltar como aspecto del principio d e

Le g a l i d a d y d el Estado de derecho, la facu ltad o d e r e c h o

41 Cfr. FIX-ZAMUDIO. H éctor. El juicio de Amparo. Edrtoríal Ponúa. México 1964. Págs. 110 y 111.
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que tiene todo ciudadano a exrq tr la exacta aplicación de la

ley, previsto por los párrafos tercero y cuarto del referido

artículo 14 constitucional.

El tercer párrafo del mencionado numeral, establece el

conocido principio nullum crimen, nulla po ene , sine lege, al

prohibir que se imponga por simple analogía, y . aún por

mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por

una ley e xactamente aplicable al delito Que se trata.

El cu a rto y último párrafo del aludido artículo,

prescribe que en los juicios civiles, fa sentencia definitiva

debe ser conforme a la letra d e l a ley o atend iendo a la

interpretación jurídica de la misma, Y, . en ca so de que n o

h aya una norma penal aplicable, debe fundarse en los

prin cipio s g e ne r a l e s del Derecho.

Evid entemente ya estamos en aptitud de determinar

q u e la base con stitu ci onal de lo Que conocemos co mo el

Es t a do de Derecho, la encontramos en los artí culos 14 y 1 6

con stituc ionales, los cuales sirven de base para un a s e r i e

de r es o l uci o nes , sin importar La naturaleza jurídi ca de lo s

pro cedimientos, basta r ecordar que cuando el agente del

Ministerio Pú b li c o lleva a cabo el ejercicio de la a cción

penal , 's e ña!e , entre otros fundam entos, qu e se han

sa t i s f e c h o l os extremos de los numerales en comento ; a

m ayor abundamiento, cuando se interpone el Amparo, se

establec en como artículos base de dicho ju icio, el 102 y 107

d e nuestra má x ima ley, s in embargo en el contenido del
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escrito inicial d.el juicio de garantías siempre se hace

referencia a los ya mencionados artículos 14 y 16 del

referido ordenamiento jurídico.

Lo antes expresado quiere decir que el Estado de

Derecho se · puede definir como la situación que vive un

país, cuando en él se respetan en esencia las normas

jurídicas que han sido creadas para que los hombres que

habitan un territorio determinado, se desarrollen en un

clima de seguridad jurídica, porque se respeta la legalidad

que genera la observancia de los numerales referidos por

nuestra Constitución política.

Igualmente, la noción de Estado Social de Derecho trae

implícita la idea de justicia social ; noción de la cual

hablaremos a c o n t i n u a c i ó n .

Por justi cia soc ial se entiende el criterio que rige las

relaciones entre los indiv iduo s y la sociedad, c o n s i d e r a n d o

el punto de vista de los derechos de la sociedad y el punto

de vista de los derechos de los individuos, esencialmente la

justicia social se opone a la justicia particular o privada que

rige las relaciones de intercambio de bienes entre los

particulares.

Kleinhappl toma Gandía y Gómez Hoyos, citados por

Rafael Preciado Hernández, afirma que además de la justicia

legal , distributiva y conmutativa, existe una nueva especie,

la cual se conoce como justicia social, y para dichos autores
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la justicia social tiene como objeto la repartición equitativa

de la riqueza superflua; to s : poseedore·s de ella son los

sujetos pasivos de la r et a ci ó n , los indigentes son los sujetos

activos, o sea, Quienes tienen el derecho de exigir el

reparto.

Los referidos estudiosos parten de la concepción que la

sociedad está dividida en dos clases, tos capitalistas,

quienes tienen /05 medios de producción, y 105 proletarios

que solo cuentan con su trabajo; la justicia social es, en

este esquema, el criterio conforme al cual ha de r e p a r t i r s e

la riqueza a fin de superar el antagonismo entre capitalistas

y trabajadore s.

La j usticia social, afirman los citados estudiosos de la

f ilo sofí a del Derecho, s e dis tingue de la justicia di stributiva

y de la justi cia legal por las relaciones y por sus objetos

formal y específico .

La justicia distributiva y la justicia legal, tienen como

sujetos relacionados a los individuos y a la so ciedad,

mientras que la justicia social contempla las rel aciones

entre poseedore s (capitalistas) e indigentes (trabajadores).

La justicia distributiva tiene como objeto material el

bien común distribuible , y como objeto formal, el derecho

de los ciudadanos; la justicia legal tiene como objeto

material los bienes de los particulares, y como objeto

formal el derecho de la sociedad; mientras que la justicia
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social tiene como objeto material la riqueza superflua y

como objeto formal el derecho de los indigentes. 4 8

Por su parte, Antonio Gómez Robledo considera que, en

realidad, es superfluo hablar de una cuarta erase de

justicia, en virtud de que .esta define lo que a cada quien le

corresponde en sus relaciones con otras personas o la

comunidad, y habrá tantas clases de justicia como clases de

relaciones, y en una sociedad pueden darse sólo tres ti pos

de relaciones : del individuo con la comunidad; de la

comunidad con los individuos; o de los individuos entre sí .

Los grupos intermedios que componen la sociedad o se

relacionan entre sí como individuos, o se relacionan con la

sociedad como un individuo con el todo, no dan lugar ellos a

un nuevo tipo de relaciones ni a un nuevo tipo de justicia.·9

Por nuestra parte, consideramos que tradicionalmente

la distribución de la riqueza entre los miembros de la

sociedad se rige por tres tipos de justicia ; la distributiva,

porque ella prescribe lo que cada individuo puede exigir del

bien común repartible; la justicia legal, por ordenar las

cargas con que cada quien debe contribuir para conseguir el

bien común; y la justicia conmutativa, la cual rige las

operaciones de cambio entre person.as que se hallan en un

plano de igualdad, por ejemplo, en las relaciones

48 Cfr. PRECIADO HERNÁNDEZ. Rafael. Lecciones de filosofía del Derecho. Editorial Jus. México
1967. Págs. 80 y 81.

49 Cfr. GÓMEZ ROBLEDO, Antonio. Medrtación sobre la justicia. Fondo de Cultura Económica.
México 1973. Págs. 26 y 27.
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contractuales se atiende al criterio de · t r a t o igual a los

iguates; por último, sostenemos que la justicia . soc ial se

sitúa entre la justicia legal y la justicia distributiva,

surgiendo como una subdivisió.n entre ambas especies.
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CAPÍTULO CUARTO.

LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, COMO

DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE LA FUNCIÓN

JURISDICCIONAL FEDERAL.

IV.l BREVE REFERENCIA

GENERA L DE LA REPÚBLICA.

DE LA PROCURADURÍA

Los antecedentes más remo t os de la Procu r ad uría

Gene ra l de l a rep ú b li ca , co nc re t am en te en su carácter d e

ministe rio p ú bli c o , se h a llan e n e l dere c h o v ige nte en el

v i rr e i n at o , en e l Qu e en con tramos a l os I Jam a d os f isca les,

funcionarios pú bli cos f a cul t ad o s para procurar just ic i a y

pe rseguir delitos ; y l o s cua les depe nd ían de la Real

Aud iencia .

La s con s titu ciones políticas del siglo pasado regulan la

p re s e ncia de u n fi scal , i n tegrante de l p o de r judi c ia l en el

n iv e l d e ministro de l a Suprema Co rte .

La llamada ley Lare s, d e 1 8 5 3, u ti li z a l a ex presió n

pro c u r a d or ge nera l de l a na ción .

El a rtí cu lo 1 24 de l a co nst i t ució n f e d eral d e 18 2 4 ,

e s ta b l e c i ó q u e:

La c o r t e su prema de j us ticia se co m pondrá de on ce

mi ni st r o s dis trib ui d os en t res sa las y de u n fi s cal , pudi end o

el con greso g ene ral a umenta r o di sminui r s u n ú m e r o , s i lo
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juzgare conven iente. La Ley de Secretarías de Estado, de

1891, asIgnó lo relativo al ministerio público a la Secretaría

de justicia e instrucción pública.

En mayo de 1900, se reforma la constitución de 1857,

para excluir a la procuraduría general de la república, del

poder judicial.

La constitución de 1917 previó la existencia de ese

ente en su artículo 102, al cual se le reconocía alguna

autonomía.

Han existido leyes orgánicas del ministerio públ ico en

1908, 1919, 1934,1942 Y 1955, seguidas por l e y e s de la

procuraduría promulgadas en 1975, 1983 Y la actual de

2002.

La constitución política federal da algunos fund amentos

pa ra pensa r q u e l a p r ocu raduría de justicia es un órgano

centralizado.

En efecto, su titular es nombrado (con ratif icación de l

senado) y removido tt nrerne nte por el jefe de l poder

ejecutivo, acude al acuerdo de secretarios y jefes d e

d e p a r t am e nt o para la suspensión de . garantías.

Pero, por ot r o l a d o, y ello significa diferencia con l a s

secretarías y departamentos, no está previsto que refrende

actos pres i denciales en los términos del a rtículo 92 , ni que
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com pa r ezca o i n f o r m e ante las cámaras de l congreso de la

unión, aunq ue la comparecencia y el informe anual de h ech o

s e den en la p r ácti c a .

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal de 2000, habla c l a r a m e n t e de que l a

Procuraduría General de la República integra entre otros, la

cent rali zación administrativa.

Para la actuación ·d e los llamados gabinetes (acuerdos

colectivos), puede s e r llamado este fu n.cl o n a r í o .

Al lado de este aspecto orgán i co, en el cua l

e fectiva me nt e l a procuraduría s e e ncue n t ra dentro d el p oder

ejec u ti v o, exis te una tradición de sigl os para con side rarl a

d en tro del á m b i t o judi cial y, según veremo s, alguna s d e su s

ac ci o nes s o n de n aturaleza j u r is d i ccio n a l má s qu e de .

carácter a d m i nis t r a t i v o .

En tanto colaborador directo d el j efe del pode r

ej e cutivo , e l p ro curador g en eral de la repúblic a asum e un a

ser ie d e t areas de c arácter p ol íti c o , las c u a les se c ita n , a

p r o p ó sito d e lo s se c r e ta r i os de Estad o.

Ad emá s de esos actos co rnu n e s. a los titul ares d e e n tes

central i z ados , podemos mencionar la in t e r v e nció n q u e l e

cor r esp o n d e en las controvers ia s segu ida s entre do s o más

entidade s de l a federación, entre un estado y l a p r o p i a

fed eración y e n t r e los pod eres de u n a misma entidad

Neevia docConverter 5.1



103

federativa; así como en los casos de los diplomáticos y los

cónsules generales .

En cuanto al carácter jurídico · del procurador, resulta

en verdad difícit separar lo adminIstrativo y lo político, de

lo jurídico, pero puede mencionarse que encabeza un órgano

centralizado federal, su calidad de jefe del ministerio

público, que su dependencia es la titular de la acción penal

y que ha de intervenir en cualquier procedimiento judicial

en el cual la federación sea parte interesada .

Respecto a su carácter administrativo, se puede indicar

que el procurador es el que encabeza la escala jerárquica de

su depend encia y, por tanto, ejerce todas las facultad es qu e

ello implica, es coJabórador directo del presidente de la

república.

A partir del 1 de enero de 1995, dejó de ser el

consejero juríd ico del gobierno federal.

En las líneas anteriores, examinamos las llamadas

funciones del estado (la legislativa, la ju risdiccional °
judi cial, y la administrativa); y las distinguimos de los fines

del propio estado, los cometidos o las atribucion es de é ste;

y , la competencia de los ó rganos estatales y l a s facultade s

de 105 servidores públicos .

A l respecto, dispone el Artículo 4 de la Ley Orgánica de

la Procuraduría generar de la República:
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"Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

1. Invest igar y

f ederal. El

comprende:

perseguir

ejercicio

los delitos

d e esta

del orden

atribución

A) En la averigua ció n prev ia :

a) Recib ir denuncias o querellas sobre

acciones u omisiones que puedan

constituir delito;

b) Investigar los delitos del orden

federal, así como 105 d e l i t o s del

fu ero c o mú n respecto de lo s c u a l es

ejercite la facultad de atrac ci ón ,

c o n f o r m e a las normas aplicable s

co n l a a yu da de los auxiliares a que

se refi er e e l articulo 2 0 d e est a Ley ,

y o t ras autoridad es, tanto f ederale s

c o m o d el Di st rito Federal y d e lo s

Estad os integrantes de la

Federación , en lo s t érmino s d e la s

disposicion es aplicables y de los

co n v e n i o s d e colaboración e

i n stru mentos qu e a l e f ec t o se

celebren;

c ) Practicar las dil i gencias necesaria s

para la acreditación del cuerpo del

delito y la probable responsab ilidad
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del indiciado, así como para la

reparación de los daños y perjuicios

causados ;

d ) Ordenar la detención y, en su caso,

retener a los probables responsables

de la comisión de delitos , en los

términos previstos por el articulo 16

de la Constitución Polít ica de los

Estados Unidos Mexicanos ;

e) Realizar el aseguramiento de bienes

de conformidad con las

d isposiciones aplicables;

f) Restituir p rovisionalmente al

ofend ido en el goce de sus

derechos, en los términos del

Código Federal de Procedimientos

Pe n a l e s y demás disposiciones

aplicables;

g) Conceder la libertad provisional a

los in di ci a d o s en los términos

previstos por el art iculo 20 ,

apa rtado A, fracción 1 y último

pá rrafo, de la Constitución Política

de lo s Estados Unidos Me xicanos;

h) Solicitar al órgano jurisdiccional la s

órdenes de cateo, las medidas

precautorias

aseguramiento

precautorio de

de arra igo, el

o e l embargo

b ienes que resulten
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indispensables para los fines de la

averiguación previa, así como, en su

caso y oportunidad, para el debido

cumplimiento de la sentencia que se

dicte;

i) En aquellos casos en que la ley lo

permita, el Ministerio Público de la

Federación propiciará conciliar los

intereses en conflicto, prop oniendo

las soluciones que logren la

avenencia;

j) Determinar la incompetencia y

remitir el asunto a la autoridad que

deba conocer, así como la

acumulación de la s averiguaciones

previas cuando sea procedente ;

k) Determinar la reserva de la

averiguación previa, conforme a las

di sposiciones aplicables;

1) Determinar el no ejercicio de la

acción penal, cuando:

1 . Los hechos de que conozca no sean const itutivos de

delito;

2. Una vez agotadas todas las diligencias y los medios

de prueba correspondientes, no se acredite el cuerpo de l

delito o la probab le responsabilidad del indiciado;
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3 . La acción penal se hubiese extinguido en lo s

términos de las normas aplicables;

4. De

plenamente

delito, en

aplicables;

las diligencias practicadas se desprenda

la existencia de una causa de exclusión del

los términos que establecen las normas

5. Re sulte imposible la prueba de la existencia de lo s

hechos constitutivos de delito por obstáculo material

i n s u p e r a b l e , y

6. En los demás casos Que determinen las normas

aplicables .

m) Poner a di sposición de la autor idad

competent e a l o s menores de edad

que hubieren incurrido en acc iones

u omisiones correspondientes a

ilícito s t ipificados por las ley e s

penales federa les;

n ) Poner alas i ni m p u t a b les may or es de

edad a disposic ión d el órgano

jurisdiccional ; cuando se d eban

ap licar m e.d í d a s de seguridad ,

ejerciendo l a s accione s

correspondientes en los t érmin o s

establecidos en las normas

aplicables, y
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o) t.as demás que determinen las

normas aplicables.

"Cuando el Ministerio Público de la Federación tenga

conocimiento ·p o r · sí o por conducto de sus auxiliares de la

probable comisión de un delito cuya persecución dependa de

querella o de cualquier otro acto equivalente; que deba

formular alguna autoridad, lo comunicará por escrito y de .

inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva

con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus

facultade s o a t r i b u c i o n e s corresponda . Las autoridades

harán sabe r " por escrito a: Ministerio Público de la

Federa ción la determinación que adopten.

En 105 ca sos de detenciones en delito flagrante,. en 105

que se ini cie a ve r i g u aci ó n previa c o n detenido, el Agente

d el Ministeri o Público d e la Federación solicitará por escrit o

y d e inmediato a la autoridad competente que presente la

q ue r e l l a o cumpla el requis ito equivalente, dentro d el plazo

de retenci ón qu e establece el artículo 16, párrafo séptimo,

d e la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexi cano s ",

Respecto a que se trata de un órgano central i zado, a

continua ción nos referiremos a esta forma de organización

administrat iva,
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Jorge . Olivera Toroso respecto a la centralización

sostiene en dicha forma de organización administrativa los

órganos que desempeñan la función administrativa tienen

que estar coordinados tanto en su estructura como en su

acción y ello s.olamente se logra vinculándose entre sí de

diversas formas.

Aquí surge como elemento fundamental para el autor,

la organización entendida en su máxima acepción, es decir

la coordinación, indispensable para que la administración

pública logre sus fines ·, porque de no existir coordinación

entre las acciones de ·q u i e n es realizan actos tendientes a

satisfacer las necesidades colectivas, cualquier proyecto o

programa público parecerá carente de razón de ser e

imposible en cuanto a su realización.

Para ilustrar lo anterior es suficiente recorda r la

sectori zación puesta en boga en administraciones r ec i e n t es

en Mé xico, donde sin co o r di n aci ó n no se habría obtenido

éxito. Al respecto la enciclopedia jurídica ameba indica Que

la competencia del órgano superior, soto puede llevarse a

cabo con toda eficacia a través de la subordinación en la

organización administrativa general de los distintos órganos

que representan también distintas actividades. La

subordinación de éstos órganos a un.o superior unipersonal o

colegiado en relación directa con la coordinación general de

la ge stión pública, crea o establece el orden jurídico

jerárquico de la Administración Pública. Este principio se

50 OLIVERA TORO, Jorge. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Porrúa . México 1976. Pág. 30
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conjugaría con el de la unidad funcional de la

administración . Jerarquía y unidad son Indispensables y

complementarios, pues sin unidad no hay administración y

s in jerarquía no se concibe su unidad funcional. Se debe a

los estudios teóricos de l a denominada Escuela de Viena, su

concepc ión sobre la pirámide jurídica de un determinado

orden estatal. 5 1

Continúa la encic lopedia señalando que con éstos

conceptos sobre la unidad de la función administrativa y

subordinación jerá-rquica de los órganos administrativos, se

facil ita la comprensión de los supuestos s istemas contrarios

denominados centra lización y descentralización

administrativa .

El presunto divorcio de estas dos formas de

organización administrativa se reduce a un simple

condicionamiento de la competencia del órgano superior y

director de la administración pública.

Por lo anterior, se puede afirmar que hay centralización

administrativa cuando un órgano superior mantiene

plenamente y sin ninguna l imitación ni disminución la

competencia de dirección, comando y control sobre todos los

órganos que integran la a dm ín ís tractó n.V

51 Enciclopedia Jurídica Omeba Tomo 11. Editoríal Bibliográfica Argentina. Buenos Aires Argentina.
/955. Pág . 846 .
" Enciclopedia Jurídica Op. Cit. Pág. 846.
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la

centralización administrativa federal como e.1 régimen que

establece la subordinación unitaria, coordinada y directa de

los órganos administrativos, al centrarse bajo Jos diferentes

puntos de vista del nombramiento, ejercicio de las

funciones y la fuerza . j u r íd i ca , p a r.a satisfacer las

necesidades p úb l í ca sv '"

En esta definic ión , observamos como elementos

fundamentales la subordinación y el poder central , es decir

que el poder ejercido por el Presidente de la República lo

lleva a ejecución desde el centro sobre los organismos Que

deben real izar la administración pública, siempre, sujetos a

una s e r i e de disposiciones jurídicas fundamentales como la

Ley Orgánica de la Administración Públ ica Federal entre

otra s.

Re sulta de suma importancia señalar lo que menciona

el Doctor Migu el Acosta Romero, al dar un concepto d e

centralización, administrativa, en estos términos:

" La Ce n t ra l i z a c i ó n es la forma de organización

administrativa en la cual las Unidades, los órganos de

Administración Pública, se ordenan y acomodan

arti culándose bajo un orden jer.árquico, a pa rti r del

Pres idente de la República, con el objeto de unificar las

decisiones , el mando, la acción y la ejecución.

53 SERRA ROJAS. Andrés. Derecho Adminislrativo. Editorial Porrúa. México 1977. Págs. 134y 135
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La ce nt ralización administ rati va implica unidades de

los diferentes órganos que la compon en y existe un

a c omodo jerárquico de subord inación f rente al titul ar del

Pode r Ejecutivo, de ' coordinación entre las SecretarIas,

Departamento de Estado y Pro cura duría Ge neral de l a

Repúbl ica y de Subordinación en el orden interno por lo q u e

respecta a l o s órganos de c a d a Secretaria, Departamento de

Es t a d o y Pr o cu r a d u r i a v. P'

Después de lo anter ior, notamos que e l maestro Rafae l

1. Martí ne z . Morales, designa en la Ce ntralización

A d m i n ist r a t i v a al Pres idente de la República como la figura

fund amental e n el poder c e n t r a l , porque de él emanan todas

l a s ó r d e n e s para el buen desarrollo de todo quehacer

pol íti co .

En t o da relación j erárqui ca se aprecia la un idad ,

definid a la jerarquía c o m o el ord en y ' grado que guardan

e nt r e si l o s órganos de la Administrac ión Públic a ,

e s t a bl ecid a a través de u n vinculo jurídico entre est as , pa r a

determ inar órganos superiores, coordinados e inferiores,

m ediante e l ejerc icio de l o s pod eres que impli ca la pr op ia

rel a ción y qu e s e ejercen por lo s titulares de los mismos .

La ' jerarquía se observa tanto en la A d m in i s t r a ci ó n

PútJlica co m o en fa s empresa s privadas , fa re lación

j erárqui ca como vinculo no existe definida c l a r a m e n t e en

54 ACOSTA ROMERO . Miguel. Teoría General de DerecIlo Administrativo Editorial Ponúa. México
Distn to Federal 1984. Pág . lO .
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Ordenamiento Jurídico alguno, sino que. surge una vez que

se analizó la Constitución, la ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, así como de entidades

federales y muni.cípios . ss

Toda relación jerárquica trae como consecuencia

la agrupación de los órganos centralizados, sus diferencias

y competencias de cada órgano y dependencia de los

inferiores respecto de Jos superiores, esta relación·

jerárquica, es según la ' opinión de los .a u t o r e s del Derecho

Administrativo moderno el conjunto de derechos y deberes

entre funcionarios, conocido con el nombre de "Poderes"

entre el superior y el inferior relación q u e or igina una

relación bilateral de derechos y obligaciones mutuas, sean

fun cionarios o s imples empleados .

Alfon so Nava Negrete, establece que existen siete

p oderes que implica l a relación jerárquica, la s cuales so n :

,;, Poder de Decisión.

,;_. Poder d e Nombramiento.

-_- Poder de Mando.

-;- Poder de Revisión .

-;- Po de r d e Vi gi l a n c í a .

-;- Podér Disciplinario.

-,- Poder para re solver Conflictos de C o m p e t e n ci av'"

55 MARTíNEZ Moral es Rafael 1. Dered10 Administrativo 1'. Y 2:'. Cursos. o xtord Universily Press.
México 2000 . Pág. 70 .

56 NAVA NEGRETE. Alfonso. Derecho Administrativo. Fondo de Cultura Eco nómica. México 2000
Pág. 56.
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Poder de Decisión. Entendido como la facultad o

potestad de señalar un contenido a la actividad de la

Admin istración Pública .

Dec idir , es ejecutar un acto volitivo , para resolver en

sentido positivo , o negativo, o de abstención.

Es decir que el sujeto capaz de decid ir lo puede hacer

ordenado que su subordinado haga, no haga o tolere

determinada actividad, siempre que con éste hacer, no

hacer o permitir, se cumpla la función admin istrativa .

El poder de dec isión es ampl ísimo, va desde dar

orientación y sentido político a la activ idad de la

Administración Pública, hasta las cuestiones de mero

trámite, que entrañan el ejercicio de éste poder . Se decide

el nombramiento de los funcionar ios, la utilización de los

medios materiales de la administración, la Política

Financiera, la Polít ica Energética, la Política Educativa e l

destino de los inmuebles, la actividad de los inferiores, fa

tónica de la legislación admin istrativa y la respuesta que se

dé a las peticiones de Jos particulare s.

Coincidimos totalmente co n lo mencionado, en virtud

de que el poder de decis ión realmente es muy amplio, toda

vez que cada decisión en materia de Administración Pública

tiene una causa y generalmente un efecto.
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La causa es el fundamento jurídico de la decisión

ofic ial a la cua l se ha llegado después de un análisis y el

efecto es la consecuencia que al particular produzca tal acto

administrat ivo .

Las dec is iones más trascendentales se or iginan en el

Titular del Poder Ejecut ivo y en escala descendente se va

estableciendo el Poder de Decisión según la importancia del

órgano del Estado y del asunto Que se va a resolver.

Lo anter ior viene a confirmar lo Que ya hab íamos hecho

notar, que el Presidente de la República ocupa un lugar

preponderante en la Centralización Administrativa Federal.

Poder de Nombramiento. El Presidente tiene facultad

di screcional para designar a sus colaboradores inmed iato s,

nombrar a los Secretarios de Estado, Jefes de Departamento

de Estado, Procurador General de la República, también a

los Directores de los p rinc ipales organismos

descentra lizados y Empresas de Estado .

El Nombramiento se hace atendiendo a la capacidad, a

los conoc imientos práct icos O técnicos , experiencia, es la

facultad de nombramiento una cuestión subjetiva que

impone el nombrado obligaciones de lealtad y de obedienc ia

hacia el Presidente; es además de una relación jurídica una

rel ación personal .
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Para Enrique Pérez de León, la facu ltad de

nombramiento es el principio que establece e l punto de

partida de la relación jerárquica, porque a través del

nombramiento se establece un vinculo jurídico entre el

Presidente y funcionarios frente. al Presidente; además,

con serva su facultad de remoción en los funcionarios de l

más alto nivel. 57

Sería ideal que éste poder de nombramiento s e

ejerciera de manera adecuada por el Presidente d e : la

República, nombrado generalmente como sus

colaboradores a quienes tuvieran conocimiento s técnicos

para d es empeñar el cargo q ue el titular del Po d e r

Eje cutivo le confiere .

a cu erdo s,circulares ,ofic ios,

la facultad de ordenar a 10 5

de act os jurídicos u materiales,

aspecto verbal o escrito , a

r ealiza ción

Poder de Mando . Es

pu ed e reve sti r cualquier

t rav és de memorándums,

i nferiores l a

telegramas.

La o rden trae como consecuenc ia la obligac ión de

ob ed e cer por parte del funcionario inferior.

S e d iscute hasta dónde debe obedecer el func i on ar i o

inferior s i deb e ser ciegamente o escoger él; en este c as o él

57 C fL PEREZ DE LEÓN , Enrique. Notas de Derecho Constitucional y Administ rativo. Editorial Porrúa.
México 1997. l Sa. Edición . Pág. 45.
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seria el q u e g ob e rn ara y en el primero, se l l e g a r ía hasta la

comis ión de delitos .

El poder de mando se obedece si se refiere a l a

materia, s i está dentro de sus facultades, de su

competencia y dentro de las horas de servicio, en los

empleados de base . Si no se obedece la orden , se d a lugar a

t erminar el nombram iento osea el cese .

En opinión de algunos estudiosos -oe l a disciplina, ést a

forma de obediencia serIa potestad exclusiv;;¡mente de fa s

militares, quienes po r l o delicado de s u m i s i ó n y por

f orm aci ón propia de la ins titución ; deben ejecutar la s

órd enes tal como les son indicadas, no obstante debemo s

ref le xionar el particular y concluir que todo s aquellos q ue

t rabajamo s para el gobierno, debe ríamo s tomar con ciencia

d e nuestro pap el , y desarrolla r nuestra ac t i v i d a d t al c o m o

n os ordena el jefe inmediato, recordando que las órd en e s se

ej ecutan u obedecen, más no se discuten.

Ahora bien , l a obed iencia es fu ndamental para el

a catami ento de las órde ne s hasta el limit e d e n uest ra

. capa cidad, aúri cuando pensásemos qu e no nos . corres pond e

r e a l i z a r determinada actividad; si a l llevarla a cabo nuestra

p e rsona no s u fre menoscabo a lguno y si ayudamo s c o n ello

a satisfa cer la necesidad de qu ienes requieren de nuestro

e sfue r z o y s erv ici o .
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Poder de Revisión. Es la facultad administrativa que

tienen fas superiores para revisar el trabajo de los

inferiores se puede. ejercitar a través de actos materiales o

de di-sposiciones jurídicas y trae como consecuencia

encontrar faltas Que pueden llevar a la revocación,

modificación o confirmación de esos actos.

Según Adolfo Arrioja Vizcaíno, el Poder de Revisión, es

parte de la competencia de la autoridad superior, es una

facultad y deber, el revisar los actos del inferior.

Es .p e r ttn e n t e aclarar que el Poder de Revisión no es un

medio de impugnación de los actos de autoridad que

lesionen a los particulares, es más bien, un instrumento de

sana y efica z administración . 58

Todo trabajo debe ser revisado sea mater ia l o

intelectual dicho trabajo, con mayor razón . resulta

fundamental revisar el trabajo que con motivo de la

A dm inistración Pública se realice, ya Que contiene asp ecto s

que pueden perjudicar o beneficiar al particular de manera

in justa si el mismo se llevó a cabo sin cuidado y salió de

la institución correspondiente sin haber sido revisado

oportunamente.

En la Administración Pública Federal .e x i s t e un

procedimiento que se sigue meticulosam ente en

58 Cfr. ARRIOJA VIZCAiNO. Adolfo. Derecho Administrativo. Facultad de Der echo Universidad
Nacional Autónoma de México. México Distmo Federnl 1973 .
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cuanto a revisión del trabajo, inicialmente se formula un

proyecto el cual es revisado por los jefes. superiores

jerárquicos hasta que el mismo pueda ser entregado al

público para satisfacer una demanda determinada trátese de

un buen material Q de un documento Que responda a la

petición que por escrito se haya dirigido a la Autoridad.

En opinión de Rafael 1. Martínez Morales, el Poder de

Vigilancia. Consiste en supervisar el trabajo de los

subordinados, vigilar material o jurídicamente a los

subalternos cuando se comprueba que los inferiores faltan

al cumplimiento de sus labores surge una serie de

responsabilidades civiles, penales y administrativas . Las

ci vile s y penales pueden llegar a ser faltas en re lación a los

p a r t icu ta r e s c'"

Como ya lo señalamos con anterioridad, se debe revi sar

y su p e r v i s a r el trabajo desarrollado en cualquier

dependencia del estado; este poder también se relaciona

con el poder de mando, el cual como vimos confiere a quien

ordena la posibilidad de esperar la ejecución del trabajo y a

qui en ejecuta u obedece , la obligación de cumplir c o n

aquello que se le ordena .

En c o n c l u s i ó n , observamos que entre los poderes

estudiados, existe una íntima relación, ya que ei Jefe del

Ejecutivo decide quien ha de realizar la actividad (decisión

es Cfr. MARTiNEZ MORALES, Rafael 1. Derecho Administrativo. Volumen 3. Editorial Haría. México
1996. Pág 21 .
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y nombramiento), éste ordenará a sus colaboradores llevar

a efecto la orden (mando) y una vez que haya

transcurr ido el tiempo necesario, revisará el trabajo

efectuado (revisión) y en el supuesto de que éste sin

causa justificada no se ejecute, impondrá la sanción

administrat iva a que haya lugar (poder de vigilancia).

Para Luis Padilla Moral, el Poder Disciplinario es

conse cuencia de los poderes de vigilancia y de revisión, de

éste poder deriva una serie de medidas como consecuencia

de las faltas , incumpl imiento, ilícitos administrat ivos de los

subordinados, cu y as sanc iones van desde una llamada de

atención verbal, apercibim iento , suspensión, hasta el cese

del nombramiento cuando la gravedad de la falta así lo

amerite . 6 0

Una vez más vemos la relación entre los poderes que

i m p l i ca la relación jerárquica, porque al darse los supuestos

del co m e n t a ri o hecho en el punto anterior, vemos que la

falta de cumplimiento en el trabajo ordenado , debe dar

lugar a las acciones correspondientes, en virtud de que el

trabajador está obligado a cumpl ir con su labor, porque

tiene firmado un nombramiento que le genera una ser ie de

derechos y obligaciones, lógicamente tiene derecho al

sueldo y prestaciones, pero tiene la obligación de cumplir

ro Cfr. MORAL PADILLA. Luis . Derecho Const rtucional y Administrativo. Me. Graw Hill , México 1997.
Pág. 40.
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su actividad con la mayor eficacia posible, razón por la cual

éste poder se justifica plenamente.

En opinión de Jorge

Resolver Conflictos de

Fernández Ruiz, el Poder para

Competencia, puede suceder que

exista conflicto de competencia por ejemplo entre la

Secretaria de Comercio y la Secretaria de Hacienda y

Crédito Público, sobre el tratamiento que deba darse a la

importación de ciertos artículos; el Presidente tiene la

facultad de decir a quien corresponde la competencia a

través de la Secretaria de Gobernación .

Puede ocurrir, también que dentro de la Secretaria, dos

oficinas planteen conflictos de competencia. Entonces

corresponde al Secretario del ramo mediante el acuerdo

correspondiente, decidirlo.

A través de estos poderes, se logra la unidad de

acción, de mando la coordinación de todos los órganos de la

Administración Pública para la realización de los fines del

Estad 0 .
61

Es muy importante el ejercicio correcto de este poder,

para el efecto de que los asuntos encomendados a una

Secretaria o Departamento de Estado que corresponda los

61 Cfr. FERNÁNDEZ RU1Z. Jorge . Derecho AdminiS1ralivo . Edüorial POrTÚa UNAM. México 1995 . Pag o
32.
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mismos sean tratados en tiempo y forma, es decir que

cuando una dependencia del Ejecutivo Federal toma el

encargo de desahogar un asunto especifico lo hace por ser

de su competencia y en base a esto lo podrá resolver

correctamente.

El número y composición de las unidades

administrativas centralizadas es muy variable resulta difícil

contestar cuál es el número ideal de Secretarias, pues esto

lo debe determinar la necesidad existente en un momento

histórico determinado; en general pudiera afirmarse que

hay coincidencia en actividades tradicionales y por ende en

la creación de Secretarías de Estado por ejemplo Defensa

Marina y Gobernación entre las más usuales .

En todo el mundo se aprecia un crecimiento acelerado

en el número de Dependencias estatales y algunas veces

sucede que hay dupl icidad de funciones y la creación de

tales dependencias responde al criterio político de cada jefe

de Estado en particular.

Al decir de Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez , en

Inglaterra en el Siglo XIX ya se hablaba de veintiséis

ministros . En Francia en /967 habla un primer ministro y

cinco ministros de estado, un ministro delegado, quince

ministros y trece Secretarios de Estado .

La distinción entre el Ministro y el Secretario de

Estado , en los regímenes francés e inglés, es que el primero
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forma parte del gabinete y el segundo no. 62

En Estados Unidos de América, el Primer Gabinete de

Geo rge Washington constaba de cuatro Secretarios de

Estado, a fines de 1968 constaba de doce m iembros.

En México en el siglo pasado recién

independencia, fueron cuatro SecretarIas ,

aumentaron a ocho a fines del siglo XIX .

lograda la

las cuales

Después de la Revolución , en el año de 1917 de número

de dependenc ias varió entre 12 y 16 para 1981,

existían 16 Secretarías y 2 Departamentos de Estado y para

19 8 2 , 17 Secretarías y un sólo Departamento , actualmente

para el sexenio 2000 - 2006, funcionan 18 Secretarias.

Concluiremos señ alando como características

fundamentales de fa centralización la organización , la

coordinac ión y el sometimiento disc ip\.inario al orden

estable c ido por e l titular del Ejecut ivo, ello resultarla

normal desde el punto del Derecho Adm inistrativo, lo que

resulta criticable es que en México se presenta más

frecuentemente la centralización pol ítica en su aspecto más

cr iticable: El servilismo Que generalmente muestra el

Secretario de Estado y Jefe de Departamento, hacia el

Presidente de la República , convirtiendo de paso el sistema

federal plasmado en la constitución, en el Central ismo

.2 Cfr. DELGAD ILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto. Derecho Administrativo. Editorial t írnusa. Méxi co
1998. Pág. 76.
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práctico, en virtud de que el Jefe del Ejecutivo se

constituye como la figura central alrededor de quien giran

como pequeños satélites los demás funcionarios públicos

sean menores jerárquicamente hablando .

IV.2 LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE

SERVICIOS PERICIALES.

Forma parte de la estructura integral

Procuraduría General de la República, conforme a

orgánica y el Reglamento de dicha Institución.

de la

la ley

IV.2.1 UBICACIÓN

ORGÁNICA DE LA

REPUBLICA.

EN EL REGLAMENTO DE

PROCURADURÍA GENERAL

LA

DE

LEY

LA

En el Reglamento de mérito, se sitúa la Dirección

General de Coordinación de Servicios Periciales en el

artículo 71.

IV.2.2 FACULTADES.

Tal como ya lo señalamos, el artículo 71 del

Reglamento de la Ley Orgánica de .l a Procuraduría General

de la República, mismo que a la letra dice :

" A l frente de la Dirección General de Coordinación de

Servicios Periciales habrá un Director General, qu ien tend rá

las facultades siguientes;
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I. Operar, coordinar y supervisar el

funcionamiento de los servicios pericia les de la

Procuraduría;

11. Auxiliar al Ministerio Público de la Federación

en la búsqueda . preservación y obtención de

indicios y pruebas, a fin de coadyuvar en el

cumplimiento de sus func iones constitucionales

de investigac ión y persecución de los delitos;

III. Emitir guías y manuales técni cos que deban

observarse, estos últimos en coordinación con la

Dirección General de Normatividad, en la

formulación de dictámenes que requieran fas

autoridades competente s, dentro del marco de

la autonomía t é cn i ca de estos servic ios, velando

porqu e se cumplan con las formalid -ades y

requisitos que establecen las l eyes dei

procedimiento, así como con las normas

científicas y técnicas aplicables;

IV. Proponer la s políticas institucionales de

actuación de los servicios periciales;

V. Dirigir el laboratorio central, los laboratori os

regionales de Servicios Periciales yen su caso,

los existentes en las delegaciones;

VI. Operar tos bancos de datos criminalísticos de la

Procuraduría que se integren al Sist ema

Nacional de Seg uridad Púb lica, especia lmente

los de identificación dactiloscópi-ca y

fotog ráfica , así como todos los nece sarios para

la investigación, que serán distintos de los que
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administre e l Centro Nacional d e Planeación,

Análisi s e I n f o rm a c i ó n pa ra el comba te a l a

De li n cue ncia;

l . Propo ner l a a d q u i s ic ió n d el e q u i po a dec ua do

pa ra el d es a rroll o d e l o s se r vi cios p e r i c i al e s y

promove r la coo pe ración e n l a ma teria co n la s

Pr ocuradurí as d e l a s e nti da des federativas ,

así c o mo co n o tr a s in s tit uc i o n e s ;

I l . Pa r tici pa r en e l d is e ño e imp lem e nt a ci ón de

los prog ramas d e capacit a ción y actua l ización

científ ico -té cnica d e l p er so n al pericia!, en

coord i nac ión con las u n i d a d e s a dm inis tra tiv as

comp ete ntes;

111. Supervis a r téc n ica y ad minist rat iva mente l a

e m i s i ó n de l o s d i c t á m e n e s pe ricia les , a efecto

de qu e éstos c u m p lan con la metodología

peric ia l y l a s norma s vigentes , y

I V . La s d e m á s que l e conf ie ran ot r as

dis posiciones o e l Proc ura do r .

IV.3 VALORACIÓN INTEGRA L DE. LA ACTIVIDAD DEL

PERITO, A NIVEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Y

DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.

La procuración y adminis tración d e j usti c i a en

México, s o n lleva das a ca bo p o r l o s órganos cre ados p ar a

ta l e fect o, lo s cua l e s f o r m an p arte de lo que se l l ama

Po d er Judi c ial, e l c u a l pu ed e ex p lic a rs e de l a si g uie n t e

ma ne r a :
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la ley o en su defect o la apli ca para i n t e r e se s part iculares,

qu e nada tienen que ver c on la g e n e r a l i d ad, es de ci r , co n la

soc i edad a l a c ua l deben s ervi r .

Reci be e l nombre d e p er itaj e e l exa m e n de p e r s o n.a.s.,

h e ch o s u objeto s , r ealizado por u n exp erto e n a l g u n a

cie nc ia , técnica o a r te , con e l obj et o de il ustrar al jue z o

m agist ra d o que conozca d e una cau sa c ivil cri m i n al

mercantil o de t rabajo, s o b ré cues t i o n e s que por s u

n aturale z a r equ iera n d e co n oci mie n t o s especia li zados qu e

sea n del d omin io cultura l d e tal e s ex p e r t o s , cuya op in ión

res u l t e n ece saria e n l a r e solución de una co n tr o v e r s i a

juríd i c a .

Co n f o r m e a lo ex p res a do , l a b a se d e todo perita je l o

es l a per sona del p erit o . D e a hí qu e todas las l egis lac io nes

r egulen e n e l d esah ogo de l a pru e b a pericial, m á s que e l

p erit a j e m ismo, la actua ci ón de lo s perit os , su c ap a cidad y

s u versati lidad en e l as u nto s o b r e el cu al d eban

pronun ciar s e , a sí c omo la f orma en q u e l o h a g a n, pu e s n o

p u e de n a rr o g a rse l as func ion e s d e l o s j uec e s , l as cuale s en

ningú n m om ento se l e s p iden n i l e s co m p e t e n; d e ahí qu e

t amp oco puedan r e b as a r e l m ar co del pr obl e m a qu e l e s

haya s i d o planteado, y e l i nt e r é s de que s u opi nió n se

a j us te a lo es tric t a men te e x i g ido .

Fr ecu entemente , durante la s ec u e la procedim ental , la s

l i m i t a c i o n e s en el campo del conocim iento de lo s agente s

d e l Ministerio Público , del juez, del procesado y su
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objetos de prueba para cuya dete rm inac i ó n y adquisición se

r equieren conocimientos especiales y c apacidad t écnica .

Peritaj e, es l a operación del e s p er i a li s t a . traducida en

pun tos concretos en induccione s razonadas y o p e cacto n e s

emitida s, como generalmente se dic e, de acuerdo con su

" leal saber y entend er", y en donde s e l lega a conclu sione s

concreta s .

La peritación, es el acto procedimental , e n e l que, el

t écni co o especiali sta en un arte o ci encia (per ito), previo

ex a m e n de una persona, d e una conducta o hecho, cosa,

c i r c u n s t a nc ias , efectos, etc . , e m i t e un dictamen ,

co n t e n i e n d o s u parec er , basado en razonamiento s técnicos

sobre aqu ello e n lo que s e ha pedido su intervención.

D i ctamen es la opinión o ju i cio so b r e una cosa que

debe c u m p li r si e m p re c o n lo s requi sit os de formalidad

t écnico científica, verac idad y cred ibi l idad de su contenido

para qu e se a n út iles a la s autoridades que requieren de

e l los y puedan ser cons iderados como prueba.

IV .4 LAS FU NC IO NES DEL PERITO .

La peri cia es una función s o ci a l que l os profesionistas

t écnico s o práctico s, están obligados a prestar su

colabor a ción a las autoridades cuando se les requiera . Es un

órgano de prueba porque ilustra el criter io del juez, para

fundar sus decisiones formulando juicios. Es auxil iar de la
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AR TICULO 223 . Lo s per it o s d eb erán te ner tit u l o ofic ia l

de l a c iencia o arte, si están r e gl a m e n t ad a s , si n o está n

reglame ntadas serán per itos prácticos .

ARTICULO 225 . t. á designación de l o s peritos s-era__p'~!

juez o Ministerio Pú b l i c o .

Se hará po r nomb ramiento oficial y sue ldo fi jo o

personas que desempeñen ese empleo po r nom b ra miento

oficial en dependencias de l gobierno fede r a l , en

universidades del pa ís o de pertenecer a asociaciones de

p ro f esionistas reconocidos en la Rep ública .

ARTICULO 226 . S i no e xiste n peritos oficia l es en ese

ramo se contrata ra los se r vic ios particula res e n ese ramo,

cuyo s honorar ios se cubri rá n según lo que se le s pague en

sus es t a ble c i mi e n t o s tomando en cuenta el tiempo ocupad o

en el d e s e m p e ñ o de su comisió n .

A RTI CU LO 2 27. U na vez ace p t a d o e l ca r go el p er it o

ti en e la obligaci ón de pro testar s u fie l desem peño a

exc epción de los per itos ofi c iales "q u i e n e s no es necesario

prote starlo ya que basta su sol o n o m bra m i e n t o.

En ca sos urgentes l a p r o t e s t a s e rendirá al producir o

ratif icar s u d ictame n.

ARTICULO 228 . S e f ij a r a e l tiem po e n q ue se deba

cumpli r s u i nterv e n ci ó n, el per i to si transcurre e l termin o y
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d e s e m p e ñ an , se ha r á u so d e los me d ios de ap remio o se

c o nsi g na ra a l Minist er i o Públi c o por e l d e lit o d e

d e sobed iencia y r e si st en cia a lo s p a r t i c u t a r e s , artí culo 17 8

Có d igo Penal Fe d e ra l .

AR TICULO 229. En h o spit ale s públi co s se at e nd erán por

n o m b r a d os com o perito s c o n i nd epend en ci a de nombrar

o tra s.

A RTI CU LO 230. La a utopsia d e p ersona s fa l l e cidas en

h osp ita l p úbli co la pra ct i c aran lo s mi sm o s m édico s de es te,

si n p erju icio d e q u e h a ll a otro n omb r a m i en to.

A RT IC U LO 23 1. Fue r a d e l o s cas os anter i or e s el

r e c on o ci mie n t o o l a au to psia se pr a ct i car a p o r méd icos

le gist a s of i c i al e s.

ARTICULO 23 2. El Mini steri o Pú bl ic o , ju e z pu eden

as i st i r al rec ono cim ient o u opera c i on e s qu e e f ec t ú en l o s

p erito s .

ARTICUL O 233 . El Mini s t er io Púb l i co , j u ez dará lo s

d a t o s qu e tuvie r e a la m a n o, por esc rito o de p alabra al

p erit o . El Mini ster i o Públi co o ju e z y l a s p a rt e s h arán la s

pregunt a s qu e con sid eren so b re la ma t eri a o b j e to d e

p eri ci a .

ARTICULO 234 . Los p erito s r e alizar an toda s la s

operacione s o e xperimentos que su ciencia o arte les exija y
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expr e saran l o s h e c h o s o cir c uns tan cia s qu e s i rvan de

fund ament o a s u opini ón.

A RTI CULO 235 . Lo s peri to s emi t irán su dictamen p or

escrito y lo r at ifi caran e n d il ig enc i a es pe c i a l . Los_.¡:¡eritos
------

ofi cial e s no necesitaran r atificar s us dic táménes , s ino

c u a n d o el funcionario que pra ctique las di ligencias lo

e stime necesario . En esta di ligencia e l juez y l a s partes

podr á n formular preguntas a l o s perit o s .

AR TI C U LO 236 . Cuand o la s op in ione s d e los per ito s

di s c ordaran, e l f u n c i o n a r i o que prac tique las diligencias los

c i t a ra a la junta e n l a qu e se d i scut ir án lo s puntos de la

difer enc ia, haciénd o se c o ns t a r en e l acta e l re sultado de l a

di s cu sión . Si l o s pe ritos no s e pus ieran d e acuerdo s e

nom brara un perito tercero e n di scord ia .

A RTI C U LO 2 3 7. Cu a n d o el pe r itaje reca iga s o b re

objetos que se con suman al s e r anal i zado s , no se permitirá

que se verifique e l pr i me r aná lisis, s i n o cuand o mas , so b r e

la mitad d e la s us t a n c i a a no ser que su cantidad sea ta n

esc as a qu e l os peri to s no puedan e mi ti r su opinión si n

c o ns u mi r l a p o r completo , lo cu a l s e hará con star en a c t a

r e sp e ctiva .

AR T ICULO 238 . Cu a n d o el func io nar io q u e practique las

dil ig encias , lo crea conve niente podrá ordenar que asi sta n

p erit os a e l las.
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ARTICULO 2 39 . Cu a n d o se n i eq i. e o ponga en dud a l a

aut enti cid ad d e un docum ento podrá : e d i rs e y de cr etarse el

co te j o de letra s o firma s , que se pra :ti cara co n f o r m e a las

siguie n tes re g la s.

1. e l cot ejo se hará por per ito s, pudiendo a sistir a la

dil igencia re sp ectiva el " u n c i o n ar!o qu e es t e

practicando l a a v e r i q u a c i ó n y en ese ca s o se

le v a n t a r a el acta corre sponc .e nt e .

11. El c o t ej o se hará c o n d o c t. rn ent o s indubitabl e s o

con lo s qu e la s parte s d e común acuerdo

re co n o z can como t al es, co r aq u ello s c uy a l e t r a o

fi r ma haya sid o r e c o n o c i da j u d i c i a l m e n t e , y c on el

es cri t o i m p u g na do e n la pa r ee en que se r e c on o zca

la letra com o s u y a aquel :l qui en p erjudique . El

j ue z pod rá ord enar que se repita e l co t e j o por

otro s per ito s.

Com o ya hemos vist o durante e l d esarro llo del pres ente

trab ajo d e i n v e s t ig ac i ó n , l a admni stración pública s e

integra por el co n ju n t o d e act ividad es qu e r eali za el s e c t o r

publico co m o parte de su s funci cn e s admini strativ a s y

donde los agente s de l Minist er o Publ ico, co mo s u s

au xiliar es, entre e l l os l o s peritos , s o n se r v i do r es públicos ,

po r real iz ar un conjunto de activ i C a d e s de d iver sa índol e

qu e sa t i s fa ce n e l cúmul o de nec e sid ade s s oc i a les .

Sin embargo al día de hoy, muchos de los s e r v i c i o s
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admi nistración de just ic ia n o es l a e xcepc ión , p u e s se

observa con fr ecuencia burocracia , lentitud y fa l ta de

recursos, sin sosla yar la corrupción que frecuentemente se

pr es enta .

En e l ámbito pena l f e d e r a l s e esta actua ndo y

mejorando la prestación de l o s servicios públicos, ya que se

esta capacitando continuamente al p e rsona l, además de que

l o s ag e ntes del M inis terio Publico e stá n con s c i e n t e s de la

tras cendenc ia de l d ictamen p erici al e m i t i d o por l o s e xpertos

en la mat e ria , a efecto d e l l a g a r a l co noc i mie nto de l a

v erdad que se inves t iga .

Empero, l a i m p a r t i c i ó n de justicia en m a t e r i a federal,

ta mbié n presen ta d e f i ci e nci a , ya que po r las co n d i c i o n e s

económica s d e l país, e n oca sio n es los servidores públicos se

ven l i m i t a d o s en s u act ua ción por f a lta de t ec n o l o g ía y de

pe r sona l, en v i rtud de qu e e n mu chos casos t a l situac ión

provoca deficiencias o retraso en e l cu mplim iento de s u

i m p o r t a n t e labor .

Por lo anterio r con s id ero que e l Estado debería i n v e r t i r

ma s recursos e n e l s ecto r público , e n lo que respecta a l a

adm ini strac ión d e j u s t i c ia , d eb iéndose ha ce r nota r la

importancia de los se r vi c ios pericial es y l a s i n v a l u a bl e s

a p o r t a c i o n e s q ue l o s mi sm o s pueden hacer e n di st intas

r amas del de recho .

Ad e m ás de lo ya seña l a d o, es fu ndamenta l mencionar
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1 .- Estar

capacidades;

consciente de las l imitaciones de sus

2 .- Ser metódico, claro y preciso en sus dictámenes;

3.- Mantener actualizados sus conocimientos técnicos y

cientificos;

4 .- Colaborar eficazmente con las autoridades para el

esclarec imiento de la verdad ;

5.- Dictaminar de acuerdo a conocimientos técnicos y

científicos y no hacer interpretac iones de carácter legal,

6.- Actuar con imparcialidad, dedicación y prudencia;

7.- Aplicar eficazmente los métodos técnicos y

cientificos para el esclarecim iento de la verdad;

8 .- Fundar l o s conocimientos obtenidos pa ra saber l a

verdad de los hechos;

9 . - Escuchar y ponderar;

10.- Excusa rse de no dictaminar por cuestiones

té c n i co - ci e n tif i ca s .
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CONCLUSIONES.

PRIMERA.- La impa rtición de just icia en m ate ria pena l

f ederal , re q u i e r e -d e un amp l io con ocimie nto y cl aridad y

para t al e fec to , la parficipa ci ón d e l p erito e s i n v a l u e-bl e .

SEGUNDA . - El p erito es una p ersona ampli amente

preparada p ara coadyuvar en l a i m p a rt ic ió n de ju sti c ia y su

con curso e n di cha act iv id ad, es v ital p a ra esc l a re ce r 105

hec h os qu e s e in v es t i g a n.

TERCERA .- Tanto e n l a fa se procedimental, como e n la

pro c e sal , e l perito e s un personaje f undamenta l , r az ón por

la cual la prueba p ericial e n un número importante de

delitos, s i rve para impa rtir verd ad era jus tici a .

CUARTA.- El Agen t e d el Mini sterio Públ i c o en Aver iguació n

Pr evi a y e l ó r g a n o jur isdiccio nal , cuentan co n e l per ito com o

s u real bra z o d erecho , con e l fin de que sus dec is iones sean

v erdad e r am ent e ra zonada s.

QUINTA. - El momento hi s t ó ri c o q ue vivimos en Mé x ico, ya

no p e r m i t e que se imparta j usticia sin una ve rdadera base

ci e n t í f i c a y pa ra tal p ropó s ito , l a pru eba per i ci al , resulta

impre scindib l e .

SEXTA.- A diferencia

M inisterio Público,

aprend izaje , por ello

d e o t r o s au xil i a r es d e l Ag ent e d el

105 peritos es t á n en continuo

sus dictámene s generalmente son
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S ÉP T I MA .- El Estado s e encuentra obligado a p r o v ee r al

impartidor d e justicia, de perito s cada v ez más pr eparado s,

sin i m p o r t a r el costo de dicha preparación ; en v irtud de que

a c-orto p la z o , es una rea l inve rsió n en este rub ro .

OCTAVA.- Sostenemos qu e po r su importan cia, la Dirección

Genera l de Coordinación de Servicios Periciales debe ría

te ner una ubicación más ade cuada en el organ igrama

estruct ural d e la Procuraduría General de la Repúbl ica.

N OVE N A .- La pru eba p er icial , debe s e r c o nsi d e r ad a como

eficaz, en virtud de qu e es e s t r u c t u r a d a p o r e xpertos en

determinada ciencia o arte.

D ÉCIMA. - El per ito, d eb e ser cons iderado com o e l primer

auxiliar del Agente del Minister io Públ ico, por lo

e sp ecial i zad o e n su s conocimi entos y por s u probada

efi ca cia.
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