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INTRODUCCiÓN.

El Ministerio Público tiene como una de sus funciones

más importantes la protección de los intereses de quienes

ante él acuden, por ello consideramos prudente hacer un

estudio integral de los efectos que para el Estado y los

particulares, genera el eficaz cumplimiento de esta

actividad, misma que en consecuencia, puede originar

dividendos económicos públicos y privados.

La finalidad en la realización de este trabajo de

investigación, radica en demostrar que la real ización de

una de las funciones del Ministerio Público, puede generar

beneficios económicos al gobernado y al Gobierno.

La tesis que será sometida a consideración del

Honorable Jurado, consta de cinco Capítulos , en el

Primero se habla del Estado ; en el Segundo tratamos lo

referente al Estado de Derecho; en el Tercero anal izamos

lo relacionado con la planeación de la administración de

justicia; _en el Cuarto hablamos del Ministerio Público,

pa ra el efecto de realizar un estudio integral de la función

económica del Ministerio Público en materia federal.

Resulta pertinente establecer en la presente

introducción que el servidor público encargado de auxiliar

al juzgador a nivel de averiguación previa y de proceso

penal, aplicando el Derecho pod rá generar beneficios

económicos tanto para la colectividad, como para el

Estado, en virtud de que la Ley de la materia, le permite
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II

al Ministerio Público con su actividad, contribuir al gasto

público que efectúa el Estado.

JUAN CARLOS RAMÍREZ COLÍN.
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CAPÍTULO PRIMERO.

EL ESTADO.

1.- CONCEPTO.

En este apartado, ofrecemos una panorámica integral

de uno de los conceptos básicos de este trabajo de

i n v est i gac i ó n :

Don Andrés Serra Rojas nos explica:

" E l " ho m b re cualqu iera", el hom bre de la calle o del

ca mpo , abrum ado por su s problemas cot idianos o

con la ind iferencia y algunas veces con e l desprecio

a la vida misma , no tiene ti empo d e ocuparse del

Estado y de sus problem as . S o n tantos y tan

compli cados que les parece que no vale la pe na

tratar de resolve r lo que les parec e irresoluble , ya

que frente a él está el poder público que lo domina y

lo atemoriza con sus cont inuos apremio s

gubernamenta les .

· Sa be que existe el Estado cuando el gua rd ián del

orden p úb tl co le llama la atenc ión por a lgo j ust o o

i nj ust o y como esta autoridad -que d eja mucho que

desear en todos los palses- es la que libra la batalla

citad ina del prim er frent e de la lucha social , e l

hombre s iente que el Estado debe ser algo análogo a

su represen tan te y como en las com isarias s i em p re

ti e ne la razón , el pueblo s iente que el Est a do no es

una c osa grata , s ino una fue rza ciega que lo dom ina,

un poder que le exige y lo aniquila . Sentimos l a

a cc ió n de l Est ado cuand o nos agobia con los

i m p ues to s , con las ca rg as admin istrativas , y c o n la s

rn ú l t ip fe s exigencia s de todo tipo . Nuestra vida

política se desenvuelve yend o y vi nie ndo a los

Neevia docConverter 5.1



2

registros púb licos, a lo s actos ofic iales. De niños

t e ne m o s que po rtar banderas y g rit ar para halagar a

lo s representantes del poder público, hacem os co n

nuest ros padres " co las" para lograr insc r ibirnos en

una escuela púb lica en l a que un m a est ro ma l

pagado, nos enseña " a la carrera" porque tiene que

sali r a comple tar e l sa lario para vivir . De jóvenes

marchamos e n l as calles para aprender a defender a

la patria con l a s a rmas e n la mano; d e adultos la

vida polí t ica , administ rativa y social se complica de

tal manera, que cuando intentamos comprender esos

factores que nos dominan, es porque estamos

despidiéndonos d e la vida. Hay simbolos q ue

re p re se n t a n a l Estado como la patria , la bandera , el

escudo, la s a rmas nacionales, todo lo que nos

recuerda q ue somos una parte determinada de la

comun idad". 1

Continúa el reconocido maestro explicándonos:

"El vulgo, en ocasiones , pretende que el Estado sean

la s cosas materia les en l as que se aloja n los

f unc i o nar io s pú blicos, c omo el palacio nac ional, los

edificios de las Secretarias de Estado y otras

semejantes , cuando no comete e l dislate de

confundir a los f uncionarios que ocupan los órganos

públicos, con la m isma org anización politica ,

re cordando aquella opinión discuti b le de Luis XIV:

" E l Esta do soy yo", o " de sp ué s de mi , el diluvio".

"Es d ificil convence r a la s ge ntes (sic) de q ue el

Estado no son las per sonas, edi ficios o las demás

cosas materiale s, sino un orden ju rídico de

I SERRA ROJAS , Andrés. Teoría del Estado. 13' . Edición . Editorial Porrúa, México Distrito Federal 1996.
Págs. 166 y 167.
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convivencia que organiza y combina elementos muy

complejos, todo ello para servir a la sociedad .

Como afirma Laski (Gramáfica de la política) : "el

Estado presentó siempre el aspecto asombroso de

una vasta multitud que debe obedienc ia a un número

relativamente reducido de hombres" . El panorama

parece no haber cambiado en algunos Estados

modernos . en que g randes muchedumbres viven

apasionadamente los m a nda t os de un d ic t a d o r . de

una clase dominante o de una estructu ra

0l igárqu ica"2

En el Diccionario Jurídico Mexicano leemos:

J

"El concep t o de Estado y l o que

signi f ica h a n d ad o o r i ge n a l a s má s

i mpo rta n tes c ues t io nes debatidas en

la filo so f ía p ol í t i c a . No obs tan te

la eno r me

t e n e r e l

i mp o r t a n c i a q u e par ece

Estado sus tr atad istas no

se han p ues to d e acu erdo s ob re su

t i natura le za I t

fines.

o ri ge n , funciones y

" Mu c h a s son l a s d i s ci p linas q ue se

ocupan del Es t ad o . Algunas lo

co n s i d e r a n un a co mu ni d a d p o l ític a

d e s a r r o l l a d a , c o n secu enc ia natur a l

de l a evolu c i ón huma na ; o t r a s co mo

l a e s t r u c t u r a del p o d er p ol ít i c o de

un a comu n i dad ; o t ra s v e n en e l

1 SERRA ROJAS. Andrés. Op. cu, Pág. 167.
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Estado el cuadro geográfico donde se

escenifican

nacionales.

las aspira cion es

Unas veces se le identifi ca con la

soci al;

total idadsociedad,

fenómen o

como l a

o t ras s e

d e l

le

contrapone a sociedad . Una s v eces se

l e equipa ra con l a nac ió n; otr as co n

e l poder. En e st e e s pa c i o e l

p ro b lem a de l Es t ado s e a borda

teniendo fundamentalmente en cuent a

s u aspe cto jur í dico " . 3

Sigue señalando la obra de referencia lo sigu iente :

~'Es t o n o q u i ere dec ir que n o e x ista n

ot ro s a spectos i mpor ta n tes . No o bsta nte,

los a s pect os jurídic o s son

pa rtic u l a rme nte re l e vantes en una

a propia dade scripción

d escripci ón

d el

d e l

Estado.

Es t a do,

Una

pr e sup on e un

cla r o e n tendi mie nto d e lo s p r o bl ema s

j u rídic os qu e l e s o n inh er en t e s.

"El Es tad o n o es una me r a rea li da d

nat u ra l , const i t u y e un co n j unto d e

fun c i o ne s j u r i d ic as cuya co mpre ns ió n es

nec e sa r i a par a e n t e n de r e l c omp or t ami e n t o

d e la co mu n ida d p olít ica .

J VOZ ESTADO. DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. TOMO O-H. 2'. Reimpresión Editoria l
Porrúa UNAM. México Distrito Federal 1988. Pág. 1320.
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"D entro de l a t eo r ia de l de rec ho y e n l a

j u r i s p r u d e n c ia d o qm é t Lca e l c oncepto d e

Est ado e s basta nte c ont r ov ert ido , s i n

e mba r go e s p o sibl e hacer U l l a

c a rac te r iz ac ión y p r op o r c i o nar una b r ev e

desc r i pc ió n d e sus cara c te rí s ti c a s

j u r í di c a s fund a me nt a l es . Básicament e s e

conci be al Es tad o co mo una co r po r a c ió n ,

como u n a pe r s on a j ur i di ca.

" Es t a co rp or a ci ó n e s u na c o r p o r a c ió n

t e r r i t o r i a l , e s t o e s a ctú a y se

ma n ifi esta e n u n es p a c io , un a de termi n a d a

c i rcu nsc r i p c i ó n t err itorial.

"Otra de las características de l Es ta d o,

ig ua lmen te e s e n c i a l , es que ac túa , se

c on d u c e , de f o rma autónoma e

inde pend ie nte. Este ú l t i mo da to se

de scribe como p oder o r i g i n a r i o , autorida d

s o b e r a n a o , s Lmp Le mc n t c , c o mo l a

sobe ra n í a.

De ah í l a a mpli a ment e compa r ti d a n oci6n

d e l z s t a d o como II co r po rac ió n t er r.it or i a l

d ot ada d e un p oder de mand o or i g i na r io ' t .

La ca r a c t e r iz a c ió n anter i or ha ::l id o

per sis t en te en la d o ctr ina j ur íd i c a a

tr a vés de l os a ños y tiene ant e c e d e nt e s

r e mo t os". 4

5

Respecto

Rome ro dice :

al concepto de Estado, Miguel Acosta

• VOZ ESTADO. DICCIONARIO JURIDlCO MEXICANO. Op. cu Pág. 1321.
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" E n mi o pi n i ó n , e s l a o r g a n i zac ió n

po l iti ca s oberan a d e un a s o c i edad human a

estab le ci da e n un ter r it o rio d et ermin ad o ,

b a j o un rég ime n j u r í d i c o , c on

i nde pen d e n c i a y " auto d ete rmi n a c ió n , con

ó r g a fJO S de gobier no y de a dm ini s tr aci ó n

q ue per s ig ue d e t er mi nad os f in e s me d i ant e

ac t ivida d e s c o n cret a s .

" Bn c onsecuenc ia co nsi de ro q u e siendo u n a

rea l idad s oc ial , el Es t ad o t i en e

nece sa r i ament c u n a r e a l i d a d j uridi c a q ue

se e x p r e s a e n s u cap ac i dad p a r a s er

s u jeto de de re c h o s y o b l i gac i o n es , q u e

va n desd e los dere c h os f un da me nta le s d e

l o s Estado s , consiste ntes :

v En se r s obe r a no s ;

~ Def e nd er s u t erritor i o;

~ S u e s t r u c tur a co mo Est a do y

sus órga no s de gob ier no ;

~ Est a b le ce r su

s i st e ma mo ne tario ;

? S u s is tem a tri b utari o ;

~ S us e stru c t u r a s d e

de f e nsa in t ern a y e xte rn a:

••• S u or d en ju r i d i c o :

v Las ba s es pa ra su d e s arr o l l o:

" As í co mo est a b lece r r el a c i o n e s co n o t r o s

mi em b r os d e l a co mu n ida d i n t er na c i on a l .

&1 pr ob lema r e l a t i v o a cuándo n a c e la

pe rs o n a l i dad de l Es tado , res u l ta muy

d i f ic i l r e sol v er l o e n a que l los Estados

q ue s o n co ns e c u e n c ia d e un l a r g o pr o c es o

hi s t ó r i co d e des a rr o l l o po l í t ico y s oc i a l

como so n los E s t ad os E u r o p eo s , J a p ó n o

Ch i na , a que l los ot ro s Es ta d o s qu e s urgen

6
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a l a vida i ntern acion al c o mo c o n s ec ue n cia

de guer ras

in d e p en d i e n t e s

o aq uellas

en e l

qu e se

proceso

h a c en

de

des co lonizaci ón, es má s fác il pr eci sar s u

nacimiento o e l in i ci o d e s u pe rso na l i d a d

j u r í dic a , q u e a mi juic i o , se da c ua nd o

s o n in d e pendie nt es y s ober an os , así

pe r s ona lid ad

pod ríamos

Me x i c a n o

ejemp l ifi ca r

tien e

q ue el Estado

j urí dica

prop i a, en l a fec ha mis ma en que se hizo

indepe ndie nt e

sep tiembre d e

y . s obera no , e l

1821 y de sd e

27 de

e n t o nce s

man tien e su so b e r a n ia y su pe rs ona l i da d

j u r í d ica , c o n indep e nd e n c i a d e la fo r ma

de Est a do o de la f orma de q o h í e r n o , q ue

de 18 21 a la fec ha s e haya d ad o , ig ua l

coment ario se puede h a c e r r esp e c to de l o s

Estados Unid o s de Norteaméric a y los

paí s e s de Amé r i c a La ti n a, Á f r ica y Asia ,

q ue h an a cc edid o a s u in d ep en d enci a e n

l o s si gl o s XI X y XX.

Lo mi sm o pu e de af i rm ar se de l o s e st ad o s

que surgier on e n 1 9 9 0-1 9 9 3 del

desmembrami ento d e la URSS ,

Checos lovaqui a y Yu g o s l a v i a. De la e x -

URSS surgier on l o s sig ui en tes : Arme ni a ,

Mol d avia,

Tu rk me n ist á n ,

Rielor ru s i a ,Azerb aija n,

Kirq u iz i st á n ,

Tad jik i stá n ,

Uz b c k i s t á n, I:: sL o n ia , Let oni a ,

Kaz aki s tán ,

Rusia

Uc r ani a,

Lit u a n i a ,

Georg i a , Mo ng o lia". ~

El mismo autor señala:

, ACOSTA ROMERO, Miguel. Comp endio do Do.«ho Adm inistrativo. Parte General. 3". Edición.
Editoria l Porrúa . México Distrito Federal 200 1. Págs. 48 y 49.
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"Cross ma n nos dice qu e no h a y u n E s t a d o

que se haya orga nizado conforme a l a

teor ía, y para est udia ese fe nómeno

social no es n e c e s a r i o i r a l estudi o d e

los t e ó ri c o s, pues el Estado griego y

roma no n o f uero n lo que pensaban

A r istóte les y Pl a t ón ; e l de la Edad

Media , no fue e l que desc ribie ron

Ma q ui av e l o y Ho b b e s y el Es t ado mo d e r n o

n o es el fenóme no q ue seña la los

teó r icos, s i no que su conte n ido y

re al idad desbo rda toda pretensió n te órica

de es tablecer un Estado co nforme a un

idea l determ i nado.

" Los a utores de teo r ía po lítica conciben

al Estado desde diversos puntos de vista:

Así, pa ra Jellillek , "El Estado es la

u nidad de asoc iación dotada originalmente

de poder de domi nación y formada por

hombres asentados en un t erritorio."

Para Hel l e r, " El Estado es u na conexió n

social de quehaceres." Posadas n o s

in dica: " At en d i e n d o a las con dic io nes q ue

co ncurre n e n toda socieda d , para que como

políti ca s e le co nsidere, se observ ará

que so n l a s sigu ie ntes:

~ Ag r u p a c i ó n de seres racionales;

» Un territorio determi nado ,

varia ble o fijo, de ntro

del cual l a agrupación

se contie ne;

Cooperac ión un iversal en

c uanto a l o s fines q ue

motivan la reun ión de

las perso nas en e l

8
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terri t orio;

Independ en ci a de la

ag rupación frente a ent es

o fr en te a la n a tu raleza

mi sm a ;

Orga nizació n ad ecu ad a a

l a a g r upaci ó n y a

su s cir c u nst anci as, y

Aut on o mí a p ara dirig i r s u

v id a in te rio r y exteri o r . "6

En cuanto al Estado Rafael Bielsa dice:

"El estado es la organización jurídica de la

nación , e n cuan t o e s é s t a una entidad concreta ,

m ateri al, c ompue sta de pers onas y de t erritori o" .

" La p rodigalid ad d e c o nc e p t o s e n este punto, e s

tan variada como l o s c r i te r io s que han servido de

base para formularlo s. razón por la cu al se ha

optado por a cogerse al tradicion al c o nc e p t o

jurídico de Jellinek , quien lo define c omo:

"La co rporación fo rmada p o r un pu eblo dotada de

un poder de mando originario y asentada en un

dete r minado t e r r i t o r i o " .?

El autor Francisco Porrúa Pérez ofrece la siguiente

panorámica en el concepto de Estado.

laquejurídico

completo si no lo

El Estado se auto

"El concepto del Estado no

referimos al aspecto jurídico.

limita sometiéndose al orden

6 Autores citados por COSTA ROMERO, Miguel. Op. Cit. Págs. 47 y 48.
1 DICCIONARIO JlJRíDlCO HARLA. Volumen 3. Der eehn Administrativn. México Distrito Federal 1996.
Pág. 97.
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estructura y da forma a su actividad . El

sujeto de derechos y deberes , es persona

sentido es también una corporación

jurídicamente .

Estado es

y en este

ordenada

10

"E l sustrato de esa corporación lo forman hombres

que constituyen una unidad de asociación, un idad

que persigue los mismos fines y que perdura como

unidad a infl ujo o por efecto del que se forma dentro

de la misma.

"Esta personalidad jurídica Estado no es una ficción;

es un hecho que consiste en que el ordenamiento

jurídico le atribuye derechos y deberes, derechos y

deberes que crean en el hombre la personalidad

jurídica y en los entes colect ivos la personalidad

moral.

"En la realidad el Estado presenta una unidad

indisoluble, no es una yuxtaposic ión de las partes

que lo componen , su vida es el resultado de una

unión de esas notas Que integran su concepto.

"La doctrina política ha l lamado a esas notas del

concepto del Estado, elementos, y si bien no todos

los pensadores contemporáneos están de acuerdo

con esa denominac ión, por razones pedagógicas es

conveniente conserva rla.

"La enumeración de esas notas o elementos del

Estado, en forma coordinada, nos proporciona la

expresión de la defin ición analitica del concepto del

Estado, podría enun ciarse en la forma siguiente:

El Estado es una sociedad humana, asentada de

manera permanente en el territor io que le
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corresponde, sujeta a un poder soberano que crea,

define y aplica un orden jurídico que estructura la

sociedad estatal para obtener el bien púb lico

temporal de sus componentes". 8

Para el citado autor:

"E l análisis de cada una de las partes de que se

compone esa definición nos propo rciona el

convencimiento de la existencia en r ea l idad estatal

de los siguientes elementos o notas de su concepto:

a) La presencia de una sociedad humana como

género próximo de la definición y la existenc ia,

en esa sociedad, de las diferencias especfficas

Que anotamos a continuación .

b) Un territorio Que sirve de asiento permanente a

esa sociedad.

e) Un poder Que se caracteriza por ser supremo,

esto es, soberano, en el seno de la misma

sociedad.

d) Un orden juríd ico Que es creado, definido y

aplicado por el poder estatal y Que estructura a

la sociedad Que está en su base .

e) Una teleología peculiar Que consiste en la

combinación de l esfuerzo común para obtener el

bien público temporal.

"La reunión de esas notas en la realidad permite

también observarlas no de manera analít ica, sino

sintética y en esta forma darnos cuenta Que además

de esas notas o elementos, el Estado presenta las

siqurentes características esenc iales:

s PORRÚA PÉREZ, Francisco. Teorfa del E.tado. IS' . Edición. Editorial Porrúa . México Distr ito Federal
1996. Págs, 197 Y 19S.
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I. Soberan ía como ad jetivo del po der,

pero calificand o a l Estado mismo en

su un idad total como soberano .

n. Perso na l idad moral y juríd ica, al ser

el Estado un ser con posibilidad de

t ene r derechos y obligaciones.

III. Sumisión al derecho que significa la

necesidad de que l a estructura del

Estado y su func ionam iento se

encuentren regu lados po r un ord en

juríd ico impresc indible".'

2. ORIGEN DEL ESTADO.

En cuanto a este tópico , en el Diccionario Jurídico

Mexicano se señala:

"Sin duda los griegos concibieron a la polis como

un co mplejo de problemas j u r i d i c o s. Sin

embargo , fue mérito de los ro m an o s concebir al

Est a d o (res pública ) en términos juríd icos, c o m o

u n c o n j u n to de c o m p e t e nc i as y facultades .

"Con todo. correspond ió a l o s juris tas medievale s

f o r j a r el concep to de Estado y la doc t r ina

aplicable a és te . Los j uris tas co ns truyeron l a

doct rina jurídica de l Estado a l rededor de dos

no c iones juríd icas fundamenta les : la de soc ietas

(c o rp o ra c i ó n ) y la de soberan ia .

" La civitas co nsti tuia,

agrupación de personas.

agrupación no era un

9 PORRúA PÉREZ, Francisco. Op, Cit. Pág. 198.

cie rtamen te . u n a

sin emba rgo, esta

me ro agregado d e
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in dividuos . La civi tas, para lo s ro m a n o s,

constituía una un ivers i tas . Lo univ ersi tas era la

un ión de personas o un complejo de cosas, la

cual e ra co ns iderada co mo formando una

u n i d a d . un todo . En cuan to a la unive rsitas de

personas se ref iere. el t é r m i n o se ap licaba e n

derecho público o en derecho p rivado (c i v i t a s.

municipio, col legia, so c ie ta tes ).

"Las un iversitas e ra, para el de recho , u n en te, u n

cor p us. el c ua l se distingu ía d e sus m iembros

(singu li ). De todas es tas u ni v e rsi t a t e s f u e l a

soc ietas la que se n u tr i ó de más y mayor

d o c t r in a . Esta doctrina serv iría para describir el

Estado . La civi ta s (o el impe rio) era como la

so ci e t a s una institución ju rídica (d e iure gentió l

es tab lecida s po r aquellos que p ersiguen un

propósito común (affectus soc ietatis ). La

doctrina de la so ci eta s exp lica mu y bien po r que

e l Est a d o (la civitas) actúa . La doc trina j u rí d i c a

de la soc ie fas (y de la un ivers itas en general)

c o n si d e ra a la soc i i (a los m iemb ros ) como un

e nte que ac túa a t ra v é s de su s re p re se nta nte s.

La c ivi tas liene cie r tas funciones, facultades y

derechos que no so n l a s d e sus miembros. La

c ivi tas cons t it uye una corporación j u rídi c a. u na

p e rson a de de recho . la cua l j u st a m e n t e ,

re p rese nta la comunidad politica que ia

con fo rma.

"Es importante ob servar q u e l a doct ri na

cons id e raba a la societas una in st i t u c ió n de iu re

ge n ti um , esto es. una ins t itución or ig inada en e l

consen timiento . La societos y, par end e, la

civi tas es creada por los hombres . Que la

13
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societas sea una ins t i t u c ió n creada por el

consentimiento, permi te aplicar toda la doctrina

que sobre el consentimiento se apl ica a la s

obligaciones y con tra tos.

En la civi tas la competencia de lo s ó rganos (por

e jemplo . leges condend i) le es conterida por lo s

miembros de l a repúbl ica . La c i v i t a s (r e g n u m o

respublica) se encuen tra trente a otra s civi tates

y dentro de l co ncierto i n t e r n a c io n al (e l i mpe rio).

Para lo s jur istas el imperio e s. ab o b v o , u n a

universitas. compue sta de o tras u n i v e r sit a s. El

imperio denominado aú n. i m p e r io ro mano, no es

para l o s juristas u n mero hec ho h istórico, sino el

co ncepto j u r id i c o que u nitica los derechos de las

universitates (regna, c i v i t a t e s. pr o viric i o e] que lo

c o n sti t u y e n " . l O

3.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO.

En opinión de Miguel Acosta Romero:

'Independientemente de las concepc iones teóricas,

consideramos que el Estado es una realidad social,

y a ella corresponde una realidad jurídica, con

característi cas específ icas. que son :

'Es la organización política de una sociedad humana

que corresponde a un tiempo y espacio

determinados .

10 VOZ ESTADO. DICCIONARIO JURíDICO MF.XICANO. Op. cu Pág. 1322.

14
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"En efecto , el Estado es consecuencia de una larga

evolución de la sociedad humana y Se explica y

existe en función de la mismo y es uno organización

político que ejerce lo soberanía, que es el principio

político jur ídico que en nuestros días es bósico

para la existencia del Estado y establece la

diferencio específica con otro tipo de

organizaciones políticas .

"La realidad del Estado está constituida por los

siguientes elementos :

15

"a) Un conjunto de

sociedad humano que

políticamente y qu e

poblocional de l Estado .

indiv iduos que forman la

e s la que se organi za

constituye el elemento

'b) El territorio constituye la realidad físico

geográfica que en nuestros días e s compleja y

sobre la cual el Estado ejerce su soberanía . En

México, el territorio está regulado en los artículos

27 y 42 de la Constitución y es t é formado por los

Siguientes elementos:

La superficie terrestre del planeta;

El mar territorial;

La plataforma continental ;

Los zócalos submarinos ;
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El subsuelo:

El espacio superestonte, y

El mar patrimonial o zona económica exclusiva con

las limitaciones que los artículos 27 y 42 señalan,

así como el Derecho Internacional' ."

El autor de referencia explica que:

"Es un lugar común sostener que el Estado

constituye una unidad . ¿Qué tipo de unidad? é d e

sus miembros?, é d e su espac io territorial?

"La unidad del Estado es una unidad artificial

constituido por el conjunto de normas que regulan

el comportamiento de los individuos que se

encuentran sujetos a dichas normas .

"La afirmación de que los individuos sean miembros

de uno comunidad política, esto es, de un Estado,

es sólo una metáfora que indica que ciertos

individuos están sometidos al orden normativo de

dicha comunidad.

"Ciertas corrientes sociol6gicas sostienen que la

interacción es el elemento que constituye lo unidad

política del Estado .

" ACOSTA ROMERO, Miguel. Derecho Administ ..livo Especial. Volumen 11. 3' . Edición. Editorial
Porrúa. México Distrito Federal 1998. Págs. 140 y 141.
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Sin embargo . cuando el Estado es considerado como

una un idad, el criterio de unidad es, sin duda , muy

d iferente a) criterio de la interacción socia' ". "

Para el Diccionario Jurídico Mexicano :

"Aunque las creencias comunes así como una

ideolog ía común, se encuentra n presentes

como, también, un mín imo de i n t e r a c c i ó n - no

constituyen empero, conditione s per quam de la

estatalidad .

" De hecho, intereses comunes, comunes

creencias y tradiciones comunes en la sociedad

son generalmente impuestos.

"E l ún ico elemento que los i n d i v i d u os

comparten en común es el sistema normativo al

cual se encuentran sometidos, aun s i no

comparten intereses, creenc ias , i d e o l o gía s o

credos .

"Algo es, así, "co rn ún' a varios individuos en

virtud de la fuer za obligator ia que las r eg l as

sociales tienen sobre los indiv iduos cuya

conducta prescriben .

El Estado es generalmente entendido con una

relación en la que alguien manda y otro s

obedecen: .. . .. tutti domlnl che hanno avuto ed

hanno imperio sopra I'i uomini, sono s ta t i. ..

s o n o reppubliche o principati '". 13

12 ibidem. Págs. 142 y 143.
IJ VOZ ESTADO. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Op. ei ' Pág. 1324.

17
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Seguimos leyendo en la misma obra que :

"Sin embargo el concepto de dominio, de poder,

presupone fundamentalmente aspectos

normativos. Se puede formular el esquema del

dominio social de la manera siguiente: X tiene

poder sobre Y si, y sólo si, puede hacer que Y

haga o deje de hacer algo.

"Las relaciones de dominio o de poder no son

sino la posibilidad de Imponer la voluntad de

uno sobre el comportamiento de otros.

"Un individuo probablemente dará a su voluntad

esta forma cuando se encuentre , o piense que

se encuentra, en posición de reclamar

obediencia. No todo dominio, sin embargo, es

un dominio estatal, esto es, un dom inio en

virtud de autoridad en el que se den "la

facultad de mandar y e l deber de obedecer".

eCu al es, el cr iterio por el cual las relaciones

de dominio estatales se distinguen de las que

no lo son? El criterio puede ser establecido de

la forma siguiente: un individuo ejerce

autor idad si manda en nombre del Estado.

zcórno podemos distinguir estos mandatos de

los demás? No existe otro criterio que el orden

jurídico del Estado. Es este criterio el que nos

permite diferenciar quién manda en nombre del

Estado y quién no .

"Un individuo está capacitado a emitir mandatos

de naturaleza obligatoria sólo si el conjunto de

18
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normas (legisladas o consuetudinarias) que se

tienen por obligatorias le confieren tal facultad,

esto es, si el es la autoridad legitima de la

comunidad estatal.

"La aptitud efectiva de mandar generalmente es

un super addltium a un orden normativo que

pretende existir en virtud del derecho.

"Forzar a otros a comportarse de conformidad

con la voluntad de uno equivale a tener poder

sobre ellos. Es fácil entender que el concepto

de dominio implica el concepto de autoridad y

de supraordinación o estratificación.

"Todos los mandatos, incluyendo las

disposiciones y reglas jurídicas, se di ce,

proceden de superiores y se dirigen y obligan a

inferiores. El término "superior" en este

contexto "significa poder jurídico, toda ve z que

no se puede olvidar el hecho de que la

significación de un mandato es aceptado como

una norma válida ".

De esta manera el dominio guarda una relación

esencial con el sistema normat ivo. En cierto

sentido, el dominio del Estado, como señala

Kelsen , depende del hecho de que el orden

jurídico estatal sea eficaz y que las normas que

lo constituyen efectivamente regulen el

comportamiento de los Ind ividuos . 14

" Íbidem. Pág. 1325.

19
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En conclusión, es posible determinar fundadamente

que el poder estata l no es sino la eficacia del ord en

jur idtco del Estado .

a) POBLACIÓN.

En relación con el elemento población, el Maestro

Serra Rojas nos exp lica:

"U na comunidad es un grupo social coherente unido

por fue rtes lazos de solidaridad, que ex ige una

porción geog ráfica en la que se desenvuelve la vida

de relación· ."

Por su parte, el Doctor Miguel Acosta Romero nos

dice que:

La p oblación e s un conjunto de individuos que

forman la soc iedad humana, que es la que se

organiza políticamente y que constituye el elemento

población del Estado."

b) TERRITORIO.

Según el referido Serra Rojas:

"La palabra territorio viene de terra patrum, la tierra

de los antepasados . Por su parte e l profesor Groppali

asegura "que no deriva como se cree comúnmente de

" SERRA ROJAS. Andrés. Op. Cit. Pág. 270.
16 Cfr. ACOSTA ROMERO, Miguel. Compendio de Derecho Administrativo. Op. Cit. Pág. 50.
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't e r r a ", sino de terro t errito, que significa espanto,

a temorización ".

"Algunas opiniones afirman que no podemos

considerar al territorio como un elemento del

Estado, como no podemos considcrar el suelo que

pisamos o los alimentos que ingerimos, como

formando parte dc nuestra propia personalidad.

"Hay una connotación política del territorio que es

necesario de t e r m in a r, pues no existe un Estado sin

territorio. Una población nómada, puede tener un

poder organizado , pero no es un Estado.

"Mas debemos ponernos de acuerdo en nuestra

terminologia. El territorio es fundamental para la

concepción del Estado, mas no como un elemento o

ingrediente del mismo. El aire es un factor

indispensable de nuestra vida, mas no afirmamos que

es un elemento del Estado, nos concretamos a

establecer la relación la relación que se mantiene

entre el territorio y el orden jurídico relativo .

"Los factores geográficos como el suelo, el clima, la

topografía del terreno, las regiones montañosas, la

naturaleza de su suelo, las praderas y bosques, los

litorales marítimos, las tierras frías y calientes, las

llanuras o desiertos ejercen una influencia

determinante sobre la vida social, sobre todo, cuando

el grupo se bace sedentario, permanece estable y se

fija en un lugar determinado. Nos dice Burdeau : "El

suelo es para el bombre un verdadero maestro de la

vida; le impone leyes y orienta sus deseos."

"JelJinek nos dicc que cl Estado es aquel que posee

una extensión tcrritorial y dotado de un podcr de

mando originario.

21
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"El territorio o marco t e r r i t o ri a l es el área

geográfica que le sirve de asiento o como ha afirmado

Kelsen no es en realidad otra cosa que el ámbito

espacial de validez del orden jurídico del Estado" .

Bajo otro punto de vista para Hermann Heller el

territorio es la condición geográfica del obrar

estatal , es decir, el territorio establece la comunidad

de destino en la Tierra" .

Esto quiere decir que ese orden juridico es limitado y

que "las medidas coactivas. las sanciones

establecidas por ese orden tienen que ser aplicables

únicamente en ese territorio y ejecutarse dentro de

él ".17

e) PODER PÚBLICO.

Normalmente se argumenta que el poder de l Estado

es un poder legítimo. Ahora bien, el poder se reclama

legítimo únicamente si reposa en prtnc í ptos , reglas,

tradiciones, que se presuponen válidos.

El poder legítimo cambia si el sistema normativo por

el cual este poder ha sido establecido es reemplazado por

otro. La autoridad legítima es siempre aquella que manda

de conformidad a un sistema normativo vigente en una

comunidad determinada.

El fenómeno de la sustitución de la autoridad legitima

es el que con más claridad muestra la significación

normativa de la legitimación. Si el antiguo sistema

17 ibidem. Págs. 271 y 272.
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jurldtco , sobre el cual los actos del poder leg ít imo

descansaban, deja de ser eficaz, y un nuevo sistema

normativo lo sustituye, las autoridades del antiguo

régimen dejan de ser la autoridad legítima. Pero si los

revolucionarios fallan y el orden normativo que ellos

tratan de establecer nunca es eficaz, entonces sus actos

no son interpretados como actos legítimos del poder, sino

como actos i l í c i t os , de conformidad con el sistema

normativo aún en vigor. .

Una auto ridad establecida, es la autoridad legítima,

de iure si sus actos se conforman al sistema normativo de

la comunidad .

El dominio es legítimo si, y sólo si, se produce de

conformidad con el sistema normativo, esto es de

conformidad a las normas jurídicas válidas. Ningún

concepto de dominio (legítimo) puede ser definido en

alguna forma que no sea en referencia a la facultad de

mandar.

4.- FINES Y ORGANIZACIÓN DEL ESTADO.

Yo considero que el Estado es una organización o una

comunidad organizada. Sin embargo, ipso facto, surge una

pregunta: ¿Cómo se constituye esta organización? é En qué

bases reposa la organización del Estado? La respuesta

inmediata es: esta organización descansa en un sistema

de reglas o normas, reglas o normas las cuales

constituyen el aparato normativo del Estado. De hecho, el
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Estado es considerado una organización precisamente

porque es un orden que regula conducta humana.

Ningún conglomerado de personas podría existir

duraderamente sin alguna forma de as ocf aci ó n , de

comunicación y, de más o menos cooperación ... de esta

manera, surge el crudo comienzo del derecho y del

gobierno, con el propósito de mantener un orden de este

tipo ... En tanto la vida social avanza, una regulación más

definitiva y obligatoria fue requerida.

Los Estados primigenios surgieron y se mantuvieron

únicamente cuando perfeccionaron su disciplina, al hacer

inviolable la sanción de las tradiciones.

El culto de los ancestros, por ejemplo, fortaleció la

orq anlzaclón patriarcal. La unidad tribal y las costumbres

fueron garantizadas por actos de coerción; costumbres

que determinan creencias comunes y organización común

para todos? parientes, miembros de la tribu o ciudadanos.

El hombre primitivo tema que "aprender" a obedecer

reglas .

En el proceso de cambio de una mera agregación de

personas a una comunidad organizada, el derecho juega

un papel extraordinario. Por ello, "por muchos siglos, el

derecho fue considerado requerimiento básico de la

supervivencia y coexistencia humana ... dando estructura

y forma al edificio secta!".
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Motivar el comportamiento humano no es tarea fácil.

El comportamiento humano es un fenómeno que resulta de

motivos tan persistentes (bioquímicos, ecológicos, etc.),

que es muy difícil ya no suprimir, sino, simplemente,

atenuar su función motivadora.

Para hacer que ciertos individuos se comporten de

conformidad con el deseo o voluntad de otro, es necesario

que este disponga de elementos enormemente persuasivos

que permitan alterar el cuadro habitual de sus

motivaciones.

El problema de la motivación del comportamiento se

acentúa cuando se trata de provocar no un

comportamiento de un individuo en particular, sino el

comportamiento de un sinnúmero de individuos.

De ahí se sigue que el elemento persuasivo, el

motivo, tiene que ser un elemento estándar cuya

representación motive por igualo, al menos, de manera

similar, a los miembros de una comunidad más o menos

grande.

En el Diccionario Jurídico Mexicano se nos explica:

" Al respecto observa Kelsen: en lo que a la

organización de grupos e refiere, esencialmente sólo

un método de provocación de conductas socialmente

deseadas ha sido tomado en cuenta : la amenaza y la

aplicación de un mal en caso de conducta contrario

(la técnica del castigo).
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Carneiro correctamente dice que un adecuado

examen de la historia indica que únicamente una

teoria coe rcitiva puede dar cuenta de l surgimiento

del Estado . La fuerza es el mecanismo por el cual la

evolución polltica ha conducido al Estado"."

Acosta Romero, por su parte determina que:

"Para hacer frente a sus activ idades el Estado tiene

que crear agencias o unidades administrativas que

se encarguen prec isamente de cu mp lir con lo s

nuevos cometidos; y vemos así que surgen nuevas

Secretarias y Departamentos de Estado, o bien,

nuevas estructuras ad ministrativas , que antes eran

desconocidas como la descentralización, la

desconcenlración , las empresas públ ica s y el

fideicomiso público, sector al que autore s como

James W. Landis, han denom inado un nuevo poder

administrativo diferente de los clásicos poderes del

Estado, que tradiciona lmente venían considerándose

como las únicas formas de división y organización

del poder.

"Es asl como la Administración Pública moderna,

tiene que enfrentarse a una problemática distinta y

ap licar métodos y sistema s acordes con la época,

para realizar con eficacia su función y lograr una

coordinación entre la multitud de órganos que la

i n teg ran , así co mo los órganos de los otros poderes

y de las entidades federativas y municipales, en un

sistema federal como el nuest ro .

"VOZ ESTADO. DICCIONARIO JURíDICO MEXICANO. Op. enPág. 1326.

26
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Ot ro sector muy im po r t a n t e d e la moderna

administración, es el elem ento humano, l a

burocracia . '9

Respetando el punto de vista del Docto r Acosta

Romero, considero que la bUroc rac ia precisamente es lo

criticable de la Administración Pública, por su probada

inefic iencia.

Para la Maestra Carol ina Pérez Rodríguez ,

varias corr ientes respecto a la defin ición

Administració n Públ ica y son las siguientes :

Concepc ión jurídica ,

Concepción de productiv idad .

Concepc ión burocrát ica.

Concepc ión pol ítica.

Concepción psicológi ca.

Concepción integral. 20

existen

de la

Desde el punto de vista administrativo, el Estado se

organiza bajo l a denom inación de Administrac ión Pública

19 ACOSTA ROMERO, Miguel. Compendio de Derecho Administrativo. Op. Cit. Pág. 84.
2. Autora citada por ACOSTA ROMERO, Miguel. Compendio de Derecho Admin istrativo. Op. Cit. Pág.
85.
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Federal, que a la luz del Diccionario Juridico Mexicano se

conceptúa de la siguiente forma:

UPor administración pública se entiende,

generalmente, aquella parte del Poder Ejecutivo a

cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la

función administrativa. De esta manera, la

administración pública puede entenderse desde dos

puntos de vista, uno orgánico, que se refiere al

órgano o conjunto de órganos estatales que

desarrollan la función administrativa, y desde el

punto de vista forma l () material, según el cua l

debe entenderse como la actividad que desempeñan

este órgano o conjunto de órganos. Con frecuencia,

suele identificarse a la función administrativa,

como la actividad de prestación de servicios

públicos tendentes a satisfacer las necesidades de

la colectividad"."

A decir del Doctor Miguel Acosta Romero, la

'Ao m tn tstractón. Pública, es la parte de los órganos del

Estado que dependen directa o indirectamente del Poder

Ejecutivo, que. tiene a su cargo toda la actividad estatal

que no desarrollan los otros poderes (Legislativo y

judicial), y su acción es continua y permanente, siempre

persigue el interés público, adopta una forma de

organización jerarquizada y cuenta con elementos de

21 voz ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DICCIONARIO JURIDlCO MEXICANO. Tomo A-CH. 9' .
Edición. Editorial Porrúa UNAM. México Distrito Federal 1996. Pág. 107.
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diversa índole: personales, patrimoniales, estructura

jurídica y procedimientos técnicos. 22

El Diccionario Jurídico citado, señala que

históricamente, la administración pública aparece desde

que el hombre se organiza en sociedades, más o menos

complejas, en las que se distingue la presencia de una

autoridad, que subordina y rige actividades del resto del

grupo y que se encarga 'de proveer la satisfacción de las

necesidades colectivas runo arn entete s .P

Para Rafael I. Martínez Morales, la administración

pública es el objeto de estudio de la disciplina

denominada administración pública (la disciplina y su

objeto de estudio coinciden en su denominación); esta

última presenta sustanciales diferencias de

especialización con otra disciplina que le es afín: la

admin istración de empresas. Dichas diferencias se

explican en función de los entes hacia los cuales ellas se

dirigen entes cuya organización y actividades difieren en

virtud de sus objetivos y de los sectores en que se

desenvuelven. La sistemática a que responden sus

planteamientos teóricos y prácticos, por ende, también es

diferente. Ambas, sin embargo, guardan cierta unidad

terminológica para referirse a aspectos que, de una u otra

forma les son comunes, de ah í que las dos emplean

expresiones como organización, planeación, control,

evaluación, selección de personal, dirección, etc . La

22ACOSTA ROMERO, Miguel. Compendio de Derecho Administrativo. Op. Cit . Pág. 85.
" VOZ ADMINISTRACiÓN PÚBLICA. DICCIONARIO JURIDlCO MEXICANO. Op. cu Pág. 107
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mayoría de los autores que se mencionan en este tema,

para abreviar y evitar redundancias, utilizan solamente la

expresión ciencia de la administración, pero en este caso

de lo que se está hablando es de la disciplina de la

administración pública . Por otra parte, es de hacer notar

que los especialistas aún no se ponen de acuerdo de

manera unánime en cuanto a si la administración es una

c iencia o una técnica; por eso preferimos referirnos a ella

con el término disciplina. 24

En el Di ccionario Jurídico, al respec to leemos que :

"Acosta Romero. relaciona la exi stencia de

estruc turas administrativas en sociedades como

la del an t iguo Egip to . en donde . bajo e l régimen

de Ramsés . existía un Manua l de Je ra rq u ía ; en

Ch in a. 500 años «ci .C.». exis tió un Manual de

organización y gobierno . En Grecia y en Roma .

t a m b i é n exis t ieron estruc turas adminis trat iva s.

" Po r lo que se ref iere a nuestro pa ís. en la época

preco lombina. los pueblos más avanzados que

ocupaba n el territorio de l o que ho y e s México.

contaban con una estructura administrativa, a la

que se habria de superpon er la adm inis tración

colonia l. Durante e sta época. la admini stració n

estaba bajo e l mando del v i rr e y que ejercía. a

nombre de la Corona Españo la , además de la

fu n c i ó n administra tiva . funciones gubern ativas .

militares. jur isdicc ionales. le g isl a t iv a s y re li g io sa s.

de la má s grande impo rtancia.

2< MARTINEZ MORALES, Rafael 1. Derecho Administrativo 1er. y r . Cursos. Y. Edición. Oxford
University Press. Mécico Distrito Federal 2004. Pág. 46
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"Al la d o del v irrey, se encontraba la Real

Audiencia , que coadyuvaba con éste en el

ejercicio de la función administrativa, además de

vigilar y controlar la acción de l virrey. A nivel

central-peninsular pa r tic ipaban en l a

administración co lonial el r e y y sus secre tarios,

asi como el Consejo de Indias. Finalmen te,

existían administraciones locales a dos n ive les: a)

provincial y distrital en el que participaban los

gobernadores de reinos y provincios, al igual q ue

los correg idores y a lcaldes mayo res, y b) local,

en el que in t e rv e ní a n los cabildos y sus

oficiales."

Acerca de la noción de administración pública existen

distintas corrientes, entre las que destacan

fundamentalmente dos: el enfoque formal, Según el cual

se le considera, en palabras de Gabino Fraga, como el

organismo público que ha recibido del poder político la

competencia y los medios necesarios para la satisfacción

de los intereses generales. Por otra parte, el enfoque

material cnnsidera, a la administración pública, siguiendo

al propio Fraga, como la actividad de este organismo

consideradn en sus problemas de gestión y de existencia

propia tanto en sus relaciones con otros organismos

semejantes como con los particulares para asegurar la

ejecución de su misión. Con la misma óptica, Georges

Vedel considera a la administración, en sentido funcional,

como designando a una cierta actividad, y como el

conjunto de personas cumpliendo tareas de

"voz ADMINISTRACiÓN PÚBLICA. DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. op. Cit. Pág. 107.
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administración, en su acepción orgánica. Es decir, al

hablar de administración pública nos referimos tanto a la

actividad administrativa que desarrolla el Estado, como al

conjunto de órganos que desarrollan dicha actividad. 26

La administración no es la

. Ejecutivo; pero la administración

responsabilidad del Ejecutivo .

única función del

es exclusivamente

En efecto, en México, el Poder Ejecutivo es

unipersonal y se deposita su ejercicio en el presidente de

la República quien es, al mismo tiempo, jefe de Estado,

jefe de gobierno . Así pues, además de la función

administrativa, el Ejecutivo mexicano desarrolla funciones

de gobierno y de Estado.

En México, en virtud del sistema federal que

caracteriza a nuestro Estado, existen tres niveles de

gobierno: el municipal, el estatal y el fed eral. En cada

uno de estos niveles podemos encontrar, el

correspondiente nivel administrativo .

La administración pública, como parte del aparato

estatal se rige por el principio del Estado de derecho y en

virtud de su actividad se encuentra subordinada al

mandato de la norma jurídica.

"voz ADMINISTRA CiÓN PÚBLICA. DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Op. Cil. Pág. 108
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El artículo 90 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, precisa que:

La Administración Pública Federal será

centralizada V paraestatal conforme a la

Lev Orgánica que expida el Congreso, que

distribuirá los negocios del orden

administrativo de la Federación que estarán

a cargo de las Secretarías de Estado V

Departamentos Administrativos V definirá

las bases generales de creación de las

entidades paraestatales V la intervención

del Ejecutivo Federal en su operación.

Las leves determinarán las relaciones entre

las entidades paraestatales V el Ejecutivo

Federal, o entre éstas V las Secretarías de

Estado V Departamentos Adm inistrativos".

5.- FUNCIONES DEL ESTADO.

Íntimamente relacionado con el concepto de

atribuciones del Estado , encontramos el de las funciones

del mismo. En la práctica se usan indistintamente esos

términos; pero ellos hacen referencia a nociones

diferentes, por lo que es preciso darles su significación

exacta.

El concepto de atribuciones comprende el conten ido

de la actividad del Estado; es lo que el Estado puede o

debe hacer.
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El concepto de función se refiere a la forma de la

actividad del Estado.

Las funciones consti tuyen la forma de ejercicio de las

atribucion es. Las funciones no se diversifican entre sí por

el hecho de que cada una de ellas tenga contenido

diferente, pues todas pueden servir para realizar una

misma atribución .

Función es

facultad u oficio.

de un deber .

la acción y ejercicio de un

Función significa cumplimiento

empleo,

de algo,

Según Agustín Gordillo:

"El poder es tatal, que es uno solo, se estructura en

órganos: legislativo, ejecutivo y judicial, a cada uno

de ellos se le asigna una función (legislativa,

administrativa y j urisdiccional), co n modalidades y

excepciones.

"De tal modo que las funciones del Estado son e l

sistema o medio que utiliza el poder público para

c umplir con sus atribuciones o realizar sus

cometidos, des tinados al logro de sus fines.

"Cuando la gran mayoría de los tratadistas de

derecho adminis trativo abandona la i d e a de servicio

público como explicación de todas las tareas que

efectúa e l poder púb lico mediante los ó rganos del

ejecutivo, surge una variedad de teorías para
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uta s diversas teoría s e m p lea n d is ti nta term in ologí a ,

la c u a l muchas v e c es se c o n tr a d ice o pretend e

innovar, y en re alidad , so la m e n te es tá re c u rrie n d o a

si n ó ni m os para des ign ar a una m i sma act ividad .

" T r a d ic io n a lm en te, s e parte d e la id ea de la div i si ón

d e pod ere s , y se indica que a cad a uno d e ello s l e

c o rre s p o n de e fe c tua r un a función (legisl ati v a ,

a d m ini s t ra ti v a o jurisd ic cion al) .

Es t e planteamiento no re sult a t an senci ll o s i tenem o s

e n c u e n ta lo sigui ente : po r qu é y par a qué reali z an

esas funciones los p ode re s d el es t a d o , ¿ex i s ten

d iferencias entre los v oc a b los: f in e s, atribu cion e s ,

c o m e t id o s , funcion e s , co m pete nc ia y fa cultad e s ?,

además , no todo s lo s a ct o s qu e reali za c a d a uno d e

lo s pod eres corre spond en a la fun ción que se supon e

ti enen a s ignada (por e j e m p lo , part e d e l a s tarea s d e l

c ongreso de la uni ó n n o son de c ar á c t er

leg is la tiv o)" . :n

Para Rafael 1. Martínez Morales:

"Las funciones del estado se realizan, bás icamente, a

través de actos de derecho públ ico emitidos por los

órganos legislativo, ejecutivo y judicial; a estos

27 GORDILLO , Agustln. Tra13dn de Dereeho Admini'trativo. Tomo l. Editorial Macchi. Bueno,
Argentina 1998. Pág. 54.
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órganos les corresponde la función legislativa,

administrativa y jurisdiccional, respectivamente .

HA esas tres funciones clásicas, algunos

agregan la función constituyente,

gubernamental y función municipal.

autores

función

Para clas ificar los actos del poder público, de

acuerdo con las funciones del estado, suelen

seguirse tres criterios: el orgánico, el formal y el

material " . 28

Según Roberto Elizondo:

"Cada uno de los tres poderes t iene

encomendadas tareas y desarrolla

procedimientos que no siempre coinciden

con el nombre que identifica al re spect ivo

poder.

"El criter io orgánico resulta i nsa t i s f ac t o r i o

para explicar; por ejemplo, por qué e l

Congreso realiza actos administrativos, la

Suprema Corte emite reglamentos y la

administración pública dirime conflictos en

algunas materias .

"Esto se explica porque la repartición de

funciones entre los tres poderes no es

tajante; en real idad, difícilmente lo podría

ser; lo que existe es una asignación de

competencias muy precisa a cada ente

estatal.

as MARTÍNEZ MORALES, Rafael J. DICCIONARIO iuaímco HARLA. Volumen 3. nereeho
Administrativo. Méxieo Distrito Federal 1996. Pág. 125.
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forma o al proced imiento para emitir a l

acto, tenemos que será:
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Legislativo, si parte de

proyecto, provoque una

finalmente promulgado;

Admin istrat ivo, cuando se

actos reglamentarios,

materiales, y

una iniciativa o

discusión y sea

t rate de emitir

cond ición o

Jurisdiccional, en tanto resuelve una

controversia". 29

Para el autor en cita :

"En cuanto a las funciones de l Estado en el

criterio material, con este punto de vista se

pretende determinar la naturaleza o esencia del

acto realizado, para clasificarlo dentro de una

de las tres funciones 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;

"Administrativo, si nos hallamos ante actos

condición o materiales realizados po r órganos

pú bl icos, Y

" ELIZü NDO, Roberto. El acto de Gobierno. Editorial Porrúa, México Distrito Federal 1996. Pág. 78.

Neevia docConverter 5.1



"Jurisdicc ional, cuando para

controversia, se coloque un

mandato de ley y se haga a

persona, un pronunciamiento

fuerza de verdad legal.

resolver una

caso ante un

favor de una

que adquiera
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" Es t o s criterios para clasificar actos de derecho

público, según la función estatal a la que

correspondan, son, como toda opinión en el

estudio del orden jurfdico, susceptibles de

críticas, variantes e innovaciones.

"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 co r r e spo n d e de manera primordial.

Será fác il apreciar la relación que guardan las

atribuciones con las funciones legislat iva,

administrativa y judicial, estudiando el papel

que juega cada una de las últimas en la

realización de l as p r trneras v.P"

Por lo que hace a la función jurisdiccional, constituye

también otro de los medios de que el Estado se vale para

ejercitar sus atribuciones de reglamentación de la

actividad privada.

En efecto, en las relaciones entre particulares surgen

numerosos conflictos a cuya resolución el Estado debe

lO EU ZONDO, Roberto. Op, Cit. Pág. 80.
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proveer para hacer respetar la reglamentación que ha

hecho de esas relaciones .

El estudio de la teo ría de las funciones del Estado

requiere como antecedente indispensable el conocimiento ,

aunque sea en forma sumaria, de la teoría de la división

de Poderes que es de donde aquélla deriva.

La d ivisión de poderes , expuesta como una teor ía

política necesaria para combatir el absolutismo y

establecer un gobierno de garantías, se ha convertido en

el principio básico de la organizac ión de los Estados

constitucionales modernos.

Desde dos puntos de vista puede exam inarse esa

teoría:

a) Respecto a las modal idades que impone en el

ordenamiento de los órganos del Estado, y

b) Respecto de la distribución de las funciones

del Estado entre esos órganos.

Desde el primer punto de vista, la separac ión de

Poderes implica la separación de los órganos del Estado

en tres grupos diversos e independientes unos de otros, y

cada uno de ellos constituido en forma que los diversos

elementos que lo integran guarden entre ' s í la unidad que

les da el carácter de Poderes.
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Cumpliendo con esas exigencias, las Constituciones

modernas han establecido para el ejercicio de la soberanía

el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, cada uno

de ellos con su unidad interna adecuada a la función que

ha de desempeñar, diversos entre sí, y sólo han

discrepado de la teoría, por la tendencia a crear entre

dichos Poderes las relaciones necesarias para que realicen

una labor de colaboración y de control recíproco.

Desde el segundo punto de vista, la separación de

Poderes impone la distribución de funciones diferentes

entre cada uno de los Poderes; de tal manera, que el

Poder Legislativo tenga atribuido exclusivamente la

función legislativa ; el Poder Judicial, la función judicial, y

el Poder Ejecutivo, la administrativa.

La legislación positiva no ha sostenido el rigor de

esta exigencia, y han sido necesidades de la vida práctica

las que han impuesto la atribución a un mismo Poder de

funciones de naturaleza diferente.

Esta última afirmación significa la necesidad de

clasificar las funciones del Estado en dos categorías:

a) Desde el punto de vista del órgano que la

realiza, es decir, adoptando un criterio

formal, subjetivo u orgánico, que prescinde

de la naturaleza intrínseca de la actividad,

las funciones son formalmente legislativas,

administrativas o judiciales, según que estén
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atribuidas al Poder Legislativo, al Ejecutivo o

al Judicial, y

b) Desde el punto de vista de la naturaleza

intrínseca de la función, es decir, partiendo

de un criterio objetivo, material, que

prescinde del órgano al cual están atribuidas,'

las funciones son materialmente legislativas,

administrativas o judiciales según tengan los

caracteres que la teoría jurídica ha llegado a

atribuir a cada uno de esos grupos.

Normalmente coinciden el carácter formal y el

carácter material de las funciones, y así vemos cómo las

funciones que materialmente tienen naturaleza legislativa,

administrativa y judicial, corresponden respectivamente a

los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Excepcionalmente puede no existir esa coincidencia y

encontrarse, funciones que materialmente son

administrativas o judiciales atribuidas al Poder

Le qls lattvo, de la misma manera que los otros dos Poderes

tienen, entre sus funciones, algunas que por naturaleza

no debieran corresponderles si se mantuviera la

coincidencia del criterio subjetivo con el objetivo.

Esta circunstancia es precisamente la que impone la

adopción de dos puntos de vista diferentes para apreciar

las funciones del Estado, pues la eficacia de éstas se

regula a la vez por el criterio formal, o sea por el carácter
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del órgano que las realiza, y por el material, o sea por el

contenido mismo de la función.

Además, siendo la regla general que coincida el

carácter formal con el carácter material, para que un

Poder realice funciones cuya naturaleza sea diferente en

sustancia de las que normalmente le son atribuidas, debe

existir una excepción expresa en el texto constitucional, y

esta base de interpretación es, por sí sola, bastante para

justificar la necesidad de hacer el estudio de las funciones

desde los dos puntos de vista a que nos hemos estado

refiriendo.

Las funciones del Estado , consideradas con

independencia del órgano que las realiza, se exteriorizan

por medio de actos de distinta naturaleza: unos que

producen consecuencias jurídicas y otros que sólo

producen consecuencias de hecho.

En efecto, el Estado al expedir leyes, dictar

sentencias, dar órdenes administrativas, afecta el orden

jurídico exlstente. Cuando construye carreteras, moviliza

la fuerza pública, planifica, transporta mercancías y

correspondencia, imparte enseñanza o servicios de

asistencia, está realizando simples actos materiales .

Por lo mismo, para poder apreciar la naturaleza

intrínseca de los diversos actos que el Estado realiza, es

indispensable partir del estudio de la teoría que se ha
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venido elaborando en la doctrina, de los actos jurídicos y

de los actos materiales .

El acto jurídiCO se ha definido como un acto de

voluntad cuyo objeto es producir un efecto de derecho, es

decir, crear o modificar el orden jurídico.

El acto jurídico se distingue del hecho jurídico y del

acto material. El hecho jurídico está constituido, bien por

un acontecimiento natural al que la ley vincula ciertos

efectos de derecho, como el nacimiento, la muerte, entre

otros, o bien por un hecho en el que la voluntad humana

Interviene y en el que el orden jurídico entra en

movimiento, pero con la diferencia respecto del acto

jurídico de. que ese efecto de derecho no constituye el

objeto de la voluntad.

Así, por ejemplo, en el delito hay un hecho

voluntario, .pe r o la voluntad no persigue la creación de

una situación jurídica, a pesar de lo cual ésta se origina

al convertir a su autor en delincuente sujeto a la ley

penal. Los... he.chos jurtdrcos constituyen solamente la

condición para que se apliquen normas jurídicas generales

preexistentes.

El acto material, por su parte, está constituido por

hechos naturales o voluntarios que no trascienden al

orden jurídico .
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En ellos no sólo falta como en los hechos jurídicos, la

intención de engendrar, modificar o extinguir una

situación de derecho, sino que tampoco existe una norma

jurídica general cuya aplicación se condicione por ellos .

Así, el profesor de una escuela al dar su lección, el

médico de la asistencia pública que cura un enfermo, no

están ejecutando ni un acto ni un hecho jurídico: están

realizando una manifestación de inteligencia o una

habilidad manual que no trasciende al orden jurídico;

están, por eso mismo, realizando un acto material. Se ha

hecho en la doctrina una doble clasificación de los actos

jurídicos: la que se basa sobre el efecto jurídico del acto

y la que se funda en las modalidades que reviste la

manifestación de la voluntad.

Estudiando en primer término la clasificación de los

actos jurídicos en razón del efecto que producen, es

necesario antes que todo precisar en qué consiste el

orden jurídico que se afecta por virtud de dichos actos.

El orden jurídico está constituido por el conjunto de

situaciones también de carácter jurídico, que existen en

un momento dado en un medio social determinado.

Las situaciones jurídicas, a su vez, están constituidas

por un conjunto de derechos y obligaciones. Pueden estar

constituidas por facultades y deberes que se aplican

indistintamente a todos los individuos que se encuentran

en igualdad de condiciones, o bien por derechos y
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obligaciones, que sólo se aplican a un individuo

determinado .

Así, por ejemplo, la situación jurídica de propietario

es la misma, independientemente de quien sea el dueño

de una cosa. Los derechos y obligaciones que tiene un

propietario no varían de persona a persona. La situación

jurídica del empleado público no se altera variando la

persona encargada del empleo.

Por e.1 contrario, la situación jurídica en que se

encuentra el sentenciado por violación a una ley penal, es

diversa para cada indivíduo.

Las obligaciones y derechos que nacen de un

contrato, se concretan en cada caso, en cuanto a

extensión y contenido, a determinadas personas.

De esta manera, las situaciones jurídicas se pueden

separar en .dos grupos: situaciones jurídicas generales y

situaciones jurídicas individuales.

Los caracteres de las situaciones jurídicas generales,

son los siguientes:

a) En primer término, la situac ión jurídica

general es, por su naturaleza misma,

abstracta e impersonal; es dec ir, que al ser

creada se refiere a un número indeterminado

e í nd et e r m tn a b !e de casos . Su carácter
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abstracto impide que se le confunda con la

situación que crea un acto en el que, aunque

dirigido a una pluralidad de personas, pueden

ser determinadas todas éstas.

b) La situación jurídica general es permanente.

Esto quiere decir que el ejercicio de los

derechos y el cumplimiento de las

obligaciones en que dicha situación consiste,

no la hacen desaparecer, no la extinguen. Así

la situación Jurídica del ciudadano con su

derecho de voto, no se agota por la

circunstancia de que éste se ejercite en una

elecc ión determinada. Por razón del mismo

acto que crea esa situación jurídica, el

ciudadano puede volve r a votar en elecc iones

posteriores.

c) En tercer lugar, la situación jurídica general

es esencialmente modificable por la ley o

reglamentos. Ningún individuo puede alegar

el conjunto de facultades derivadas de la

norma que crea la situación jurídica general

constituya un derecho Irrevocable.

En la situación jurídica individual encontramos los

caracteres contrarios a los que acaban de ser expuestos.

Así, en primer término, la situación jurídica

individual es personal y concreta; los derechos y

obligac iones que la constituyen , sólo existen para una
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persona determinada, con una extensión y contenido que

varían de caso a caso.

El acto típico creador de situaciones jurídicas

individuales, es el contrato. Los derechos y obligaciones

que engendra no son aplicables a un número

indeterminado e i n d et e r m i na b l e de personas, sino

exclusivamente a las contratantes.

El contenido y la extensión de los derechos y

obligaciones se determina concretamente por la voluntad

de las partes.

En segundo lugar, y en oposición al carácter de

permanenc ia que tiene la situación juríd ica general, la

individual es temporal, es decir, que se extingue por el

ejercicio de los derechos que otorga o por el cumplimiento

de las obligaciones que impone.

Así, la situación jurídica que

consecuencia de un contrato concluye

partes han cumplido con las obligaciones

de él hubieren contraído.

se origina a

cuando ambas

que por virtud

De la misma manera que la situación jurídica general

es modificable en cualquier tiempo por un acto de la

misma naturaleza del que la ha creado, la situación

jurídica individual no puede ser alterada o extinguida por

un acto creador de situaciones jurídicas generales.
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Por esta razón, los derechos y obligaciones de

carácter individual nacidos a consecuencia de un contrato,

no pueden ser modificados por una ley .

Pero es preciso tener en consideración que hay actos

creadores de esas situaciones jurídicas individuales que,

al mismo tiempo, son condición para que se apliquen, en

un caso determinado, normas que crean si relaciones

j u ríd i ca s gen era Ies.

Por ejemplo, el contrato de trabajo, en el que la

situación individual se fija po r las partes sólo respecto de

algunos puntos, como son: objeto del trabajo, lugar en

que ha de prestarse el mismo; pero en el que los demás,

como son la duración diaria del trabajo, los descansos,

responsabilidades, entre otras, se fijan imperativamente

por la ley, siendo nulas las renuncias o modificaciones

que las partes convengan.

Como otro ejemplo puede citarse un contrato

ordinario de préstamo, en el que el derecho de exigir la

devolución del préstamo, el pago de los intereses

.estipulados, constituyen facultades para el acreedor, cada

una de las cuales se analiza en una situación jurídica

individual; pero además de ellas hay ciertas facultades

para el mismo acreedor, como son: el derecho de

demandar al deudor, en caso de incumplimiento, en una

vía procesal determinada, y el de retener bienes del

deudor: derechos éstos que no nacen del contrato, sino
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que provienen de la ley y que, por lo mismo, constituyen

situaciones jurídicas generales.

Pues bien, esto demuestra que en cada caso hay

necesidad de examinar la naturaleza de las diversas

situaciones que se originan a consecuencia de un acto

jurídico para poder determinar la clase del acto que puede

variarlas o extinguirlas.

En los casos que antes dejamos citados, la ley no

podrá variar el objeto del trabajo, el lugar en que se ha

de prestar; el derecho del mutuante de exigir la

devolución del capital prestado o el derecho al cobro de

los intereses; pero sí podrán modificarse por

disposiciones legales posteriores los derechos de los

contratantes respecto a la duración de la jornada de

trabajo, a los descansos, a las responsabilidades, a la vía

o forma de juicio que haya de seguirse, porque en todos

estos casos no hay ataque a los derechos que puedan

considerarse como formando parte del patrimon io de los

intervinientes.

Determinados los caracteres del orden jurídico y de

las situaciones que lo integran, es ya posible pasar al

estudio de la clasificación de los actos jurídicos por razón

del efecto que producen.

Gab ino Fraga expl ica:
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a los actos jurídicos en las siguientes categorías:

A.- En primer lugar, y siendo las situaciones

jurídicas generales una parte del ordenamiento

jurídico existente, se encuentran los actos que

crean, modifican o extinguen una situación jurídica

general. Estos actos constituyen, dentro de la

terminología jurídica tradicional, el llamado derecho

objetivo o simplemente el derecho, pues el tipo de

esta categoría de actos es la l ey . Duguit llama a

estos actos "actos -regla", dando a entender con esta

designación que ellos constituyen normas de carácter

general y abstracto. Jeze los designa simplemente

"actos creadores de situación jurídica general,

legislativos o reglamentarios".

B. - En segundo lugar, y en relación con la otra

situación que integra el orden jurídico, aparece el

acto que crea, modif ica o extingue una situación

jurídica Individual. Como ejemplo de esta segunda

categoría de actos jurídicos, se señala en primer

lugar el contrato, ya que en él la determinación de

las personas que se obligan, el objeto de la

obligación, la extensión de ésta, etc., se fijan por

mutuo acuerdo de las partes y siempre de una

manera concreta . El principio de que la voluntad de

las partes es la suprema ley en los contratos

significa precisamente que todos los elementos que

en ellos concurren se determinan por las

intervinientes. El acto del Poder público que fija la

responsa bil ida d fiscal de un contribuyente o que

aplica una sanción por infracción de la ley,

constituyen actos creadores de situaciones jurídicas

individuales. Duguit y Bonnard dan a esta categoría

de actos jurídicos la denominación de "actos

50
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subjetivos", haciendo así referencia a la situación de

derecho subjetivo Que engendran en oposición a la

de derecho objetivo producida por el "acto-regla".

Jeze por su parte, los denomina simplemente " act os

creadores de situación Jur ídi ca Individual : actos

unilaterales o contractuales " .

e.- Existe un tercer grupo de actos, cuyo efecto es

el de condicionar la aplicación de una situación

jurídica general a un caso particular . "

Resulta que en muchas ocasiones la norma jurídica

no es aplicable de pleno derecho a un caso individual;

para que lo sea es necesaria la verificación de un acto

jurídico intermediario. Este acto produce una modificación

en el orden jurídico , puesto que por su realización el

individuo se ve colocado dentro de la regla general.

Así, por ejemplo, la situación de hijo adoptivo o de

casado no sé aplica de pleno derecho a todos los

individuos; se requiere, para el primer caso, el acto de

adopción, y para el segundo, el acto del matrimonio.

De igual manera, la situación jurídica de Presidente

de la República, no se aplica indistintamente a todos los

individuos, sino que es necesario el acto de elección para

que pueda tener lugar esa aplicación.

H FRAGA, Gabino. Derecho administrativo. 39'. Edición. Editorial Pornia. México Dislrito Federal 1998 .
Págs. 33 y 34..
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Esos actos necesarios para que una situación juridica

general se aplique a un caso individual, se designan con

el nombre de "actos-condición", significándose con : esta

expresión que el acto condiciona la aplicación de la norma

general.

Continuando con Gabino Fraga, el autor explica que:

"De los autores que hemos venido citando, Jeze y

Bon nard adm iten una cuarta categoría de acto s

jurídicos: los actos jurisdiccionales . Para Jeze, el

acto jurisdiccional "es la manifestación de voluntad,

en ejercicio de un poder legal, que t iene por objeto

comproba r (constatar) una situación jurídica

( g e n e r a l o i nd i v i d u a l ), o hechos, con fu erza de

verdad legal " ,

Para Bonnard, el mundo del derecho nos es

conocido por sus fenómenos. Es tos fenómenos

aparecen constituidos por hechos de estructura, de

formac ión, de realización y de contenció n

(contestación) del derecho. Las reglas de derecho,

las s ituaciones jurídicas y los derechos subjetivos

constituyen la estructura del derecho, so n lo s

fenómenos jurídicos del derecho bajo su aspecto

estát ico ". 32

Los actos juridicos y los actos materiales constituyen

los fenómenos de formación y de realización del derecho :

forman el aspecto dinámico de éste. Finalmente, el

fenómeno contencioso , la situación conten ciosa resulta de

31 Idem. Págs. 34 y 35.
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un incidente que puede producirse en el curso de la

formación y de la realización del orden jurídico. El

fenómeno contencioso es un fenómeno anormal.

Pero al presentarse exige una operación jurídica

destinada a hacerlo desaparecer y a restablecer en la vida

jurídica la paz que ha sido comprometida por su

manifestación.

Esa operacron jurídica especial, distinta de las de

formación y realización del derecho, constituye el acto

jurisdiccional.

Aparte de la clasificación que acabamos de exponer

de los actos jurídicos en razón del efecto que producen,

existe, según antes se dijo, la que los divide de acuerdo

con las modalidades que en ellos puede adoptar la

manifestación de la voluntad.

Puede un acto jurídico constituirse por la

manifestación de una sola voluntad o requerir para ello el

concurso de varias. En el primer caso, se tiene el acto

jurídico unilateral; en el segundo, el acto jurídico

plurilateral.

Ahora bien, contra lo que se sostuvo mucho tiempo

por la doctrina del derecho civil, la doctrina del derecho

público, que ha concluido por influir a aquélla, sostiene

que no siempre que hay concurso de voluntades

produciendo efectos jurídicos, existe el contrato.
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Se ha observado que el concurso de voluntades de las

dos Cámaras que forman el Congreso y la del Ejecutivo,

en sus funciones constitucionales, no da lugar a un

contrato, sino a otro acto jurídico: la ley; que el voto

.aco rde de los magistrados de un tribunal colegiado en un

asunto de su competencia, es un acuerdo de voluntades

que no forma un contrato, sino un acto jurídico diferente:

la resolución judicial; que el nombramiento de un

empleado público no constituye tampoco un contrato, sino

un acto administrativo de naturaleza especial.

Ha sido, por lo mismo, indispensable admitir varias

categorías de actos plurilaterales y fijar los elementos

que los caracterizan, distinguiéndolos del acto

contractual, que sólo forma una especie dentro del género

de estos actos plurilaterales:

a) Puede suceder que las diversas voluntades que

concurran tengan una situación igual una enfrente de la

otra; pero que el objeto y finalidad de cada una de ellas

sea diferente. En este caso las manifestaciones de

voluntad se encuentran en una recíproca interdependencia

y sus autores tienen, uno enfrente de otro, una situación

personal que les da a cada uno de ellos el carácter de

parte. El acto a que nos venimos refiriendo es el acto

contractual.

Así tomando por

encontramos que la

vendedor tiene por

ejemplo el

manifestación

objeto crear

contrato de venta,

de voluntad del

la obligación de
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transmitir la propiedad, y por finalidad la obtención del

precio que el comprador se obliga a pagarle y,

recíprocamente, la manifestación de voluntad de dicho

comprador tiene por objeto obligarse a pagar el precio y

por fin adquirir la propiedad de la cosa.

Se ve en este ejemplo, que puede repetirse para los

demás contratos, cómo las voluntades que concurren se

ligan indisolublemente, condicionándose en forma

recíproca, y cómo sus autores tienen situación contraria,

pero en estrecha y mutua dependencia.

b) Puede presentarse otro caso en el que las

voluntades que concurran a la formación del acto tengan

el mismo objeto y la misma finalidad. Entonces, en vez de

voluntades contrarias que recíprocamente se condicionen,

se encuentran varias voluntades paralelas persiguiendo un

mismo resultado.

Sus autores no tienen una situación de partes, como

en el acto contractual, unos enfrente de otros; entre ellos

existe un vínculo de colaboración.

El acto que en ese caso se produce es claramente

diverso del acto contractual. La doctrina le ha llamado

acto colectivo o acto complejo.

La eficacia de cada una de las voluntades

concurrentes respecto a la producción del efecto del acto,

puede ser igualo desigual.
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Así, por ejemplo, la aprobación por cada una de las

dos Cámaras del texto de una disposición general, es

..igualmente necesaria e igualmente eficaz para dar a esa

disposición el carácter de ley.

6.- FUNCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO Y MARCO

JURÍDICO.

E~ Doctor Gabino Eduardo Castrejón García en su obra

Derecho Administrativo Constitucional explica:

"Hemos considerado importante incluir el tema de la

organización económica del Estado en la presente

obra por considerarlo de relevancia dadas las

condiciones económicas, políticas y sociales de

nuestro país , así como la repercusión que tiene el

fenómeno de la globalización en el entorno nacional.

"El Estado tiene la rectoría económica de nuestro

pais.

La planeación económica se encuentra regnlada en

términos generales en la Constitución General de la

República ... • 33

En el artículo 25 del mismo ordenamiento se

establece:

"Artículo 25

JJ CASTREJÓN GARCíA, Gabino Eduardo. Derecho Administrativo Constitucional. Cárdenas Velasco
Editores. México Distrito Federal 2004. Pág. 486.
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"Corresponde al Estado la rectoria del

desarrollo nacional para garantizar

que éste sea integral y sustentable,

que fortalezca la Soberania de la

Nación y su régimen democrático y

que, mediante el fomento del

crecimiento económico y el empleo y

una más justa distribución del ingreso

y la riqueza, permita el pleno ejercicio

de la libertad y la dignidad de los

individuos, grupos y clases sociales,

cuya seguridad protege esta

Constitución.
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"El Estado

coordina rá y

planeará, conducirá,

orientará la actividad

económica nacional, V llevará al cabo

la regulación V fomento de las

actividades que demande el interés

general en el marco de libertades que

otorga esta Constitución.

" Al desarrollo económico nacional

concurrirán, con responsabilidad

social, el sector público, el sector

social V el sector privado, sin

menoscabo de otras formas de

actividad económica que contribuyan

al desarrollo de la Nación.

"El sector público tendrá a su cargo,

de manera exclusiva, las áreas

estratégicas que se señalan en el

Articulo 28, párrafo cuarto de la

Constitución, manteniendo siempre el
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Gobierno Federal la propiedad y el

control sobre los organismos que en su

caso se establezcan .

"Asimismo podrá participar por sí o

con los sectores social y privado, de

acuerdo con la ley, para impulsar y

organizar las áreas prioritarias del

desarrollo.

"Bajo criterios de equidad social y

productividad se apoyará e impulsará a

las empresas de los sectores social y

privado de la economía, sujetándolos a

las modalidades que dicte el interés

público y al uso, en beneficio general,

de los recursos productivos, cuidando

su conservación y el medio ambiente.

"La ley establecerá los mecanismos

que faciliten la organización y la

expansión de la act ividad económica

del sector social: de los ejidos,

organizaciones de trabajadores,

cooperativas, comunidades, empresas

que pertenezcan mayoritaria o

exclusivamente a los trabajadores y,

en general, de todas las formas de

organización social para la producción,

distribución y consumo de bienes y

servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la

actividad económica que realicen los

particulares y proveerá las condiciones

58
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para que el desenvolvimiento del

sector privado contribuya al desarrollo

económico nacional, en los términos

que establece esta Constitución ",

El Maestro Rafael I. Martínez Morales, nos amplía lo

señalado en este numeral :

"T od a la legislac i6n de conten ido econ6m i co es , de

c ierta forma , rectora de la vida econ6m ica , el

articulo 25 tiene una decla rac i6n de po lílica

econ6m ica del estado mexicano . Se refiere a tres

puntos concretos:

La rectorla econ6mica ;

" Los se ctores productivos, cuya e xis t e nc i a y

actuaci6n qu edan garantizados , y

" Las áreas econ6micas en que pueden participa r los

sectores (privado , soc ia l y público) .

"En mater ia de rectort s económica se establece que

el desarrollo nacional imp lica , por parte del estado,

l o s iguiente:

"DEFINIR actividades de interés público ; los

l ineamientos del s istema econ6mico del pais ; qué

áreas corresponden a cada sector; la

responsabil idad soc ial en actividades empresariales;

"FUNDAMENTAR unif icadamenle l as acciones

e sta t a les e n este rengl6n ; las med idas de interé s

públ ico;
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"PROTEGER los recursos productivos; proteger al

sector privado para que contribuya al desarrollo

económico del pals; el ambiente ; las libertades

individuales en actividades económicas;
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"FOMENTAR al sector social; una más

distribución del ingreso ; actividades de

público; la expansión económica ; el empleo. y

justa

interés

"COORDINARSE para la planeación, la marcha de la

econom fa y para el desarrollo con estados y

municipios.

Sectores productivos. Se garantiza la existencia y

participación de los sectores privado (iniciativa

particular). social y público (empresas estatales y

paraestatales) . Se prevén, como sectores

productivos, a otras formas que surjan o coexistan

con las anteriores . En cuanto al sector social, se

señala que forman parte de él ejidos, sociedades

cooperativas, empresas sindicales, comunidades

indígenas , empresas en que participen

mayoritariamente trabajadores y "todas las formas de

organización social para la producción. distribución

y consumo de bienes y servicios socialmente

necesarios". Esta última expresión del constituyente

no podia ser más ambigua. porque en ella cabria n

casi todas las sociedades mercantiles (las que ya

están, lógicamente , en el sector privado) ;

probablemente quiso referirse a sociedades y

asociaciones civiles, e instituciones de asistencia

privada .

Áreas económicas. Se puede interpretar que existen

tres :

"ESTRATÉGICA:

acuñación de

reservada

moneda ,

al estado, e incluye

correos , telég rafos ,
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radiotelegrafía , emisión de billetes, petróleo y

similares, petroquimica básica , minerales

radiactivos, energia nuclear, electricidad y lo que

señale med iante ley el congreso federal ;

"PRIORITARIA: reservada al sector públ ico, solo o

con la pa rticipación de los sectores pr ivado y socia l.

Su del imitación queda en manos del legis lador ; y

LIBRE : incluye toda actividad económica no

considerada en las áreas estratégica y pr ioritaria; en

ella pueden actuar li b re me n t e los particulares , que

quedan suj e t os únicamente a un s istema de

v igi lanc ia por parte del estado " . ""

7.- CONCEPTO DE SOBERANÍA .

Normalmente se afirma que el Estado es una entidad

política autónoma y que posee una característica

específ ica sin la cual es privada de su carácter de Estado:

la soberanía .

Es fácil observar

carácter normativo y

s iguiente :

que esta autonomía

puede ser descrita de

tiene un

la manera

Una comunidad política es independiente si la

instancia creadora del derecho es habitualmente

obedecida por el grueso de la población, y no se

encuentra en hábito de obediencia a ninguna instancia

superior

14 MARTiNEZ MORALES, Rafael I. Derecho Admin istrolivo 3er. y 4' . Cursos. 3' . Edición. Oxford
University Presa. México Distrito Federal 2003. Págs. 197a 199.

Neevia docConverter 5.1



62

La soberanía es así la característica distintiva de una

comunidad política independiente, del Estado. Esta se

presenta cuando la instancia creadora del derecho no

recibe su autoridad de nadie más, cuando es la instancia

suprema y fuente última del derecho de la comunidad.

Cuando este "superior común" es la instancia suprema,

dicha comunidad es un Estado, una comunidad jurídica

independiente.

Una determinada sociedad, por tanto, no es un

Estado, una organización política independiente, salvo que

la generalidad de sus miembros se encuentren en un

hábito de obediencia a un superior común determinado.

Los individuos cuya acción es considerada como actos del

Estado, son los superiores, los órganos del Estado, los

gobernantes legítimos.

8.- CONCEPTO DE DEMOCRACIA.

En acepción moderna y generalizada, democracia es

el sistema en que el pueblo en su conjunto ejerce la

soberanía y, en nombre de la misma, elige a sus

gobernantes. Pero, es bastante difícil determinar el

contenido de la democracia; en efecto, la palabra se

presta a muchas interpretaciones, y se ha vuelto un

término de prestigio: todo régimen se autocalifica como

democracia .

Dicho de otro modo, al parecer la democracia no

tiene enemigos, sino que suscita adeptos fervorosos en
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todo el planeta; así es como, hoy en día, tenemos la

democracia liberal u occidental y sus matices, la socialista

de la Europa del Este y sus variantes, la popular de Asia,

la folklórica africana, bastante sui generis, y la inevitable

"democracia militar" que surge, arraiga y prospera en

muchos puntos del globo.

Si en la terminología de fines del siglo XX, la

democrac ia se ve afligida por innumerables adjetivos, es

que, como las monedas, padece de inflación y está en

peligro de perder su valor, pues no todos sus especímenes

son de buena ley: la hay cristiana, tribal, industrial,

marxista, política, social, conservadora, económica,

autoritaria, sindical, etc .

Un régimen democrático de tipo occidental es aquel

que realmente asegura a la persona sus garantías

i nd i v i d u a l es , le proporciona un mínimo de seguridad

económica, y no concentra el poder en una persona o en

un grupo, sino que consagra el principio de la elección

popular, de la separación de las funciones legislativas,

ejecutiva y judicial, así como el del pluralismo ideológico.

De ahí qu e.el régimen democrático es incompatible con las

formas de gobierno aristocrático y autocrático.

Hoy en día, los rasgos esenciales de la democracia

liberal (también calif icada como clásica, occidental,

política, y, desde el punto de vista marxista , como

"burguesa") -indirecta, semidirecta y, excepcionalmente,

directa- son los siguientes:
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1) elección de los gobernantes por los gobernados ;

2) separación o colaboración de poderes;

3) garantía de los derechos individuales y de las

l ibertades fundamentales;

4) pluripart idismo;

5) aparición, después de la Primera Guerra Mundial,

de los derechos sociales, y de los derechos

económicos después de la Segunda.
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CAPÍTULO SEGUNDO.

EL ESTADO DE DERECHO.

1.- CONCEPTO AMPLIO DEL ESTADO DE DERECHO.

El Maestro Jesús Reyes Heroles nos explica que por

Estado de Derecho se entiende básicamente aquél Estado

cuyos diversos órganos e individuos miembros se

encuentran regidos por él Derecho y sometidos al mismo,

predominando en consecuencia la regulación y control del

poder y de su actividad por el Derecho.

En este sentido, continúa explicando el Maestro, el

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

característica consiste en otorgar facultades

discrecionaJes excesivas a la administración, para hacer

frente a las circunstancias y conseguir los fines que ésta

se proponga alcanzar. 35

Hans Kelsen manifiesta que un Estado no constituye

más que la personificación de un orden jurídico específico,

el cual ha .a l ca nzad o cierto grado de centralización, por

ello todo Estado no sujeto a Derecho es impensable, en

virtud de que sólo existe en actos realizados por hombres

y en virtud de estar determinados éstos actos por normas

" Cfr. REYES IIEROLES. Jesús. Apuntes sobre la Idea del Estado de Dereeho. Revis" del trabajo.
México Distrito Federal 1947. Págs. 76 y 77.
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jurídicas, el Estado adquiere caracteres de persona

moral. 36

En nuestra opinión, la organización estatal debe

basarse en una estructura jurídica, y log rará el Estado de

Derecho, a partir del momento en que los integrantes de

la comunidad se sometan a las normas legales, creadas

para el efecto de regular la convivencia entre los

individuos .

2.- EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO.

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

considerar que es el alemán Roberto Von Mohl, el primero

en utilizar tal expresión en su sentido moderno durante el

tercer d ece n¡o del siglo XIX.

Como resu ltado de la influencia del

constitucionalismo liberal burgués, la expresión nEstado

de De re cho" adquirió una connotación técnica y se

identificó con un ideal político específico, utilizándose

para designar cierto tipo de Estado que se estimaba,

satisfacía las exigencias de democracia y seguridad

jurídica.

J6 Cfr. KELSEN. Hans. Teoría pura del Der«ho. Traducción de Roberto Vcrnengo. Editorial U.N.A.M.
México Distrito Federal 1979. Págs. 314 y 315.
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La ilustración francesa y el ideario del constituyente

norteamericano se encargarían de recoger las principales

tesis del sistema constitucional i n g l é s , es deci r,

supremacía del derecho, limitación y racionalización del

poder, división de poderes y protección j ud i c i a l de los

derechos y libertades rundamentate s.:"

3.- EL ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO.

Gran parte del constitucionalismo mexicano del siglo

XIX estuvo altamente influido por el ideal liberal burgués

del Estado de Derecho, sistema en el cual la distribución y

control del ejercicio de poder entre varios detentadores

era su característica principal, así como la supremacía de

la constitución que habría de ser escrita y rí g i d a ,

estableciendo competencias de los diversos órganos

titulares del poder estatal, el sometimiento de la

administración estatal a la ley, la 'cual debía ser creada y

derogada por un órgano popular representativo, trayendo

consigo la vigencia de un control judicial adecuado; el

establecimiento de ciertos derechos y libertades

fundamentales.

Todo lo anterior debía traer consigo la

instrumentación de las garantías constitucionales

correspondientes, con el fin de conseguir la regularidad

de los actos estatales, con las propias normas jurídicas,

así como aquellas medidas encaminadas a la limitación y

" Cfr. OROZCO ENRlQUEZ, Jesús. Teoria del Estado. Edición del autor. México Distrito Federal 1970.
Págs . 48 Y49.
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racionalización del poder, sobre todo a garantizar la

sujeción de los órganos estatales al derecho. 38

Lo antes señalado, se plasmó en la Constitución de

1857, que a decir de los estudiosos de nuestro derecho

constitucional, ha sido la que ha conjuntado 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.

4.- EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO.

A principios del siglo XX, la idea del Estado de

derecho clásico, individualista y liberal, ha evolucionado

hacia lo que se ha llamado Estado Social de Derecho, cuyo

objeto es adaptar las estructuras jurídicas y políticas a

las nuevas necesidades del desarrollo técnico, social,

económico, político y cultural.

El concepto de Estado Social, pretende superar las

deficiencias del individualismo clásico liberal,

caracterizado por el abstencionismo estatal, a través del

reconocimiento y tutela de ciertos derechos sociales y la

realización de objetos de bienestar y justicia sociales.

El Estado Social de Derecho, se caracteriza por su

creciente participación en las actividades económicas,

JlI lbidem. Pág. 50
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sociales, políticas y culturales, en la cual existe un

ejecutivo fuerte pero controlado para coordinar y

armonizar los diversos intereses de una comunidad

pluralista, redistribuyendo los bienes y servicios, en

busca de justicia social.

El Estado Social de Derecho, conserva las

características del Estado de Derecho, concretamente la

sujeción de los órganos estatales al Derecho y el que las

leyes emanen de un órgano popular representativo. La

distribución y control del ejercicio del poder político, la

legalidad de la administración y un control judicial

suficiente, igualmente la garantía de los derechos y

libertades fundamentales.

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 requier.e que el mismo satisfaga, además de sus

objetivos sociales, las exigencias que se han considerado

propias del Estado de d e re cho.P?

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,

" Cfr. SCHMILL ORDOÑEZ, Ulises. El sistema de la Constitución mesinna. Editoriat Porr úa. México
Distrito Federal 1997.2'. Edición. Págs. 53 y 54.
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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 los

países desarrollados occtdentatas.:"

Debemos destacar que si bien es cierto, el texto

original de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos de 1917, consagró diversos derechos sociales,

en realidad no puede considerarse insertado plenamente

dentro de la democracia social contemporánea, ya que en

la época en la cual se redactó, representaba más bien una

etapa de transición entre el constitucionalismo cf ástco,

liberal e individualista del 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 población predominantemente

agrícola y una débil industrialización.

Debemos concluir que es evidente la transformación e

industrialización de nuestro país, lo cual ha traído

igualmente un cambio en las disposiciones referentes al

Estado Social de derecho, las cuales son más acordes con

el texto constitucional, sin embargo lo ideal será que la

producción de normas jurldtcas se desarrolle

paralelamente con una aplicación práctica y real de las

normas de referencia.

40 Cfr. TAMAYO SALMORÁN, Rolando. Introducción al estudio dela Constitución. Editorial U.N.A.M.
México Distrito Federal 1979. Pág. 26.
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Lo antes establecido, se fundamenta en el hecho de

que a nivel federal en el sexenio 1988-1994, el Estado

Social de derecho, se pretendió hacer realidad mediante

el establecimiento y creación de la Secretaría de

Desarrollo Social, la cual sirvió para lanzar a la

candidatura presidencial al titular del ramo, en virtud de

que la obra social en dicha etapa fue muy importante , sin

embargo, a la fecha, tal parece que las funciones de dicha

dependencia han dejado de ser trascendentes, como si el

estado Social de Derecho y la justicia social fueran una

moda sexenal y no una preocupación eterna del ejecutivo

federal.

El Estado de Derecho, como ya se explicó es aquél

que se apega a las dispos iciones jurídicas existentes, y es

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.
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Asimismo, sostenemos que el estado de derecho se

rige por el Principio de Legalidad, el cual consiste en lo

siguiente:

El Maestro Ignacio Burgoa Orihuela manifiesta que el

Principio de Legalidad establece y determina que todo

acto de los órganos del Estado , debe encontrarse fundado

y motivado por el Derecho en vigor, tal principio demanda

la sujeción 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 los Estados Unidos Mexicanos y en

ese sentido e l principio de legalidad constituye la

primordial exigenc ia de todo Estado de derecho en sentido

t écntcov'"

Continúa el autor explicando que el Principio de

Legalidad se encuentra consagrado como Derecho

fundamental en el orden jurídico mexicano, en los

artículos 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 enm ienda V y,

posteriormente la XIV, seco 1, de la Constitución de los

., Cfr. BURGOA ORIIIUELA. Ignacio. Las garantías individuale.. 30". Edición . Editorial I'orrúa . México
Distrito Federal 1998. Págs. 166 y 167.
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Estados Unidos de Norte América, con cierta influencia

también de la antigua audiencia judicial hl spé ntca.V

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 las

garantías propias para asegurarla, sino también en las

relaciones entre reglamento y ley, así como entre la ley y

la Constitución; las garantías de legalidad de los

reglamentos y las de la constitucionalidad de las leyes

son, entonces, tan concebibles como las garantías de la

regularidad de los actos jurídicos l ndlv ldua le s .f?

En nuestra opinión, los artículos 14 y 16

constitucionales, proporcionan la protección del orden

jurídico total del Estado mexicano, por lo cual el principio

de legalidad en ellos contenido, representa una de las

instituciones más relevantes y amplia de nuestro régimen

de Derecho.

" Ibidcm . Pág. 169.
" Cfr. KELSEN. Hans. Op. Cit. Págs. 473 y 474.
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El artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo

establece:

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la

libertad , o de sus propiedades, posesiones o

derechos, sino mediante juicio seguido ante los

tribunales previamente establecidos, en el que

se cumplan las formalidades esenciales del

procedim iento y conforme a las leyes

expedidas con anterioridad al hecho" .

A decir del profesor Ulises Schmill, el referido

párrafo se refiere a la fórmula anglo-americana del debido

proceso legal, tal como ha sido interpretada por la

jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos ,

conten iendo cuatro derechos fundamentales.

Los derechos fundamentales a que se refiere el citado

maestro son:

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 establecidos .

3. Que en el mismo se observen las

formalidades del procedimiento, y

4 . Que el fallo respectivo se dicte conforme a

las leyes existentes con antelac ión al hecho o
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circunstancia que hubiera dado motivo al

juicio. 44

El primer párrafo del artículo 16 constitucional prevé

lo siguiente:

"Nadie puede ser molestado en su persona

familia, domicilio, papeles y posesiones,

sino en virtud de mandamiento escrito que

funde y motive la causa legal del

procedimiento" •

Como se puede observar, en tanto que el artículo 14

constitucional regula los requisitos generales que deben

satisfacer las sanciones o actos de privación, el artículo

16 establece las características, condiciones, y

requisitos que deben tener los actos de autoridad, mismos

que deben seguir los procedimientos encaminados a

imponer aquellas; los cuales siempre deben estar

previstos por una norma legal en sentido material,

proporcionando así la protección al orden jurídico total, lo

cual trae consigo la conservación del estado de Derecho.

De acuerdo al Principio de Legalidad previsto en el

artículo 16 constitucional, es posible establecer los

siguientes derechos referentes a la seguridad jurídica:

1.- El órgano estatal del que provenga un acto que se

traduzca en una molestia debe encontrarse investido con

.. Cfr. SCHMIl .L ORDOÑ EZ, Vlises. Op. cu, Pág. 60.
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facultades expresamente consignadas en una norma legal

para emitirlo.

2. - El acto o procedimiento por el cual se infiere una

molestia debe estar previsto, en cuanto a su sentido o

alcance, por una norma legal; del cual deriva el principio

de que los órganos o autoridades estatales sólo pueden

hacer aquello que expresamente le permita la ley .

3.- El acto que infiere la molestia debe derivar o

estar ordenado en un mandamiento escrito.

4.- El mandamiento escrito en que se ordena

infiera una molestia debe expresar los preceptos

en que se fundamenta y las causas legales

rnottvan.:"

que se

legales

que la

Es pertinente resaltar como aspecto del principio de

Legalidad y del Estado de derecho, la facultad o derecho

que tiene todo ciudadano a exigir 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 poena, sine

tege, al prohibir que se imponga por simple analogía, y

aún por mayoría de razón pena alguna que no esté

" Cfr. FIX-ZAMUDlO, Héctor. Ensayos Sobre el Derecho de Amparo. 2'. Edición 1999. Editorial Porrúa.
México Distrito Federal 1964. Págs. 110 y 111.
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decretada por una ley exactamente aplicable al delito que

se trata.

El cuarto y último párrafo del aludido artículo,

prescribe que en los juicios civiles, la sentencia definitiva

debe ser conforme a la letra de la ley o atendiendo a la

interpretación jurídica de la misma, y, en caso de que no

haya una norma penal aplicable, debe fundarse en los

principios generales del Derecho.

Evidentemente ya estamos en aptitud de determinar

que la base constitucional de lo que conocemos como el

Estado de Derecho, la encontramos en los artículos 14 y

16 constitucionales, los cuales sirven de base para una

serie de resoluciones, sin importar la naturaleza jurídica

de los procedimientos, basta recordar que cuando el

agente del Ministerio Público lleva a cabo el ejercic io de

la acción penal, señala, entre otros fundamentos, que se

han satisfecho los extremos de los numerales en comento;

a mayor abundamiento, cuando se interpone el Amparo, se

establecen como artículos base de dicho juicio, el 103 y

107 de nuestra máxima ley, sin embargo en el contenido

del escrito inicial del 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
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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 cont inuac ión.

Por justicia social se entiende el criterio que r ige las

relaciones entre los individuos y la sociedad,

considerando 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.

Rafael ' Pr ec i ado Hernández, af irma que además de la

justicia legal, distributiva y conmutativa, existe una

nueva especie, la cual se conoce como justicia social, y

para dichos autores la justicia social tiene como objeto la

repartición. equitativa de la r iqueza superflua; los

poseedores de ella son los sujetos pasivos de la relación,

los indigentes son los sujetos activos, o sea, qu ienes

tienen el derecho de exigir el reparto.

Los referidos estudiosos parten de la concepción que

la sociedad está dividida en dos clases, los capitalistas,

quienes t ienen los med ios de producc ión, y los proletarios

que solo cuentan con su trabajo; la justicia social es, en
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este esquema, el criterio conforme al cual ha de

repartirse l a riqueza a fin de superar el antagonismo

entre capitalistas y trabajadores.

La justicia social, afirman los citados estudiosos de

la fi losofía del Derecho, se distingue de la justicia

distributiva y de la j ust i c i a legal por las relaciones y por

sus objetos formal y específico.

La justicia distributiva y la justicia legal, tienen

como sujetos r e l ac i o nad os a los i nd i v i d u os y a la

sociedad, mientras que la justicia social contempla las

relaciones entre poseedores (capitalistas) e indigentes

(trabajadores) .

La justicia distributiva tiene como objeto material el

bien común distribu ib le , y como objeto formal, el derecho

de los ciudadanos; la justicia legal tiene como objeto

material los bienes de l os particulares, y como objeto

formal el derecho de la sociedad; mientras que la jus ticia

social tiene como objeto material l a riqueza superflua y

como objeto formal el derecho de los ind igentes. 46

Por su pa rte, Antonio Gómez Robledo considera que ,

en realidad, es superfluo hablar de una cuarta clase de

justicia, en virtud de que ésta define lo que a cada quien

le corresponde en sus relaciones con otras pe rsonas o la

comunidad, y habrá tantas clases de justic ia como clases

.. Cfr. PRECIADO HERNÁNDEZ, Rafael. Lecciones de masona del Oer""ho. Editorial Jus. México
Distrito Federal 1967. Págs. 80 y 81.
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de relaciones, y en una sociedad pueden darse sólo tres

tipos 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

t ipo de justtcta ."?

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 personas que

se hallan en un plano de igualdad, por ejemplo, en las

relaciones contractuales se atiende al criterio de trato

igual a los iguales; por último, sostenemos que la justicia

social se sitúa entre la justicia legal y la justicia

distributiva, surg iendo como una subdivisión entre ambas

especies.

5.- ESTRUCTURA DEL PODER Y CONTROL SOCIAL.

41 Cfr. GÓMEZ ROBLEDO, Antonio. Meditación sobre l. juslic;". Fondo de Culturo Económica. México
1973. Págs. 26 y 27.
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Según el Doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, en todos los

grupos soc iales ex iste la tendencia a la i n t eg r a c i ó n de

conglomerados que se unen o distancian , básicamente en

función de intereses comunes que a su vez se jerarquizan.

Al equilibra rse las fue rzas y los i n t ereses entre los

d ive rsos grupos y reconocerse las jerarquías, se conforma

y general iza la estructura de poder del grupo soc ial, lo

que es un f enómeno · pol ítico natu ral de todas l a s

sociedades del mundo, independientemente de las

características que i d en ti fi q u e n esa misma estructura. Lo

cie rto es que en todas las so c iedades del mundo existe n

grupos domi na ntes y grupos dominados , que son

camb i antes, pero si emp re se presen tan . 48

As im ismo , se observa que en todas las sociedades,

de todos los tiempos, que el grupo del pode r, en s u

i n t e r és por mantenerse determina sus objet ivos, fines y

métodos , Y- en función de ello, inten ta establecer las

fo rmas de control soc ial que estima más adecuadas y

eficaces para conseguir sus fines y objetivos , y en este

proceso se observan las características de esa estructura

de poder.

Lo anterior se e xplica por

como la facultad del Estado,

dispos iciones , tendientes a

el rus Puniendi , entend ido

pa ra crear todas aquellas

sancionar e l delito y a

., Autorcitado por MALO CAMACHO~ Gustavo. J)eret:homuicano. 2&. Edición. Editorial Porrúa. México
Distr ito Federa l 1998. Pág. 2 1.
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imponer, en consecuencia las penas y medidas de

seguridad que son aplicables a cada caso concreto .

6.- SISTEMA PENAL Y CONTROL SOCIAL.

Al margen de l a estructura de poder y sus

características, invariablemente se manifiesta en todo

grupo social una cierta forma de control, que, por lo

demás, es también indispensable para mantener el orden

social dentro del grupo en el cual se manifiesta.

El control social puede ser considerado como

inst itucionalizado o difuso.

El control social institucionalizado, es el que aparece

integrado e incorporado dentro de la estructura de

gobierno, en alguna de las diversas instituciones que la

conforman, integradas dentro de la estructura del poder

establecido .

El control social difuso, se estructura por las d iversas

formas de control, que existiendo y manifestándose en la

sociedad, no aparecen directamente integradas como

parte de la estructura gubernamental.

El sistema penal es la forma más visible y clara del

sistema de control social institucionalizado, el cual se

manifiesta a través de las instituciones expresamente

establecidas al efecto, y que, básicamente aparece

conformada con la policía, el Ministerio Público, los
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Tribunales, las instituciones penitenciarias y otras de

ejecuc ión.

Además, se pueden integrar en el sistema de la

justicia penal, los gobernados, cuya presencia y

participación es decisiva en la d inámica del sistema;

también el poder legislativo, el cual como órgano

generador de la ley, es la base de función del propio

sistema .

"El sistema de justicia, así conformado, debe

responder a las características de la estructura del poder

constitucionalmente integrado en el Estado de derecho

conformando lo que con frecuencia se conoce y reconoce

como el Ius Puniendi del Estado mexicano o potestad

punitiva del rntsrno "."?

7.- LA SOCIEDAD Y EL SISTEMA PENAL.

La sociedad puede definirse como la unión moral de

seres pensantes, por un acuerdo estable y eficaz para

conseguir un fin querido y conocido por todos. sO

La sociedad es unión moral,

acuerdo libre e inteligente de

conseguir un fin común .

porque requiere del

varios hombres para

49 MALO CAMACHO. Gustavo. Op. Cit. Pág. 23.
50 Cfr. GUZMÁN VALDlVIA. Isaac. El conocimiento de lo social. Editorial Jus. México Distrito Federal
1967. Pág. H L

Neevia docConverter 5.1



El fin puede ser de

mercantil, política, cultural,

en todo caso, se exige para

que se dé el consentimiento

socios ese fin.

84

muy diversa naturaleza,

educativa, recreativa, pero,

la existencia de la sociedad

de alcanzar entre todos los

Hay fines que no son indispensables al ser humano y

otros que si lo son, por ello se pueden distinguir algunas

sociedades cuya existencia es necesaria, son sociedades

naturales, por ejemplo, la familia y sociedades creadas

por la voluntad de los hombres, se entienden como

artificiales, entre ellas destacan las sociedades

mercantiles.

Independientemente de las consideraciones

anteriores, el hombre, como ente racional, tiene

posibilidad. de plantearse fines y realizar lo necesario para

conseguirlos, para ello aprovecha su experiencia y

conocimiento acerca de los procesos sociales, en base a la

conciencia de si mismo.

El hombre es un ser de relación, un ente de

convivencia; todo lo que se refiere al hombre ha de

plantearse dentro de un ámbito de diálogo y dialéctico,

porque su mundo es dinámico y de permanente cambio.

El sistema penal existe, porque sólo en func ión del

hombre y de su naturaleza de relac ión, el conjunto de

normas penales y disposiciones organizativas, deben ser
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dirigidas hacia la conservación de la paz social y hacia el

respeto al Estado de derecho .
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CAPÍTULO TERCERO.

PLANEACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

1.- CONCEPTO Y SIGNIFICADO DE JUSTICIA.

Jorge Adame Goddard, al explicarnos lo referente a la

idea y significado de justicia, nos dice:

"Generalmente es aceptada la definición de justicia

que da Ulpiano, justicia es la constante y perpetua

voluntad de dar a cada quien lo suyo. Ésta definición

contempla la justicia como una virtud moral, la cual, sin

embargo, para ser realizada supone un discernimiento

acerca de lo que es suyo de cada quien. Éste

discernimiento corresponde propiamente a la

jurisprudencia o prudencia de lo justo, que es una virtud

propia del entendimiento. A veces suele llamarse justicia

a la virtud intelectual de discernir entre lo que es suyo de

cada quien."Sl

El Maestro Eduardo García Máynez, sigue la idea

aristotélica de que la justicia consiste en dar un

tratamiento igual a los iguales y tratamiento desigual a

los desiguales. Reconoce que en todos los hombres hay

una igualdad esencial, por lo que, por justicia, todos

tendrían derechos iguales en tanto a seres humanos. Pero

admite que hay además múltiples elementos que

distinguen a unos hombres de otros, y desde este punto

SI ADAME GOODARD, Jorge. Diccionario Jurídico Mexicano. ~. Edición. Editorial Porrúa·UNAM .
Tomo i-o. México Distrito Federal 1996.l'ág. 1904.
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de vista, corresponden a los hombres tratamientos

desig ual es . 52

El Maestro García Máynez, señala :

"Hay un fundamento ontológico, objetivo, del summ

de cada persona. En efecto, puede afirmarse que es suyo

de cada persona humana su cuerpo y su espíritu, y todas

sus potencias y facultades; y suyos también son l os actos

que realiza con conocimiento de causa y voluntad libre.

De ésta afirmación, pueden desprenderse otros dos

criterios Que ayudan a determinar lo suyo de cada quien:

el principio de imputabilidad, según el cual el acto y sus

consecuencias deben imputarse a su autor, y el principio

de responsab ilidad que indica que el autor debe responder

del acto y de sus consecuencias. De éstos principios

pueden colegirse otros más : que el culpable ha de ser

condenado, que el inocente ha de ser absuelto y que

quien sufre un daño tiene derecho a una reparac ión. Lo

importante es constatar que la inteligencia humana es

capaz de discernir entre lo justo y lo injusto de manera

objet iva con independencia de las influencias del poder

público o de cualquier otra prepotencia. Negar ésta

capacidad, es negar el Derecho como ciencia y significa

negar la posibilidad de la convivencia racional y armónica,

afirmando el predominio del más fuerte. 53

" Cfr. GARciA MAYNEZ. Eduardo. Filosolla del Derecho. 11'. Editorial Porr úa. México Distrito Federa l
1999. Págs. 465 y 466.
" Íbidem. Pág. 467.
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2.- LA PROCURACIÓN

JUSTICIA EN MÉXICO.

y ADMINISTRACIÓN

88

DE

Ambas actividades son llevadas a cabo por el Estado

y, a través de los órganos creados para tal efecto, los

cuales forman parte del Poder Ejecutivo, el cual según

Ovalle Favela, puede explicarse de la siguiente manera:

"Es el conjunto de órganos de los estados que tienen

a su cargo, regularmente, el ejercicio de la función

jurisdiccional en los asuntos que son de competencia

local. concurrente o auxiliar.

"El sistema federal adoptado en cl articulo 40 de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, supone la existencia de una doble

organización jurisdiccional: la federal, concentrada

prevalentemente cn el Poder Judicial federal y la de

cada uno de los 31 estados de la Federación, reunida

en un Poder Judicial para cada una de dichas

entidades federativas. Con nivel y funciones

similares a los de éstos últimos poderes, también

existe un Poder .Ju d ic ia l para el Distrito Federal.

El Poder Judicial de cada estado ejerce su

jurisdicción s o b r c asuntos y conflictos en los que se

deban aplicar leyes expedidas por los órganos

legislativos de los estados, como es el caso de las

leyes civiles y penales. A ésta clase de litigios y

negocios los podemos denominar genéricamente,

locales o estatales."54

" av ALLE FAVELA, José. Diccionario Juridico Mexicano. 9' . Edición. Editoria l Porrúa-UNAM. Tomo p
z. México Distrito Federa l 1996. Pág. 2440.
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Según mi concepto, debemos entender que la

Procuración de Justicia, se encuentra a cargo del Poder

Ejecutivo y la Administración se encuentra a cargo del

Poder Judicial.

3.- CONCEPTOS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA.

A decir del Maestro Héctor Fix Zamudio:

"Desde el primer punto de vista , la actividad de los

tribunales dirigida a la resolución de controversias

jurídicas a través del proceso , se realiza en México

tanto por el conjunto de organismos que integran el

Poder Judicial, como por otros que formalmente se

encuentran fuera del mismo, pero que también

efectúan funciones jurisdiccionales. Éste es el

sentido de la disposición del artículo 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, la cual establece que los tribunales

estarán expeditos para administrar justicia en los

plazos y términos que fije la ley.""

4.- CONCEPTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.

Los poderes judiciales estatales deben funcionar

dentro del contexto establecido por la Constitución,

especialmente el sistema federal, el principio de la

división de poderes y el régimen de distribución de

" FIX ZAMUDlO, Héclor. Diccionario Jurídico Mexicano. 9' . Edición. Editorial Porrúa-UNAM. Tomo a
ch. México Distrito Federal 1996. Pág. 104.
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competencias . entre los poderes estatales y federales. Sin

embargo, el texto original de la constitución no contuvo

disposiciones específicas que establecieran las bases

mínimas conforme a las cuales debían establecerse los

tribunales estatales .

Si bien todas las constituciones estatales recogen el

principio de la división de poderes, la gran mayoría de

ellas previenen que el nombramiento de los Magistrados

de los Tribunales Superiores o Supremos debe ser hecho

por el Gobernador del estado, con la aprobación del

Congreso local.

Un número menor de constituciones atribuyen el

nombramiento de los magistrados al Congreso local, ya

sea a propuesta del Gobernador o de los ayuntamientos, o

bien sin que medie ninguna proposición.

Lo que podemos establecer en esencia, es que las

bases constitucionales y legales de la administración de

justicia, las fijan cada uno de los estados, basándose

principalmente en lo que seña lan las Constituciones

locales y municipales correspond ientes.

5.- ÓRGANOS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA EN MÉXICO.

En términos generales, los poderes judiciales

estatales suelen estar integrados por un órgano superior,

al cual se denomina Supremo Tribunal de Justicia o
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tribunal Superior de Justicia, que funcionan como tribunal

de segunda instancia; por los Juzgados de primera

instancia .y por los de mínima cuantía. En ocasiones

también se integran por Juzgadores de cuantía intermedia

entre los de primera instancia y los de mínima cuantía.

La administración e impartición de justicia, no se

debe constreñir a la materia penal, es decir, que también

se administra e imparte justicia en otros ámbitos, para tal

efecto, existen las Juntas de Conciliación y Arbitraje, a

nivel local y federa l, juzgados de lo civil, juzgados de

arrendamiento inmobiliario, juzgados fam iliares,

tribunales agrarios y tribunales de lo contencioso en

materia administrativa .

Por lo explicado, sostenemos que la impartición y la

administración de justicia en este país tiene su marco

jurídico debidamente señalado, por ello consideramos que

existe una problemática no de organización estructural,

sino del factor humano, que no aplica adecuadamente la

ley o en su defecto la aplica para intereses particulares,

que nada tienen que ver con la generalidad, es decir, con

la sociedad a la cual deben servir .

6.- EL PODER LEGISLATIVO EN LA CREACIÓN DEL

DERECHO PENAL.

La Función Legislativa, es la que se deposita en el

que se deposita en el Congreso de la Unión, teniendo

como misión fundamental la elaboración de las leyes que
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se han de aplicar en determinada circunscripción

territorial.

El proceso legislativo se forma por seis fases:

La primer parte se denomina iniciativa de ley, la

segunda discusión, la tercera aprobación, la cuarta

sanción o derecho de veto, la quinta publicación y la

sexta iniciación de la vigencia.

7.- TEORÍA DE LAS PENAS.

Son diversas las definiciones expuestas sobre lo que

es PENA, anal izaremos sólo algunas de ellas.

Según Maggiore, la palabra PENA denota el dolor

físico y moral que se impone al transgresor de una ley.

En concepto de Guillermo Saver, la tarea de la pena

moderna es por medio de la irrogación de un daño, frente

a la elevación más rigurosa de los deberes unida al

menoscabo de los bienes jurídicos, reparar el injusto

grave y expia r la culpabilidad y además, también, en

cuanto sea posible, asegurar a la comunidad estatal

contra el injusto y actual mejo rando al autor y a los otros

miembros de la comunidad jurídica.

Reinhart Maurach exp lica

retribución expiatoria de un

proporcional a la culpabilidad.

que la

delito

pena es

por un

la

mal
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Mir Puig sostiene que la pena es un mal con el que

amenaza el Derecho Penal para el caso de que se realice

una conducta considerada como delito. 56

Bernaldo de Quirós señala que la pena es la reacción

jurídica típica contra el delito, según la culpabilidad y la

peligrosidad del cul pabf e.:"

La pena es la reacción social jurídicamente

organizada contra el delito, el sufrimiento

impuesto por el Estado en ejecución de una

sentencia al culpable de una infracción penal es

el mal que el juez inflige al delincuente a

causa de su delito para expresar su reprobación

social con respecto al acto y al autor.

Pena es el castigo legalmente impuesto por

el Estado al delincuente para conservar el orden público.

Ortolán nos dice que:

"Pe na es. en su acepción vulgar, dolor, aflicción,

y como los remordimientos. el arrepentimiento

ocasiona un dolor, las palabras que expresan esa

idea provienen de la misma raíz ",

"Varro n, del que se burlaba Quintiliano , hacía

derivar pena de la idea del peso , el efecto fisico del

" Autores cítados por CASTELLANOS TENA. Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal.
45' . Edición. Editorial Porrúa. México Distrito Federal 2004. Pág. 69.
" BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio. Derechn Pen.l. Editorial José M. Cajica Jr. Puebla, Pue. México
1949. Pág. 78.
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dolor moral, del remordimiento, ¿ No se dice "ese

dolor, ese remordimiento, ese crimen , pesan sobre

él, le ahogan, tiene un gran peso sobre su

conciencia"?

"Mirad ese antiguo emblema de la justicia , la

balanza en una mano y en la otra la espada, oídas

las declaraciones de los testigos, los hechos

establecidos son de cargo y de descargo, y en esa

calidad son colocados en uno o en otro platillo de la

balanza; el juez delibera, es decir, que levanta la

balanza y examina si los platillos se hallan en su

nivel, o si uno pesa más que el otro .

"U no de los platillos cae y el juez decide, si se

inclina del lad o de la acusación, coloca en el otro

platillo el peso de la pena necesaria para

restablecer el equi l ibr io. Esta figura contiene toda la

parte histórica de un proceso criminal, con la

explicación de los térmínos principales que en el se

emplean .

" La enseñanza que podría sacarse de ese origen

filosófico sería que un juicio criminal seria el acto

de hacer un peso escrupuloso y exacto, ni más ni

menos, evaluación rigurosa , verdadera en cuanto a

la justicia social.

Nos atenderemos, pues, a la significación vulgar, y

definiremos la pena como "el mal impue sto por el

poder social del autor de un delito y por razón de

ese delito" ."

Al decir de Malo Carnacho:

18 ORTOLÁN, Joseph Louis Elzéar. Tratado de Derecho Penal. Tomo 1. Traducción de Don Melquíades
P ércz Rivas . Librería de Leocadio López. Madrid , España t878. Págs . 216 y 217.
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"La pen a e s un .co n ce p t o qu e g ua rda rela ci ón c o n l a s

ca ra cte rís ti cas d el l u s punie n di de l Es ta do, en

cua n to fa cult ad der ivada d e s u sobera nla, l a cua l

f undame n ta y da sen t ido a l a coercibilid ad de l

de recho y cuyos li m ites apa rc cen d efi nid os en l a

constit uc ió n.

"E n e l Esta do m exi ca n o , el alcance d e l Ius Puniendi

d e ri va de l o d is p u e st o en l os artlculos 39 , 4 0 , 41 , Y

49 de la Cons titución, y as imismo, respecto de lo

último de l os a rtíc ulos 18 y 22, como ta mbién en

general, de toda la reg u lació n constit uciona l

v i nc u lada co n las ga ra n tlas indiv idua les de seguridad

jurídica po r vla de las cua les se define a l estado de

derecho mexicano, como u n es tado de m o c rát i co ,

re p ublica no, r epre s e n t at iv o y federa l.

En síntesis, de l a regulac ión constitucional que

hemos seña lad o, de riva la fu ndamentación juridíco

polít ica d e l a pena en e l Estado Mex icano· ."

8.- EJECUCIÓN DE LAS PENAS.

La ejecución de sanc iones penales

Ti t ular del Órgano del Ejecutivo que

cumplimiento efecti vo de las mismas.

corresponde a l

se ocupa de l

La ejecución de sanciones , en gene ral se ref iere al

cump l imiento de todos los t ipos de pena s, como son l as

de prisión, arresto, multa, inh ab ilitación , deco m iso,

confinami ento, prohibic ió n de ir a lugar determi nado ,

" MALO CAMACI\O, Gustavo. Op. en, Pág.586.
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confiscación, amonestación, apercibimiento, caución de no

ofender, suspensión o privación de derechos y otras

med idas que se establecen en el artículo 24 del Cód igo

Penal Federal.

El Maestro Luis Marco del Pont, respecto a la

ejecución de las penas, nos explica lo siguiente:

"En definitiva, en Mé xico al i g u a l que en otros

pa íses , la ejecución de las s a nc i o n es privativas

de la libertad se encuentran en manos de una

autoridad adm inistrat iva. En otros países

(Francia, Italia , Co sta ri c a, Polonia, etc.) e xiste

una i n st a n c i a de tipo judic ial, el juez de

ejecuc ión penal, a lo s fines de contar con una

garantía judic ial. No se trata del mismo juez

que dicta la sentencia, sino de uno diferente

que no interfiera en la actividad administrativa,

pero que signifique respeto a los derechos y

garantías de los gobernados . " 60

60 DEL PONTo Marco Luis. Diccionario Jurldico Mulcano. ~. Edición. Editorial Porrúa-UNAM . Tomo d
h. México Dislrito Fcdcra11996. Pág. 1322.
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CAPÍTULO CUARTO.

EL MINISTERIO PÚBLICO.

1.- CONCEPTO.

La palabra Ministerio viene del latín

cargo que ejerce uno, empleo, oficio,

especialmente noble y elevado.

ministerium,

u ocupación

Por lo que hace a la expresión público, ésta deriva

también del latín publicus-populus: Pueblo, indicando lo

que es nnto rto , visto o sabido por todos, aplicase a la

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 cargo la representación de la ley y de la causa del

bien público, que está atribuida al fiscal ante los

tribunales de justicia.

Don Joaquín Escriche en su clásico 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 los intereses

del Fisco y las causas pertenecientes a la vindicta pública.
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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

defender en los juzgados de primera instancia los

intereses del fisco, los negocios pertenecientes a la causa

pública 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 particular, 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 cuidado de

promover la represión de los delitos, la defensa judicial

de los intereses del Estado, y la observancia de las leyes

que determinan la competencia de los trtbunate s;"

Migue.l Fenech ubica al Ministerio Fiscal como una

parte acusadora necesaria, de carácter público, encargada

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

61 Cfr. ESCRICHE~ Joaquín. Diccionario Razonado de Legislatión y Jurisprudentia. Tomo l. Cárdenas
Editores. México Distrito Federal 1976. Pág. 143.
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de la pretensión punitiva y de resarcimiento, en su caso,

en el proceso penal. 62

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 delincuentes y en los demás

previstos en aquéllas en las que expresamente se

determina su intervención a los casos con creto s . P?

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

que se trata, afirma que es posible describir, ya que no

definir al ministerio público como el organismo del Estado

que realiza funciones judiciales ya sea como parte o como

sujeto auxiliar en las diversas ramas procesales,

especialmente, en la penal y que contemporáneamente

efectúa actividades administrativas, como consejero

jurídico de las autoridades gubernamentales, realiza la

defensa de , l os intereses patrimon iales del Estado o tiene

encomendada la defensa de la legalidad ,64

En el Diccionario Jurídico Mexicano , se explica que

los más remotos antecedentes del Ministerio Públ ico tal

vez se puedan encontrar en el Derecho Gr iego, a

través de qu ienes al frente de pequeños grupos humanos,

" Cfr. FENEC II, Miguel. Derecho Procesal Penal. Editoria l Temis. Bogotá, Colombia. 1979. Pág. 263.
" Cfr. COLíN SÁNCHEZ, Guillermo. ()ereeho Mexicano de Procedimientos Penales. 18' Edición.
Editorial Porr úa, México Distrito Federal 1999. Pág. 103.
" Cfr. FIX ZAMUOIO. lléetor. Ensay.. sobre el derecho de Amparo. Op. Cit. Pág. 153,
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se encargaban de denunciar los delitos públicos ante la

Asamblea del Pueblo, exigiendo la designación de un

representante específico de la comunidad, quien surgía de

la misma y que debía llevar la voz acusatoria hasta en

tanto se dictara la sentencia.

En los inicios de l Imperio romano, en el acontecer de

los delitos, la acusación podía hacerla cualquier individuo

en plenitud de derechos ciudadanos, lo que significa que

no era privativa de nadie la representación del pueblo o la

sociedad ofendida con la comisión de un hecho delictivo;

sólo con el paso del tiempo la acción persecutoria de los

delitos dejó de ser eminentemente popular para

encuadrarse en un marco solemne y legal, al designarse

magistrados, procónsules y procuradores quienes

realizaban sus actividades a la par de ser recaudadores y

administradores de los bienes del Estado .

En las postrimerías de la Edad Media, aquellos que

descubrían y denunciaban hechos de carácter criminal

fueron con stderado s como Ministerios de Justicia o

Fiscales; ellos tenían el encargo de acusar y hacer notar

los delitos.. o excesos, según los testimonios que fuesen

aportados .

En Francia, donde la Asamblea del Pueblo crea la

i nc i pi en t e institución del ministerio Público cuando se

sustituyeron las viejas formas monárquicas, se

encomendaron las funciones del Procurador y del Abogado

del Rey a comisarios que acusaban y ejercitaban la acción
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penal, en tono tan brutal que muchos inocentes caían a

manos de injustos representantes del pueblo y del Rey,

rompiendo el equilibrio y la finalidad de la institución.

En el siglo XVI, antes de la hoguera revolucionaria

francesa y poco después de la conquista de la Nueva

España, se había enunciado la figura del Ministerio Público

a través de la Promotoría Fiscal que rigió durante todo el

Virreinato y cuya raíz se encuentra en el Derecho

Canónico, ya que la ordenanza española del 9 de mayo de

1587 instituyó la Promotoría Fiscal cuyos funcionarios

tenían a su cargo la vigilancia de actividades judiciales y

ejercían su función en los tribunales del orden criminal, a

nombre del pueblo y a nombre del Rey.

Eran los abogados nombrados por el Rey los

señalados para promover y defender en los tribunales los

intereses del fisco y las causas pertenencias a la vindicta

pública que es la satisfacción de los delitos que se debe

exigir por la sola razón de justicia, para el ejemplo del

público. Así los fiscales como defensores que son de la

causa pública y 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 f iscales 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
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civiles contra el Rey o contra el Fisco, bajo las penas de

la pérdida del oficio y de l a mitad de sus bienes; y no

pueden ejercer la abogacía ni dar su patrocinio en causa

alguna, ni aún ante otros tribunales, so pena de perder el

oficio.

En México, no es sino hasta el 15 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 representa una

Magistratura i n st r u i da para pedir y auxiliar la pronta

administración de justicia, en nombre de la sociedad y

para defender ante los Tribunales los intereses de ésta. 65

2.- FUNCIONES.

El Ministerio Público Federal es una institución

dependiente del Ejecutivo Federal presidido por el

Procurador General de la República, quien tiene a su

cargo la persecución de todos los delitos del orden federal

y hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para

que la administración de justicia sea pronta y expedita, e

intervenir en todos los negocios que la Ley determine .

En cuanto a la dependencia del Ministerio Público

Federal respecto al Titular del Ejecutivo Federal, quien

nos proporc iona luz al respecto, es el Maestro Rafael I.

Martínez Morales en los términos siguientes:

6l Cfr. VOZ MINISTERIO PÚBLICO. ' DICCIONARIO JURíDICO MEXICANO. TOMO 1-0 . 2'.
Reimpresión. Editorial Porrúa UNAM. México Distrito Federal 1988. Pág. 2128.
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"La constitución política federal da algunos

fundamentos para pensar que la procuraduria de

justicia es un órgano centralizado; así lo señalan los

articulas 29, 102, apartado A y 89 , fracción IX. En

efecto . su titular. que es propuesto y removido

libremente por el jefe del poder ejecutivo . acude al

acuerdo de secretarios y jefes de departamento para

la suspensión de garantias . Pero, por otro la d o , y

ello significa diferencia con las secretarias y los

departamentos , no está previsto que refrende actos

presidenciales en los términos del articulo 92. ni que

comparezca o informe ante las cámaras del congreso

de la un ión, aunque la comparecencia y el informe

anual se den en la práctica.

"La Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal en su articu lo 1°. establecía claramente que

la Procuraduria General de la República integraba

entre !otros, la centralización administrativa, y en su

articulo 4° . mencionaba al procurador como

consejero jurídico del gobierno federal.

"Para la actuación de los llamados gabinetes

(acuerdos colectivos) puede ser llamado este

funcionario. Los citados artículos de la ley orgánica

se reformaron el 28 de diciembre de 1994. para

eliminar de su "texto a la procuraduria. pe ro ello no

altera su naturaleza.

"A l lado de este aspecto orgánico . en el cual

efectivamente la procuraduría se encuentra dentro

del poder ejecutivo , existe una tradición de siglos

para considerarla dentro del ámbito judicial y . según

veremos . algunas de sus acciones son materialmente

de naturaleza jurisdiccional más que de carácter

administrativo .

103
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Agente del Ministerio Público en
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"En tanto colaborador directo del jefe del poder

ejecutivo, el procurador general d e la repúbl ica

asume una serie de tareas de carácter politico.

"Además de esos actos comunes a los titulares de

entes centralizados. podemos mencio na r la

intervención que le corresponde en las controversias

surgidas entre do s o más entidades de la federación.

entre un estado y la propia federación y entre los

poderes de una misma entidad federativa , así como

en los casos de los diplomáticos y los cónsules

generales .

"En cuanto a l carácter jurídi co del procurador ,

resulta en verdad dif ícil separar lo administrativo y

lo pol ítico de lo juridi co , pero puede mencionarse

que encabeza un 6rgano centralizado federal. su

cal idad de jefe del ministerio público, que su

dependencia es la titular de la acción penal y que ha

de intervenir en cualquier procedimiento jud icial en

el que la federación sea parte interesada .

Respecto a su carácter administrativo, señalemos

que el procurador es el que encabeza la escala

jerárquica de su dependencia y, por t anto, ejerce

todas las facultades que ello im p li ca ; es colaborador

directo del Presidente de la República".··

3.- ÓRGANOS AUXILIARES.

En este apartado,

encargadas de auxiliar al

su importante actividad .

66 MARTiNEZ MORALES, Rafael I. Dereeho Administrativo ler. y 2'. Cursos. Op. Cit. Págs. t 19 Y 120.
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En principio, hablaremos de la Policía, que proviene

del latín politia, organización política, administración, que

a su vez proviene del griego politeia, perteneciente al

gobierno de la ciudad .

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 a la de los

cuerpos de seguridad pública encargados de la p rev e ncro n

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 lo 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 Caminos; Policía

Federal Forestal; Policía Federal Preventiva; Policía Fiscal

Federal; Policía Marítima y Territorial Policía Militar;

Resguardo Aduanal En el Distrito Federal existe como

cuerpo especializado la Policía Fiscal del Distrito Federal.

Como cuerpos policíacos de carácter general

funcionan la policía preventiva y la policía judicial, la
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primera para vigilar el orden de las poblaciones y

ciudades y la segunda como aux iliar del Ministerio Público

y de los organismos judiciales en la investigac ión de los

delitos .

En relación con esta última debemos mencionar tres

cuerpos policíacos, es decir las policías judicial federal ,

judicial del Distrito Federal y judicial militar, con

organización y características similares.

En prtrn er término es preciso destacar que la policía

judicial como cuerpo de investigación fue creado en el

artículo 21 de la Constitución de 1917, ya que con

anterioridad, y particularmente de acuerdo con 105

Códigos de Procedimiento Penales de 1880 y 1894, se

confirió la función de la policía judicial a los cuerpos

preventivos, al Ministerio Público y a 105 jueces penales,

además de otros funcionarios administrativos .

Como una reacción a esta función investigadora

realizada por los jueces de instrucción, que también eran

105 de se nt.e.ncl a , se creó un cuerpo especial de policía

judicial, tanto federal como del Distrito Federal y

territorios, pero bajo la autoridad y mando inmediato del

Ministerio Público, y no obstante su denominación

francesa, dichos organismos de investigación se

inspiraron en la policía judicial federal de los Estados

Unidos (United State Marshalls, actualmente FBI), que

depende del Departamento de Justicia, y por tanto del

Attorney General, entendido este Ministro de Justicia .
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La Policía Judicial Federal forma parte de la

Procuraduría General de la República.

4.- 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 considerado:

Como representante de la sociedad en el ejercicio de

las acciones penales;

Como órgano admin istrativo que actúa con el carácter

de "parte";

Como órgano judicial, y

Como colaborador de la función jurisdicc ional.

Como representante de la sociedad en el ejerclcto

de las acciones penales. Para fundamentar la

representación social, atribuida al Ministerio Público en el

ejercicio de las acciones penales, se toma como punto de

partida el hecho de que el Estado, al instituir la

autoridad, le otorga el derecho para ejercer la tutela

jurídica general, para que de esa manera persiga

judicialmente a quien atente contra la seguridad y el

normal desenvolvimiento de la sociedad .
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Al respecto, Francesco Carrara, h izo 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 tiene un origen

anterior a la sociedad civil, y es más bien la razón única

de la esencia de l cambio de la asociación natural en

sociedad civil, ya que la constitución de la autoridad en el

Estado, es un medio necesario para la tutela jur ídtca.:"

Chiovenda, afirma que el Ministerio Público

personifica el interés público en el ejercicio de la

jurisdicción. Rafael de Pina, considera que el Ministerio

Público ampara en todo momento el interés general

implícito en el mantenimiento de la legalidad, por lo cual,

en ninguna 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 ley tiene

en el Ministerio Público su órgano específico y auté nttcof"

Como un "Sub Órgano" administrativo que actúa

con el carácter de parte. 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 "órgano

administrativo", otros afirman: "es un órgano judicial".

67 Cfr. CARRARA, Francisco. Programa del curso de Derecho Criminal. Tomo primero. Volumen 1.
Traducción de Luis Jiménez de Asúa. Editorial Reus. Madrid, España. 1925. Pág. 320 .
68 Autores citados por COLiN SÁNCHEZ, Guillermo. Op, Cit . Pág. 107.
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Guarneri, se manifiesta por lo primero, establece que

es un órgano de la administración pública, destinado al

ejercicio de las acciones penales señaladas en las leyes;

por tal motivo, la función que realiza, bajo la vigilancia

del ~Mlnisterio de Gracia y Justicia", es de representación

del Poder Ejecutivo en el proceso penal, y aunque, de

acuerdo con las leyes italianas, forma parte del "orden

Judicial", sin pertenecer al Poder Judicial, en

consecuencia, "no atiende por sí mismo a la aplicación de

las leyes, aunque procura obtenerla del tribunal, cuando y

como lo exige el interés público; de manera que está al

lado de la autoridad judicial como "órgano" de interés

público en la aplicación de la ley".

Agrega, el autor citado que como el Ministerio Público

no decide controversias judiciales, no es posible

considerarle órgano jurisdiccional, sino más bien

administrativo derivándose de esto su carácter de parte,

puesto que la representación pertenece a la sociedad y al

Estado en personificación de la misma, para que la ley no

quede violada, persigue el delito y al subjetivarse las

funciones estatales en: Estado-Legislación, Estado

Administración y Estado-Jurisdicción; el Ministerio

Púb lico, realiza las funciones del Estado-Administración,

poniéndose como sujeto ante el Estado-Jurisdicción,

pidiendo la actuación del Derecho, pero sin actuarle él. 69

") IDIDEM. Pág. 107.
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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 sustitución de uno por otro.

Aún más, la sustitución, como consecuencia de la

jerarquía que prevalece dentro de la organización,

permite que se den órdenes, circulares y otras medídas

tendientes a vigilar la conducta de quienes integran el

Ministerio Público, aspecto que cae también dentro del

orden administrativo .

En esas condiciones, actúa con el carácter de parte,

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 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 clases.

Guarneri, Manzini, Massari, Florián, José Sabatini y

Franco Sodi, consideran que el agente del Ministerio

Público dentro del proceso penal, actúa como parte,

independientemente de que no existe común acuerdo, en

relación con el momento procedimental en que debe

considerársele como tal, de igual forma en México, la
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figura del Ministerio Público, actúa como parte en el

proceso penal.

Como sub Órgano judicial. La doctrina más

reciente, encabezada por Giusepe Sabatini y Giuliano

Vassalli, se inclina a otorgar al Ministerio Público el

carácter de órgano jurisdiccional o de órgano

perteneciente a la judicatura. Sostienen que no puede ser

un órgano administrativo, sino más bien, de carácter

judicial.

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.

Si la potestad judicial tiene por objeto el

mantenimiento y actuación del orden jurídico, como esta

última abarca al Poder Judicial y éste, a su vez, a las

otras actividades no jurisdiccionales, comprendidas en el

objeto indicado, de esta manera, los autores mencionados

afirman que el Ministerio Público es un órgano judicial,

pero no administrativo.

Raúl Alberto Frosali, manifiesta: dentro del orden

judicial, según la etimología de la palabra, debe

entenderse todo aquello que se refiere al juicio y en

consecuencia, la actividad jurisdiccional es por ese motivo

judicial.
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Es necesa r io r econ oce r, ag rega Frosa l i, q ue la

actividad de l Min isterio Público es admin istrativa, po rque

no es legislat iva ni jurisdiccional, ni tampoco polít ica,

pero amerita la calificac ión de judicial porque se

desenvuel ve en un j ui ci o .

Colín Sánchez nos dice que no considera que Frosali

esté en lo justo, porque desde su pun to de vista, habría

que considerar con tal carácter al procesado, a los

testigos y demás personas que i n t e r v i e n en en el proceso,

lo cual, en su caso, equivaldría a un error.

El personal del Ministerio Público, dada su naturaleza

y fines, que le son característicos, carece de funciones

judiciales , estr ictu sensu; éstas son exclusivas del juez,

de tal manera que, debe concretarse a solicitar la

aplicac ión del Derecho, mas no a "declararlo".

Para ilustrar en mejor forma mi afirmación - d i ce

Colín Sánchez- baste citar que: durante la ave r iguación

previa, cuando por alguna circunstancia no ejercita la

acción penal, por los hechos, de los que tuvo

conocim iento y, además , en cambio sí ordena que se

archive el expediente, esto últ imo, no significa que en el

futuro sea un obstáculo para proceder, porque al con tar

con nuevos elementos, si éstos satisfacen las exigencias

legales, su debe r ineludible es: ejerc itar la a cc i ón."?

10 Cfr. COLíN SÁNCIIEZ, Guillermo. Op. Cit. Págs. 109 y 110.
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Ante una hipótesis como ésta, no es válido

argumentar que el expediente en donde constan las

anteriores actuaciones, "ya está archivado"; las

resoluciones del agente del Ministerio Público, en el

procedimiento de averiguación previa no causan estado,

precisamente porque la autoridad a quien incumbe

realizarlas no tiene funciones judic iales.

En el Derecho Mexicano , no es posible concebir al

Ministerio Público, como un "órgano judicial"; sus

integrantes no tienen facultades de decisión en la forma y

términos que corresponden al juez.

La Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, establece:

ART. 21.-La imposición de las penas es

propia y exclusiva de la autoridad judicial.

La investigación y p e r s e e u cj o n de los

delitos incumbe al Ministerio Público , el

cual se auxiliará con una policía que estará

bajo su autoridad y mando inmediato ... "

Como colaborador de la función jurisdiccional.

Existen corrientes que identifican al personal del

Ministerio Público como auxiliares o colaboradores de la

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

apl icación de la ley, al caso concreto.
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En ctert a forma, es posible admitir que colabora en la

actividad judicial, a través de sus funciones específicas,

porque, en última instancia, éstas obedecen al interés

característico de toda la organización estatal.

El Estado para el fiel cumplimiento de sus fines,

encomienda deberes específicos a los funcionarios, para

que en colaboración plena y coordinada, mantengan el

orden y la legalidad; razón por la cual, el agente del

Ministerio Público (acusado r), al investigar debe hacer

cesar todo acto lesivo en contra de los particulares así

dentro de ese postulado auxil ia al titular de la función

j ud i ci a1.

Pensamos que si los agentes del Ministerio Público,

como se dice tutelan el interés social en la averiguación

de los delitos, para que, dado el caso, se pueda sanc ionar

al infractor y, además, real icen 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 Ministerio 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.
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En M.éxico, 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 procesal 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 encom iendan.

Al respecto, en la Ley Orgánica de la Procuraduría

General de la República se dispone:

"ARTICULO 1. Esta Ley tiene por objeto

organizar la Procuraduria General de la

República, ubicada en el ámbito del Poder

Ejecutivo Federal para el despacho de los

asuntos que al Ministerio Público de la

Federación y al Procurador General de la

República le atribuyen la Constitución

Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

este ordenamiento y demás disposiciones

apl icables.

La certeza, legalidad, objetividad,

imparcialidad y profesionalismo serán

principios rectores en el ejercicio de las
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"ARTICULO 2. Al frente de la Procuraduría

General de la República estará el

Procurador General de la República, quien

presidirá al Ministerio Público de la

Federac ión" •

" A RT I CU L O 3. El Procurador General de la

República intervendrá por sí O por conducto

de agentes del Ministerío Publico de la

Federación en el ejercicio de las

atribuciones conferidas por la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos,

este ordenamiento y demás disposiciones

aplicables " .

"ARTICULO 4. Corresponde al Ministerio

Público de la federación:

Investigar y perseguir los delitos del orden

federal. El ejercicio de esta atribución

comprende:

A) En la averiguación previa:

Recibir denuncias o querellas sobre

acciones u omisiones que puedan constituir

delito;

Investigar los delitos del orden federal, así

como los delitos del fuero común respecto

de los cuales ejercite la facultad de

atracción conforme a las normas aplicables
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con la ayuda de los auxiliares que se refiere

el artículo 2°. de esta Ley, y otras

autoridades, tanto federales como del

Distrito Federal y de los Estados

integrantes de la Federación, en los

términos de las disposiciones aplicables y

de 105 convenios de colaboración e

instrumentos que al efecto se celebren;

Practicar las diligencias necesarias para la

acreditación del cuerpo del delito y la

probable responsabilidad del indiciado así

como para la reparación de 105 daños y

perjuicios causados;

Ordenar la detención y, en su caso, retener

a 105 probables responsables de la comisión

de delitos, en 105 términos previstos por el

artículo 16 de la Constitución Política de

105 Estados Unidos Mexicanos;

117

Realizar el

conformidad

aplicables;

aseguramiento

con las

de bienes de

disposiciones

Restituir provisionalmente al ofendido en el

goce de sus derechos, en 105 términos del

Código Federal de Procedimientos Penales y

demás disposiciones aplicables;

Conceder la libertad provisional a los

indiciados en 105 términos previstos por el

artículo 20, apartado A, fracción 1 y último

párrafo, de la Constitución Política de 105

Estados Unidos Mexicanos;
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Solicitar al órgano jurisdiccional las

órdenes de cateo. las medidas precautorias

de arraigo. el aseguramiento o el embargo

precautorio de bienes gue resulten

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;

En aquellos casos en que la ley lo permita,

el Ministerio Público de fa Federación

propiciará conciliar los intereses en

conflicto, proponiendo vías de solución que

logren la avenencia;

Determinar la incompetencia y remitir el

asunto a la autoridad que deba conocer, así

como la acumulación de las averiguaciones

previas cuando sea procedente;

118

Determinar la reserva

previa, conforme a

aplicables;

de la averiguación

las disposiciones

Determinar el no ejercicio de la acción

penal, cuando:

1. Los hechos de que conozca no sean

constitutivos de delito;

2. Una vez agotadas todas las diligencias y

los medios de prueba correspondientes,

no se acredite el cuerpo del delito o la

probable responsabilidad del indiciado;
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3. La acción

en los

aplicables;

penal se hubiese extinguido

términos de las normas

119

4. De las diligencias practicadas se

desprenda plenamente la existencia de

una causa de exclusión del delito, en los

términos que establecen las normas

aplicables;

5. Resulte imposible la prueba de la

existencia de los hechos constitutivos

de delito por obstáculo material

insuperable; y

6. En los demás casos que determinen las

normas aplicables,

m) Poner a disposición de la autoridad

competente a los menores de edad que

hubieren incurrido en acciones u omisiones

correspondientes a ilicitos tipificados por

las leyes penales federales;

n) Poner a los inimputables mayores de

edad a disposición del órgano

jurisdiccional, cuando se deban aplicar

medidas de seguridad, ejerciendo las

acciones correspondientes en los términos

establecidos en las normas aplicables; y

ñ) Las demás que determinen las normas

aplicables .
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Cuando el Ministerio Público de la

120

Federación tenga conocimiento por 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 facultades o

atribuciones corresponda. Las autoridades

harán saber por escrito al Ministerio

Público de la Federación la determinación

que adopten.

En los casos de detenciones en delito

flagrante en los que se inicie averiguación

previa con detenido, el Agente del

Ministerio Público de la Federación

solicitará po r escrito y de inmediato a la

autoridad competente que presente la

querella o cumpla el requisito equivalente

dentro del plazo de retención que establece

el artículo 16, párrafo séptimo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

B) Ante los órganos jurisdiccionales:

a) Ejercer la acción penal ante el órgano

jurisdiccional competente por los delitos

del orden federal cuando exista denuncia o

querella, esté acreditado el cuerpo del

delito de que se trate y la probable

responsabilidad de quien o quienes en él
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hubieren

órdenes

intervenido, solicitando

de aprehensión o

las

de

121

comparecencia, en su caso;

b) Solicitar al órgano jurisdiccional las

órdenes de cateo, las medidas precautorias

de arraigo. de aseguramiento o embargo

precautorio de bienes. los exhortos o la

constitución de garantías para los efectos

de la reparación de los daños y perjuicios.

salvo que el inculpado los hubiese

garantizado previamente;

c) Poner a disposición de

judicial a las personas

aprehendidas dentro de

establecidos por la ley;

la autoridad

detenidas y

los plazos

d) Aportar las pruebas y promover las

diligencias conducentes para la debida

comprobación de la existencia del delito,

las circunstancias en que hubiese sido

cometido y las peculiares del inculpado, de

la responsabilidad penal, de la existencia

de 105 daños y perjuicios así como para la

fijación del monto de su reparación;

e) Formular las conclusiones en 105

términos señalados por la ley y solicitar la

imposición de las penas y medidas de

seguridad que correspondan y el pago de la

reparación de los daños y perjuicios o en su

caso, plantear las causas de exclusión del

delito o las que extínguen la acción penal;
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f) Impugnar, en los términos previstos por

la ley, las resoluciones judiciales; y ,

g) En general. promover lo conducente al

desarrollo de los procesos y realizar las

demás atribuciones que le señalen las

normas aplicables.

En este apartado, consideramos oportuno hab lar de la

seguridad Pública como función del Estado a cargo del

Ministerio Público, en términos del último párrafo del

artículo 21 constitucional, en el cual a la letra se dice:

..... La seguridad pública es una función a

cargo de la Federación, el Distrito Federal,

los Estados y los Municipios, en las

respectivas competencias que esta

Constitución señala. La actuación de las

instituciones policiales se regirá por los

principios de legalidad, eficiencia,

profesionalismo y honradez.

La Federación, el Distrito Federal, los

Estados y los Municipios se coordinarán, en

los términos que la ley señale, para

establecer un sistema nacional de seguridad

pública".

El Doctor Sergio García Ramírez, al respecto nos

explica lo siguiente:

"En 1994 fue también adic ionado el artículo 21

a propósito de l a seguridad pública, según

manifesté anteriormente. Conviene advert ir que
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desde hace algún tiempo se han vinculado

estrechamente las cuestiones de seguridad

pública con los temas de procuración y

administración de justicia , no obstante tratarse

de mater ias que pueden y deben ser analizadas

en forma separada, aunque conexa . En la

relativamente reciente visibilidad de la

seguridad pública, convertida en un tema

politico de primer orden, que figura a la cabeza

de los asuntos más preocupantes en el

desarrollo de las campañas electorales, influyen

seriamente el crecimiento de la delincuencia,

así como las transformac iones de la

criminalidad, caracter ísticas del desarrollo

social. Se ha conservado la tendencia al

incremento en el n úmero de del itos

tradic ionales, y a éstos se han agregado,

ampliamente, los " n u ev os delitos ".

El hecho de que México sea una República

Federal, con rasgos propios, ha suscitado

algunos problemas en los rubros de la

seguridad y la justicia , que frenan - h a s t a c ierto

punto- la adopción de medidas verdaderamente

nacionales, vertebradas con criterios e

instrumentos uniformes. Esto ha llevado a

pensar en regímenes consensuales que vinculen

a la Federación y a las entidades federativas a

través de principios , programas y acciones

compart idos. La m ás relevante man ifestación

normativa de esta inquietud apareció en la Ley

Orgán ica de la Procuraduria General de la

República de 1983 , que constituye el más

intenso e sfuer zo de modernización dirigido a

123
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poner al dia la orqan tz actó n y las funciones de

esa dependencia federa l" . 71

El estudioso de la materia considera imprescindible

crear un frente común entre las autoridades local y

federal, a fin de que la procuración y administración de

justic ia, tienda a disminuir la incidencia delictiva en

beneficio de la población.

Siguiendo lo comentado por el Doctor García Ramírez,

nos encontramos que:

"El interés por la atención nacional de la

procuración de just icia, inscrita en e l proceso

de desarrollo del pais y expresada en

actividades deliberadas de largo plazo , no só lo

coyunturales o circunstanciales, quedó pate nte

en el texto original de esa ley y en adiciones

del 2 de diciembre de 1987. El conjunto

instituyó un r e q i rn e n de convenios de

colaboración policial, entre otros, y planteó las

bases para el sistema nacional de procuración

de justicia. Tales son los antecedentes más

claros y directos de la rápida reforma

constitucional de 1994 , al calor de

acontecimientos que mostraron graves errores y

deficiencias en la seguridad pública.

existencia

"Es importante advertir

públi ca, en el sentido

entendemos, apareja

que la

en que

la

seguridad

ahora la

y

71 GARCiA RAMíREZ, Sergio. Constitución Polítiea Mexicana Comentada. Tomo 1. 5'. Edición.
Editorial Porrúa UNAM. México Distrito Federal 2000. Pág. 322.
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persistencia de condic iones de vida social qu e

auspicien razonablemente el desarrollo

Individual y colectivo. A su vez, esto Implica

certeza y posltividad de ias obligaciones y los

derechos de los particulares, en un marco de

paz y tranquilidad debidamente sustentado por

acciones liberadoras y justicieras de la sociedad

y del Estado. En rigor, garantizar la seguridad 

como intangibilidad de bienes y disfrute de

derechos- es la misión nuclear del Estado, ia

explicación genética del poder político: la

primera cláusula del hipotético contrato social

contendría la renuncia al ejercic io de ciertos

derechos "naturales " en aras de la tutela

pública de los bienes más preciados de lo s

contratantes.

La seguridad pública puede ser exam inada -y

suele serlo- bajo dos perspectivas. La primera

de ellas, la más elemental y, por s u p u e s t o , la

menos eficaz y convincente , es la estrictamente

pol icíaca . Desde este punto de vista, la

seguridad es apenas un asunto de las fuerzas

del orden público: policía, en primer término, y

ejérc ito, en últ imo a nál i si s. Dentro de esta

misma versión de la seguridad pública juegan

un papel dominante los órganos de procuración

y admin istración de justicia . La segunda

perspectiva, obviamente más racional y

satisfactoria, aborda el tema a través de sus

causas, no sólo de sus síntomas: rehúsa la

e xplicación trivial de la inseguridad y demanda

la entronización de verdaderos facto res

profundos y persistentes- de seguridad pública .

Se trata, así, de una versión integral del

125
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fenómeno, que destaca los datos polít icos,

económ icos, culturales, sociales, etcétera, de la

seguridad individual y colectiva" . 72

El Doctor García Ramírez, le otorga prioridad a la

procuración de justicia, a efecto de que esta actividad

estata l propicie condiciones adecuadas para el desarrollo

integral individual y colectivo.

Sigue la disertación del Maestro García Ramírez, en

los términos siguientes :

" Es a versión se puede formular, para f ínes

expositivos, con una expresión concisa: una

sociedad oprimida e injusta es una sociedad

insegura, no obstante los aprestos represivos

que se pongan en movimiento para disuadi r o

cancelar las conductas tituladas como

antisociales. Desde luego, la perspectiva

integral acerca de la segur idad pública -y de su

contrapartida, la inseguridad- no excluye en lo

absoluto el debido despliegue de métodos

preventivos y persecutorios de carácter policial

o punitivo.

"la adición de tres párrafos al a rticulo 21, en el

proceso reformador de 1994, tiene raíces en

ambas perspectivas sobre la seguridad, aunque

dominan, manifiestamente, las conectadas con

la nocíón policiaca de este asunto . En esos

párrafos figuran cuestiones correspondientes a

dos categorías en la consideración del

72 GARCiA RAMiREz, Sergio. Cons!i!uei6n Poli!ie. Mexicana Comentada. Op. Cit. Págs. 322 y 323.
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problema, a

instrumentales.

sa ber : conceptuales e
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"La iniciativa del Ejecutivo Federal planteó al

Constituyente dos nuevos párrafos en el

artículo 21. El primer párrafo estuvo redactado

en la siguiente forma: La seguridad pública

estará a cargo del Estado. La actuación de las

policías de la Federación, de lo s Estados y de

los Municipios, se regirá por los principios de

legalidad, honradez y eficiencia" El segundo

párrafo sostenía: "La Federación, los Estados,

el Distrito Federal y los Municipios están

obligados a coord inarse en materia de

seguridad pública , en los términos que la ley

s e ñ a l e " .

La revisión

determinó

de la iniciativa

prec isiones o

en el Congreso

modificaciones

importantes en el texto propuesto. Ante todo,

quedó en claro el reconocimiento de que la

seguridad pública es una función estatal. Ahora

bien, el Constituyente procuró definir este

punto a la luz de ciertas inquietudes

federalistas o bien, si se prefiere, en virtud de

reg las determinadas sobre distribución de

atribuciones y actividades- que han dominado,

cada vez más, el discurso político actual. De

ahí que se dijera: "La seguridad pública es una

función a cargo de la Federación, el Distrito

Federal, los Estados y lo s Municipios, en las

respectivas competencias que esta Constitución

señala" Esta expresión tiene mayor hondura,

por supuesto, que el s imple mandato a c e r c a de
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coordinación operativa contenido en el proyecto

de reforma constituciona 1".]]

El Doctor García Ramírez, precisa que la inseguridad

propicia la injusticia, en virtud de que las actuales

condiciones sociales dan lugar a que prevalezca la fuerza

y no la razón en las relaciones interpersonales.

Continuando con lo que explica el Doctor García

Ramírez:

"El mal estado de las corporaciones policiales,

tanto preventivas como investigadoras, fundó la

propuesta relativa a los principios para la

actuación de la policía . Últimamente ha cobrado

terreno la opinable técnica que incorpora en la

ley misma los principios a considerar para el

despacho de las funciones públicas, la

organización de los servicios o la atribución de

facultades y deberes, más la exigencia de

responsabilidades. Como antes dije, la

iniciativa proponía una relación de tres

principios a considerar en la actuación de "las

policías", esto es, las corporac iones policiales.

El texto que a la postre prosperé, sustituye la

referencia a "las policías " por una alusión a

" i n s t i t u c i o n e s policiales ", genéricamente

vinculadas, dada la estructura del párrafo , a los

diversos planos o n iveles del Estado-, y añade

un p r tnc j p i o más : " p r o f e s i o n a l i s m o " . Es patente

el deseo de que la act ividad polic ia l quede , por

fin , en manos de verdaderos profes ionales -

11 GARCÍA RAMIREZ. Sergio. Constitución Político Mexicana Comentada. Op. Cit. Págs. 323 y 324.
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como otros servicios públicos- calificados pa ra

el buen desempeño de su actividad, a los que,

por otra parte, se reclute, seleccione, prepare,

remunere, supervise y trate, en general, como

corresponde a los integrantes de un auténtico

cuerpo profesional.

"En la exposición de motivos de la iniciativa

presidencial se dijo, con razón, que "ante la

creciente capacidad organizativa y movilidad de

la delincuencia organizada, e l Estado mexicano

no debe ni puede hacerle frente mediante una

estrategia desarticulada" Inmediatamente

después se ponderó la necesidad de

corresponsabllidad y articulación entre los tres

niveles de gobierno, todo lo cual conduce a un

"s i s t e m a de coordinación" que sea

"verdaderamente un esfuerzo nacional en que

los órganos const itucionales que dan cuerpo al

federal ismo participen con Iguales derechos y

en condiciones equitativas en la realización de

un deber común: garantizar la seguridad y la

tranquilidad de la población" . 74

Es evidente que si los integrantes del sistema de

seguridad pública, continúan siendo quienes propician la

comisión de delitos, la inseguridad será el signo distintivo

de nuestro país, como acontece actualmente.

Siguiendo con el fundado análisis del autor en

estudio, observamos :

74 GARCiA RAMÍREZ, Sergio. Constitución Politi<a Mexicana Comentada. Op. Cit. Págs. 324 y 325.
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"El te xto a p r o ba d o por el Con s t itu ye n te ex presa

mejor que l a inic iat iva la idea co n t e n i d a en

ésta, que no solamente apunta a ciertas

actividades coordinadas, s ino qui ere instaurar 

como dice hoy el último párrafo del artículo 21 

un " s i s t e m a naciona l de segur idad pública " .

"Estos designios sustantivos de la ley suprema

cuentan, en el mismo ordenamiento

fundamental , con previsiones instrumentales

necesarias. En efecto, l a fracc ión XXIII del

artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para

"e x ped i r l ey es que estable zcan las base s de

coordinación entre la Federa ción , los Estados ,

el D istrito Federal y los Munic ipios, e n materia

de seguridad públ ica , a sí como para la

organ ización y funcion ami ento de la car re ra

policial en el orden federal " .

" El 8 de diciembre de 1995 fue e xpedida la Ley

Ge neral que Es tab lece la s Ba ses d e

Coord inación de l Sistema Nac ional de Seguridad

Pública, que apare c ió en e l Diario Oficial de la

Federación del 11 de d iciembre . Este

ordenamiento contiene defini c iones acerca d e la

m ateria que abo rda , y e stablece un Consejo

Nacional d e Segur idad públi ca , en el que

figuran l os secretar ios de Gobernac ión, que lo

preside, y Defensa , Ma rina y Comunicac iones y

Trans portes, los goberna dores de los e st ados ,

el jefe del gob ierno del Distrito Federal y el

procurador genera l de la Repúblic a , así c omo un

se c r e ta r i o ejecutivo del s istema . Es t e consejo

tiene atribu c iones de coord inac ión, má s b i en

que de autorid ad.

130
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'Siempre será necesario cu id ar

es c r u pulos a m e n t e la or ientac ión y suficien c i a

de las leye s en materia de segur idad púb l i c a ,

persecución de delitos o aux i lio procesal que s e

propong a n coordina r l a s atribuc iones de

auto ridades federales y estatales (no s e diga

los ordenamientos - t r a t a d o s, co nvenciones o

s imp les acuerdos ejecut lvos- qu e tengan la

misma i n t e n ci ó n en el p lano i nte r n a ci o n a l) . Es

I n d e se a b l e dejar un espac io exces ivo a los

acuerdos admi nistrativos, dond e queden e n

pred icamen to las atribuciones de la s

autoridad es y los derechos d e lo s ciudadano s . A

este re specto ya e x is t e una exper ienc ia

preocupante, derivada de l a deficiente

r edacción y l a errónea regl am en tac ión

m ediante co n v e n i os administrativos- d e l

s eg u n d o párrafo del ar tícu lo 119 con st ituc ional,

modificado en 1993, relat ivo a l a e xtrad ic ión de

i nculpados entre entidades federativas " . 75

En la Const itución Política de los Estados Un idos

Mexicanos, Artículo 119 se dispone :

Las extradiciones a requerimiento de

Estado extranjero serán tramitadas por el

Ejecutivo Federal, con la Intervención de la

autoridad jud icial en los términos de esta

Constitución, los Tratados Internacionales

que al respecto se suscriban y las leyes

reglamentarias. En esos casos , el auto del

juez que mande cumplir la requisitoria será

" GARCIA RAMIREZ, Sergio. Constitución Politica Mexicana Comentada. Op.Cit. Pág. 325 .
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bastante para motivar la detención hasta

por sesenta días naturales".

La esencia de este numeral y su relación con otros

numerales es que la seguridad pública sea la mayor

aspiración de quien ejerza el máximo cargo de elecc ión

popular en México y en el caso que nos ocupa,

evidentemente se está constituyendo la inseguridad

nacional en un tema cotidiano por padecerla toda la

población de nuestro país, el cual solo se combatirá con

una acción seria, sistemática y organizada .

Por lo que se refiere a la actividad del Ministerio

Público, en base a lo que se dispone en el artículo 102

apartado A de nuestra máxima ley, su redacción es la

siguiente :

"A.- La Ley organizará el Ministerio Público

de la Federación, cuyos funcionarios serán

nombrados y removidos por el Ejecutivo, de

acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio

Público de la Federación estará presidido

por un Procurador General de la República,

designado por el Titular del Ejecutivo

Federal con ratificación del Senado o, en

sus recesos, de la Comisión Permanente.

Para ser Procurador se requiere: ser

ciudadano mexicano por nacimiento; tener

cuando menos treinta y cinco años

cumplidos el dia de la designación; contar,

con antigüedad mínima de diez años, con

título profesional de licenciado en derecho;
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gozar de buena reputación, y no haber sido

condenado por delito doloso. El procurador

podrá ser removido libremente por el

Ejecutivo. Incumbe al Ministerio Público de

la Federación, la persecución, ante 105

tribunales, de todos 105 delitos del orden

federal; y, por lo mismo, a él le

corresponderá solicitar las órdenes de

aprehensión contra 105 inculpados; buscar y

presentar las pruebas que acrediten la

responsabilidad de éstos; hacer que 105

JUICIOS se sigan con toda regularidad para

que la administración de justicia sea pronta

y expedita; pedir la aplicación de las penas

e intervenir en todos 105 negocios que la

ley determine.

"El Procurador General de la República

intervendrá personalmente en las

controversias y acciones a que se refiere el

artículo 105 de esta Constitución.

"En todos los negocios en que la Federación

fuese parte; en 105 casos de 105

diplomáticos y 105 cónsules generales y en

105 demás en que deba intervenir el

Ministerio Público de la Federación, el

Procurador General lo hará por si o por

medio de sus agentes.

"El Procurador General de la República y

sus agentes, serán responsables de toda

falta, omisión o violación a la ley en que

incurran con motivo de sus funciones.

133
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La función de consejero jurídico de l

Gobierno, estará a cargo de la dependencia

del Ejecutivo Federal que, para tal efecto,

establezca la ley".

En cuanto a la esencia de este numeral, Héctor Fix

Zamudio y Héctor Fix-Fierro, nos dicen lo siguiente:

" El articulo 102, apartado "A", de la Constitución

federal, se encuentra situado dentro del capitulo IV,

del título -ll, relativo al Poder Judicial federal , como

consecuencia de que en el texto original de la

Constitución federal de 1857 el entonces procurador

general formaba parte de la Suprema Corte de

Justicia, según se ha dicho. pero a partir de la

reforma de 1900 y después, en la carta de 1917,

pertenece al Poder Ejecutivo Federal, sin que haya

cambiado la ub icación del precepto. El articulo ha

sido modificado en aspectos secundarios por los

decretos legislativos del 11 de septiembre de 1940 y

25 de octubre de 1967 . La reforma constitucional de

diciembre de 1994 (Diario Oficial del 31 del mismo

mes) modificó , en cambio, los requisitos y el

procedimiento para el nombramiento del procurador.

y determinó que la función de consejo jurídico del

gobierno federal, que tenia antes encomendada ,

pasara a la dependencia del Ejecutivo Federal que

estableciera la ley .

"En consecuencia, la normativa constitucional actual

confiere al Ministerio Público federal y a su titular ,

el Procurador General de la República. ya no tres

sino sólo dos funciones diversas : a) la investigación

y persecución de los delitos federales y la

procuración de la impartición de justicia, y b) la

representación juridica del Ejecutivo Federal ante

Neevia docConverter 5.1



135

los tribunales en los asuntos que se consideren de

interés nacional". 76

Esta parte del comentario

Derecho Constitucional Mexicano

ubicación del Procurador General

del esquema de la Administración

de los estudiosos del

se refiere a la actual

de la República, dentro

Pública Federal.

Continuando con el análisis de los autores en

cuestión, leemos:

"Los dos primeros párrafos del articulo 102,

apartado "A", regulan las funciones del Ministerio

Público federal en consonancia con las que se

atribuyen genéricamente a la institución en el

artículo 21 de la propia carta federal; es decir , las

relativas a la investigación y persecuc ión de lo s

delitos , que en el precepto que examinamos

únicamente son aquellos que se consideran de

naturaleza federal. El mismo articulo establece en su

segu ndo párrafo, de manera específi ca , la s

atribuciones del Ministerio Público federal para

so licitar las órdenes de aprehens ión contra lo s

i nc u l pa do s; buscar y presentar las pruebas que

ac rediten la responsabilidad de és t o s ; pedir l a

a p l i caci ón de las penas, e i nt e rv e n i r en todos los

ne goc ios que la ley determine .

" En relación con dichas atr ibuciones, debe

mencionarse también la facultad , bastante debatida,

que se concedió al M inisterio Público mediante

reforma publicada el 3 de septiembre de 1993 al

te FIX- ZAMUDlO, lIéctor y FlX-FIERRÜ, lIéctor. Constitución Política Mexicana Comentada. Tomo
IV 5'. Edición. Editorial Porrúa UNAM. México Distrito Federal 2000 . Págs. 88 y 89.
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articulo 16 constitucional, quinto párrafo, de ordenar

detenciones en casos urgentes, tratándose de delitos

graves así calificados por la ley y ante el riesgo de

que el indiciado se sustraiga a la acción de la

justicia . Una atribución importante es la que

concierne a la procuración, es decir, la vigilancia

para que los procesos se sigan con loda regularidad ,

a fin de que la impartición de la justicia sea pronta,

completa e imparcial, como lo requiere el artículo 17

de la carta federal. Esta última función está regulada

por el artículo 2° . fracciones y 11 , de la Ley

Orgánica de la Procuraduría General de la

República, publicada en el Diario Oficial de la

Federación del 10 de mayo de 1996, promulgada el

17 de noviembre de 1983 , en los siguientes

términos: vigilar la observancia de los principios de

constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su

competencia, sin perjuicio de las atribuciones que

legalmente correspondan a otras autoridades

jurisdiccionales o administrativas , y promover la

pronta, expedita y debida procuración e impartición

de justicia , e intervenir en los actos que sobre esta

materia prevenga la legislación acerca de la

planeación del desarrollo .

"La segunda función que se confiere al procurador

general de la República es la relativa a la defensa

de los intereses nacionales ante los tribunales . El

art iculo comentado señala en su texto actual que

dicho procurador está obligado a intervenir

personalmente en las controversias constitucionales

y en las acciones de inconstitucionalidad a que se

refiere el artículo 105 de la Constitución, cuyo

conocimiento corresponde a la Suprema Corte de

Justicia de la Nación . Además, el citado artículo

105, en su fracción 11, inciso e, otorga al procurador

legitimación para promover la acción de

136
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in constitucionalidad ante la propia Suprema Corte .

Por lo que se refiere a todos los negocios en que la

F ed e rac ió n fuese parte, en los casos de los

diplomáticos y los cónsules generales en los cuales ,

según el t ex to original del c itado precepto

consti tucional, debía intervenir d irectamente el

procurador , lo m i sm o qu e en los demás en que d ebe

participar el Ministerio Público Federal , el

procurad or gen er al lo ha rá por s i o po r medio de su s

a ge n te s " . 17

En este apartado, los analistas precisan el marco

dentro del cual lleva a cabo sus funciones el Ministerio

Público Federal, como autoridad administrativa y como

parte a nivel proceso ,

Sigu iendo con

observamos que :

los comentar ios en estudio ,

"La s dos atribu c ion e s anteriores

es t ablec id o c o n anterioridad a

ya se habían

la Constituc ión

Fed era l de 1917 , as í f ue s e d e manera impre ci sa . En

el texto de la carta vigente se in t ro du j o la relativa a

la asesor la j u r íd ic a d el gobierno federal , según el

modelo del All o rney Genera l de los Estados Unidos,

como se de sprende de la explic ación qu e

proporcionó el l icenciado Jos é Natividad Macias al

Constituy ente d e Q ue ré t a ro , en su cono cida

in te rve nció n del 5 de e nero de 1917.

"La funci ón de representación del Ej e cutivo Fed era l

y la de as eso ria jurídica del gob ierno naciona l ,

fuero n obj e to de a m p li os debates , el principal de los

" FIX_ZAMUDIO. Héctor y FIX-FIERRO. lIéclor. Constitución Politica MeJicana Comentad•• Op. Cit.
Págs. 89y 90.
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cuales se desarrolló en el Congreso Juridico

Mexicano de 1932, entre los distinguidos juristas

Luis Cabrera y Emilio Portes Gil, entonces

procurador general de la República . E l primero

señaló la necesidad de separar las atribuciones del

Ministerio Público y las de representación y

asesoría, que consideró incompatibles, y propuso

que se encomendaran las primeras a un f iscal

general de carácter autónomo, es decir,

independiente del Ejecutivo, y la s últimas al

procurador; en tanto que Portes Gil defendió la

unidad de las funciones establecidas para el

procurador por el citado articulo co nstttuctonat,

ahora en su apartado "A " , Al respecto , es preciso

destacar que los argumentos expuestos por el i lu st re

Luis Cabrera representan una tendencia

contemporánea , primero en cuanto a la

independencia del Ministerio Público respecto del

Ejecutivo , si se toma en c ue n t a que la Constitución

italiana de 1948, actualmente en vigor, s itúa al

Ministerio Público como parte del organismo judicial,

y lo mismo hacen varias Constituciones de las

provincias argentinas promulgadas entre 1986 y

1990 . Así lo hacen también las recientes cartas

constituciona les de Colombia (1991). El Salvador

(reformas de 1991). Paraguay (1992). La

Constitución de Perú, aprobada en referéndum de

octubre de 1993, establece que a los miembros del

Ministerio Público se les aplican los mismos

lineamientos que a los integrantes del Poder

Judicial. En segundo término, se advierte en los

ordenamientos latinoamericanos una co rr ie n te

favorable a la separac ión de las funciones del

Ministerio Público de las referentes a asesoría y

representación del gobierno ante los tribunales, Un

ejemplo evidente se encuentra en los articulas 200 a

218 de la anterior Const itución federal venezolana,

138
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de 1961, de acuerdo con los cuales , la Procuraduría

General de la República se encuentra bajo la

dirección del procurador general nombrado por el

presidente de la Rep úb l i c a con aprobación del

Senado fede ra l , con la s f unc i o ne s de represe nta r y

defender jud icial y extrajudicia lmente lo s in tereses

patrimoniales de la República , dictaminar en los

c as os y con los efectos señalados en las l e y e s , y

asesorar juridicamente a la admin istración pública

federal. Por el contrario , e l Ministerio Público estaba

a cargo y bajo la dirección del fisca l gene ral de la

República . designado po r las cáma ras reunidas del

Cong reso Federal. La reforma constituciona l de

di c iembre de 1994 dio u n paso en esta dirección , a l

determinar que l as funciones de asesoría j u r íd ica d e l

go b ie rn o pasaran a otra depend encia del Ejecutivo

Fe d er a l que est ableciera l a ley . Por refo rm a a la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal ,

publicada e n el D iario Ofic ial de la F ed era c i ón del

15 de mayo de 1996, se creó la Consejer ia Juridica

de l Ejecutivo Federal, ó rgano que su stituyó a l a

Dirección General de Asuntos J ur id ic os de la

pres i dencia la que hasta el momento n o ha ocur rido .

Las func i ones de re p re sent ac ió n de lo s intereses

nacionales ante los tribunales permanecen

encomendadas al procu rado r general y a sus

agentes . Sin embargo , en el futu ro pod rá avanza rse

hacia la creació n d e un a abogac ia genera l del

Estado, que conjunte la s at ribu c iones de

representación y ases oria juridica , dejando en

manos del procurador y el Minister io Públi co l a s

importantisi mas funciones que ya posee en materia

del procedi miento penal y de pr o c ura ci ó n de

ju sticia" . ,.

11 FtX- ZAMUUlO, Héclor y F1X-F1ERRO, Héctor. Constitución Politic. Mexicana Comentada. Op. Cit.
Págs. 90 y 9 t
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La determinación de la s funciones especificas del

Ministerio Público Federal trae consigo que dicho servidor

público, se dedique a funciones acordes totalmente con su

investidura y con trascendente actividad jurídica integ ral.

Concluimos con la lectura de los comentarios

formulados por el Doctor Héctor Fix-Zamudio y Héctor Fix

Fierro, quienes señalan que:

"La mis ma re forma de d iciembre de 1994 modi ficó y

especificó los requisitos y e l procedim ien to para el

nombramiento del Procurador General de la

República. haciéndo los más exigentes y dando

participación al Pod e r Legis lativo a través de su

ratificación por el Senado o la Comisión Permanente

en los recesos de aqué l. De acuerdo con el anterior

texto de l apa rtado "A" del articulo que se comenta .

e l Procurador general de la República podla ser

nombrado y removido libremente por el presidente de

la República . Para se r designado se requerían las

mismas calidades que entonces se estab lecían pa ra

ser m inistro de la Suprema Corte (articulo 95) .

Ahora. al habe rse modif icado también estas últimas.

se hicieron explicitas en el articu lo 102 los

requisitos para la desig nación del procurador: ser

ciudadano mexicano por nac imiento; tener cua ndo

menos treinta y cinco años cumplidos el día de la

des ignación (se eliminó el limite de edad de 65

años); con tar con título de licenc iado e n de recho con

ant igüedad m ínima de diez años (antes eran sólo

cinco): goza r de buena reputación y no haber sido

condenado por delito doloso . El procurado r sigue

siendo removido libremente por e l presiden te de la

Repúb lica. Resulta interesante señalar que la

vigente Ley Orgánica de la Proc uraduría General de
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la República (1996) ha i nt e r pr e ta do la reforma de

1994 como un paso hacia una mayor autonomía de

ésta respecto del Ejecutivo Federal. En efecto , la

Ley anterior (198 3) definía a la Procuraduría co mo

dependencia del Poder Ejecutivo Federal, mientras

que la Ley actual e s ta b lec e , en su artículo lo . que

aquélla est á ubicada en el á m b i t o del Poder

Ej ecut ivo Federa 1" . 79

79 FIX- ZAMUDIO, Héetor y FIX-F1ERRO, Héctor. Const itución Pollt.c a Muican a Comentada . Op. Cit.

Págs. 91 Y92.
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CAPÍTULO QUINTO.

LA FUNCIÓN ECONÓMICA DE LA ACTIVIDAD DEL

MINISTERIO PÚBLICO.

1.- ANÁLISIS JURÍDICO DE LA FUNCIÓN ECONÓMICA

DEL MINISTERIO PÚBLICO.

Desde el primer procedimental, es decir, la

averiguación previa o, en su caso, en el ámbito judicial

durante la instancia relativa, deben adoptarse medidas o

proveimientos cautelares, asegurativos o precautorios que

tiendan a proteger la materia y objeto del proceso, con la

final idad de hacer factible la imposic ión de las penas en la

sentencia condenatoria.

En princip io , corresponde en exclusiva al Ministerio

Público la facultad de perseguir l os delitos, de acuerdo a

lo establecido en los artículos 21 y 102 constitucionales;

por tanto, sólo a él, durante la aver iguación previa.

Le corresponde el aseguramiento y cu idado de los

bienes asegurados con objeto de preservar la materia del

proceso por cuanto al cumplimiento de las sanciones

establecidas en los artículos 29 y 40 del Código Penal

Federal, en los cuales a la letra se dispone:

"Artículo 29:

"La sanción pecuniaria comprende la

multa y la reparación del daño .
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"La multa consiste en el pago de una

cantidad de dinero al Estado, que se

fijara por días multa, 105 cuales no

podrán exceder de quinientos, salvo

105 casos que la propia ley señale. El

día multa equivale a la percepción neta

diaria del sentenciado en el momento

de consumar el delito, tomando en

cuenta todos sus ingresos.

"Para 105 efectos de este código, el

limite inferior del día multa será el

equivalente al salario mínimo diario

vigente en el lugar donde se consumó

el delito.

"Por lo que toca al delito continuado,

se atenderá al salario mínimo vigente

en el momento consumativo de la

ultima conducta. Para el permanente,

se considerara el salario minimo en

vigor en el momento en que cesó la

consumación.

" C u a n d o se acredite que el sentenciado

no puede pagar la multa o solamente

puede cubrir parte de ella, la

autoridad jud icia I pod rá sustitu i rla,

total o parcialmente, por prestación

del trabajo en favor de la comunidad.

"Cada jornada de trabajo saldara un

día multa. Cuando no sea posible o

conveniente la substitución de la multa

por la prestación de servicios, la

143
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autoridad judicial podrá colocar al

sentenciado en libertad bajo

vigilancia, que no excederá del numero

de días multa sustituidos.

nSi el sentenciado se negare sin causa

justificada a cubrir el importe de la

multa, el Estado la exigirá mediante el

procedimiento económico coactivo .

En cualquier tiempo podrá cubrirse el

importe de la multa, descontándose de

esta la parte proporcional a las

jornadas de trabajo prestado en favor

de la comunidad, o al tiempo de

prisión que el reo hubiere cumplido

tratándose de la multa sustitutiva de

la pena privativa de libertad, caso en

el cual la equivalencia será a razón de

un día multa por un día de prisión".

"Artículo 40:

"Los instrumentos del delito, así como

las cosas que sean objeto o producto

de él, se decomisarán si son de uso

p rohibido. Si son de uso licito, se

decomisarán cuando el delito sea

intencional. Si pertenecen a un

tercero, 5010 se decomisarán cuando el

tercero que 105 tenga en su poder o 105

haya adquirido bajo cualquier titulo,

esté en alguno de 105 supuestos a 105

que se refiere el articulo 400 de este

código, independientemente de la

144
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naturaleza jurídica de dicho tercero

propietario o poseedor y de la relación

que aquel tenga con el delincuente, en

su caso. Las autoridades competentes

procederán al inmediato

aseguramiento de los bienes que

podrían ser materia del decomiso,

durante la averiguación o en el

proceso. Se actuará en los términos

previstos por este párrafo cualquiera

que sea la naturaleza de los

instrumentos, objetos o productos del

delito.

La autoridad competente determinará

el destino de los instrumentos o cosas

decomisadas, al pago de la reparación

de daños y perjuicios causados por el

delito, al de la multa o, en su defecto,

según su utilidad, para el

mejoramiento de la procuración y la

administración de justicia".

Por lo explicado en los numerales de referencia, tales

bienes no tienen por qué ser "administrados" por

autoridades ajenas al Ministerio Público .

Más aún, no requieren de administración ni tienen

por qué administrarse los mismos , ya que éstos sólo

deben guardarse y cuidarse para servir como prueba o,

bien, normalmente, para hacer efectiva la condena de

reparación de daño o de decomiso. Por tanto, esta ley de

bienes asegurados carece de sentido y soporte procesal y,
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así, su emisión no parece haberse debido a cuestiones de

política criminal, sino por otros motivos que esperamos no

sean de desconfianza a nuestro Representante Social.

Como quiera que sea la Ley en cita es

inconstitucional, habida cuenta los artículos 21 y 102

constitucionales no autorizan a delegar las actividades

propias del Ministerio Público a otras autoridades u

órganos de gobierno.

En lo tocante a la reparación del daño, que es pena

pública por ser un segmento de la sanción pecuniaria

prevista en el artículo 29 del Código Penal Federal, por

ejemplo, resulta que entre el momento en que se dicta el

auto de radicación al inicio del proceso y aquel en que se

emite la sentencia condenatoria, media un espacio de

tiempo durante el cual el penal mente procesado puede,

voluntaria o involuntariamente, quedar insolvente

(enajenación, constitución de derechos reales, ocultación

o destrucc ión de sus bienes, etc.), con lo cual el fallo

definitivo sería utópico si no proveyesen las medidas

necesarias para asegurar el mantenimiento de la situación

patrimonial inicial del inculpado . Es, pues, deber del

Estado tutelar, bajo determinados requisitos, el derecho

ofendido por el delito mediante providencias precautorias

que se dicten antes de la sentenc ia (embargo, secuestro,

restitución, etc.).

Reiteramos en consecuencia, que desde el primer

acto de procedimiento judicial deben adoptarse medidas o
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proveimientos cautelares, ase qurat l v os o precautorios que

tiendan a proteger la materia y objeto del proceso, con la

finalidad de hacer factible la imposición de las penas en la

sentencia condenatoria.

Por lo que hace al decomiso, los bienes materia de

éste se incorporan al Estado para su aprovechamiento

lícito, incluyéndose entre éstos, inclusive, los bienes

sobre los cuales recae la conducta delictiva, desde luego

cubriéndose los requisitos de ley garantizantes de los

derechos de las víctimas, de personas ajenas al delito y

de terceros de buena fe. Una de las cuestiones

legitimantes de la apropiación de dichos bienes por parte

del Estado, se basa en i m pe d i r que éstos vuelvan a ser

utilizados para cometer delito, así como, en su caso, en

eliminar o debilitar el poder económico de los

delincuentes (principalmente los organizados en mafias o

asoc iaciones delictuosas) para impedir que lo empleen

nuevamente en el delito . Esto es, resulta indebido que el

Estado solape la acumulación de recursos, cualquiera que

sea su naturaleza jurídica, generados por el delito y

puestos al servicio de individuos o de organizac iones que

delinquen.

Para Ambrosio Michel Higuera :

" En la vida cotid iana se emplean exp resiones a las

que se l es atribu ye el m ismo sign ificado, cuando en

realidad t ie nen alcances diferentes . Es el caso, por

ejemplo, de af irmar que una persona fue arrestada y
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en realidad fue aprehendida en ejecución de una

orden judicial; en ese supuesto, se está

confundiendo al arresto con la aprehensión de una

persona en ejecución de una orden judicial. En

efecto, si bien el rasgo común entre el arresto y la

aprehensión es la privac ión de la libertad de una

persona, el primero es una sanción administrativa:

que se impo ne hasta por treinta y seis horas, por

infringirse lo dispuesto en un reglamento

gubernativo o de policía (artículo 21 de la

Constitución General de la República) o bien una

medida de apremio o corrección disciplinaria dictada

por una autoridad para hacer cumplir sus

determinaciones, pero sin que la sujete a un

procedimiento judicial de carácter penal (artículos 42

y 44 del Cód igo Federal de Procedimientos Pena les);

mientras que la segunda es la detención de una

persona ordenada por la autoridad judicial, con la

finalidad de sujetarla a un procedimiento de carácter

penal, cuando se cumplen los requisitos del artículo

16 constitucional.

De la misma manera, es frecuente escuchar en los

noticiarios de la radio o de la televisión el hecho

cons istente en que determinados objetos fue ron o

"decomisados" o "incautados " o "confiscados" por la

policía judicial, cuando 'en realidad lo que se quiere

decir con tales términos es que esos objetos fueron

asegurados por el Ministerio Público para su

posterior decomiso que, en su caso, decrete la

autoridad judicial. De ahí la importancia de precisar

la termino logía que debe ser empleada en relación

con el deco mi so ."

" MICHELHIGUERA, Ambrosio. El Decomiso. Editorial Porrúa. México DistritoFederal 2001. Págs. I y
2.
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Para dar una respuesta, -según el autor-

distinguiremos entre los términos empleados por la

doctrina y el derecho positivo, a fin de evitar confusiones

en el empleo de los conceptos.

"En doctrina,

"decomiso" y

sinónimos .

las expresiones o términos

" co rnt s o " se emplean como

"Nuestra ley -n os enseña Zaffaroni- usa el

particip io ' d e co m i s a do s ' , pero la denominación

de la pena puede ser tanto 'comiso' como

'decomiso', desde que son sinónimos en

castellano . "

"Comiso .. . Cosa decomisada o caída en comiso

convencional. . . •

"Los efectos de la prescripción, por su carácter

subjetivo, no modifican en modo alguno el

estado de permanente ilegalidad de los objetos

decomisa bies y, por tanto, respecto de ellos

procede la declaratoria de comiso .

"Comiso .. . Toda pena que se impusiere por un

delito llevará consigo la pérdida de los efectos

que de él provinieren y de los instrumentos con

que se hubieren ejecutado. Los unos y los otros

serán decom isados, a no ser que pertenecieren

a un tercero no responsable del delito.

"Sin embargo, no podemos dejar de señalar el

hecho de que también para algunos

doctrinarios, como los italiano s, "decomiso" y
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"confiscación" son sinónimos, aunque la opinión

generalizada distingue entre ambas

expresiones .

"En el derecho pos itivo mexicano, en las

d iversas leyes que regulan la materia, se

emplea la voz "decomiso" , puesto que la

"confiscación", como se verá más adelante, está

proscrita.

"Las leyes que emplean el término " d e c o m i s o "

son las siguientes: Ley Forestal (artículo 48),

Ley General del Equilibrio Ecológico y la

Protección a l Ambiente (artículo 171 ), Ley de

Pesca (artículo 25), Ley General de V ida

Silve stre (artícu lo 12 3), Le y sobre el Escudo, la

Bandera y el Himno Nacionales (artículo 56) . En

otras leyes se habla de pérd ida o adjudicación

de bienes a favor de la Nación, sin emplear

expresamente el término decomiso, pero sin

que esto signifique que tales dispos iciones no

se refieren al decomiso, de acuerdo con lo que

veremos más adelante .

"Por lo que se refiere a jurisprudenc ias y tesis

aisladas del Poder Judicial de la Federación, se

emplean ambas voces, "comiso" y "d e co rn ts o ".

Además, es de observarse que en jurisprudencia

sí se distingue entre decomiso y confiscación.

En resumen , toda vez que la terminología

empleada en l a jerga cotidiana da l u g a r a

confusión por el empleo inadecuado de las

palabras, resultaba necesario hacer una

150
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precisión para identificar los términos que

equivalen al concepto de "d ecorn í soL'"

En relación con el Decomiso leemos en el Diccionario

Jurídico Mexicano que proviene del latín de commissum,

que significa crimen, objeto confiscado. Incautarse el

fisco de algún objeto, como castigo al que ha querido

hacer contrabando.

Es la privación de los bienes de una persona,

decretada por la autoridad judicial a favor del Estado,

aplicada como sanción a una infracción.

La voz decomiso está íntimamente ligada a la de

confiscación, ambas deben ser ordenadas por autoridad

judicial diferenciándose en que la primera se refiere a una

incautación parcial y sobre los bienes objeto del ilícito,

mientras que la segunda puede recaer sobre la totalidad

de los bienes y sin que éstos tengan relación alguna con

la infracción. El decomiso es una figura típica del derecho

penal y posteriormente del derecho aduanero .

La Constitución en su artículo 22 en sus primero y

segundo párrafos dispone:

"Quedan prohibidas las penas de mutilación

y de Infamia, la marca, los azotes, los

palos, el tormento de cualquier especie, la

multa excesiva, la confiscación de bienes y

" Cfr. MICHEL HIGUERA, Ambrosio. [1 Decomiso. Op. cu, Págs. 2 y3.
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cualesquiera otras penas inusitadas y

trascendentales.

No se considera ra como confiscación de

bienes la aplicación total o parcial de los

bienes de una persona, hecho por la

autoridad judicial, para el pago de la

responsabilidad civil resultante de la

comisión de un delito, o para el pago de

impuestos o multas".

Este precepto al i g u a l que todos los que

otorgan derechos a la pe rsona humana frente al

poder público, se encuentra ubicado dentro del

contexto de las " Ga r a n t ía s individuales"."

El autor Ambros io Michel Higuera , explica que en el

Derecho Penal Mexicano, el decomiso se pude def inir como

la pena accesoria, por virtud de la cual, s in mediar

indemnización, los instrumentos, objetos y productos del

delito son privados de la prop iedad del delincuente si son

de uso prohibido o de uso lícito si el del ito es intencional

o de la propiedad de tercero que los tenga en su poder o

los haya adqu.irido por cualquier título si se encuentra en

alguno de los supuestos de encubrtmte nto r"

Para eJ Doctor Marco Antonio Díaz de León, decomisar

es declarar que una cosa ha caído en comiso. Significa

privar al reo o a terceros de la posesión, propiedad o

derecho que tengan sobre los instrumentos (instrumenta

82 voz OECOMISO. [)ICCIONARIO JURíDICO MEXICANO. 9'. Edición. Editorial Porrúa- UNAM.
México Distrito Federal 1996. Págs. 836 y 837.
82 cs . MICHEL JIlGUERA. Ambrosio. F.I Decomiso. Op. CI!. Pág. 28.
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sceleris), objetos o productos del delito (producto

sceleris), acción ésta decretada normalmente como pena

accesoria por el órgano jurisdiccional una sentencia penal

y en base a este art ículo en comento, el cual se

caracteriza por hallarse en la Parte General de este

Código Punitivo .

Sin embargo, existe otra clase de decomiso que se

diferencia del antes mencionado, primero, porque

constituye una pena principal y, segundo, porque se

encuentra en tipos concretos de la Parte Especial, como

partes del mismo, como, v. gr., ocurre con los artículos

147 y 224 donde además de la pena de prisión se

establece el decomiso.

Atend iendo a su significado vemos que el vocablo

decomiso, viene de comiso, del latín commissum: delito

contra las leyes, objeto confiscado. Pena de perdimiento

de la cosa, que se aplica a quien incurre en el comercio

de géneros prohibidos.

Es una pena accesoria o principal, en los términos

indicados, de privación o pérdida de los instrumentos o

efectos del delito en perjuicio del delincuente o tercero y

en beneficio del Estado.

Los alcances de esta pena actualmente van más allá

pues implica l a pérdida de la propiedad o posesión de los

bienes muebles que en su momento constituyeron o

emplearon como instrumentos u objetos de un hecho
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punible, sino, inclusive, todo aquello que sea producto o

utilidad derivada del ilícito en sí o de los citados

instrumentos u objetos empleados en el delito, que en

ocasiones, como por ejemplo el narcotráfico, consisten en

cuantiosas sumas de dinero, inversiones, negocios

diversos o inmuebles que se invierten o explotan

mediante terceros ("prestanombres') en "lavado de

ainero".

Los bienes decomisados se incorporan al Estado para

su aprovechamiento lícito, incluyéndose entre éstos,

inclusive, los bienes sobre los cuales recae la conducta

delictiva, desde luego cubriéndose los requis itos de ley

garantizantes de derechos de las v íctimas, de personas

ajenas al delito y de terceros de buena fe.

Una de las cuestiones legitimantes de la apropiación

de dichos bienes por parte del Estado se basa en impedir

que éstos vuelvan a ser utilizados para cometer delito, así

como, en caso, en eliminar o debilitar el poder económico

de los delincuentes (principalmente organizados en mafias

o asociaciones delictuosas) para impedir que lo empleen

nuevamente en el delito . 84

Para el Doctor Raúl Carrancá y Rivas, los objetos

materiales -instrumentos- por medio de los cuales se

comete el delito y los que son objeto de él, pueden ser de

uso lícito o prohibido. El decomiso de los que son de uso

84 Cfr. DIAZ DE LEÓN. Marco Antonio.-Código Penal Federal con Comentarios. 3.1. Edición. Editorial
Porrúa. México 1998. Págs. 85 y 86.
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lícito, cuando pertenecen al acusado, es declarado en la

sentencia por constituir una medida accesoria y se aplica

a los delincuentes dolosos y no a los imprudenciales, pues

la penalidad propia de éstos está fijada en los artículos 60

y 61 por el uso hecho a sabiendas de la cosa, fuera de su

naturaleza finalística o se aplica con daño de tercero, ya

no como pena sino como medida de prevención, cuando el

tercero proporcionó el instrumento con conocimiento del

empleo que iba a dársele. En cuanto a los objetos de uso

prohibido, ya pertenezcan al delincuente, ya a tercero, el

decomiso obedece al mandamiento de la ley prohibitiva,

ejecutado por la autoridad judicial.

El decomiso puede ser sentenciado por la autoridad

judicial aunque el Ministerio Público no lo solicite en sus

conclusiones, no obstante ser incuestionable que la

pérdida de los instrumentos del delito representa un daño

patrimonial, consecutivo a la acción sancionada

penalmente por el tribunal. El artículo 40 comentado se

descompone en tres capítulos: el primero se refiere al

inexcusable decomiso de un instrumento de delito o cosa

con que se cometa o intente cometer, si son de uso

prohibido; el segundo y tercero se refieren a los objetos

de uso ilícito y en el segundo se prescribe el decomiso

sólo cuando el acusado fuere condenado, mientras en el

tercero se contempla el caso de que el objeto de uso l icito

pertenezca a tercera persona, prescribiéndose también el

decomiso cuando dicho objeto haya sido empleado con

conocimiento de su dueño y para fines delictuosos. Si el

legislador hubiera clasificado el decomiso de l os objetos
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de uso lícito como una pena , de ningún modo hubiera

podido ordenar que su Imposición recayera sobre tercera

persona no encausada por un delito, pues con esto

hubiera violado e! principio de la personalidad de la pena

convirtiéndola en trascendental, contra lo preven ido en el

articu lo 14 Constitucional. Cabe el decom iso cuando la

tercera persona prestó el objeto de uso l i c i t o con el

conoc imiento de que otra persona iba a emplearlo para

fines delictuosos, con la que se acredita l a peligros idad

social del tercero, que amerita una medida que el

juzgador está en aptitud de i m po n e r por corresponder a la

seguridad pública y a la defensa social. Ciertamente, el

decomiso representa en este caso un daño patrimonial, ya

se i m p on g a a consecuencia de delito y al delincuente, o

ya a tercero, pero en todo caso representa una medida

preventiva, para Cen iceros y Garrido "una medida de

seguridad que los tribunales imponen en sus sentencias,

además de la sanción correspondiente al delito", una

sanción ii accesoria y no principal, que mira a la

prevención y no a la retribución de los delitos, que sigue

a la sanción principal como su consecuencia y con

personalidad subrogada, correspondiendo su aplicación

siemp re que proceda imponer una sanción princ ipal por

delito intencional y siempre que en la ejecución de éste

se hubiera empleado el instrumento u objeto con los que

se delinquiera. En conclusión, la pérdida de los

i n st r u m e nt os del delito es siempre una medida preventiva

y asegurat iva , ya se trate de cosas de uso lícito, ya de

uso i l íc i t o , ya pertenezcan al del incuente, ya a tercero, y

constituye en todo caso, una sanción accesoria y no
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principal. Como el arto 21 Consto se refiere a la facultad

del ejercicio de la acción penal, lo que significa tanto

como la solicitud de imposición de penas hecha en el

proceso penal no es forzoso que el Ministerio Público

solicite el decomiso, que no es propiamente una pena,

pudiendo los tribunales hacerlo efectivo de igual modo

que la amonestación, que también es accesoria y no

princi pal. BS

Indudablemente, de conformidad con lo establecido

por los artículos 27, 102 constitucionales, 29, 30, 31 del

Código Penal Federal, y por el Titulo Segundo del Código

Federal de Procedimientos Penales, la recepción, registro.

custodia, conservación y supervisión de los bienes

asegurados son actividades propias del Ministerio Público

que debe desempeñar en la averiguación previa, como

titular de la persecución de los delitos y todo lo que es

relativo, las cuales no cabe delegarlas a otras autoridades

o instituciones como el precitado órgano desconcentrado

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,

denominado Servicio de Administración de Bienes

Asegurados, previsto en el Título Cuarto del ordenamiento

citado, misma que en consecuencia es inconstitucional.

Ningún Congreso está facultado para legislar leyes

contrarias al espíritu y texto de la Constitución Política

del país.

" CARRANCÁ y TRUJILLO. Raúl y CARRANCÁ y RJVAS. Raúl. Código Penal Anotado. Op. Cit .
Págs.197y 198.
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Sirven como fundamento de nuestra postura, los

siguientes criterios jurisprudenciales:

JURISPRUDENCIA ASEGURAMIENTO DEL

OBJETO DEL DELITO. La ley impone al juez

que practique una averiguación del orden

penal, la obligación de asegurar/ ante todo,

las cosas objeto del delito; y en el curso de

la instrucción deberá acreditarse a quién

pertenece la propiedad de esas cosas .

Tomo VII. Castillo, Juan, p . 283; Santiago,

Conrado, p. 1,266; Jennings, Randolf P .;

Gravioto Gallardo, Francisco; Bringas y

Robles, Luz, p. 1,55.- Jurisprudencia 24

(Quinta Época), p. 78/ Sección Primera, Vol.

Primera Sala, Apéndice de Jurisprudenc ia

de 1917 a 1965

ASEGURAMIENTO DEL OBJETO DEL DELITO.

El aseguramiento de los objetos que

constituyen la materia del delito, puede

llevarse a cabo sin necesidad de juicio

previo, cuando se encuentran en poder del

mismo acusado, o de algún causahabiente

suyo que puede ser considerado como

i nodado en la ejecución de los actos

criminosos; pero cuando se encuentren en

poder de un tercero de buena le, es

necesario

poseedor.

vencer en juicio a dicho

Quinta Época: Tomo

Otero, Agustin. Tomo

Hemández, Pedro. Tomo

XXXVI, p. 1,690.

XXXVII, p. 181.

XXXVIII, p. 1,941.-
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Gordillo, Silfabia . Tomo XL, p. 105.- Vidal

l., Goziro, S. en C. Torno L, p . 3,760.

Ibáñez Desiderio.

OBJETOS DEL DELITO, ASEGURAMIENTO DE

LOS. EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ

OBLIGADO A DEJARLOS MATERIALMENTE A

DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.

Cuando el Ministerio Público exhibe ante el

Juez de la causa, con posterioridad a la

consignación, un pretendido dictamen

pericial, que se practicó en la diversa etapa

de averiguación previa, lo hace con el

carácter de parte; así la opinión técnica

exhibida bajo este supuesto, no tiene el

valor probatorio de una prueba pericial,

porque para que alca nce este rango se

requiere que su desahogo se practique en

términos del articulo 235 del Código

Federal de Procedimientos Penales, por

ende, dicha prueba sólo genera el valor de

u n indicio

Novena Época. Instancia: Tribunales

Colegiados de Circuito,- Fuente: Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta,

Tomo XVI, Noviembre de 2002- Tesis V.lo.1

Página 1157 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO

DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo

322/90 12 de marzo de 1991, Unanimidad

de votos, Ponente: José Enrique Moya

Chávez, Secretario' Francisco Raúl Méndez

Vega.
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2.- FUNDAMENTO LEGAL EN EL ÁMBITO FEDERAL DE

LA FUNCIÓN ECONÓMICA DEL MINISTERIO PÚBLICO.

La ley que regula la actividad del Ministerio Público

con un importante sent ido y esenc ia económica , es la

siguiente:

a) Ley Federal para la Admin istración de Bienes

Asegurados, Decomisados y Abandonados.

Artículo 1:

La presente Ley tiene por objeto regular la

administración y destino de los bienes

asegurados, decomisados y abandonados en

los procedimientos penales federales. Sus

disposiciones son de orden público y de

observancia general en todo el territorio

nacional.

La administración y destino de bienes

asegurados, decomisados y abandonados en

otras materias, se regirán por las

disposiciones legales que resulten

aplicables.

Artículo 2:

Para los efectos de esta Ley, se entiende

por:

I. Ministerio Público : El

Público de la Federación;

Ministerio
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11. Procuraduría: La Procuraduría

General de la República;

III. Servicio de Administración : El órgano

desconcentrado de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público,

denominado Servicio de

Administración de Bienes Asegurados,

previsto en el Título Cuarto de la

presente Ley, V

IV. Interesado: Persona que conforme a

derecho, tenga interés juridico sobre

los bienes asegurados, decomisados o

abandonados.

Artículo 3:

Los bienes asegurados serán administrados

por el Servicio de Administración de

conformidad con las disposiciones de la

presente Ley, hasta que se resuelva su

devolución, abandono o decomiso.

A los bienes que sean decomisados y a

aquellos respecto de los cuales se declare

su abandono, se les dará el destino previsto

en este ordenamiento.

Artículo 4:

Todos los bienes asegurados,

independientemente de que su

aseguramiento haya sido decretado durante

la averiguación previa o el proceso penal,

161
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serán administrados por el Servicio de

Administración.

Artículo 6:

Al realizar el aseguramiento, los agentes

del Ministerio Público con el auxilio de la

Policía Judicial Federal, o bien los actuarios

y demás funcionarios que designe la

autoridad judicial para practicar la

diligencia, según corresponda, deberán:

I. Levantar acta que incluya inventario

con la descripción y el estado en que se

encuentren los bienes que se aseguren;

11. Identificar los bienes asegurados con

sellos, marcas, cuños, fierros, señales u

otros medios adecuados;

162

111. Proveer las

inmediatas para

asegurados se

desaparezcan;

medidas conducentes e

evitar que los bienes

destruyan, alteren o

IV. Solicitar que se haga constar el

aseguramiento en los registros públicos que

correspondan de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 15 de esta Ley;

V. Solicitar, en su caso, que se realice el

avalúo correspondiente, y

VI. Proceder a entregarlos al Servicio de

Administración, dentro de las 72

Neevia docConverter 5.1



horas de haber

aseguramiento.

Artículo 28:

concluido el

163

El producto que se obtenga de la

enajenación de los bienes a que se refiere

el artículo anterior se enterará a la

Tesorería de la Federación.

Artículo 44:

Los bienes asegurados respecto de los

cuales el interesado o su representante

legal no hayan manifestado lo que a su

derecho convenga, causarán abandono en

los plazos siguientes:

I. Cuando se trate de bienes muebles,

transcurridos seis meses, contados a partir

de la notificación de su aseguramiento, y

II. Cuando se trate de bienes inmuebles,

transcurrido un año, contado a partir de la

notificación de su aseguramiento.

Artículo 48:

Los bienes decomisados V los abandonados,

sus frutos y productos, así como los

derivados de su enajenación, serán

considerados aprovechamientos en los

términos del Código Fiscal de la Federación.
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Aquéllos distintos al numerario serán

enajenados por el Servicio de

Administración de conformidad con los

procedimientos previstos en la Ley del

Servicio de Tesorería de la Federación y

demás disposiciones aplicables.

164

En el

Procuraduría

determina:

Reglamento

General de

de

la

la Ley

República

Orgánica

Artícu lo

de

38,

la

se

Al frente de la Dirección General de

Administración de Bienes Asegurados habrá

un Director General, quien tendrá las

facultades siguientes:

1. Recibir las actas de aseguramiento, los

inventarios y los bienes asegurados

que para su administración le sean

puestos a su disposición por los

Agentes del Ministerio Público de la

Federación;

11. Realizar la clasificación definitiva de

los bienes asegurados, con auxilio de

la Dirección General de Coordinación

de Servicios Periciales, cuando el caso

lo requiera y actualizar

permanentemente el registro de los

referidos bienes;

111. Proponer, Instrumentar y controlar los

sistemas de administración, asignación

y entrega de los bienes asegurados a

las instancias administrativas que para
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su control, guarda, custodia y

conservación se determine, así como

otras facultades que específicamente

le delegue el Oficial Mayor en materia

de otorgamiento de depositarías,

devolución, subastas públicas y

destrucción de bienes asegurados;

IV. Tramitar, en su caso, el destino final

de los bienes asegurados, conforme a

la resolución ministerial o judicial

correspondiente, y

V. Fungir como Secretario Técnico del

Consejo Técnico para la Supervisión y

Control de la Administración de los

Bienes Asegurados.

Como podemos observar, la subasta de bienes

asegurados está prevista en los ordenamientos jurídicos

citados y en este rubro, resulta vital la función

económico, jurídico, administrativa del Agente del

Ministerio Público .

La actividad del Ministerio Público, referente a la

administración, aseguramiento, decomiso y enajenación

de bienes con motivo de la comisión de delitos, trae

consigo un beneficio económico integral para el Estado, a

efecto de cubrir lo que se denomina gasto público.

El gasto público conforme a lo establecido por el

artículo 2°· de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto

Público Federal, está constituido por las erogaciones
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monetarias que realiza el Estado en ejercicio de sus

func iones; forma parte de la actividad financiera y es

efectúa conforme a la respectiva autorización del poder

legislativo.

Es igualmente, toda erogación, generalmente en

dinero que incide sobre las finanzas públicas y se destina

al cumplimiento de fines administrativos, económicos y

sociales.

El gasto público es el monto de las erogaciones

efectuadas por el Estado para la adqu isición de los bienes

y el pago de los salarios necesarios para la prestación de

l os diferentes servicios públicos, para cubrir el servicio de

la deuda y para realiza r diversos pagos de transferencia 

pensiones, jubilac iones, subsidios-o

El gasto público se financia, parcialmente, mediante

los impuestos. Éstos pueden ser de var ios tipos,

impuestos indirectos, impuestos sobre las importaciones,

impuestos sobre la renta, impuestos sobre el valor

añadido, y otros mecanismos que permiten obtener

ingresos. Este es el principal medio de obtención de

recursos del sector público.

Mediante el gasto público los países realizan servicios

demandados por los ciudadanos . A lo largo del siglo XIX el

gasto público aumentó cons iderablemente en todos los

países, independientemente de su sistema político.
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Esto se debió, en parte, a la tendencia casi universal

de ampliar los servicios gubernamentales a áreas que

antes estaban reservadas a la iniciativa privada, pero

también fue debido al crecimiento de la población, a una

mayor riqueza general y a la elevación de los niveles de

vida.

El gasto público se puede dividir

partidas : defensa, obras públicas y

favorezcan el bienestar social.

en tres grandes

programas que

Las obras públicas incluyen servicios como la

creación de carreteras, las viviendas de protección oficial

y , en muchos países, el servicio de correos, las líneas de

ferrocarriles , el teléfono y los telégrafos.

Los programas que fomentan el bienestar social

incluyen gastos en el sistema sanitario, la educación y la

ayuda a personas discapacitadas .

El principal ejemplo de la intervención estatal en la

economía es el de la antigua Unión Soviética, donde cas i

todas las i nd ust r i as pertenecían al Estado o estaban bajo

su control.

Cuando el gasto público es superior a los ingresos

generados por los impuestos, e l déficit resultante puede

financiarse de dos maneras: mediante la emisión de

obl igaciones respaldadas por el gobierno o mediante la

creación de dinero .

Neevia docConverter 5.1



168

La función económica de la actividad del Ministerio,

trae consigo ingreso, entendido como el dinero, o

cualquier otra ganancia o rendimiento de naturaleza

económica, obtenido durante cierto periodo de tiempo.

El ingreso puede referirse a un individuo, a una

entidad, a una corporacro n o un gobierno. Se pueden

distinguir diversos tipos de ingresos tanto en el sector

privado como en el sector público de una economía. En el

sector privado podemos distinguir cuatro clases de

ingresos: los salarios, que es la remuneración del trabajo;

la renta, que es el rendimiento de los bienes inmuebles;

el interés, que es el rédito del capital; y los beneficios,

que son los r e nd i m i e n t os que obtienen los propietarios de

las empresas de negocios.

Al hablar del sector público, hacemos referencia a la

renta nacional, que supone la medida, en dinero, del flujo

anual de bienes y servicios de una economía, que se

calcula sumando los ingresos de todos los agentes que la

conforman.

Aunque el ingreso se suele medir en términos

monetarios, a veces se utilizan otro tipo de medidas,

sobre todo en teoría económica.

La renta real no representa el ingreso monetario,

sino la capacidad que determinada cantidad monetaria

tiene para adquirir bienes y servicios cuyos precios están

sujetos a var iaciones.
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La actividad económica de un país proporciona un

producto que se traduce en ingresos obtenidos por los

factores de producción utilizados para obtener el bien.

Estos factores de producción son cuatro: la tierra, el

trabajo, el capital y la empresa.

Según esto, los ingresos obtenidos por cada uno de

estos factores se clasifican como la renta pagada por la

utilización de la tierra, los sueldos y salarios obtenidos

por los trabajadores, los tipos de interés que remuneran

al capital y los beneficios que reciben los empresarios. La

distribución de la renta se encarga de analizar la cuantía

de cada uno de ellos.

El presupuesto, es la previsión de gastos e ingresos

para un determinado periodo de tiempo, por lo general un

año. El presupuesto es un documento que permite a las

empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y las

familias establecer prioridades y evaluar la consecución

de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser

necesario incurrir en déficit o, por el contrario, ahorrar,

en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit.

El presupuesto familiar o personal ayuda a los

individuos a equilibrar sus ingresos y gastos. El

presupuesto de un negocio suele utilizarse como

herramienta para la toma de decisiones sobre la gestión y

el crecimiento de la actividad de la empresa.
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El presupuesto más dificil de elaborar es el público

del Estado , que es una previsión de ingresos para cubrir

los gastos necesarios para llevar a cabo las políticas

sociales, económicas y militares de la administración.

El sector público requiere para el cumplimiento de las

funciones que le atribuye el orden jurídico, de un

conjunto de medios financieros que son los ingresos

públicos .

La existencia de decisiones económicas determinadas

por el sector públ ico, en virtud del poder de coacción

sobre las voluntades individuales, es autónoma del

sistema económico conforme al cual esté organizada la

sociedad . Esto es, ese secto r público siempre requerirá de

los ingresos necesarios para realizar sus funciones.

La clasificación de los ingresos públicos está

determinada por el sistema económico en el que tales

ingresos se obtienen. Así, el tipo de ingresos públicos y

su volumen dependen de la forma de organización

económica en cada Estado .

Existen diversas clasif icaciones de los ingresos

públicos que son indicativas de las diversas etapas de la

evolución del pensamiento financiero públ ico. Una de las

más conocidas es la que iniciaron los cameralistas , que en

términos generales ha prevalecido para efectos prácticos.
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Esta clasificación div ide a los ingresos públicos en

tres grandes fuentes: los ingresos derivados del principio

de la soberanía fiscal del Estado esto es, los impuestos;

los ingresos que provienen de unidades económicas del

Estado, posteriormente conocidas como empresas

públicas, y , por último, las derivadas de la deuda pública.

Estos ingresos se logran mediante la imposición, que

es el sistema de contribuciones obligatorias impuestas por

los gobiernos sobre las personas, las corporaciones y las

propiedades, como fuente de ingresos para atender los

gastos gubernamentales y hacer frente a otras

necesidades públicas . Sin embargo, la imposición puede

serv ir también para conseguir otros objetivos económicos

y sociales, como fomentar el desa rrollo de una economía

de forma equilibrada, favoreciendo o penal izando

determinadas actividades o ciertos negocios, o bien para

realizar reformas sociales variando la distribución de la

renta o de la riqueza.

La efectividad de la acción gubernamental depende

de que las personas sometidas a su poder estén

dispuestas a ceder parte de su soberanía personal o de

sus propiedades a cambio de protección y de otro tipo de

servicios. La imposición es una forma de realizar este

intercambio

un s istema de economía mixta como el que

en México, es posible agrupar los ing resos

desde un punto de vista esquemático en la

En

prevalece

públicos,
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clasificaci6-n tradicional anteriormente enunciada, así

existen ingresos derivados de una relación fiscal entre el

Estado y los contribuyentes; ingresos derivados de entes

económicos en los que el gobierno participa total o

parcialmente, y, por último, ingresos provenientes del

endeudamiento público.

Igualmente una función económica de la actividad del

Min isterio público, es la imposición de multas, entendida

como la pena de naturaleza pecuniaria, prevista

legalmente como sanción y que es aplicable al sujeto

activo de una infracción fiscal.

El órgano sancionador, al decidir la imposición de una

multa fiscal debe previamente, haber constatado, con

elementos objetivos de juicio, que en el caso se está en

presencia de una conducta típica, antijurídica y culpable;

y, además, que existe un resultado y un nexo causal entre

ambos.

Esto es, la procedencia juríd ica de una multa fiscal

exige lo siguiente:

a) Que haya una ley fiscal que ordene o

prohíba cierta conducta;

b) Que el sujeto pas ivo de esa obligación

realice una conducta contraria;
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c) Que la propia ley (u otra) señale que la

comisión de esa conducta constituye

i n f r a cci ó n fiscal;

d) Que la multa esté prevista legalmente;

e) Que el monto de ésta se encuentre dentro

de los parámetros y montos fijados en la

ley, y

f) Que la autoridad, al imponer la multa ,

señale en el documento en que lo haga,

las razones, motivos, consideraciones y

situaciones de hecho y de derecho que la

llevaron a calificar, en su caso, de grave

l a conducta que constituye infracción.

La imposición de una multa fiscal no releva ni libera

al infractor de cumplir la obligación que hub iere dejado de

acatar; de suerte que si se trata de omisión en el pago de

contribuciones, deberá pagarlas junto con sus accesorios

y sin perjutcro de las penas que, en su caso, imponga la

autoridad judicial si se trata de conducta delict iva .

El Código Fiscal de la Federación, maneja tres formas

de aplicación de las multas fiscales ; a saber un por ciento

(50 -100-150) según que la conducta de infracción se

refiera a omisión del pago de contribuciones y el pago de

éstas sea hecho antes o después de que la autoridad

competente inicie el ejercicio de sus facultades de
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revisión; la segunda forma se refiere a cantidades fijas y

la tercera a montos mínimo y máximo; en la inteligencia

que estos- últimos y los porcentajes pueden verse

incrementados según que el Congreso de la Unión expida

los factores aplicables para la determinación del monto, lo

cual no necesariamente debe ser anual si se considera que

en el Congreso existen periodos ordinario y extraordinario

de sesiones.

La au.tDridad fiscal no debe imponer multas fiscales

aunque el contribuyente haya cumplido fuera del plazo sus

obligaciones fiscales, siempre que este cumplimiento

hubiere sido espontáneo esto es que la omisión no haya

sido descubierta por la autoridad, o b ien, que la cantidad

debida no se hubiere pagado con posterioridad al inicio de

una visita domiciliaria.

La fuerza mayor o el caso fortuito en la comisión de

una infracción fiscal, son motivo para que la autoridad no

imponga multas, precisamente por faltar el elemento

culpa en 1<;1 conducta realizada .

Especial cuidado debe tener el contribuyente al

impugnar una multa fiscal, en el sentido de constatar si

esta deriva o no de la liquidación de un crédito fiscal

omitido; pues en caso afirmativo debe tenerse presente

cuál de los dos actos de autoridad se notificó en primer

lugar y qué vía se i n t e n t ó contra ese primer acto ; la cual

tendrá que ser la misma para impugnar el segundo acto,
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sobre todo si se trata de impuestos y multa por no

haberlos pagado debida y oportunamente .

La actividad del Ministerio Público en la fase

procedimental o en la procesal sin lugar a dudas, puede

generar beneficios económicos al Estado, a efecto de

contr ibuir al gasto público, con el lógico fin de que el

Poder Público se encuentre en aptitud de satisfacer las

necesidades de la colectividad.
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CONCLUSIONES.

PRIMERA.- 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

cons ignadas en la Constitución política de los Estados

Unidos Mexicanos y en ese sentido el princip io de

legalidad constituye la primordial exigencia de todo

Estado de derecho en sentido técnico.

SEGUNDA.- La igualdad que garantiza el orden jurídico a

los hombres, no significa que éstos tengan los mismos

derechos y facultades. El Principio de la i g u a l d ad jurídtca

significa que en las relaciones jurídicas no deben hacerse

diferencias de trato sobre las bases de ciertas

consideraciones bien determinadas, establecer la igualdad

jurídica significa que las instituciones que crean y aplican

el Derecho no pueden tomar en consideración en el trato

de individuos diferencias excluidas por el orden jurídico;

los órganos de aplicación sólo pueden tomar en

consideración las diferencias aceptadas o recibidas por las

normas de dicho orden .

TERCERA.- El Ministerio Público es una institución del

Estado que ejerce por conducto del Procurador de la

República, y busca la aplicación de las normas jurídicas

emitidas por el propio Estado para la persecución de los

presuntos delincuentes y en los demás previstos en
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aquéllas en las que expresamente se determina su

intervención a los casos concretos.

CUARTA.- El Ministerio Público ampara en todo momento

el interés general implícito en el mantenimiento de la

legalidad, por lo cual, en ninguna forma, debe

considerársele como un representante de alguno de los

poderes estatales, independ ientemente, de la

subordinación, que guarda frente al Poder Ejecutivo, la

ley tiene en el Ministerio Público su órgano específico y

auténtico.

QUINTA.- El Estado para el fiel cumplimiento de sus

fines, encomienda deberes específicos a los funcionarios,

para que en colaboración plena y coordinada, mantengan

el orden y la legalidad; razón por la cual, el agente del

.M in i st e r i o Público (acusador), al investigar debe hacer

cesar todo acto lesivo en contra de los particulares así

auxilia al titular de la función judicial.

SEXTA.- Una vez que los bienes asegurados por el

Ministerio Público, cumplen determinados extremos, pasan

a formar parte de los bienes del dominio público. Es la

prop iedad que tiene el Estado sobre bienes muebles e

inmuebles, sujeta a un régimen de derecho público . Son

bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles, con

las excepciones y modal idades que marca la ley.

SÉPTIMA.- La institución del Ministerio Público es una

dependencia del Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la
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representacIón de la ley y de la causa del bien públ ico,

que está atribuida al fiscal ante los tribunales de justicia.

OCTAVA.- , El aspecto económico de la actividad del

Ministerio Público, se observa desde la Averiguación

Previa, cuando en dicha fase procedimental efectúa el

aseguramiento de bienes, los cuales en el momento

procesal oportuno, pueden ser comercializados por el

Estado, a efecto de allegarse fondos para cubrir el gasto

Público

NOVENA.- La Dirección General de Administración de

Bienes Asagurados tie ne como facultad entre otras recib ir

las actas de aseguramiento, los inventarios y los bienes

asegurados que para su administrac ión le sean puestos a

su disposición por los Agentes del Ministerio Público de la

Federación y proponer, instrumentar y controlar los

sistemas de administración , asignación y entrega de los

bienes asegurados a las instancias administrativas que

para su control, guarda, custodia y conservación se

determine, así como otras facultades que específ icamente

le delegue el Oficial Mayor en materia de otorgamiento de

depositarías, devolución, subastas públicas y destrucción

de bienes asegurados. La subasta es la venta pública de

bienes qua se hace al mejor postor, en este rubro, resulta

vital la función económico, jurídico, administrativa del

Agente del Ministe rio Público.

DÉCIMA.-. La función esencial del Ministerio Público, es

constituirse como el garante de los Derechos del Estado y
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de l a Sooiedad, a efecto de crear un equilibrio en la

relación Gobernante y Gobernados, sin embargo, no debe

soslayarse que en materia de aseguramiento de bienes,

puede generar beneficios económicos al Estado, aplicando

como ya se señaló, únicamente la ley, observando el

Estado de Derecho .
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