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I NTRODUCCION 

El Proceso Penal, en la actualidad constituye uno de los objetivos más ilrpo!_ 

tantes de la ciencia penal, ¡Y.>r tal crot1vo he querido analizar y dar un P8J"2 

rana más sencillo y práctico de los que es no sólo el Proceso Penal, desde -

el p.in'.o de vista juridico stno social, ya que si sólo lo analizará juridic!!_ 

trente no U:ndrta caso, ya que esto estarla encaninado a personas con conoci

mient.o de derecho y ese no es m1 fln; mi objetivo es presentar un trabajo -

oopl!o pero que al misro tier!l>O que sea sencillo , al alcance y croprensión 

de cualquier persona, para que sepa que hacer ante una detención, una consi¡¡_ 

nación o el tredio de obtener una libertad provisiooal cuanóo se esta Ell"~e -

un Organo .Jurisdlcclonal y en ccncreto poder tener un wplio panórana de -

todo lo relativo al proceso, es ast caro quiero que conozcan sus derechos -

sus garantias constitucionales, para que no se deje sorprender por gente - -

vividora del dolor hunano. 

Ahora bien y tanando caro referencia lo anterior, uno de los principales re

clErrOs de· 1a sociedad es la inpartición de justicia, la procuración y la ej!!. 

cución. Por tal rrotivo en el presente trabajo trato de dar una breve explic!!_ 

ción jur.\dica-sociológica de los diferentes pasos en que nos lleva este mis

mo, ya sea desde una provac1ón de libertad pasando por un proceso, sentencia 

hasta la fonna de CUTipl1r esta mir:.1\a y la manera en que el Estado tratará :!e 

readaptar al individuo mediante métodos teórico-prácticos, para que un suj!!. 

to no welva a delinquir o ccmeter una conducta antisocial. 
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Con lo anterior, y- para ser más expÚc1t:c:. ~ a_croocer los cÍifere~tes ca-

pi tules que contiene el presente trabajo. 

El prirrer capitulo contiene los conceptos generales que van deSde' definir -

al ciudadano, pasando por toda una serie de temas de interés social- que po

drá ayudar a cualquier individuo a la mejor conprensión de la misma, cc:mo -

es el Derecho, la fanil1a, la conducta, la delincueni:ia y los demás eleiren-

tos que intervienen en una relación procesal o etapas que existen en un -

proceso, hasta saber que es el Sistema Penitenciario y los diferentes nc:rn -

bres que recibe un delincuente socialrrente, 

El segundo capitulo, nos m.Jestra todo lo referente a antecedentes históricos 

es aquí donde trato de explicar toda una serie de datos que antecedieron al 

Ministerio Público, al Defensor de Oficio y los distintos sistemas de enj'4. 

ciamlento que han existido dentro de la hunanldad y todos los datos histórl 

cos que dieron origen al sistema penitenciario. 

Ahora bien, este capitulo es de suma importancia ya que sin sus anteceden .e 

tes y avances que han ido teniendo al paso de la -his-toria;--no-seria posible_ 

haber logrado crear cada Institución com:> tal, pon:¡ue seria nueva y carece

rian de todo un gran avance que sólo el paso del tiempo nos p\lede dar de -

acuerdo a cada t1empo y eY.if,€ncia procesal. 
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En el capitulo tercero, hago un análisis del marco jurídico que contenpla 

el trabajo; estudiando primero la Ley fundamental que nos nuestra el fun~ 

rrento y creacién de todo proceso y tanbien el código Penal y más aún el -

código de Procedimientos Penales que nos rruestra todas las bases y la legi.!!_ 

lación en que verza un Procedimiento Penal; por úl tiJro trato de estudiar -

las refonnas hechas al presente Código. 

En el cuarto capitulo doy un aspecto sociológico de lo que es y significa -

cada parte dentro del Proceso Penal, dando todos los requisitos procesales 

y sus diferentes etapas que se encuadran en el misoo, por últilTXl hago un -

estudio breve del personal penitenciario y del Ministerio Público cOITXl re -

percución social en el canpo familiar, poli tico y ecónomico. 

Es así COIOO he elaborado todo el presente trabajo, tratando no de que sea -

un tema más, sino buscando que pueda ser un material facil y sencillo que -

sirva al entendimiento de cualquier individuo no sólo del derecho sino de -

la corrunidad misma, para poder lograr unanejor cc:nprensi~ón de~ la cienc_ia -

penal. 



CAPITULO I 

I.1. IJEF1NICIC11 DE LA Cl1JllAl:wíIA ETIM'.)l..OOIA Y ACEl'CICfiES !E LA~ 

KIA). 

El vocablo ciudadanía proviene desde el Derecho Ran>no, del latín civitas, -

que en ese entonces l\Jé la Organización Jurid1co-Politico de los Romanos; en 

ese ti""l"J se les daba un significado de mienbro de la ciudad; pem ~uridi

canente inlJlica el Derecho de participación activa en la vida pública del -

Estado, participación que define y carácteriza al ciudadano. 

CXICEPTO JURIDICO 

Partiendo de las palal>ras de el clásico, Niboyet se puede ai'innar que la -

c1udadania es el vinculo juridico y predominante político que relaciona a -

una persona con el Estado de tal forma y más clara se dice que la ciudadania 

es la cualidad juridica que tiene toda persona fisica hcmbre y íllJjer-estatal 

o "nacional 11 de una CCUllnidad soberana, que puede intenrenir" en los negocios 

politices de un Estado,primordlalmente en los procesos derrocraticos de ele,e. 

clones p;ipula..."es y en el ejercicio de las atriw~ion¿s pl'incipaler de les -

órganos del propio Estado. 
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En este capitulo cal>e hacer mención, de una gran diferencia que existe entre 

la ciudadania y la nacionalidad, temas que por su naturaleza juridica y c~ 

ti tucionalidad son básicos para la co;rprensión del cap1 tulo de referencia. 

La ciudadanía existe c0010 un concepto fundoolental del Estado, misro que só

lo se aplica y justifica si se actua en base al Derecho, la cil.ldadanía, en 

este sentido, es una categoria jurídica, de derecho constitucional., para ser 

precisos. En este sentido se distingue la ciudadanía ro sólo de la nacionall 

dad strictu sensu, sino tanbién de la "estata11dad o nacionalidad jurídica". 

La Nacionalidad es un ténnino fund!rnentalmente sociológico, señala la per~ 

nencia o integración natural con un grupo étnico y cul tura1 específico do~ 

do de un profunclo sentimiento de solidaridad y de un peculiar estilo de vi

da (1) 

llEFINICICfi DE CIUIJADAl«J 

Q.Jiere decir, que es natural o vecino de una ciudad, el habitante de las 

antiguas ciudades o de los roodemos Estados, 

(1) Garcie Ramirez, Sergio, la Ciudadanía de la juventud; México,. Ciencia y 

CUl.tura Política, 1970. 



Ca"'.siderando caro sujeto de de!"t.:::!1os po.Jíti..:c.s y qt.>.;: ln:e!"" .. ·:e~_.¿o., paro ej~~r. 

citarlos en el gobierno de su país; en el Derecho Fantiíar se le c·m.sid~~ra 

caro ro.mru:-as-v. r.at1vo o por nacl::<!.en-t:o; El q.;e adquiere la citx:ü·danía -

por el sólo hecOO de haber nacido en el pa.ls q.ie se le recono:.:e pclt" natura

lización se adqU1ere tani:>ien la ciudadania por el solo hecho de la residen

cia en un país que no es el Sl.J'O sienpre y cuando cmpla con los requisitos 

marcai:bs por la Casta Magna (2) 

a) La nacicnal!dad, es un concepto aplicable a los hol!bres de un, estado 

derivado del hecho de pertenecer a él, es un nexo juridico-politico 

que atriblzye la pertenencia al elemento individual dPI Estado, derl 

vado de una solidaridad de razas, de religión, de recuerdos y de -

tradic!cnes. 

En llllltíples estudios la naciooalidad ha sido estudiada en diversas 

fornas, por tal rotivo nosotros la definirerros ceno alga ne~nte 

práctico y se considera un vinculo jurídico en virtud del cuál una 

persona es mteirbro de la CCXllJ!1idad política que un estado constil:!!_ 

ye según el Dcrech::> Interno y el Derecho Internacional. 

(2) Dlcciooarlo para juz·istas, la. edición, Juan Palomar Miguel, edición Mayo. 



Los diforentes sistenas eoplea00s por los estudiosos del Dereeho a -

través de la historia para otorgar la nacionalidad, se localizan en 

dos gn.pos: l.rlO que atiende al lugar de nacinúento corxx:ido. caro -

" Jus soli " y otro que sólo contenpla la ascendencia del individuo, 

identi f"ica00 cooo " jus sanguinis " 

Paises cooo Estados Unidos, Argentina y la mayor parte de los lati -

no irnericanos, atribuyen Ja nacionalidad por el lugar de nacimiento, 

sin que en la detenninación inflcya la nacionalidad de los padres. -

fn cant>io la mayoría de los paises Europeos, caro Alemania, en su -

pro¡josi to de conservar la p..ireza de su sangre, atribuye el carácter 

de nacionales a quienes soo hijos de padres nacionales, sin inportar 

el lugar de nacinúento. 

FlNWIEMU Jti!IDIOO EN ll.ASE A l'il:STRA cnmrru::rCfl POLITICA DE ~ ES'UDOO 

ltillXE llEXICNCG 

lb?stra Constitución Política en vigor, establece en su artículo 30 

que: 

a) la nacionalidad rrexicana se ·.adquiere por nacimiento o por naturali

zación: 

Son mexicanos por naciniiento: 



I. Los que nazcan en territorio de la Rep(blica sea cual fuere la nac12 

nalidad de sus padres, se 1ncl1na por el pr1nc1p1o del "jus soU" al 

atender en exclusiva al lugar de nacimiento sin illportar la naciona

lidad de los padres. 

U. Los que =an en el extranjero de padres mexicaros o de madre irexi

cana se inclina ahora por el "jus sanguinis" atiende al carácter na

~iona.l ele los padres; del padre irexicano sin que influya el carácter 

extranjero de la madre o el caracter mexicano de la madre. 

III. Los que =an a bordo de enbarcacicnes o aeronaves mexicar.os sean -

de guerra o mercantes. En esta fracción se inclina tantiién por el -

"jus soli " extendiendo al territorio nacional a las eniJarcacicnes o 

aercnaves rrexicanas., 

La nacionalidad mexicana puede taroién adquirirse por NATURALIZACIOO 

de acuerdo con el apartado B del precepto indicado, que considera c2 

no trexicanos con tal carácter a los extranjeros que obtengan de la -

Secretaria de Relaciones Exteriores la carta respectiva y a la nujer 

o el varón extranjero que ccntraiga rmtrim:Jnio con varen o nujer rre

xicanos o establezcan su dooúcilio dentro del territorio nacional. 
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b) La c1uáadania, dentro de la categorla. de nacionales, existe un grupo 

de personas que por' reunir determinadas coodiciones requeridas por la 

Ley, sen consideradas corro ciudadanos. 

tllestra Constituci6n en el articUlo 34 reforn.odo por decreto del 19 -

de d1cienbre de 1909 y publicado el 22 siguiente, nos dice que sen - -

ciudadanos de la República los varones y rrujeres que teniendo la cali-

dad de rooXicanos, reúnan además los requisitos siguientes: 

1.- Haber Cl.llplido 18 años 

2 • .: Tener un m:xlo honesto de vivir 

Del precepto tran.scri to encontraros, en primer lugar que para ser ci~ 

danos de la República se requiere tener el carácter de nacional, lo que 

por exclusión indica que no puede ser ciudadano mexicano el extranjero. 

El segundo elemento revela que se requiere además de ser nacional, te

ner 18 años de edad, este requisito expreso de la Constitución se jÜs-

U.ficn ~rque es el ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus dere-

chos, el que organiza la vida politica del Estado y la Carta Magna con 

un atllJliO criterio supone que la responsabilidad min1ma necesaria para 

el caso, se adquiere a los 18 años (3) 

( 3) R?r"éz cr 1W1, FilrUµ>, fl:rtas cr teredu O:rstitu:l!ml y hln!nlstzati1.0, cµ1nts e:l!ciin 
1932, ¡:p. <&&l 

9 



1.2. éWUX:lW Y CCtCEPTO DE DERm-IJ l'EJiAL 

A lo largo del tienpo o desde la historia de la ht.rranidad mlsna se han ene'°!:' 

tracio hechos 'antisociales, que en su tieupo se conviertieron en antijurídica> 

caroatidos en un inicio por parte d~ la cooperación hur.ana qu<> se entenderla 

coro solidaridad y posterionnent• por el Estaoo (configurado coo" cal), CJll" 

organiza juridicarrv1nte el medio de control:, -Je represión con fines adecuados 

a lo que ahora llainariams un:i. ~acbptación social, tltir'.do así origen al Def!. 

cho Penal. 

El Derecho Penal según estudiosos del Derecho y ta!\álldc cano base la evolu

ción del mismo se han podido considerar varios periodos de los cuáles oo to

mar. narbres por la época de su de&"'irrollo, pero no se sabe cuando ni c.::m:J -

han ido dando margen a otra..c;. etapas, ya que algt.Jnos estan insertados em:re -

si, en cada uno de ello conviven .idci15 opt.:e5tas y aun contrarias. Tan es u.si 

que en nuestra legislar.Ión todavia se pu~rto apreciar períodos penales de an

taño, es asl ccm:> enseguida dnre una breve explicación de la evolución del -

Derecho Penal • 

a) El de la venganza erivada.- que designa una época en la cuál los in

tegrantes de un grupo de ofendidos con la COl1lisión del délito se hacian 

justicia por su propia voluntad, es decir, por su propia mano, en vir

tud de que el poder pÚblico no poséia el vigor o la fuerza necesaria -

para irrponerse a los particulares. 

10 



b) La venganza divina.- que se caracterizó por la represión que reali-

zaba el grupo, regularr.ente lo hacia el sacerdote en naitJre de los 

dioses y la aplicación de la justicia que lo hacian los jueces y tri 

bl.nales que juzgaban en narbre de m ser suprerro o de la divinidad -

ofendida. 

e) Venganza Pública.- aqui ya existe la represión penal con la determi-

nación de mantener la paz pública, siendo este periodo o etapa de -

las irás fuertes y cr.ieles por la illposición de penas inhunanas, in -

ventandosc varias fonras, de lesión corpnral o rruerte inflingida co

rro castigo, sienÓ:i ademas de esto ma irrpartición de justicia total-

rrente arbitraria porque se J.nponia a la clAse noble las medidas más 

leves y a la clase baja o plebeyos los sancionaban sin piectad. 

11 

d) El periodo hunanitario.- esta carprendido por ser una ~tapa que se - · 

origina ecuo respuesta a la crueldad que prevaiecia·ariteriormente a 

esta época, logrando así reestablecer el o.iden de U1 rrodo máS hunano 

en la aplicación de las penas. 

Jns beneficios de este periodo son varios ya que por la .naturaleza 

de las penas se fuerón quitando las sanciones corro la abolición de 

la pena de rruerte, la reducción de la aplica.ció de penas infanantes 

· creandose así o dando origen ª· carceles con rredidas higiénicas que 

en ningún periodo anterior se hablan creado. 



e) Etapa cientifica.- esta época tiene caro fin la readaptación de un -

sujeto que altero las ncrn-.as juridicas, o en su caso más especifico 

una persona que delinquío y que deberá ser readaptada a la $0Cledad 

corrigiendo sus inclinaciones viciosas, desechando de rranera absolu-

ta la aplicación de la pena caro sufrimiento ya que carece de efica

cia y sentido. 

Por lo que_ respectaª· la$ rultiples definiciones del derecho penal 

se p.Jede apreciar que· existen conceptos sobre el m151TO, = son: 

" El emi ttdo por Cuello Calón, que afirma que es el coojlZlto. de le - ; 
:, ' . 

-yes que determinan }os déli tos y laS perias que el poder social ~ 

ne al delinquuente " 

" Mezger, establece que es el conjlZlto de nomas que regulan .el eje;: 

ciclo del podl?r plZlitivo ctel Estado, conectando al délito, "°""pre-

supuesto, la pena corro su consecuencia jurídica" 

" Renazzi, Canonice y lioltsendorff, manifiestan que es el conjlZlto -

de nonnas que regulan el derecho punitivo ". 

12 



" Pessina, expone que es el conjunto de principios relativos al cas-

tigo del delito. 

" Liszt, dice que es el conjmto de 'reglas establecidas por el Esta

d:>, que asocian el crimen cano hecho a la pena su legitima consecue!}_ 

cia u 

" Sivela, lo contenpla cano el conjunto de aquellas condiciones 11 -

bres para que el derecho que ha sido perturbado por los actos de una 

voluntad opuesta a él, sea reestablecido y restaurado en todas las -

esferas y puntos a donde la violación llegó " 

" Sociologicarrente Manzini, considera el Derecho Penal cano un r'enó--

mene social, que representa un conjunto de reglas de conducta sanci~ 

nadas con el medio especifico de la pena, que son el producto de la 

necesidad propia del Estado, de dar a la población una disciplina -

coactiva y una eficaz tutela, asi cano de asegurar la observancia -

del minim:> absoluto de moralidad considerado caro indispensable y -

suficiente para la seguridad civil, covivencia de un detenninado 17'2. 

mento historico " 

"- Carrancá, lo considera cano el conjunto de leyes mediante las clJ! 

les el Estado define los délitos, determina las leyes, mec:ÍJ.ante--ia.5-

cuales el Estado define los delitos, determina las penas _1iipunible13 

a los delincuentes y regula la aplicación concreta de las _misnas .a : 

los casos de incriminación" (4) 

(4) Carrancá Y trujillo, Raul, Derecho Penal Mexicano, editorial' Porrúa,S,A, 
México, 1977, pp 16 y 17 

13 
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'. _:.::.:· }·: - '' -.. -
" Para Porte Petit, es el conjur:to de nénnas: juz:idiccas qü'! piXiw.ben d~ 

terminadas ccnductas o hechos que ordenan Í::ie~. condUctaSbajo la 

anenaza de una sanción" ( 5) 

f.n conclusión, así podríamos seguir mencionando nul tiples definicior.es que 

cada día van aportando los estudiosos del Derecho, y en especial los dedic~ 

des al Derecho Penal, lo cuál no es tema básico de este trabajo, por tal "E 

tivo conclUim:>s en que: El Derecho Penal es una rama del Derecho Público -

Interno. cuyas disposiciones tienden a m;intener el orden poli tico y social 

de una ccm.>nidad, carbatiendo por medio de penas y medidas adecuadas, aque-

llas conductas que son un peligro, que son antisociales, siendo su misión -

la protección o la tutela de bienes juridicos, dictando al efecto las normas 

penales que considera convenientes el legislador, mediante un análisis y -

procedimientos para prcmilgar una Ley. 

(5) Porte Petit, Celestino, Apuntanúenb de la Parte General del Derecho Penal, 
edito!"iE'!.l Porrúa,S.A., Méx.i~o 1980, p. 16 



! .3. QJE ES EL mx:ESO, Plu:::EIJIMIEN!l'.E Y JUICIO DESDE EL Pl.Nro DE VIsrA 

9XIOID:m:o-JUJUDIOJ. 

Es un tecrúsisno dentro del derecho y más alA'l dentro del Derecho Penal, y 

para poderlo ubicar ya que existe, una gran variedad de criterios entre los 

autor1es y doctrinarlos del Derecho en cuanto a su etapa de inicio, ya que 

no coinciden en que el auto de radicación y la declaración preparatoria son 

medios preparatorios al proceso, y es hasta el auto de ternU.no consti tucio

nal cuando se puede considerar el principio del proceso, ya que en este ~ 

tante se puede señalar el clélito, o los delitos por los cuales se deberá -

llevar a cabo el proceso, por eso a esta etapa algunos autores le dsn el -

narore de período de la instrucción, por otra parte, cabe mencionar que un 

proceso da inicio desde el auto de ténnino constitucional hasta el de cie -

rre de instrucción de período de la instruccioo. 

Se puede considerar COllXl el género y emprende desde el memento en que el -

Agente del Ministerio Publico, tiene conocimiento de un acto probablemente 

delictivo hasta que la resolución judicial cause estado, es decir, :r~e el -
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procedimiento abarca las diferentes etapas que c01p000n el Derecho Procesal 

Penal que carprenden: la ave<'iguación previa, la consignación, el proceso y 

la sentencia, incluyendosé los recw-sos que se puedan interponer. 

JUICIO 
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Se va a referir a la valoración que un órgano jurisdiccional realiza, con

siderando todos aquellos elementos que se desprendierón y aportaron desde el 

inicio de la ave<'iguación previa hasta el auto de cierre de instrucción con 

la finalidad de aplicar la sanción que la Ley establece tooiando en cuenta, -

el grado de peligrosidad del procesado, su participación en la cootisién del 

delito y las circmstancias de ejecución, para aplicar los minirros y los má

xirros establecidos po<' la Ley. 

en esta etapa es ~rtante hacer notar que los estudiosos del Derecho seña

lan y consideran corro medios preparatorios a juicio las conclusiones de anbas 

partes y la audiencia de vista; algunos otros señalan que las conclusiones -

que elabora el Agente del Ministerio Público, son el acto fonnal de acusación 

en donde se contenplan los elementos del delito su modo de ejecución y se 62. 

licl ta la penalidad, as1m1Slro, se debe observar que estas conclusiones son -

obligatorias y en el caso de que el Agente del Ministerio Público no elabore 

unas conclusiones acusatorias. Se carprendert. q,t•e F-e ~ncuentre extinguida la 

acción penal y en cambio las que deberá fornular po<' parte de la defensa 
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ro con~lan una fonnalidad establecida y en caso de ro presentarlas se - -

tendran cooo conclusiones no acusatorias y lo único que se puede determina!" 

caw consecuencia es una respcnsabilidad adnin1strativa para el defensor. 

Eh conclusión se puede señalar que el juicio es la evalucacién que hace el -

Juez para definir si una persona es culpable o inocente de una ccoducta ant!_ 

jurídica tnvJtada y en caso aplicar una sancién. 



I.4. S:X:IflWJ, Drnl:UD Y FIMILIA 

El términc de Derechc "' aµorejado del Conce¡:.tc de soi:iedad, por lo -

tanto "°" sociedad es un coojuntc crganizado y ordenado med1ante re -

glas de cc..-<!ucta de observancie. &ener-.-1. 

El ente social no µOCda existir sin dar lugar al Derecho y& q;e este 

es ur.a ccndición para su desarrollo, porque, dentro de un conglcrrera

do social debe existir Lna c-rganización de paz y tranqt.'ilidad y _el -

Derecho abarca robóH ccoce~ tes cuando se vi ve en lEI régirr.en de Ius, 

En el párrafo que antecede se trGto de explicar en coocepto de Cere -

cho en este punto nos basaremos y explica.remos la sociedad y sus 

ele-rentos básicos. 

&JCIFDAD 

El autor Ospir"' Van Archen Valentin, señala que el término de socie -

dad simboliza una·idea rtúltiple.Y su5 elementos soo: 

a) la.'pii.il-alt~d; -que ccrnllt.Lye tr.a rrultitud de far.! -
_"¿_~:__;:_ ~L:t:_:-~-~ : 
ü~ cbri la nr.alidad de agruparse 

b) Una unión, que confcrme. ur..s •~.ciecad con objetivos -

par\:l cu lares para un bl en canún. 
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c) Convivericia de seres, que dichos integrantes de esos 

grupos con fines carunes, participan y colaboran 

para bienestar. de los misros. 

d) Por último es la conjugación de esfuerzos para .. el ·..:· 

bien cooún, este elemento nos señala con más p_ropie-' 

dad la idea de la sociedad. 

.. ·- --~L:~------~::_:·: 
Tanando .en consideración estos elementos, se podrá definlr ~ la:soci~ 
dad caro: " El c.;,jl.D1to de seres racionales y libre~_qÍJe c~i~~n y f 

unen sus. esfúerZó.s para el fogro de LD1 bien canobido ~ q~r¡da ~r • .2,:. 
' . . - - - - - - _- - . -· - - - -• ·-· .~.:e~·-: -: -~-• •·. -· .-.' - -

t:odOs <<6> 
- --_" ·~. . ' . . ~ " _·. ; . 

El S.Ütcir' FeÚP.,-López Rosado, .. en su Obra menciona la definición.del -

socioló~~,.¡~·.Abr6teles Eluethernpoulas y dice que·" Saciedad es 

la cÓexis.tencia ht.Ínana organizada" • 

El ténnino más apropiado que usa el siéalógo Emest M. Wallner es -

" Una calectivic'.ad organizada de personas que viven juntas en un te

rritorio cooún, cooperan en grupos para satisfacer sus necesidades ,..

sociales básicas, adaptando l.D1a cultura cooún y funcionan caro una -

unidad social distinta ". (7) 

(6) Van Archen Ospina Valentin, Garpedio de Sacfola~!a VÓl. 1 Edito'.. 
rial éir;lresa Nacional de Publicaciones, Bagata 1954.; p. 9 

(7) López Rasado Felipe, Introducción a la Sacialagia, Edi.torial Pa-
rrúa, S.A., 19a. edición p. 46 · 
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El elemento de la Sociedad es la f>Jllilia, el maestro l.hpez Rosado, en 

su obra merciona el razonaniento de Augusto canté que dice " Un sis~ 

na cualquiera debe estar fonnado necesariarente por elementos que le_ 

sean escencialmente h<:mógeneos. la verdadera unidad social consiste_ 

en la f>Jllilia, por lo menos, reducida a la pareja elemental que cons-

tibr¡e su base (8) 

Desarrollaroo los conceptos anteriores se emprende c¡ue una sociedad_ 

es un grupo de personas y que estos agrupanientos estan coofonnados -

por fil!llllas que se ubican en un mism territorio, con tradiciones, _ 

costunbres y creencias semejantes y que además los identifica un len

guaje ccmín, se encuentran estos organizados por reglas o nonnas de -

conductas de observarcia gemral y obligatoria. 

FAMILIA 

La fooiilia según el autor Van Arcken "Sociológicooiente considerada es 

el primer núcleo perfecto del orden social general (9) 

Eh términcs generales a la fffililia se le puede considerar cano la cé

lula social primaria, el autor antes mencionado, señala en su libro -

la uistinción que hace el sociológo Frances Frederic Le Play, sobre -

los diversos tipos de fOOJ!lia que existen y menciona que para éste -

último existen tres tipos je familia y que son: 

(8) M.Wallner Emet. Sociología conceptos y problemas f\Jndarentales 
Editorial Herder, Barcelona 1980, p.27 

(9) Van Arcken Osplna Valentin, canpendio de Sociología General, Vol. 
l Editorial fu!)resa Nacional de Publicaciones, Bogota 1954, p.30 

20 



al Patriarcal - Se le den<:mina de es·a fo.,,., ya que se car-a::. 

teriza por la convivenci.a de todos los que descienden de 

l.D1 mimo tronco, baja lo potes•ad de l.D1 Padre clencmi.nado 

Pa•rJ.a."Ca: la total <dad de los bienes muebles e imuebles 

corres;>onden al Jefe de la f1rül i.a. o en su ca">O al que -

le suceda. pero todos los miembros di sfn.itan de esos mls

ros b\enes y t'enen las misnas preforencias pa--a su dis

frute: la fErllilia pal ria"Cal hebrea y semit.a nos lll.lestran 

o nos dan l.D1 ej~lo de es•.a clase de O"ganizac\6n. (101 

b} Nos da a la fanUia inestable que nns la define cano -

" Aquella donde los hijos se mantienen en el serio fami

liar mientras no se casan o llegan a la ma.voría de edad,

una vez que se casa él hJ.jo, establece o forma su pmpio 

nucleo fffiltlia" en forma independlent.e, y sólo se conser

va con sus antertores fam 11 i ares una relaci.ón de parent·e~ 

co, al fallectm\ento del Padre sus bienes se dan equitat!_ 

vanent.e entre sus hijos. sean estos independientes o no. 

(11) 

c) La familia denani.nada de es ti ·pe, que se canpone poc lJl'l":_ 

parte de una estructura propia y por la otra de rrodalida

. des ·SeriiejAJites ·a la patria·'Cal y ¡,·las de lil fami l i.a ine_!! 

table. Fn es•a clase de fami.l<.a, el primer hijo en suce-

(10) Van Arckcn Ospina Valentin. Op cit: p. 32 

(ll)Op ci .p 32y33 
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ción hereda la jefatu a de la casa, la oropledad privilegios 

y prerrogativas de que gozaba el padre, los h< jos menores, -

asi caro las hijas rrujeres segui.rán viviendo en la casa, bR-· 

jo la tutela ahora del p•·J.1rogeni.to; los hennanos va"Ones -

cuando alcancen la mayoría de edad o cuando contraigan nup--

clas pod.-án tarrbién organizar su casa independien•·e, aunque-

sienpre en un plano secundado en relación al tronco princi-

pal. 

Las rrujeres cuando dejan el seno familiar o sea que se casan, pasan a ro;: 

mar parte de la fanilia del marido, a la cúal aportan la dote, no es obl.!. 

gada sino que la entrega voluntariE11Jente mediante un contrato, si no con

trae nupcias continúas por Derecho en la casa pat.ema. (12) 

" La familia es un ente de parentesco cuyo elemento prl!nordial es la so

cialización de los hijos y la plena convi.venci.a bajo _neces1.dades básicas" 

En conclusión, c0fl5ist.e en un grupo de personas que tienen parentesco CO!! 

sangutneo. de matrirnoÍlio o .de actopci.oii, y que convlven por un periodo de 

ti~ l.ndefi.nidó. 

Este irodelo de fami.lia, es.'"R confonnada pot• el Esposo, la Esposa y los -

hijos y podria considerar$e por su eshuctura que la confonnan caro in -

(12) Van arcken.Ospina Valentin, op. cit.33 
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propia ya que la historia nos derruestra sieipre can::J elemento al Padre o -

Madre, can::J podemos apreciar esta definición, máS. bi~'oos l!llestra una fa

milia actual. (13) 

Por lo tanto seilalerros que la sociedad está integrada por el elemento so

cial básico denaninado fanilia, que aunque esta conformada por varios 1nd! 

ViduOs, estos no dete'T!linan el elemento social básico, po!'C¡lle una persooa 

que se desarrolla aislado o sólo no seria sociable. 

I.5. ANALISIS y ESTWIO s:x:rou:moo DE {J\ <XIU.Cl'A, DELnnECIA y 

EL DELI'ro 

El dicctona··io de la Real Academia Española define a la conducta " Caro un 

roodo de cooportarse " ( 14) 

Analizando y Visto sociologicamente la conducta es " Una manera de proce-

der en una situación determinada· es una conducta orientada a la luz de -

las costunbres. Las reglas morales o normas y básice.nente principios éti

cos, es una forma de cooportanlento libre y esencial de los seres hunanos 

(13) Cohen Bruce J. Introducción a la Sociología, Edit. 1-k:. Grawhill 
México 1986, p. 84 

(14) Dicclonario de la Lengua Española, Editorial Ram6n SOpena, S.A. 
Barcelona 1974, p. 82 
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a d_iferencia de lÓs anilnales irracionales ". (15) 

Se puede señalar que la cmducta desde el punto de vista social es un -

CciTiporcirniento caractéÍ-istico de los seres hunanos de acuerdo con las nor

mas establecidas en la sociedad y cuando se ccotravengan estas serán cons.!_ 

deradas caoo antisociales. El ser hunano por naturaleza es un ser agresivo, 

un ser que trata de afinnarse dentro del conglcrnerado del fb:Tlbre. 

la actitud agresiva trata sierrpre de cmpensar un desequilibrio en el fon

do de nosotros miS!JOs, las etapas emocionales que en nuestra infancia he-

mos sufrido frente a este rmJndo contrario, egolsta e irv.liferente de los -

demás individuos, se ha ido equilibrandc un sistema de defensa, una forma 

especial, de tensiones tan propios y especial para cada ser hlJllallO. Por lo 

tanto, de esta manera se forma un defensa frente a los demás indiViduos, 

aqul se puede señalar que también es m aspecto hereditario, ya que por su 

nucleo familiar o por las costunbres sociales reinantes en el clan o grupo 

en que nace, tanando cano base los hábl tos de sus progéni tores y su medio 

social en que se deserMJelve, e! individuo tarará un aspecto de defensa --

dentro de la vida social en que se desarrolla. 

(15) Diccionario de Si>i::iologia, obra colectiva 4a. ed .. Sa. rein;lresión 
Pratt Fairchiltl Henr;,o Editor, F~ndo de Cultura Econánica, p. 58 
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Desde el puito de vista de su origen proviene del latin ''Delinquentia" que 

si¡glifica conjunto de délitos. Y el délito lo pocle!oc>s definir caro un ac

to de conducta, especificas que daña a alguien y roope las nomas de con

vivencia hunana, que estan a salvo por las preceptos contenidos en las -

leyes penales, al analizar los diferentes tipos de conducta la Ley reprue

va y sanciona. (16) 

Desde el punto de vista Jurídico-Penal: y coo f\.vldanento en la enciclope

dia Jurídica Oneba, señala que se dencmina Delírx:uencia " La conducta anti 

social del hanbre reprimida por la ley Penal " (17) 

Las desigualdades sociales: la crisis ecroémica del pais que llega y abar

ca hasta la clase baja, media baja provocando el desaliento de la sociedad 

Para los estudiosos del Derecho y las Ciencias Crl.minalisticas el delin

cuente " IK) NACE SE HACE POR EL MEDIO SOCIAL lli QJE SE DESENVUELVE " as.in\!. 

lande vicios en el misro grupo social.(lB) 

(16) Sol1s Quiroga Héctor, Sociología Criminal, 3a. edic16n;.E:d:i't0rial _:_ 
Porrua, S.A., México 1985, p. 69 · ·· · · · ·· · 

(171 Enciclopedia Jurídica Oneba, Oriskil, S.D., 1979, fu~sAf~es/·;_"·_ 
Argentina, Taro VI , p. l 83 · " · ·. • · · 

(JS) &>rras Leopoldo, A Mano Armada, la. edición,. E:d¡toh~·u.~.A.M.----.· -
México 1987, p. 131 
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Los miS'llOs integrantes del grupo social, i!?llOran lo caótico del 'problema -

respecto de la delincuencia y se culpa nada más a los miS'llOS a propios. de:

lincuentes o al miS'llO Estado por no realizar 1.>1a politíca coercitiva_y ,-

enérgica para caibatir este nal; por lo tanto todos los individuos ven el 

problema con indiferencia. 

Algunos juristas señalan que Ja:nás se ha evitado que se castiguen a los ~ 

lincuentes por déli tos que han realizado, lo que se ha analizado es que la 

pena no es ni será la solución para evitar la delincuencia en nuestra so

ciedad. Lo que debe realizarse es abatir, el inicio u origen de las causas 

que inpUlsan a los individuos a caneter hechos flicitos. Se han iniciado 

labores para canbatir esta misma, creando centros culturales, deportivos y 

sociales. Las leyes punitivas se han ido ll'Odificando. El Estado a creado 

nuevas inst\ tuciones con el afán de prevenir la delincuencia o rehabilita

ción según el caso. 

EL DELITO 

En la evolución de la historia de la hllMTÚdad el ser hunano se ha visto -

obligado a buscar y a tanar conciencia sobre los hechos que alteran el º"" 
den social, causando un desiquil1brio en el grupo, a consecuencia de que -

en todo m::xnento épocas de la Historia se presenta. 
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El significado del déli to proviene del verbo látino delinquere que signifi

ca abandonar, apartarse del buen canino, alejarse del sendero señalado por 

la Ley, la figura jurídica del déli to que se conoce dentro del Derecho y -

particularmente en el área del Derecho Penal y es una acción del individuo, 

un acto del hanbre, que se realiza en relación al hanbre misro. 

El concepto del delito abarca cerro sujeto al hanbre y caro objeto mediato 

e innediatro al hanbre misro. Este se considera caro una acción prohibida 

y dañosa porque disninuye y degrada al hanbre hasta casi ubicarlo como un -

individuo irracional. por que se dan a conocer el relajaniento de valores y 

priocipios hunanos y un desconocimiento a los Derechos particulares y de -

grupo que integran el conglanerado social considerado caro colectividad hu

mana. El déli to no es considerado como una acción en sentido estricto de la 

palabra, en cuanto que no es un acto que exteme y modifique con su ejer

cicio las condiciones del medio social objetivamente considerado. 

Consiste o se fornia de un acto negativo, en una omisión, que aunque no pone 

duda el ejercicio de la voluntad, no distante sus consecueocias se traducen 

en una alteración del orden social establecido, por los misros sujetos que 

_c_onfonnan la_misma cCJ!Urlidad, por lo tanto, un hecho delictuoso sie!!pre -

será considerado como una acción reprobable contraría y negativa del orden

juridico establecido en una sociedad. Por ende y en consecuencia el (._._:;;:_<,<• 

de un derecho, derecho establecido con una garantía mínima de organización 
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en una Sociedad, 

Dentro de una socied<d por más organizada no dejan de existir coo:flictos -

entre los integrantes que carponen a la mimia; que se originan por núlti

ples causas; por mencirnar algunas señalarem:is la pobreza que se distingue 

y se refleja en la carencia de los mínirros necesarios para poder sobrevi

vir, la desorganización en la inparti tición de justicia, el abuso del po

der la falta de cultura etc. regulam.ente esto último términa caro conduc

tas antisociales. 

La Legislación penal le da una definición al ccocepto del délito caro " Es 

el acto u crnisi6n que sancionan las leyes penales " (19) 

Por lo anterior trataremos de analizar dicho Articulo del Có<ügo Penal vi

gente; primero señalaremos que el acto es un rrovimiento realizado para un

fin, si este misno "sta prohibido por la ley, quien lo realiza canete un -

ílicito o un acto delictuoso considerado así por la sociedad. 

El otro elemento que es la emisión que se considera cerno dejar de hacer -

algo si se de.Ja de hncer algo que la ley ordena se haga, tanbién se incu

rre en respoflShbilld:ld y caro consecuencia se canete un déli to. En mbos -

elementos la ley señala la sanción que se hace acredor quien hace lo pro-

(19) Código Penal para el Distrito Federal, 46 edición, Editorial Porrua, 
S.A., Méxice> 1990, p. 9 Articulo 7 
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hibido o deja de hacer lo ordenrulo. . Es decir, la acciái 5e viola una noma 

que seilala lo que no debe hacerse y se hace, en la crnl.sión se iJTpor1e por -

una norma el deber hacer. 

En el diccionario sociológico de Henry Partt Fairchild, editor nos señala -

y da la definición del déli to cerno " Una violación de la Ley penal, es de

cir infracci6n a la ley, conducta que la autoridad sanciooa, seilalandose -

los delitos y penas que ifll>One irediante sus órganos de justicia, persiguie!}_ 

do;a los que Wrigen las normas juridicas. 

En conclusi6n el ténnino déli to se e!!l'lea habi tual.rrente para ubicar toda -

cOnducta de índole lesiva para la sociedad, au>que no coosituya una alte'"! 

ción o disninuci6n de la ley penal. 

I.6. AIX:I~ PENAL, l'l@ilWA RESPOOSABILIIJAD Y CUERPO DEL DELI'ID 

El maestro Rafael de Pina, en su dicciooario de Derecho nos define a la -

acción penal cerno " El Poder Juridico de estirular o prcroover el ejercicio 

de la jurisdicci6n penal, para el conocimiento de una determinada relación 

de derecho penal y obtener su definición irediante la sentencia"· 
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Por lo tanto concluye que el ejercicio de la acción penal ~ti_tuy~_:.en México 

Ln monopolio de Ministerio Público. (20) 

El fin especifico que pemigue la acción penal es el castigo de·l: culi)áble; es· 

decir, que cuando transgredan las leyes penales esa conc!Ucta.delictiva debe t!!_ 

ner una sanc1én. 

Se puede afinnar que el Ministerio Público ejercita única y exclusivanente la 

&eeión penal, consistiendo en que éste investiga las condUctas que son hechas 

de su conocimiento con el fin u objeto de determinar si las misras reúnen los -

elem?ntos suficientes que marca el Código Penal vigente, en otras palabras, se 

deberá c<'Tprobar en su =rento el cuerpo del delito y la presunta responsabili-

dad encuadra.do al t1¡:x> especifico que rr..arca la ley, una vez teniendo estos ele-

mentes el Agente <Jel Ministerio Público, procederá a. dar conocim1ento al órgano 

jurisdiccional para que el sujeto activo de algún delito que pueda derrostrar a 

travéz de un procedimiento su inocencia o situación jurídica que el Juez de ter-

minará mediante una sentencia que podrá ser absolutoria o condenatoria. 

Se hace notar en este tema que la Dirección General de Ave1·iguacion Previas de 

la Pn:x:uraduria) ya sea local o federal no juzgan en esta etapa, por lo que ti! 

ne que hacerlo el órgano jurisdiccional co.-r.petente, pero hay que tanar en cuen-

ta que la obligación del Agente del Ministerio Público es encuadrar el tipo de 

conducta de acuerdo a la ley vigente pcr lo tanto, su f\lni::ión es sólo de 1nves-

tigar para adecuar la conducta al tipo y no la de juzgar esa conducta. 

(20) Pina Rafael De, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, S.A., México 

1970, P. 22 
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Por otra parte si la ley no nos da algt.U10S presupuestos que se adecuen al l lic.!_ 

to o conducta no habrá oolito existente; caro ejerrplo citarros,el delito de han! 

cidioi en legitima defensa, el cúal el Ministerio Público, no debería ejercer -

accién penal por existir una excluyente de responsabilidad en el tipo y normal

mente por política y rrandato jerárquico ejercita para el organo jurisdiccional 

llegue a la misrra conclusién, el cuál se adecua a la que debería de haber lle~ 

do el Agente del Ministerio Público. 

Por lo tanto, la institución jurídica del Ministerio Público, debe dejar de ser 

un orgáno inquisidor, para convertirse realmente en un investigador con el obj~ 

to de llevar a cabo su función caro tal y no buscar especificanente que suban -

sus estadisticas ad-ninistratlvas en cuanto al ejercicio de la accién penal y -

sus consignaciones. 

Es un tema bastante discutido por ser un elemento que esta bajo el período de -

la investigación y va aparejado de los elementos de la culpabilidad, irrputabil.!_ 

dad y responsabilidad, entendiendose que la ilqJUtabilidad presupone la existen

cia de un mí.nitro de cond1ciones psíquicas o sea la capacidad que tiene el indi

viduo para respcnder ante la sociedad de los hechos que se le irrputan, es decir 

que puede responder a la acusación que se le hace; la culpabilidad es la afi~ 

ción de esa conducta p:ir el presunto responsable o persona que ccmetió conducta 

antisocial y la responsabilidad será sancionar esa irrputación culposa mediante 

una sanción que debe sufrir a través de una pena (Escuela Clásica) 
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Tccnando en cuenta lo anterior¡ se debe considerar prarordialmente el pensa11ieD_ 

to del legislador, el cuál lo llevará a determinar si el sujeto activo del de

lito es responsable de un acto inputado a él porque viven en sociedad; debien

dosé trrpooer una pena en beneficio o defensa de la corrunidad misna y el que el 

juez elegirá entre el minimo y el máxiroo correspondiente. 

Conforne el Articulo 19 de nuestra Carta Magna, para que se pueda decretar un 

auto de fonnal prisión, se requiere que el delito se le irrpute al acus8do, los 

elerrentos que lo constituyen a este son: el lugar, ti~ y circUnS-~~ci~ ·~e- -

ejecución y los demás datos que proporcione la misna averiguación previa, que -

deben ser suficientes para conprobar el cuerpo d.el delito y hacer probable la -

responsabilidad del presunto responsiible o· acU.sado. 



Por lo que se concluye la supuesta responsabilidad del sujeto activo de -

algún déli to, requiere de una imputación directa o de aquellos indicios o 

presuncion<!S que lleve o giren en tomo al Ministerio Público para que -

este pueda detenninar que un sujeto a canetido una conducta contraria a d! 

recho, es decir, que la misna se encuentre debidamente encuarlrada en el ti 

po penal y que se c=pruebenuna serie de requisitos caro son: el lugar, -

ti~ y circunstarx:ias de la realización o ejecución para poder detenni

nar que llevó a cabo una conducta antijurídica o contraria a derecho y que 

por lo tanto deberá ejercitarse la acción penal en contra del infractor o 

delincuente. 

Este es un requisito indispensable en toda investigación que hace el Mini~ 

terio Público, o en su caso es el elemento material o hunano en que va ~ 

rejado de la probable responsabilidad. En algunas ocasiones a este eleme!! 

to de fondo se le ha confundido con los insttunentos, huellas o el objeto_ 

mismo del dél!to, e inclusive se le puede conf\mdir con el délito misno, -

la jurisprudencia y la doctrina mexicana se manifiesta.'l de acuerdo en con

siderar caro " .El conjunto de elementos materiales contenido en la defini

cion legal del hecho delictivo de que se trata (21) 

El maestro Rafael de- Pina -en su diccionario manl.fiesta que " LOs tratadis

tas no han podido elaborar un concepto básico de lo que es el -cue~--deT:.:-- -

(21 l Pina Rafael de, op. cit .. p. 194 
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déli to que haya sido generalmente aceptado. Existen según el maestro una 

gran variedad de cri t.erios en tumo a lo que debe entenderse cano cuell'O -

del délito "; Por lo tanto alguncsseñalan que es el resultado del délito;_ 

o los instrurentos que sirvieron para realizarlo, más su objeto material,_ 

el ccnjunto de elerentos materiales; o tanbién se podría entender lo que -

..:usa la existencia del délito, las huellas o rastros del délito, etc. 

Tanando en cuenta a los autores mJdemos distingllen entre el " Corpus -

Crtminis" y el 11 Corpus Intrunentorun 11
, es decir, hacen una separación -

del cue!l)O del déli to de los instrunentos del déli to por ende la pr1mera -

denaninacirn es el rastro del déli to y en el segundo se reunen los nedios 

materiales utilizados para reali •'ll'lO. 

'{ la SUpreira Corte de Justicia de la Nación, sostiene una tesis que dice -

" .•. Por cue!l)O del dé lito debe entenderse el conjunto de elementos obje

tivos que constituyen la ma~erialidad de la figura delictiva descrita con

cretanente por la Ley Penal y esa deterntinación de la existencia de un -

hecho, con todos sus elementos constitutivos, tal cano lo define la Ley al 

considerarlo cano delictivo y detenninar la pena correspondiente. 

En conclusión poderos señalar que en la práctica y dentro de la Procuradu

ría para la caiprobación del cue!l)O del déli to básicamente se tonan los -

elementos !ll'lteriales, y el bién jurídicamente tutelado, realizando diver

sas. 
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diligencias o actuaciones dependiendo del tipo del délito, todo esto ccn 

el fin de adecuar la cooducta del tipo penal descrito en la nonna jur!di-

ca. 
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Estos sujetos que participan dentro de la relación procesal, son los que se 

encuentran directamente ligados al desarrollo del mi.5!00 y son: 

a) El órgano jurisdiccional, coroc:idc habitualmente caro el Juez y que es -

el encargado de !17Partir justicia y en determinado m:xnento es el sujeto 

principal dentro de la relación procesal penal ya que sobre este recaé -

la responsabilidad del juzgado, siendo este el que va a valorar y dec1-

d.lr sobre la controversia penal, y que deberá actuar irrparc1alrrente con

fonre a Derecho Procesado. 
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b) U1 segundo elemento prirordial, es la 1nst1 tución del Ministerio Público 

que representa los intereses de la sociedad y que en base a nuestra Corl;§. 

ti tuclón es el encargado de per-seguir los déli tos; en la etapa de averi

guación previa se considera corro autoridad, también es el titular del -

ejercicio de la acción penal, ya que en la etapa del proceso pasa a ser 

una parte formal del miSOC> ya que de ello representa los intereses del -

sujeto pasivo del dél! to. 

e) Otro eleirento viene a ser el sujeto activa del délito, que es el, causan

te de Ja violación de la noma jurídico-penal y a éste mism:> se le cons.!, 

dera com:i la par,te material de Ja relación procesal. 



d) El otro sujeto que es ,con$ide~ caio el sujeto pásivo del délito es la 

persona a la cuál el suje~ activo lesi0no o afecto sus derechos, bienes 

o P.,rsona y que tCXMndo en con5ideración al tipo penal podrá ser el de

nunciante o querellante; tanbién se le coosidera caro parte material de 

la relación procesal. 

Los diferentes elerrentos seña.lados anterionrente forman parte directa -

del proceso penal, pero existen otros tipos de elementos que se pueden -
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ccnsiderar ccmJ elerrentos indirectos croo son los testigos, terceros pe.r, 

judicadcls etc.; tanbién existen otro tipo de figuras que se le pueden -

considerar cc:mo auxiliares, que pueden sellalarse a: los peritos, secre~ 

rios, rrecanógrafos y que auxiliarán a las partes para el esclarecimiento 

de los hechos. 

e) la defensa, que es considerada ccm:> otro elemento principal ya que nues-

tra Carta Magna de los Estados Lh!dos Mexicanoo, consagra en la fracci

ón IX del articulo 20, la garantía de la defensa y dice " se le girá en 

defensa por si o por persona en su confianza, par mt>os, según su volun-

tad". 

En el supuesto caso de no tener quién lo defienda, se le presentará una 

lista de los defensores de oficio para que este elija a quien más le CO!J. 

venga. Si el ACUsado no quiere n:r.brar algún defensor, después de ser -

requerido¡ al rendir su d~claración preparatoria, el juez le nanbrará --

uno de oficio. El acusado podrá nembrar defensor desde el rranento en -

que declare con el Ministerio Público y tendrá el Derecho a que este De-

fer.sor se encuer.cre presente en todas las etapas del procedimien:o. 



El Profesor Eduardo Andrade, nace t.n análisis al artículo 20 Coostitu::ianal 

y en especial la fracciéo IX, señalando que 11 esta fracción· deternlina la ~ 

rantia de audiencia a fin de que el &eusa:JO .;ea escuchado y asistido de t.na 

persona de su confianza o por si rr.iS!lO. Esto quiere decir que quién lo de
J 

rienda no necesaria-rente deberá de ser abogado¡ por lo tanto, el acusaó:::> P2 

dra intervenir conjt.ntarrente en su defensa con su defensor. 

ta misrra !'racción establece la defensoria de oficio, de manera que si el i~ 

pJt.ado no tiene ábogado defensor o en su caso se negará a narorarlo, se ga

rantiza de todas fornas su defensa, primemrente permitiendole que eliga "!l 

tre lÓs de la lista de defensores de oficio, que aúnque la Constitución no 

lo seraia expresamente 1 se entiende que sus salarios los cubrirá el Estado 

(22). 

cato se· seMló el defensor es considerado caro un sujeto de la relación p~ 

cesal penal y que es parte formal del misro y su objetivo prim:>rdl.al es re-

presentar y defender los intereses del S'~'JPto Acti."O ñel délJ to ':"lara den-o.:!. 

trar su inocencia o atenuar su responsabilidad. 

(22) Rectoría, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constitución Polit.!. 

ca d~ Jos Estados Unidos Mexicanos, U.N.A.M., México 1985 p.53 



I.8 DIFERmTES ll:MmES c;lJE ~ EL ruJE'ID Jerrvo DEL DEU'l'O, DE ACUEl100 

A U. ErAPA PllCCESAL EN c;lJE SE LE UBI<;UE. 

Este sujeto dentro de la relaciéo procesal penal es el que altero un orden 

social, realizando una conducta sancionada por las leyes penales. 

A este mism> sujeto oo le dan una serie de términolog!as juridicas de acu

erdo a la etapa procesal en que este ubicado¡ por lo tanto se le puede de

ncminar de dfferentes maneras, es decir, en la etapa de averiguación pre

via. sé le designa CCfTO 1nculpado o presunto responsable cuando se presune 

que ha ccmetido un dél1 to y se le consigna ante tn juez se le den::m!na c~ 

signado si el juez al dictarle el auto const! tuclonal dentro de las 72 hrs. 

siguientes a su cons1~ién y si es auto de formal prisión con sujeción a 

proceso se l.: denantna pro::.esado o en el caso de estar en la etapa de con

clusiones se llama. acus.-'ldo, y si al término del pnxeso se le dicta una -

sentencia condenator-ia se le llama sentenciado, por lo tanto si se ejecuta 

esa sentencia se le doncminará REO o interno. 

Por lo truito un sujeto activo puede variar su nombre de acuerdo a la etapa 

procesal, pero es aqui donde sus fa'ltl 1 iares pueden desubicarse y no can-

prender en que si t:t.lal:ión jurídica se encuentra por carecer de un conocimi

ento jurídico y desde mi punto de vista y para facilidad de la sociedad s~ 

ñalo que a un sujeto actl vo se le debería de llamar ACUSAOO desde la aver1_ 

guación previa hasta la sentencia, ya que es una persona que se le acusa -

de un dél!to. 
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Este sujeto activo cc;m:1 lo podemos enunciar en términos generales tiene cie!_ 

tos Derechos consagrados en la Constitución art. 20 caro son en términos gé

nericos y grandes rasgos; el poder obtener su libertad nediante el pago de -

t.na fianza o caución; el derecho a no declarar si ello lo perjudica y el po

der hablar Ubrerrente con sus defensores: el derecho de saber en su declara

ción preparatoria saber de que se le acusa y a su vez quien lo acusa, con -

fundamentos y con los hechos en que se apoyan; el estar presente cuando los 

testigos de cargo se presenten a declarar en su contra e inclusive el poder 

hacerles las preguntas que sean necesarias con el fin de poderse defender¡ a 

su vez tant>ién podrá ofrecer testigos de descargo pruebas y demás que pueden 

acreditar su inocencia; ser juzgado en audiencia pública por un Juez; tant>i

en tener acceso por si misrro o rrediante su defensor a todos los datos que -

arrojen el ex;..ediente y a su vez tonará en cuenta el tierrpo desde el rranento 

de su aprehensión para señalar el tie;po que permanecerá purgando su pena. 



Aún cuando el Código de Procedimientos Penales, para el Distrito Federal, 

oo nos indica ni nos señala las etapas en que debe seguirse para el de~ 

rrollo del juicio, el Código Federal de Procedimientos Penales, oos ind! 

ca en su primer articulo: 

" El presente Código eaiprende las si~entes etspas " 

AVEllIQ.W::lCfl PREVIA PRDIERA 'f:r>J'A 

E.e; el procedimiento que integra la actividad. del Ministerio Público, ~ 

tuando caro autoridad y que culmina con la detenninación de consigna

ción o de no ejercicio de la acción penal. Se in!oia con la denrncia, 

acusacién o querella y forna parte integrante del procedimiento penal -

en que el Ministerio Público aplica la ley a casos individuales por me-

dio de actos merarncnte actnlnistrativos, a tráves de los cuáles agota su 

actividad caro autoridad, que cual.quiera que sea el resultado final, la 

flrlcién propia de esta etapa ténnina su intervencifu carácteristica ya 

sea porque decline ejercitar la acciOO penal o porque, ejercitandoln, -

pierda su carácter de autoridad en el caso concreto, para convertirse -

en parte dentro del proceso ante la autoridad judicial (art. 21 const.) 

Inicio del Procedimiento Judicial, primera instancia auto de radicación 

es la detenninación de la autoridad Judicial por virtud de la cuál se -
.~, : .. , ..... ,.-;:. 

recibe la consignacibn lel Ministerio Público y se acepta en principio 

decidir el dictado de la orden de aprehensión sl la consignación es sin 
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de~enido o sobre la si ::uación jurídica del de::enido en esa cais1gn.aCión lo 

p:ine a 'iispo:iicién C-:-:. J~¿;:. ") al~a persor:a. 

!Jeclaraclén Preparatoria. Art. 20 Coostituclooal 

Es la prlrrera oportun!dad que el detenido tiene de declarar ante su juez -

después de ser enterado formalrrente de. los hechos que le atribuye el Mini!!_ 

terlo Público, as! caro el ncrTi:>re de su acusador y el de las personas que 

declaran en su cootra; es 1nVi tad:J a declarar¡ no puede ser dejado sin de

fensor; tmt>lén cuando procede puede selle! tar su libertar bajo caución, -

a:rique legalrrente no hay obstáculos para que ofrezca pruebas; de hecho da-

00 el breve ténnino (72 hrs.}, en que el Juez. debe resolver sobre su si~ 

cién jurldica, no hay tle!!?J para preparar ninguna y su prcpia naturaleza 

no exijan la concurrencia de la actividad jurlsdlccional. 

Auto de término Art. 19 Consti b.Jclcnal 

!;\Je puede ser de fonral pris!on, de sujeción a proceso o de libertad por -

falta de elerrentos para procesar, irrpllca el juicio de la autoridad judi

cial sobre la actuación administrativa del Ministerio Público en la averl

~ión previa, y pone fin a la prirrera etapa. 

Instru::ción. seginla Etapa: 

Cooprende todas las actuaciones posteriores al auto de formal prisión o de 

sujeción a proceso hasta el auto que declara cerrada la instrucción. 

Esta es la etapa en que el irx:ulpado goza de la mayor libertad para la a

portación de pruebas en su defensa, solo l!mi tada por la exigencia constl 

tuclonal relativa a la cbración de los procesos. 
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Juicio (ccn::lusiaies) Tercera E1:""1. 

Se aclara que caro el código de Procedimientos Penales del Distrito federal 

ro divide las etapas procesales, nucho menos iba a separar las rub etapas -

del procedimiento penal, por lo anterior y con el objeto de fu:ldamentar el 

criterio que sostiene el autor en separar las etapas procedirrentales tal y 

caro aparece en la práctica y en la escuela procesal, apoyado en el código 

Federal de Procedimientos Penales, que al ser más técnico desde su redaccién 

establece cuatro periodos¡ de averiguación previa, de instn.icciéo de juicio, 

y el de ejecucioo, incluyendo las conclusicnes en la etapa o periodo de JU.!. 

cio., no obstante la anterior contra.dicciéo, el m.llticitado código federal 

de proced1.m1entos penales, atinadarrente en el titulo séptitro, lo intitula -

de conclusiooes, cap[tulo único, criterio que deberá seguir el Código de -

Procedimientos Penales del Distrito federal etapa que se encuentra prevista 

en los articulas 291 al 297, lo anterior derruestra que la etapa de cooclu

siones es autcrána, dacSo que en ella el Ministerio Público precisa su ac~ 

cioo o su no acusacioo ( 23) 

(23) Hemández L6pez AarOO,-rolan.Jal de Procedimientos Penales, edit. 

PAC 1985, p.29 

44 



Scnt.ercia. cuarta E~. 

Nos dice tt.rgo Rocco en su obra Derecho Procesal Civil que! 

"La sentencia es un acto intelectivo por medio;del,cÚál..:el Estado atraves 

de los orgaoos jurisdiccionales c~tentiis dec1ara!1a ,tutela jurídica.que 
' . . . 

otorga el derecho violado y aplica la sancifu .. c¡ue corresponde al caso con-

creto" (24) 

M.iy similar al anterior análisis. JaVier;Ari~la Bas, hace la siguiente di

visión: 

A cargo del Ministerio Público, es el periodo de averiguación p~ 

via. 

A cargo del 6rgado jurisdiccimal, el periodo de instruccioo que 

a su vez lo divide en: 

a) de preparación del proceso, desde el auto de radicación, hasta 

el de formal prisi6n. 

- ~-·- - - ' 

b) de proceso, desde el BÍJto de fünnal pi:1.si6n hasta _,el que_ decl~ 

ra cerrada la 1nstr1cc16n y ~ l~ ~~' ~ .~is~ d., l~ P8I'

tes. 
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Período de . j\ll.ció .• · ~ · ~reride: .. 

á) de p~tin; Cj<le ~~ab': ca1 el au~ de vista de partes de

·• teí:riíiná cai ~1 d.;. c:1u..:;16n ~ ia vista.: 
. •'' ·:: .. :. '.:, ,:, ' ·.·.~·>. . ; ;:··' ~.. ' : 

b) de decisión en el cual el ,Juzgado dicta sentencia. 

e) de debate o vista dé la causa. 

Con la breve eJCplicacién que se ha (jesarrollado, se ha dado uia idea gene

ral de las etapas del procedimiento. 
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I,10 LA l'ffiA o:Kl MIDIO DE SAICIOO ~ 

Toda acción u an1sión que sancic:na las leyes penales, se le detennina can::> déli

to y da cc:mo consecuencia la idea de ser castigado, es asi caro surge la causa -

de la pena. 

Esta tiene caro objetivo principal la prevención y la intimidación coo la final! 

dad de que si se realizan conductas antijurídicas o delictuosas se les inpondra 

una sanción, denaninada pena. 

Si la sanción tiene can::> finalidad evitar la delincuencia y apartar a la gente 

de las conductas antijuridicas, entmces su objetivo prim:>I'Clial sera por medio 

de la pena rehabilitar y tratar de resolver la problematica de conductas antiju

ridicas. 

La pena debe ser retributiva y justa, de acuerde a cada caso concreto que se p~ 

sente al respecto para la Urt>osición de la misma. 

Por lo tanto el tratadista Francesco Carnelutti señala: "El problema de la dete.!: 

minación de la pena esta basado sobre dos términos de la amenaza y de la aplica

ciái la amenaza debe ser grave; la aplicación justa" (25) 

la enciclopeclla Qreba, nos seOOla que la pena ºpresenta un. doble aspecto el de -

prevención y el de represión o lo que es igual, significa una amenaza y constit;! 

ye una ejecución. Ambos deben plantearse conjuntamente pues si bien la represión 

es la consecuencia o el incurplimiento de la amenaza, la sistematización total 

de los principios no se logra refiriendose sólo a uno de los mementos ( 26) 

(25) Camelutti, Francesa, Teoría general del délito, la. ed. editorial 
Argos .Cali, coll.lllbia, S.A. p. 9 

(26) cit. enciclopedia jurldica Oneba, Oriskill, taro XXI, p. 967 
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Otro .:;W"'ista que tmt>ién hace un análisis de la pena es el tratadista Car~ 

za y TnJj1llo nos sei'\ala que 11 pena no es otra cosa que tri. tratamiento que -

el Estado inpcne al sujeto c¡ue ha cooetido una accién antisocial o que rep'!_ 

senta Ll1B. peligrosidad social, pudiendo ser o no ser \Z1 r:al para el sujeto y 

tenio.ndo por fin la defensa social" (27) 

Por tal rrotivo y con f\.lndarrento en las anteriores definiciones se puerle se~ 

lar que la pena es \Z1 castigo ir.puesto por el Estado, quien tiene autoridad 

para ello, la cuál debe in¡:>oner a \Z1 individuo que realice Ll1B. conducta ant.!_ 

social; para tratar de corregir su conducta !licita y prevenir el délito. 

Esta aancién tiene ccxro fin que el sujeto que transgredio las oonnas establ~ 

cicias por el Estado sufra \Z1a pena y que tiene caro finalidad la prevención, 

la cuál a la vez puede ser general que influya directarrente en toda la SOCi!:, 

dad, dando ceno consecuencia q..Je la pena trate de reeducar a los sujetos que 

han canet1do hechos anti.jurídicos o dél! tos y lograr asl readaptarlos a los 

m.isrros para su nueva integraciéo en sociedad. 

Eh base y con ftn:iarento en el articulo 18 constitu:::iona.1 1 en lo referente a 

la organización del sistema penal rrexicano, no sei\a.la que estará basado so

bre las premisas del trabajo, la capacitación y la educación, corro fuente -

principal para poder reintegrar y readaptar a los individuos que realicen 

conductas antisociales coosideradas ccxro délitos, la premisa en que "Es me

jor prevenir que sanciooar" (28) 

(27) Carranza y Trujillo, Derecho Penal r~xicano, 16 ed. Porrua, S.A.; 

~~xico 1982,p.712 

(28) Carranza y ruvas Raúl, el drama penal, la. edición, editorial Porrua, 

SLA.' México, 1982 p,116 



1.11. SIS'm4A PENI'IEICIARIO 

Es uno de los temas más irrportantes de nuestra época, ya que se liga funda-

nentalrrente a los derechos del harbre. 

Por sistema se entiende un conjunto ele reglas o principios sobre 1..D1a mate-

ria enlazada entre si, formando un ente de doctrina, es decir, el sistema 

penitenciario es la organización creada por el Estado y tienen relación con 

los distintos regímenes penitenciarios. Gada centro posee sus caracterist.!_ 

cas propias de personal, arquitectura, grupo interdisCÍplinario por lo que 

el sistema pen1 tenciario vendría a ser el instrurento básico para planear, 

organtzar y ejecutar la politica per.i tenciaria en la ifll'art1ción de justi-

cia. 

Por lo tanto los diferentes sistemas penitenciarios están basados en un CCJ!l 

junto de principios orgánicos sobre los rrúl tiples problerras que dierón ori-

gen a los carrbios dentro de las carceles y surgen cOO"O reacción natural y -

lógica contra el estado de nacimiento, que significa que en un sólo local -

de reclusos se intercalen gente cuya sentencia aún no se dicta con reos cu-

ya sentencia es cosa juzgada, más aun, que existia la praniscuidad la falta 

de higiene, alirrentación, trabajo y una total rehabil1 tación de los inter-

oos. 

Para el Maestro García Bassolo, el sistema penitenciario significa "El con

junto de directrices y elerrentos esenciales de la ejecución de las penas -

privativas de libertad (29) 

(29) Instituto de lnvestigaciooes Jurídicas, :Diccionario Jurícllcio Mexicanó 

editorial Porrua, s:A; , i.¡éxicá, 1S85p.l<ID 
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y el régimen penitenciario "es un ccnj\Zlto de nonras dictadas por el poder 

legislativo o la autoridad aáninistrativa con el objeto de organizar el c~ 

plimiento de las penas privativas o restrictivas de la libertar y la ejecu

ci6n de las modidas de seguridad seg(n la etilogia, la finalidad del régi

rren penitenciario es procurar la ennienda del condenado (30) 

Ahora bien el sistema pen! tenciario, es llamado taro!én sistema penal en la 

intervención del délito y el tratamiento del delincuente juega 1.n papel im

portantisitro cuyo análisis y estudio ha sido descuidado; ya que si bien se 

han tanado m..ll.tiples estudios de refonna, todos han terminado en proyectos, 

por lo tanto, han aurentado las criticas dirigidas a los sisterr.as penales, 

sobre todo en cuanto a la organización judicial y a la penitenciaria, Jos 

cr1m1nol6gos han canenzado a análizar la influencia en el aunento de Ja'~ 

minalidad esta influencia es evidente en países desarrollados y subdesarro

llados, ya que el sistema en cualquier país se encuentra en vía de de.sarro-

Uo. 

(30) Voeabulario Juridico, Redactado por Henri Capitant, edicicnes de Palma 

la. ecl1ci6n Buenos· Aires, 1966 p.471 
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1.12 CAR:El., PRESIDIO, ~. PRISICtl Y REC!lJ&IUO 

Existen aspectos que han sido mis descuidados que otros y en la mayoría de 

las nacieres es el terna de las carceles y demás lugares de reclusión. 

Se tema a los delincuentes caro escoria de la sociedad en los que no rrere

cen nada y que si se hacen gastos, deberán de ser lo menos posibles. 
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i:il otras épocas se pensaba que ni tan sólo esos gastos deberían de hacerse 

ya que su condena que regula.mente estaban sentenciados a rruerte deberla de 

ser cruel y lenta, incluso manteniendolos presos ¡x:ir largo tierrpo a pan y 

agua. 

Fuerón tieupos de gran irresponsabilidad por parte de las autoridades e ~ 

tibJciones, en que los sujetos antisociales o jurídicos eran encarcelados -

sin previo juicio, sin fijarles el tierrpo de duración de la privación de su 

libertad sin temar alguna r:onsideración de algtn tipo. 

Proviene del latín carcer-eris, indica un local para los presos, es Por -

tanto el edificio donde ClJllllan condena los presos. 



PIUSICN 

Proviene del latín prehensio-<:nl.s, c¡ue nos señala q.ie es la acción de apre

hender, por Sll'litud del ténnino es iguallrente una cárcel o sitio dende se 

encierra y asegura a los presos. 

Es el lugar ácnde el condenado va a ctr19lir su penitencia, es decir, es do!! 

de los sujetos se les tratará de readaptar, haciendolas aruilizar sus déli

tos con el fin de em..ooarse y corregir su vida ya que aqui es dende púrga

ra su pena, porque su sentencia es cosa juzgada. 

He aqui la gran diferencia entre los otros dos ténninos de cárcel y prisión 

en la época actual, mientras en la carcel o prisión tiene rreclios para pjder 

probar su inocencia, en la peni tenc1aria ya no los tiene por habersele ago

tado todos los iredlos de defensa { 31} 

Para el rraestro carranza. las diferencias son de matiz. en cuanto al léxico, 

an:¡ue obedece a una relación más directa confc:>noo al orden del Derecho y -

la realidad, hay legiolaciones que utlllz.an caro sinónimos las palabras pr.!_ 

sión y carcel, y sin errt:iargo el concepto de cárcel procede a los presidio -

prisión y penitenciaria que sen los que designan el nodo de curpl!m1ento y 

el lugar de ejecución de las sancicnes privativas de libertad, en fornia más 

m:xlema se les llama Centros de Rehablli tación Sxlal, por cuanto al fin de 

la pena no es sólo de seguridad, sino un justo equilibrio entre este y la -

rehabllitacioo del condenado. 
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(31) Carranza y Rivas, Raúl, Derecho Penitenciario, Cárcel y Penas en Mexico 

edi torta! Porrua, S.A., Méx. 1986 p. lly 12 



Otra Inst1tuc1ón del pasado es el PRESIDIO que se ha def1nido "caro un es<!! 

blecinúento pen1 tenciario destinado a la ejecuciéo de las sanciones consis

tentes en la privación de la libertad, correspondiente a los déli tos más -

graves. (32) 

Por otro lado la penitenciaria en otros t1enpos su f1n era el castigo, no -

la refonna del 1ndividuo, más tarde el encarcelamiento fue una rredida co

rreccional, por lo tanto, el concepto de penitenciario vino a considerarse 

caro sinónimo de prisión. 

Es as! caro a la penl tenc1sria se le a denaninado como lugar público desti

nado a la ejecución de las penas de privac1ón de la libertad se le ha dado 

la inportante tarea de lograr la readaptación de los que por d1st1ntos mot_!. 

vos cr1t1cos se aparta.rón de la ley, es decir, debe reducir la reincidencia 

y luchar eficazimnte contra la criminalidad. 

Desafortunada<rente la penitenciaria no ha c\Jt!fllido su objetivo especifico, 

pues ha sido contrario ya que se ha ido convirtiendo en un centro de petve!! 

sión, tráficos deshonestos que irrpulsan a los individuos recluidos en ella 

al crimen, en vez de irle reintegrando al seno de la sociedad. 

(32) De pina, Rafael y Rafael de Pina Vara, op. cit. p.367 
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Ahora bien el maestro Luis Júrenez de Azúa señala, q.ie ha sido tzi f'racaso -

las ilusiones puestas en las penas privativas de libertad. "La prisión de 

ley sigue siendo la escuela del crinen, Irás Q'J• casa de en'llienda. El dell.Q 

cuente primario se vuelve errpedemido al tratar con los criminales de prof~ 

fesión que habitan el penal. El largo encierro ro:rpe tOOos los resortes -

psicológicos de enpuje, trabajo y solidaridad pervierte socialmente a los -

hoobres. 

Eh concluslfu señala el autor, quien entra bueno en el presidio, sale del1!:), 

cuente avanzado, el que ingresa !\Jerte, sano, corregible en vez de salir "E. 

to para incorporarse a la vida social, regresa lll.Jerto espiri tualirente, ps!

copata y pervertido" (33) 

Hasta la actualidad se han ido haciendo l!Ultíples estudios para remediar 

este enonre fracaso de la cárcel se han inventado reformatorios, sistemas -

de trabajo, regímenes penitenciarios, pero cono es de saberse que el mal ~ 

dica básica-rente en el aislamiento, los esf\Jerzos no han dado frutos genérJ... 

cos, salvo en contados casos, es decir el tral es la prision miSIT'.a y no -

J).'.)r ser un lugar cerrado bás!carrente Sino por lo corrupto y vicioso del pe

nal ya que va matando poco a poco espiritualrrente al individuo, destruye -

coo él todo resorte activo v toda reacción útil a la vida en cooún y al tér 

mino de la pena corro sanción arro.1a a la sociedad su.1etos desalentados, re!! 

rorosos, más inadaptados y más agresivos que el que entra en la penitencia

ria. 

Este tema, hoy en dia ocupa y constituye el núcleo de los sistemas penales 

del rrund? y el criterio de sancionar al hootlre que transgredlo las leyes es 

decir, ocupa el centro de todos los sisterras actuales de derecho penal. 

(33) Instit.uto de Investigaciones Sociales, Estudios Sociol6gicos, prirrer 

congreso de So~iología, U.N.A.M .• M•~·,:ico, 1950, p.113 
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Es el que ccn 1ntencién dolosa, hace lo que la Ley ordinaria prohibe u ""'!. 

te, sierrpre que tales acciones u 00lis1ones se encuentren penadas en la Ley 

(34) 

Persona que ha sido hallada culpable de violar una ley penal. 

&!jeto que canete m acto antisocial aún cuando no medie Lna declaración 

de culpabilidad, esta definición incluye a cualquiera que trans~ las -

costn.rtbres o que se ccxrporte de tranera injuriosa hacia la sociedad o ha-

cia otros tndiViduos ( 35) 

En la actualidad no eXiste m acuerdo o una definición del trar.sgrescr al 

ordenamiento jurld1co penal, manteniendo cada escuela y corriente crimino-

logica sus criterios, es decir, así es ccxro se habla de criminales, trans

gresores antisociales, desviados, etc. too-i!ndosé preferentenente a nivel -

llUMial la aceptación criminal, núsrro que engloba una situación antisocial, 

dentro de la cuál y caro especie tendria.ms, en la totalidad de los casos 

al que delinque, es decir, al delincuente. 

( 34 ) Cabanelas Guillerno, diccionario del IJ<>recho Usual, ediciones Aravu. 
torro I, lluenos Aires, Argentina, 1953,p.602 

(35) Thendorson, George A. Diccionario de &">Ciología, editorial Pardos, 
&..lenes Aires, Argentina, la. edición, voltrre~ II, p. 77 
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Fn nuestro sistema la prisión seria propiamente el lugar destinado a Carpt'!: 

gar la sentencia cuando ésta ya se dictó. Fn el Distrito Federal el lugar 

básicam>nte es la penitenciaria de Santa Martha Acatitla para los ho<Tbres y 

los centros femeniles de rehabilitación social, porQl..'e los reclusorios ubi-

ea<los en los distintos puntos de la ciudad no tienen la finalidad de que -

curplan los internos \Z\a sanción penal 1 sirven para garantizar la presencia 

del infractor ante la justicia y hacer más esped1tá la illl"'I"tición de la -

misrra; solo que existen casos en los que los internos llegan a sobrepasar -

la pena, que les irrpcne el organo jurisdiccional por la lentitud del proce-

dimiento penal, por tal rrotivo existe una sobrepoblación en los centros de 

rehadaptacié:o social m:is conocidos caro 11RECUISORICS11
• 

fn los reclusorios, se puede observar' que ha alcanzado ooa buena organiza-

" ción, sin errt>a.rgo todavia prevalecen los perjuicios sociales graves que con 
Wcen a la indiferencia a la agresividad contra los delincuentes que inpi

den su perfeccionamiento puede observarse el mejoramiento de edificios, pe-

ro una deficiencia en el personal y con una organización anticuada, ya que 

la misma gente directiva dentro de los reclusorios permite la harosexuali

dad incluso facilitando el adulterio, el tráfico de drogas, existente a ve

ces con la conplicidad de algún directivo, existe la introducción de bebi-

das alcoh61icas, etc. 

Por lo tanto, es notable ver una serie de ancmalias existentes en las pri

siones o en los establecimientos penales que en vez de apoyar a .la readap~ 

ción social se f001enta la reincidencia del delincuente. 
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Por 16 tanto el cr1minal vendría a ser. "El autor del crinen, el sujet0 i!! 

dividua!, el actor principal del clr-«na antisocial es r.vy a;¡pllo y na se li

mita al infr-..ctor de la ley Penal, en su lugar se ha propuesto utilizar el 

concepto de desviado que puede ser r..ás descriptivo, s1n e:rtiargo es necesa

rio señalar que no todo desviado es antisocial y por lo tanto, criminal. (36) 

CU\SIFICACJClf !E. IELIJQ.lfNIE IESDE EL l'ltl1'0 DE VISTA JURIDIO'.), 

a) ¡¡.,pende de su actuación delictiva, siendo activa cuando es el autor del 

dél1 to y siendo cooplice cuando coopero en el hecho en forma más o rrenos 

secundaria. 

b) Según el número de l.licitos corretidos a través del tienµ>, siendo pr~ 

rio cuando solo ha corretido un déli to y se es reincidente CUálldo ha co

metido más un délito y siendo habitual cuando ha corretldo varioa délitos 

EXISTE CUISIFICACJW SX:IOlOOICA Y <;\JE ES MAS C>.'.Mfi. 

a) Delincuente habitual.- es el individuo que no ha encontrado una fonna-

ción adecuada desde la familia ni en la escuela, es asi cono por S'J rre

dio social, su educación criminal lo lleva desde la pri1rera juventud al 

délito y lo llevan poco a poco a ser él un verd.'.Jdero delincuente siendo 

esta su profesión, es decir, se van haciendo criminales desde rruy teap~ 

na edad, y que en ITUChas ocasiones principia.ron por ser sirrplr.s delio-

cuentes ocasionales, pero la ignorancia, la miseria o su estancia en la 

correccional, los convirtió en profesionales del crimen, se puede consi

derar que este Individuo ha p<?rd!do todo sentido JOOral, se carácteriza -

por la nul tireincidenc!a, es penmnente y su peligrosidad es evidente -

por la inclinación del déli te, por ociosidad, depravación, etc. 

(36) Goldistein, llaúl op. cit. p.196 
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b) Delincuente Nato.- es aquel que vive del délito por necesidad congénita 

desgraciado física y moralmente, desde que nació, existe predisposición 

delictiva por factores hereditarios y psicologicos sobre todo, corrOina

dos con los del redio social¡ las carácteristicas de este individw son: 

El tatuaje, existe la insensibilidad al dolor ajeno com::> propio constan

terrente esta al borde del suicidio, es inestable efectivarrente, su peli

grosidad se delll.lestra por su reincidencia y su facilidad por fornar ban

das. 

c) Delincuente Ocasional.- es aquel que por situaciones de lrrpulso actua .

delictivamente, su .conducta es contraria a su sistema. de vida normal y -

es dificil que vuelva a reincidir en el délito. 

d) Delincuente Profesional.- es un delincuente de carrera, que se e.ncuentra 

capacitado al tairente para realizar su trabajo delictivo. Por lo general 

posee una filosofia del déli to y se haya orgulloso de su actividad. 

"es aquel que utiliza la delincuencia Ccm;:') redio de vida, obtiene un lu

cro directo o indirecto, es un tipo sunarrente peligros.Jo, porque su capa

cidad en la irateria le penniten probabilidades de inpunidad (36) 

(3•3) Goldistcln, Raúl, Op. cit. pag.196 



e) Delincuente Psicopát1co.- es el individuo que desde el punto de vista -

ps!colog1co es incapaz de controlar su conducta, es decir, sus diferen

tes estados ps!cologlcos reprimidos originan diversos tipos de neurosis 

cuyo resultado da origen a la realización de délitos diversos. 

Este tipo de delincuente suele dtVidirse en pasiooal y delincuente sexual: 
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El pasional es el que su pasión anula su volmtad es CO<TO un huracán psÍqu.!_ 

co, el rrovtl sieirt>re es in:redlato, señalando CO<TO pastones que lo tnpulsan 

a los celos, los arrebatos awrozos o la seducción, etc. 

El delincuente sexual es el que ataca la libertad. ajena en materia, de rel~ 

cienes sexuales para satisfacer sus instintos propios; en algunos se rene

ja la anornalidad fisiólogica o psíquica, su tratamiento puede ser rrédico -

educativo, algunos presentan mayor peligrosidad por la pervensión que pre

sentan. 



I.14 RFADA?IAClffi !X);!AL 

Es un tel!'a sunamente !nportante ya que se tiene Ll1 interés profundo en de

volver al interno a su iredio social adaptado y no agresivo o· rechazado del 

miSllD; 

fbY en c!Ía, ae dice que la pena de pMsión debe ser utilizado para resoci.'!; 

lizar al interno, tratando a toda costa que no caiga en la reincidencia, -

sin enbargo, cabe rrencionarse en que datos de las naciones Ll11das, sera.len 

que las penas no corrigen ni readaptan al delin<:Uente, rr.is aún lo llevan -

BIÍ'l estadc>, mis peligroso, lo pervierten cuando no lo está, lo situan en -

contacto con la na.tia, lo hacen dejar sus obllgaciones de familia, lo SCO.'!; 

turbran al ocio y le ocasionan nultiples males, que le van a repercutir a 

la sociedad. 

Se seilala tniversalirente que no puede e>tistir la readaptación social del -

criminal en su totalidad ya que se inpone y se le señala las normas °'"' "e 

be se¡:t.U!r dentro de la sociedad, por lo tanto, en alguios casos los intet'

nos al salir al medio social, se encuentran deshubicados v rechazados cor 

la sociedad o can.nidad de donde sallerón, por tal rotivo, regresan nueva

rrente al penal, donde se encuentran sus amigos y reinciden nuevarrente. 

As1 que la buena conducta de un interno dista mx:ho de poder si¡¡¡1ifica re_I!; 

daptación al m?dio social y no presupone que se ha_ alejago las causas de 

su desajuste social; menos aún cuando no se prepara el anbiente fami llar y 

scctal que ha de recibir, 



La readapt:aciéo social debe entenderse ,COITO la acción y efecto tendiente a 

t.n sujeto delictivo que regrese a ser una persona bién adaptada o adecuada 

al grupo social de donde salió al cuál deber& ser incorporado fisicarrente 

y ps!cologicamente a este. 

fn base a lo anterior, se ha estudiado un témino más adecuado que el d~ -

reintegrarlo significa fonnar nuevamente parte de un todo es decir, regre

sar o volver a fonrar parte de la sociedad cooí.nrente útil de ella. 

Otro concepto seria la rehabilitación que señala el articulo 99 del Código 

Penal y que dice: tiene por objeto reintegrar al condenado en los derechos 

civlles, políticos o de familia, que había perdido en virtud de sentencia 

dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviere en suspenso, es decir, 

es un término cuyo significado parece corresponder a una acción efecto de 

volver a incorporar nuevairente al individuo, hacerlo hábil y útil a la co

nunidad; posiblerrente y en un futuro no ITl.lY lejano la prisión ideal, ha de 

ser Instituto de trata'7liento, científico, huna.no del horrbre que se ha sal.!. 

do del orden jurídico y lo ideal seria llegar a tener no sólo hoobres tras 

las rejas sino fuera de ellas parapoder lograr una readaptación de tipo -

científico. 

El Dr. García Rilmirez, nos dice que debe ria ser COITO toda una Terapia Ins

titucional para el hcxrbre preso, es la prisión escenario en donde se estu

dia y análiz.a la readaptaci6n1 su estancamiento o total ineficiencia, es 

lo que trata de corregir- e incorporar, es coroo el laborator-io que pretende 

actuar quimicaroonte sobre el reo, fabricar o elaborar L.D1 nuevo hoobre, so

lo para fines de convivencia social, y que no vuelva a alterar el orden -

juridlco. 
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El Dr. García Rámirez;, nos nuestra que la readaptación social 11es el sup~ 

rro correctivo frente al clélito natural, no puede ser otra cosa que la re1!! 

serción o reincorporación, justarrente en el conocimiento respeto y preser

vación forrmlrrente, un pacto de no agresión de estos misros valores, en la 

rredida que penni ta y auspicie la preservación de un s1steira. Se ha ido e!! 

tcnces, de la observación, por el derecho de castigar, recUperando por el 

poder público paso a paso frente al poderío y al desafio, sierrpre en reti

rada, de grupos e Individuos, al derecho estatal que es taltliien una obli-

gaci6n a readaptar ( 37) 

Este es un ente jurídico que emprende a la paz y seguridrul pública la j~ 

ticia y el bién cooún que busca la preservación total de todo un s1steira -

de vida, el reSpt!to a la salud, a la vida misma, y en general la preserva-

c16n total de todos estos valores que establece la readaptación. 

E.iste estudio es de suna 1.rrportancia ya que independientenente que sea cae_ 

tigado un individuo por una conducta delictiva y se trate de reincot"?Orar 

a base de ITUltiples estudios al condenado a la corrunidad de donde salio, 

tarrbién es cierto que sigue progresando el sistema penitenciario y este a 

su vez puede dar origen a nuevas prisiones, con rretodos y sister.as cada -

día más avanzadas¡ por lo que se ha creado la figura del juez ejecutor 

con elobjeto de checar y seguir de cerca el correcto tratamiento, con ft1J2 

darrento en los Derechos Hi...m:mos¡ ahora bien por más que el estado se es--

fuerze y otorgue todos los rrcdios para el tratamiento de los internos no 

slerrpre se cum ple con el objetivo, ya que básica y fundamentalrrente en -

todo tratamiento, la voluntad de inte-mo es básica, ya que puede lograr -

engañar al personal, en que en realidad esta rrodificado su conducta, pero 

al eg~5ar de prisión pu~de reicindir nuevarr.ente en conductas criminales. 

{37) Gnt"CÍ<:1 R<.L"1ire;:, Sergio. f·~nun.l de Prisiones, editorial Porrúa, S.A. 
2a. 1Jdición, México, 1980 p.171 
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Su vollntad y deseo de superación es el elerrento básico aunado al trata.1lie!! 

to, nos estariam:is situando en un plano contractual que para que todo resul 

tara mejor seria inportante la cooperación de Instituciones e individuo pa-

ra lograr readaptarlo por lo tanto, no son tcxr.ados los tratamientos cerro -

debe ser, ya que sólo cooperan quienes en realidad desean o tienen interés 

de salir pronto de prisión y cutplir su sentencia. 

El estado no brinda la alternativa de la reincorporacién social, nos pene -

al alcance del individuo preso, los rredios cono el trabajo y la educac16n 

entre otros para su reinsercién saludable a la vida social, 

El objetivo pri1TOrdial de la readaptacién social es lograr que el sujeto -

sea apto para lograr incorporarse nuevamente y viva en sociedad sin en-

trar en conflicto coo ella; esta misra reincorporación se intenta por ne-

dio de la capacitación laboral y cultural del individuo, instrun.ntacto !'!! 

ra su nonnal desarrollo. Además se penen en acción todos los recursos el~ 

rrentales para su total recuperación errocional y psíquica . 

.Ahora bien nuestra legislación en el artículo 18 de nuestra Carta Ma€¡1.a -

ms señala que el sistena penal, deberá estar organizado sobre la base del 

trabajo, la capacitación para el misnn y la educación corro rredios para la 

readaptación social del delincuente, el artículo 2o. de la ley que establ~ 

ce las nonnas nún!mas sobre readaptación social del sentenciado repite el 

concepto constitucional dentro de este precepto. (38) 

(38) Constitución Polit!ca de los Estados Unidos Mexicanos, (comentada) 
Colección popular Ciudad de t·~xico, Instituto de Inver1tigaciones 
Jurídicas, (UHAM) edición unica, noviembre 199Cl, p. 77 
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CAPITULO I1 

II .1. FIC2JRA JIJllDICA !EL KINISTERIO Pll!LIOO 

Para poder estlJdiar la figura tan 1.npor-tante del Ministerio Público, es illpo.!:_ 

tante y se ha tonado en cuenta la historia y se han dejado olvidadas las cir

cunstancias actual.es, constN¡rerv:lo asi una Institucioo que si bien es difícil 

seílalar eMcta-rente en toda su enorne coiplejidad, se pudo haber hablado de -

esta si se hubiera pr,,,sindldo un tanto de la historia, ya que al habersele l.!. 

gado, tanto intimaren te al Ministerio Fiscal, este ha contribuido y se ha e<!! 

vertido en una figura, en algo más que anecdótico, contuso e incatl)rensible -

porque se vincula al Ministerio Fiscal, a la idea del soberano y porque al -

pretender desarralgarlo de dicha idea, lo redujo al de poder ejecuti110, poli

t!zandolo a la vez que ofreciendo del misrro, un concepto en demacia cooplejo 

y abstracto, 

Vienzo l';:inzlni, seílala en su obra que " El Ministerio Público, es y debe ser 

el más fiel guarctian de la Ley; orgáno deslnteresaoo y. ·desapasionado, que - -
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representa los intereses más altos de la sociedad, mas rreticuloso y eqoeñado 

en que brille la iMcencia de un acusado, que su propio defensor, y más sev~ 

ro en el castigo del culpable que la victima del delito, por lo que debe 'al 

Ministerio Público, ser el más celoso guardian del Cllll'limiento estricto de 

las leyes". (39) 

Este tema de la coopetencia del Ministerio Público, dentro de la aamnistra

ci6n e lJTpartición de justicia es ITt.l:f arrplio y CClflllejo ya que existe el Mi

nisterio Público del f\Jero Ccnún, tendrá las siguientes atribuciooes que son: 

Recibir denuncias y querellas que puedan ser constitutivas de un déli to 

Investigar con suxilio de la policia jud.!cial los délitos de su coope-

tencia dentro del perilretro delinútado por la ley Orgánica del Oepar~ 

rrento de 1 Distrito Federal. 

Recabar e incorporar todos los iredios de prueba a la averiguación pre

via exictentes de los délitos y la probable responsabilidad de quiénes 

en ello hubieran participado. 

(39) Manzini Vienzo, Institutuziooi di dfritto. Processuale Penale, editorial 
Porrua,S.A., edición 1931 
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.,. . . 

Ejercitar la aeción Penal. 

Solicitar oroenes de carparecencia y aprehensi6n cuando se han retmido 

loa requisitos del art. 16 Constitucional. 

Pmer a disposic16n a las personas en nagante delito en casos urgentes 

en el t1crrpo que seilala el articulo 107 fracc. XVII!, párrafo III, de 

la Consti tuc16n, para proceder coofonre a Derecho y se salvaguarden las 

¡¡aron tías individual es. 

Recabara de las autoridades federales y locales los informes, doctmen

tos de pruebas en general, indispensables para el ejercicio de sus - -

funciones. 

Aportar pruebas y pC'OOPVer en el proceso las diligencias conducentes a 

la c001>robacién del dél! to y de la respoosab1lidad de quiénes hayan l.!!_ 

tervenido. 

prarover lo necesario, para la expedita ach\1n1stración de justicia, -

cuidando que las leyes se apliquen debidamente, procurando justicia en 

el lm:Jito de su CCX!l>Ctenc!a, auxiliando al Ministerio Público federal, 

en los térnúnos de la Ley de la Procurodl.lr!a General de la República. 
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Perseguir los délitos del orden Federal con auxilio de la Policia Judicial -

Federa¡, practicando las averiguaciones previas necesarias en las que debe de 

aportar pruebas de la existencia de aquellas y las relativas a la respcnsab_h 

lidad de los infractores. 

Ejercitar ante los Tribunales la acción Penal, que corresponda por délitos -

de orden Federal, pidiendo la aprehensión y cooparecencia de los preSU'ltos -

responsables. 

Representar a la Federación, a sus organós, Instituciones o Servicios, en-

los juicios en que sean parte caoo actores demandados o terceristas 1 asimi,:?. 

11'0, intervenir en los juicios de mparo conforme a la ley relativa. 

Por lo antes expuesto se puede hacer facilmente la diferencia entre la C<X.!! 

petencia del Ministerio Público del Fuero COlÚ1 y del F\Jero Federal por lo 

que ahora direm:Js caro nace esa Institución del Ministerio Público en México 

haciendo una breve explicación por lo que hace a su naturaleza jurídica (40) 

(40) Revista Mexicana de Justicia No. 1, Enero-Marzo 1984, Instituto de -

Ciencias Penales 
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Nl\1'llllALE7.A JlJRIDICA 

Existen tres elerrentos que concurrierU! para formar .la Inst1 tución del Mini~ 

terio Público en México, tomando caro f\Jndarento lo siguiente: 

a) Legislación Espal\ola 

b) l.eg1slac1ón Francesa 

c) l.eg1slac1ón Mexicana 

Espaf1a que lnpuso en el México Colcnial su legislación estableció su organi

zación por lo que respecta al Ministerio Público. La recopilación de lndlas, 

en la ley data del 5 de octubre de 1525 y 1532 ordenaba " Es ruestra irereed 

y volU'ltad que en cada una de las reales audiencias de Lima y México haya -

dos fiscales, que el más antiguo sirva la plaza de todo lo civil y el otro -

en lo cr1m1nal". 

CUando la antigua y rueva Espaila se estableció el Régiiren Constitucional, -

la Constitución ordenó que a las Cortes correspondía fijar el núnero de Ma

gistrados que habían de c"""°""r el Tribunal Suprem:i (hoy Suprema Corte), y 

las audiencias de la penlnsula y de ul tmnar; lo que realizó el decreto del 

9 de octubre de 1812, que ordenatn que en la audiencia de México hUbiera dos 

Fiscales. Esta audiencia en el año de 1822, estaba reá.leida en México, a dos 

Magistrados propietarios y aún fiscal, que el Congreso de esa época confinro 
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por Decret0-~122 de feb~ro'de 1_822. 

Nacido Mérl6o ·~·la Vida independiente siguió sin ent>argo, rigiendo con rela

cióii al ·~sterio Público lo que establecia el citado decreto del 9 de oc~ 
bre de 1812 ya que en el tratado de Córdova se declaró que las leyes vigentes 

contirularian rigiendo en todo lo que no se opusiera al Plan de Iguala y mie!} 

tras las Cortes Mexicanas formaban la Constitución del Estado la Constitu -

ción de 1824 estableció el Ministerio Fiscal en la Suprema Corte, equiparan-

do su dignidad a la de los Minis l1'0s )' ctandóles el carácter de inarrovibles, 

sin detenninar nada expresamente respecto de los Juzgados. 

La Ley del 14 de febrero ue 1826 reconoce ccrno necesaria la intervención del 

Ministerio Fiscal en todas las causas criminales en que se interese la Fede

ración y en los conflictos de jurisdicción para entablar o no el recurso de 

coopetencia; haciendo por' últi.m'), necesaria la presencia de este 1\.Incionario 

en las Vi si tas semanarias de las cárceles, 

El Derecho del 2C de mayo de 1826 es el que más pormenorizad8!11"..nte habla del 

Ministerio Fiscal, si bien nada dice de los Agentes. La Ley del 22 de mayo -

de 1834 menciona la existencia de un promotor fiscal en cada Juzgado de Dis

trito, nanbrado cerno el de circuito y con las misnas funciones. 
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las siete leyes de 1836 establecen el sistema centralista en México y en la 

Ley de 23 de meya de 1837 se establece un Fiscal adscrito a la Suprema Corte 

contando los tribunales SUperiores de los departamentos con un Fiscal, cada 

uno de ellos, por lo que debe entenderse que la primera organización siste

rratizada del Ministerio Público en México Independiente, se introduce en -

nuestro pais en la Ley para el arreglo de la aáninistración de justicia - -

(conocida quizas en mejor forma bajo la dencminación de la Ley Lares), dic

tada el 6 de Dicierrbre de 1853, bajo el régimen de Antonio López de santa

Ana. 

fn -el ti ti.tl.o VI de dicha Ley, y bajo el rubro " Del Ministerio Fiscal" se -

estableció la organización de la Institución, que en el articulo 246 dispone 

las categoriás del Ministerio Fiscal, del libre nanbramiento del Presidente 

de la República en los ténninos del articulo anterior, cerno Prcrnotores FiSC!!; 

les, Agentes Fiscales, de los Tribunales Superiores y Fiscal del Tribunal S~ 

premo. 

fn los ténninos del articulo 264 "corresponde al Ministerio Fiscal promover 

la observancia de las leyes; defender a la Nación cuando por razón de sus -

bienes , derechos o acciones, sea parte en los juicios civiles; interponer 

su oficio en los pleitos y causas que interesen a las demarcaciones, pueblos 

y- establecimientos públicos dependientes del Gobierno, asi cc.1110 en las cau

sas criminales y en las causas criminales y en las civiles en que interesen 

a la causa pública o a la jurisdicción ordinaria; prcrnover cuando crea nec!:_ 



necesario u oportuno para la pronta acin1nl.straciá1 de Justicia; acusar -

ccn ~glo a las leyes a los delincuentes¡ averiguar con particular sol! 

citud las detenciaies art>itrarias; e intervenir en todos los demás nego

cios y casos en que dispongan o dispusieran las Leyes. 

El 23 de Novierbre de 1855, Juan Alvarez da una ley, aprobada poster!or

rrente por Ignacio Ccm:ofort, que establecía que los praootores fiscales -

no prodrian ser recusados y se les colocaban en la SUprena Corte, en los 

Tribunales de Circuito y más tarde se le extendió por decreto de 1 25 de -

Abril de 1656, a los juzgados de Distrito. 

El 15 de Junio de l 869, expide Benito Juárez la ley de jurados, en ella -

se establecian tres procura.dore!; a los que por vez prirrera se les llara. 

Representantes del Ministerio Público. No ccnstltuian una organizacioo, 

eran independientes entre si y estaban desvinculados de la parte civil, el 

15 de Septietrbre de 1680 se prcmJlga el prirrer CÓd1go de Procedimientos -

Penales en el que se establece una organización ccnpleta del Ministerio -

Público, asignándole caro función la de pn:m:wer y auxiliar a la adninis

tración de justicia en sus diferentes ramas, sin reccocx::er el ejercicio -

privado de la accioo penal (articulo 276 y 654 rraccioo I). 
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El segundo Código da Procedimiento Penales del· 22 de MaYo de 1894, mejora 

la Instl ruoié.n del !'UniSterio Público, a:ipliando su intervención en el P"2 

ce&:>, lo establece cm las caracteristicas y finalidades del Ministerio -

!-úbl1co francés; = mienbro de la Policia JOOicial y can;> mero auxiliar -

de la aaninistración de Justicia. 
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El 30 de Junio de 1691, se publicó un Reglairento del Ministerio Público pe

ro oo es sino hasta el ai\o de 1903, en que el Cen<ral Porfirio Dia:z., expide 

la Pr-imera lP.y Orgánica del Minister-io Público, y lo establece ya no caro -

auxiliar de la aáninlstración de la justicia, sino CCIJX) parte en el juicio 

interviniendo en los as"1tos en que se afecta el interés público y el de -

los ir>::apacitados y en el ejercicio de la acción penal de la que es titular 

Se le establece caro una Institución a cuya cabeza está el Procurador de - -

Justicia. 

Terminada la Revolución se reunen en la Ciudad de 0-Jeretaro el Caigreso ~ 

ti tuyente que exp1 de la Consti tuc1ón de 1917, se discutierón en su seno arn -

pliarente los articulas 21 y 102 Consti t:Uolonales que hacen refer-encia al ML 

nisterio Público, "°el informe a esa asamlea del c. Primer Jefe, Vt:nUStia

oo Carranza, al tratar este punto explica cerro la investigación de los déli

tos por parte de los jueces había creado la llanada confesión con car¡¡os. •.:!, 

tableciendo una situación Insostenible ya que estos tuncicnarios judiciales 



73 

en su afan de nótoriedad ejercían verdaderas arl>i trar1ediides y en cmb1o el 

Ministerio Público era una figura decorativa que no ejercía la !IJncióii para 

la que fue creado, y p..ignaba por situar a cada quién en el lugar que le co

rrespaxlia, quitándole al Juez la facultad de Polic1a Jlldicial y de acusador 

que hacia los cargos para arrancar la confesión de los reos. 

Fri el aro de 1919 se e:r.piden las Leyes orgánicas del Ministerio Público Fe

deral, del Distrito y Ten-1 torios Federales, primeras que se ajustan a las 

disposicitt'leS de la Consti tucién de l 917, que estableció un giro destacado 

en la Institución, estas fuerón la Ley Orgánica el Ministerio Público F~ 

ral y Reglarentación de sus f\Jnciones, publicada en el Diario Oficial del 

14 de Agosto de 1919 y la Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito 

y Territorios Federales, publicada el 13 de Septienbrc de 1919 (42). 

La Ley Orgánica del 7 de Octubre de 1929 para el Ministerio Público del -

Distrito federal y Territorios Federales da JMOIOr ÍJTl'Ortancia a la Institu

ción y crea el Departanento de Investigaciooes. 

Cal agentes- _Íldscritos a las delegaciones la cuáles sustituyen a los antiguos 

comisarios. Al frente de la Institución establece caro Jefe al Procurador de 

_JIJl!ticia del Distrito Federal, 

-(42) V. Castro Juventino, El Ministerio Público en México, flmctones y 011\l
siones, editorial Porn'.la,5,A., 1985, p. 6. 8 y 11 
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A fines de 1983 y por iniciativa presidencial se proponen y aprueban nuevas 

leyes orgánicas Federal y del Distrito, que cart>ian en el sentido de hacer 

rrenciéo en su artículo solarrente a las atribUciones de las Procuradurias, ~ 

las bases de su organizacion y las disposiciones generales que rigen t\Jnda

rrentalrrente su quehacer, reservando para un Reglaoonto InteITIO el precisar 

sus órganos concretos coo sus facultades y algunas disposiciones contenidos 

regulaciooes y rrencianes que resulta necesario tener en cuenta en el :t:\.6lci2_ 

namiento de tales ProcuradUrias. 

~ GENERAUS DEL MIHISTDUO PUBLICO 

Aún cuando se trata de encontrar orig.enes remotos del Ministerio Público, -

tal COTP actuallrente es cc::ocebido, poderos decir que sus carácteristicas y -

atribuciones actuali:a tienen su antecedente irmediato en el Derecho Fránces, 

sobre todo de la época revolucionaria, hablem:is, sin errbargo, de algunos de 

estos que se ccnsideran antecedentes rem::itos: 

Eh Grecia, existia en ella un t\Jnciorarniento llanado arconte que intervenía 

en los asuntos en los que los particulares no realizaban la actividad per

secutoria. SU actuación, por lo tanto, era únicanente supletoria. Tmbién -

se habla de los tem:istetti que tenian la misión de denunciar los delitos an

te el Senado o ante la Asairblea del Pueblo, para que se designará a un rep~ 

sentante que hiciera la acusación. 
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En Rooa, en la época antigua de esta ciudad habian ciertos rr.agistrados 11~ 

<'.k>s "curios111
, 

11stationari" o" irenarca.s", que eran los encargados de pe~ 

guir a los crim1nales y sólo desenpei\aban f\Jncicnes de policia judicial. 

En.los casos graves el Enperador y el ScnadO desi¡¡;1aban a algún acusador. 

En Italia del Medioevo, esistierón en ella unos f\Jncionarios llanados "sin

dici" o " ministrales11 que eran caro denunciantes oficiales de los delitos a 

los jueces, y se hallaban bajo las órdenes de éstos. Los Jueces Italianos de 

esta época podían actuar por lo tanto, sin necesidad de tales "sindici" o -

11 Ministrales" que eran sus inferiores jerárquicos. 

En las postrimerias de la Edad Media, los Procnradores del Rey adoptar6n - -

ciertos carácteres seirejantes a los del Ministerio Público Fr.mcés. 

En. Francia1 deberos tener en cuenta la época anterior a la Revolución, cc:oo-

cida corro el "antiguo régimen", y la época de la Revolución misna. 

Ccnanterioridad al siglo XIV no extstian f\Jncicoarios que se encargaran ex -

clusivairente de los intereses del rey y del Estado ante las jurisdicciones -

del reino. 



Fn esta época el rey escogia habitualmente entre todos.los p~_res, 

U10 que era sierrpre el misro, para que se encargara de sis asunto~: :era el 

Procurador General. 

Tatbién escogia \6l abogado que litigára judicialmmte Por é1: era ei Ílbo

gado General • 

En \6l principio, este Procurador y este abo&ado podían ocuparse tatbién -

de as\6ltos particulares. Pero a partir del sl.glci XIV, los Procuradores -

Generales sólo representan al rey. Y a partir del siglo XVI, los abogados 

generales sólo 11 tigan por él. Sus t\Jncicnes se volvierro cargos venales y 

hereditarios. 
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l>.lrante ésta, la Asootllea Constituyente tuvo la idea de suprimir el Minis -

terio Público, porque veia en el un instrunento lllJY favorable para un gobie_!'. 

no autoritario; pero después estimó que al lado de sus inconvenientes la ~ 

titución presentaba ciertas ventajas y que podría contrib.lir a la buena aól\!. 

nistracim de justicia por medio de un control que ejerciera sobre los pro -

cedimientos judiciales, en ncnt>re del Poder t:jecutivo. 



En rrateria.penal, el legislador reVoluciooario creo un .;.,~~ público y -

11m1 tó de esta manera las atriwciónes del Ministerio Público. 

1a misna Asarrblea Constituyente, _hizo_ inatovibles a los :Í:\Jnciooarios inte -

g¡-antes de dicha Institución. 

1a Constitución de 1793, nci se OCÚp6'de es~; una Constitucióri posterior los 

hizo moovibles. 

Y otra todavia más posterfor--le dio al Mlnisterio Público la organización y 

las atr!txJcionea que ahora poco más o menos tiene: 
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En España.- A trediados del siglo "IN algunas leyes espai'lolas establecieron los 

Harrados Procura.dores Fiscales, quienes eran persecutores de los delitos que 

oo eran peraeguidos por un acusador privado. Las actividades de estos Proc~ 

dores fUeron rcgla:rentadas por las leyes de recopilación expedidas por Felipe 

II en 1565. A partir de este m:rnento, la influencia del Procurador Fiscal e~ 

ce, hasta llegar a ser preponderante ante los Tribunales de la Inquisición(43). 

(43) Dor¡¡ntes Tamayo, luis, Elementos de Teoriá General del Proceso, edito
rial. Porrúa,S.A,, edición 8 Junio 1983, p. 221. .. 223 
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n. 2. EL 1JEFENSOO Y rus Almx:EIJENl'ES 

Prurerairente entrarerros a la cultura Griega con el objeto de encootrar ante

cedentes del Defensor, ya que esta es una de las civilizaciones más antiguas 

p..¡esto que abarca del siglo XIV a.c. al II d.c. 

la abogaclá en Grecia, en una primera época, estuvo encc:trenda.da a personas 

que, con sus conde idos dotes de oratoria podrian causar :lrrpacto ante el - -

Aréopago o ante otros tribunales, para6'1tender rrejor esto es necesario hacer 

antes una breve exposición de la fonria en que se adninistraba justicia en -

Atenas. 

La Acininistración de Justicia en Atenas estuvo inicialmente a cargo del Are2 
pago, que era un tribunal superior asi llerrado, porque reunia en la colina -

del acrópolis. 

Post.,riormente, f\Je irrperando la costu!bre de scmeter el juzgamiento de los 

déli tos á los tribunales populares que se encootraban integrados por jurados 

que decidian de cmfonnidad con razones de buen sentido y equidad. 

En los asuntos vinculados con la actninlstración de justicia, habla dos cla -

ses de asambleas. 



a) La prirrera era la 1trelia", que era la asarrblea en que los ciu-

da.danos actuaban caro jueces. 

b) la otra era la llerrada 11eoclesia11
, que era una risali:llea en la 

que se elegía a los magistrados y en la que tarbién se trataban 

los asuntos que se encontraban relacionados con el Estado. 

fn el Areópago, se juzgaba sol"""nte a las personas que canetian delitos ~ 

ves caro el hanicidio, las lesiones y el n:Oo. 

f.n los Heliastas, se cooocian de los delitos restantes, en los que el deman

dante se presentaba en ncxrbre del Estado, al que se considera lastimado. 

P"r lo tanto, la noria de todas las causas, ya fueran criminales o civiles, 

eran remitidas a los Heliastas, que es la as<nble en la que los ciudadanos 

a.sunian la f\Jnción jurisdiccional, cuyos mieabros, para llegar a serlo, de-

bian de protestar sobre la colina de Ardettos, el jurarrento que se rrenciona 

a continuación. 

" ••••• Yo escuchare al acusador 'f al acusado con toda inparcialidad 

y emitire el-fallo sobre el objeto de la causa. Slt\J_era perjuro•_!'&-_ 

rezca yo y perezi:a mi casa; si_ soy fiel a mi jurooiento, que :la p~ 

ridad sea conni¡¡o " ( 44) 



80 

Cerro poáem:ls darnos cuenta toda vez que los ·as.ntos tanto poli ticos cat0 - -

judiciales se ventilaban publicimmte, la inteNeneiéri de los oradores ante 

la Ecclesia o los Heliastas llegé · a ser en ocasiones detenninante para el -

fallo que emi tiran los jueces. 

Al respecto, el Dr. Maruel Ossorio nos dice: Es en Grecia donde enpieza la -

Abogacia a adqu.irir fornia caro profesién, pues si bien en una primera época 

los Griegos se limitaban a hacerse acatpañar al Areópago, o ante los tri~ 

les, con amigos que con sus conocidas dotes oratorias contribuyesen a hacer 

prevalecer sus derechos, sin percibir por ello ninguna retriruciéri, aún cuan. 
cb a veces esta actuacic:ri les siervierun para obtener cargos públicos, luego 

siguiendo al parecer, el ejemplo de /lntisones ~zarón a cobrar sus servi -

cios . (45) 

Todos saben, cuán desatrosos efectos llegó a tener este género de elocuencia 

sobre la aáninistración de justicia y no sólo bajo su aspecto fonnal, con -

los interminables discursos de nuoorosos oradores, sino tarrbien desde el PUi]. 

to de vista sustancial, determinando fallos injustos, por partidismos o por 

predc:minio de los rrotivos sentimentales sobre los motivos de la razá1 (40) 

Clara Ol!redo, ros dice que el acusado se defendia solo, ya que era el mismo, 

quién tenía que defenderse, aunque podria encontrarse asesorado por otra pe!. 

sooa en la redaccién de su defensa. 

(45) Ossorlo y Florit, op. cit. p. ó5 

(4ó) lofanzini Vicenzo, Tratado el<! Derecho Procesal Penal, edit. Santiago Sen
ties, Buenos Aires, 1951, Taro II 



Al respecto nos dice: •• -Es ciirioso adVertir caro en los canienzos del tipo 

acusatorio puro de pr'OCedimientos penales el 1..,-putado ejerció por si misro 

toda su defensa1 a veces le era prohibido valerse de abogados cc:xro ocurria, 

por ejenplo en Atenas con las causas tranl.tadas 211te el Areópago" (47) 

81 

El tratadista Carlo Carli, por su parte nos dice " .... interesa en cm:bio, -

el abogado desde que se encuentra constituido en profesión, cuyas fonTIBS el!!_ 

mentales nacen en Grecia al lado de los sofistas; Ustas era un abogado que 

vendia su defensa a los acusados; está probado que Esquines abogaba a favor 

de Filipo ••• " (48) 

Por lo que respecta a nuestros juristas; el maestre Garcia Ramirez señala: -

11 Es frecuente decir que en Grecia nació la profesión de abogado, se permi tiá 

que el orador asistiera al 11 tigante ante el Areópago. ( 49) 

El maestro González Bustamante, en su obra establece: 11 En Grecia los nego -

cios judiciales se velan en público siendo, por lo general, el acusador el -

misrro ofendido, quién tenia que exponer verbaltrente su cargo ante los jueces 

teniendo el acusado el derecho de defenderse por si mism:>, si bien auxiliado 

por terceros en la redacción de las defensas, rara lo cuál se errpleaban 1.ns-

truoontos preparados que recibian el narbre de " Logografos". 

(47) Claria Olir<edo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, editorial Har 
Argentina, edicion 1903, p. 101 

(48) Carlos Carli, Derecho Procesal. editorial Abeledo-Parrto, 0..lenos Aires. 
ed1ción México, 1900, p. :ns 

(49) García Ramlrez, Sergio, Derecho Procesal Penal, editorial Porrua,S.A., 

edición Mexico, 1980 p. 17 
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El arcuntado el Areópago y el TribUnal de los Heliastas, después de haber e§. 

cucliado el alegato de las partes y de haber recibido las pruebas que éstas

ofrecian, decretaban la condenación por medio de bolas negras, o la absolu -

ci6n por el enpleo de bolas blancas" (50) 

A nuestra consideración, el defensor ien Grecia era una persona con el don de 

saber hablar en público, ya que era un hábil orador y ésta era una persona -

privilegiada ya que no cualquier pe!SC11a tiene esa habilidad para poder in -

fluir y convencer para que se determine y resuelva tma situación en cierto -

sentido. Es decir, que en Grecia los oradores constituyeron la base de lo -

que ah1Jra conoceros caoo defensores, nas no podem:is sef'lalar que aqu1 ya sur

ge la ebogacia caro profesión, ya que se necesita.ria que esos grandes orado

res fueran estudiosos del derecho. 

Es en Rana, por prJJoora vez en la historia del hoobre, donde el abogado de-

fensor adquiere LU1 perfil propio, es decir, se convierte en un estudioso del 

derecho. 

Antes de CflPCzar el estudio de abogado Ranano, debem:is para la mejor can - -

prensión de este estudio, señB.J ar la forma de organización de la justicia -

Remana, en la época del inperio, la cuál !\Jé la etapa de esplendor de la cul 

tura Remana. 

(50) González Bustanante, Juan José, Principios de Derecho Procesal Penal ~ 
xicano, editorial Botas, México, 1945 p. 32 
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Fn la cúspide estaba el TrilxJnal de los curiales; le seguía.'1 el Gobemador, 

quien tmbién aánin1stri.ba justicia, y posterionnente se encontraba el defe!J. 

sor de la ciudad y el aiispo. 

El Historiados Ellul, rr.anJ.fiesta que: " La jerarquia nonral ·de los tr'iruna -

les era la siguiente: Fn la base, el Trib<rlal de los curiales en el. Él!bito 

de las ciudades; este había perdido toda su inportar.cia siendo inferior al 

de un Juez actual, tenia principalr.lente la misión y el poder de registrar -

la celebración de negocios jurid1cos". 

El verdadero juez de primera instancia es el Gobernador, del cual se apela -

ante el Vicario (salvo lo relativo a los procénsules). 

Pero junto a estos ji;eces ordinarios y haciendoles caipetencia, encontrazoos 

a los siguientes; a la escala 111.10iclpal al Defensor Civitis, que se cooviet 

te de hecho en juez desde el año 3!'{) y acapara !Unciones judiciales de Ma -

gistrados !IJJl'licipales; a escala provincial el obispo, que carpite en este -

sentido con el gobernador. (51) 

/>hora pasarem:>s a ver quién o quienes podían actuar dentro de la aáninistra

cion de justicia y la función del defensor en el procedimiento Penal. 

(51) Ellul, Jacques, Historia de las lnstituciones de la Aiitigiledad~ p.-425 
( sin más datos bibliograficos) 
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El abogado, en Rana era el llamado ad-vocantus para asistir a alguna de las 

partes en Juicio. Esta función la desenpeñaban los patrones frente a sus' l,!. 

bertos y el pater fM1111a frente a sus hijos y clientes. 

Los particulares podían designar apoderados especiales para asuntos jud1ci~ 

les; (cognitores) o para todo tipo de problemas (procuratores), estos .ulti

nos no tenían nada que ver con la abogacia. 

Desde que se llevo a cabo la unión de los oficio de orador y jurisperito se 

denanino a los nuevos expertos cono " agentes de causas" (causid1). De ahi -

se derivaron los abogados defensores, tal cono los conoceiros en la actual.i -

dad. 

En Roma cono ya hemos dicho, Jos abogados eran peritos en Derecho y así lo -

afirma el maestro Peña Gutmán¡ 11 Los advocati eran las personas dotadas de -

grandes conocimientos jurídicos que concurrían al tribunal al solo efecto de 

asesorar a uno de los litigantes o a su representante ante el Juez o Magis -

trado, valiendosé de su especial versión en derecho, pero sin participar en 

el debate. 

Con el andar del tienpo el orador y el advocatus jugaron un mismo papel. 

Los abogados en Rana llegaron a gozar de gran ~rtancia, aunado esto al -

gran prestigio que representaba en esa época el ser abogado. 



Debido al prestigio que tenian, los abogaéos gozaban- de p~ivilegios, cano 

por ej~lo, oo pagaban los !ttµJestos. En la época de Juáti~aii,, los ,.t,;;ge 
oos se encontraban rruy organizados en sus respeCti~~ c'?iegids prof".sfona-

les llamados Collegia. (52) 
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Coon ya lo vimos, quedaron en Rara diferenciádos los defenSÓres de los Si!!! 

ples oradores, pero anbas actividades se cariiéterizaban-por'no -~obra;>haic>

rarios al principio, aunque después se hizo costutt>re que los abogados co - -

braran alguna distribución por sus servicios. 

Poderos percatamos que despues de esa época se limito el pacto de honora -

rios para que los abogados no abusaran de sus clientes 1 caoo nos explica el 

jurista Pena Ctmrán. En cuanto a la actuación de oradores y de los advocatis 

f\Je en principio escencialmente gratuito, pero desde el siglo II del Inpe -

rio se admitió que ambas actividades !'Ueran ordinariamente retribuidas, 

No obstante se establecieron liml taclones a la facultad de pactar honorarios 

prohibiendosé e>:presamente bajo pena de nulidad que el abogado se asociara -

con su cliente conviniendo una participación en el juicio en lugar de una ~ 

tr1buci6n fija por el asesoramiento que hubiera prestado, cano el llanada -

pactus de quota litis. (53) 

(52) Pena Guzmán, Alberto, Derecho Romano, editorial de Palma, s;_.;oo5 Á1ri,s; 
Argentina, edición 1969, p. 449 

(53) Peña Guwan, op. cit. p. 456 
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Fn RaM. existieron rucras riornas que regularon la coodoota de los abogados a 

la luz de la ética es decir, dé lanX>ral profesicnal. y que establecierén las 

relaciooes .del abogado con su cliente, con el tribunal., ccn el adversario y 

con otros colegas, 

Al tratar este tela, los rra.estros ledezna y Bemal nos dan las carácteristi-

cas que debia reunir el abogado fornuladas por Marzo Fabio Q.lintiliano. De -

cía Q..lintiliano que el abogado que queda desenpeñar el noble y ticnraoo ofi-

cio de defensor de un litigio debía ser: leal con la causa de su cliente, a 

la que aún, ni la codicia podia sobornar ni el favor torcer, ni el terror di~ 

núroir, y a esta tipo de accién profesicnal en Rana se le llama bcndad. (54) 

Cicerén tuvo mJY claro el sentido de dignidad del Derecho y del abogado, re

pitiendo, según dicen los antiguos, el faroso aforism:i de que el derecho no 
debe ser doblegado por el favor, ni avasallado por el poder, ni adUlterado -

por el dinero. 

Los en¡>eradores a partir de Claudia,· Trajan6 y nióclesiano. con su Edictó de 

precios, fijaron tasa máxima a los ~~l.~td~
0

io~'~ados. 

las autoridades cc:rrpetentes podían sancicnar a los abogados, Las principa -

les causas de sanción eran las siguientes: 

(54) Bemal Beatriz y Ledezma Jose de Jesús, Historia del Derecho Remano y -
de los Derechos Reorc:manistas, editorial Textos Universales, U.N.A.M., 
México, 1981, p. 190 



a) Negar .1a· defensa que pared a Justa 
~ - ' '.·. ~ 

b) llefeiider al cÍiente Sin leal t&I 

c) ni1ttar1 ~el 'uu;ij en foma rrruiciosa 

!.Ds déli to_s más graves eran sancionados con la prohibición del ejercicio en 

el foro, o con la suspensión general del ejercicio de la abogacía. En casos 

extremos se decretaba la expulsión perpetua y la cancelación del n<:mbre del 

togado de la natricUla respectiva. 
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El délito más grave que podia c°""'ter un abogado era la prevaricación, (de -

varicarse, que significa apoyarse en las dos partes). Se trataba de patroci

nar a las dos partes en una contienda para obtener indebidos provechos de -

atbas. 

Caro podemos damos cuenta los defensores debían sujetarse a una serie de -

nomas de. carácter moral y legal. 

las escuelas para la __ fonnaci6n técnica y científica de: los .. 1\tturos abogados 

surgieron en Rana en la época de Augusto, pero ftie '•Ju$tini~ quién les dió 

una secuencia definida. 
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Así la profesión de abogados en la época de Justiniano era de cinco años, -

en los cuáles se estudiaban las instituciones y el antiguo Código, así caro 

el Edicto Pel1'0tuo, el Digesto y el lluevo Código. 

Ellul, al estudiar los antecedentes de la institución del defensor expresa:-

AsimiS!llJ se utilizó a la iglesia con el plar<1 de lo jurídico, el obispo se -

convierte, desde ciertos puntos de vista, en un 1\Jncionario del estado en -

primer término recibe un poder Jurisdiccional, los cristianos habían adquirl 

do el hábito de elegir al obispo caro árbitro de sus disputas y Constantino 

le otorgó una verdadera Jurisdicción, cualquier demandante podía pedir un -

proceso detenninando fuece Juzgado por el obispo, lo cuál sucedía si la otra 

parte no se oponía a ello, incluso cuando el proceso se habia ya iniciado -

ante otro tribcr.al. 

La sentencia del obispo es ejecutiva, este poder f\Jé suprimido hacia el año 

300, quedando el obispo caro un sinple art>itro (55) 

Aderrás el obispo recibió el poder de sancionar las manLlllisiones celebradas -

en la iglesia por P.l dueño del esclavo igualmente fue noobrado en JT1JChos ca

sos defensor civitatis, lo cual significaba una carga rruy pesada. (50) 

El historiador antes mencionado nos dice que se generalizó la institución de 

la defensa en el año 364 y que f\Jé el Fnperador Valentino, quien creo el C"!: 

go de defensor para que defendiera las ciudades, las iglesias y los hLlllilio-

res. 

(SS) Ellul Jacques, op. cit. p. 402 

(So) Ellul Jax¡.m, HistoMa. ch las Irsti\lJOio'es ch la mti¡µml, p. 4:11 (sin nés ~ blblJe 
grafla:o 
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lios dice que exudan tres Úpos de defensores; un defensor plevis·, un def"!! 

sor .civitatis y un· defensor ecclesias. 

El Defensor era elegido para ocupar este PJOSto durante cinco años y su fun~ 

ción era pr!nordia.lmente la de denunciar ante las autoridades superiores los 

abusos que se caretian en contra de los ciudadaros. 

El Defensor 1\Jngia caro Juez de Paz en los asuntos de poca trascendencia y a 

la vez, ante los tribunales superiores ejercía la funcién de abc>gádo de los 

pob'es, s!•ndo el obispo quien generalmente curplia ca1 est!{ misi6n, habien

do fracasado esta institución en el año 425 (57). 

Cano podemos damos cuenta. este fuicionario que caro Juez de Paz es el an~ 

cedente más reiooto de la figura que hoy conocemos CCJJJ:l Defensor de Oficio. 

Por últim:> para terminar con el defensor Rcm3rJo direm::>s que la representa -

ci6n en Rana estaba totalmente diferenciada de la abogacia,e s decir, un re

presentante no era lo mism:> que un abogado. 

Los abogados eran los juristas, que caro ya dijinos ·se .. énC,,,:.g,,bii;de.'defeii:..:' 
,·,:::>' 

der al acusado. 

Los representantes por el cál~i{ re.tre~~,a~cJ'?~~~~H~ ~ie-
ra sido victimá'de .:in ~tó,(sieii¡)re qlle.el ~~ ~'encer\6-abaPrisionero, 

,'',' 
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o estuVJ.ese ausente por causa de la Repúbl1ea, Claro todo estD en mater1a -

criminal. 

[)irant:e los largos años que España fué una provincia Rar.ana, el Derecho Ran! 

oo tuvo plena vtgencia en Territorio Español, a la caida del Inperio Ranano 

de Occidente en poder de los bárbaros, los gOO:is se establecieron en la Pe -

ninsula Ibérica y expidieron algunas corrp1laciones de Leyes Rananas para re

gir entre los p.ieblos conquistados, caro el Código de Eurico. El breviario -

de Ariano, posterionrente se elabora el fuero Juzgo, cuerpo de leyes aplica

bles tanto a canquist.aOOres coro a los p.ieblos saootidos. ( 58). 

Las Leyes Espailolas se ocuparon, prirrordi,wr,,nte de preveer que el inculpado 

tuviera defensor coo el objeto de '1'-"' estuviese presente en todas las etapaS 

del procese, en el Fuero Juzgo y en la Nueva Reccpilaci6n, (ley III, tit.23 

lib. 5), se facultaba a los Jueces para apremiar a los profescres de derecho 

y a abogados del foro, a fln de que destinasen parte de sus hóras de trabajo 

diario, en defensa de los pobres y desval ldos y la ley de enjUicianiento crl 

minal Espoñol, del dia 14 de Septie<rbre de 1882, dispone que" los abogados -

a quienes correspcnde la defensa de los pobres, no podrSn excusarse de ella 

sin m:>tivo pers<:nal y justo, que clasificaran s~gún su prudente arbitrio, -

los decanos de los colegios donde los hUbiesen 0 1 en defecto, el Juez o Tri-

bunal en que hUbieran de deseqieñar su caretido. 

(58) lem.ls Garoia, Raúl, Derecho Rar.ano {c1ll1)endlo), frd1t. Jus,S.A., México 
1979, p. 10 
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Fn las leyes Españolas existia una gran distinción respecto al abogado defensor, 

rec<:>o:>c!endo al derecho de defensa sin señalar diferencias entre ricos y p;>bres, 

por ccnsiderarse ÚllJrescindible su actuación para la válidez del jUicio. Estas 

leyes tanbi!:n establecian el principio que nadie podia ser condenado sin que -

!\Jera oido prev1a.'re11te, pero se pennitia en los juicios por faltas llegar hasta 

la condena, as1.misrro, en los delitos de contrabando y defraudaciOO era posible -

continuar con la secuela del proceso y fallarlo en rebeldia. 

La ley de enjuiciamiento ~rlmial Español el tada anterionrente, en su articulo -

118 señala que: los procesados deberán ser representa&.Js por un procurador y d~ 

fendidos por un letrado, que pueden ncnbrar desde el m:::rrento que se les notifi

ca el auto de fonral procesamiento y si no lo noobrasen por s1 mism:i o no tuvi!_ 

sen aptitud legal para verificarlo se les designará de oficio cuando lo solici

taren. Fn el caso en que el procesado no hubiere designado procurador o letra

do, se le requerirá para que lo verifique o se le narbrará el de oficio si el -

requer1do no lo nrnbrase cuando la causa llegue al estado en que se necesite el 

concurso de aquel o haya que atender algún recurso que hiciere indispensable su 

1ntervencié.n. 

m MEXlCO 

Para el estudio óe la evolución historica de la Institución de la defensoria en 

MexJco, es necesario hacer una clasificacién de las diferentes épocas de 



ruestra historia, clisting31lOS principalmente la época precolonial, la colo

n1a y la independiente, clasificación que han hecho diversos autores para -

el estudio del Derecho Penal y d"1 Derecho Procesal Penal en México. 

92 

Mninistraba justicia una jerarquia de funcionarios especiales, al frente -

de los que se encontraban el Cihuacoatl, que era el misro jefe Supreroo de -

los jueces y jefe de los ejercites Aztecas, cuando concurrian a luchar con -

los demás de la Triple Alianza. 

El Rey elegía los jueces de entre quienes habian sido alurnos del Calnécac, 

eran generalmente hcrnbres de edad, experiroontados y de suna rroralidad. 

l.Ds Aztecas al contar con ún derecho Penal tan drástico en las normas, para 

que los súbditos lo acataran al pie de la letra, la imagen de la defensa no 

podia ser emitida en el sisteira judicial azteca, es asi que el Tepantlato -

hoy lo llamarros defensor, tenia un papel de velar por los intereses legales 

del fuero Ccmln o por los delitos que estos canetian frente al poder público 

o ante los particulares, estas aportaban sus elementos y el Tepentlatoani -

los hacía valer, sin embargo, la defensa tmtlaleaba en situaciones difkiles 

y graves pues saberros que los tribunales indígenas castigaban al que era - -

realmente culpable por un delito. 



Fn los tlenpos de la colaúa por el cc:ntacto social tuvo caoo coosecuencia 

1.11a transplantaciá; de las Leyes Espai\olas que fuerón relegando al Derecho 

de los Aztecas, entre las Leyes que nacieren en México, tenerros las "Siete 

partidas", la novisima recopilación de ley~s, el Fuero real, la ordenanza 

reali::i:le Castilla y cerro derecho principal las leyes indias . 

Fn el fuero Juzgo y en la llueva Recopilacié<l de 1"yes se facultaba a los -

jueces para premiar a los profesores de derecho y aboMdos del foro a fl.n

de que destinasen parte de sus horas de trabajo diario en la defensa de -

los pobres y desváliclos. Esta práctica fué introch.lcida en la N-Jeva Espai'!a y 

siguió núentras duró la daninacioo. Desde luego que se arrastraren alg1.11a5-

costurbres de la Epoca Precolooial. 
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Sin duda los prlJooros abogados que ejercieroo en México y en la más elevada 

forna su augusto ml.nisterio, !\Jerón quienes no tenían titulo profesiooal, -

los apóstoles, frailes, entre quienes descollarc:o¡ fray Toribio de Benavente 

alias 11Motolinia11 y el padre Las Casas, qu.iénes no carbatierén en el foro, -

sino que !\Jerón más alla, hasta la majestad del Cesár y de esas quejas ha,y -

que supooer un origen especial de las adnirables leyes de indias, la aboga -

c!a fue entonces ejercida por los espaiioles que de la metrcpoli venían, aun

que aiios depués se penni tic profesarle a los criollos descendientes de Espa

ñoles. 
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La real y Pontificia Universidad de México instala soleimemente el 25 de Enero 

de 1553, l.nauguró sus cursos el 3 de Junio siguiente y dos dias después Don P~ 

dro M:>rones, pronunció la pr~ra lección juridica en America, fecha cuyo ani

versario recuerda la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autoncrna -

de México, igual!rente en la Ciudad de México, poco despjes el 12 de Julio del 

miST<> año, el Sr. Lic. Don Bartolaré Frias y Albornoz, irr¡lartió la priirera cá

tedra de Derecho en Arrerica (prirra de leyes), fecha en que actualmente se ce

lebra institucior.almente el día del abogado, fundada en 19ó0 por el periodico 

"El Diario de México" ( 59) 

Y agrega que en la práctica de la abogancia se hacia cierta-rente con austeri

dad, sin faltar los supuestos picaros y enredadoras. Indica Don José Luis So

beranes que en la Epoca de la Colonia los abogados fonnaban parte de la real -

audiencia y para obtener el titulo no bastaba con ser letrado o sea eeresadO -

de la Universidad, se debla taitbien trabajar dUrante cuatro ai'los en el bufete 

de un abogado reconocido y pasar otro ex.árren ante una comisión de nidores y -

posteriormente matricularse en el registro correspondiente. 

tos abogados cobC'a.ban sus honorarios confome a un arancel que aprobaba la au

diencia que residía en el real Palacio { actualmente lo que ocupa la Presiden

cia de la República). algunos de cuyos locales tenian las dos salas de Justi

cia y la del CI"irren todas tapiz.ad3.s de damasco y canresi con dos estrados, en 

el superior' estaban la rresa y sillones para los magistrados, sus garnachas y -

los abogados colegiados tralon además o-US bolillos. 

(59) Schroeder Cordero, Diccionario Jurldico Mexicano, editorial Porrúa, S.A. 

México, 1985, taTIO I p. 24 
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Desde el inicio de la dcxn1naci6n hispana en América, se desató una fuerte polém!_ 

ca en España sobre los abogados y la abogacia, tanto dentro del propio gI'l'!llio C!!_ 

rro fuera de él y Don Jaime del Arenal fencrnio, ilustro corro tracendió la nueva -

Espai\a el problema acrecentándose con el ti"""° al grado que en 1835 Don Juan -

Rodriguez de San Miguel, p.Jblica un folleto titulado vindicación de los que se -

dedican a la abogacia. 

l>.Jrante el Virreinato continuó la división entre jurisconsultos y abogados, los 

pr!rreros estudiaban y desahogaban las coosultas en su biblioteca y los segundos 

asistian a los tribunales, usaban traje negro con calzón corto, la chinela ccxi 

hebilla de oro o plata, según la alcurnia y posición económica del sujeto y por 

supuesto en el foro la irrprescindible toga. 

Los principales tribunales en esta epoca Colonial y ante los que litigaban los 

letrados fueré:n: la Real audiencia una en la Ciudad de México, establecia en -

1527 y otra en la Ciudad de CUadalajara fundada en 1548 y que tenia apelación 

en la anterior sobre la cual solo estaba el consejo Real SUpreiro de indias -

creado por" Carlos 11 en 1524, el tribunal de la inquisición, creado por el Es

tado y la Iglesia, se establecio fonnalrrente en México hacia 1571, quedando -

los indigcnas :fuera de su jurisdicción, los consulndos, que fungían caro tribt¿_ 

nales Mercantiles. tanto actninistrativos CCfTX) judiciales establecidos en la -

Ciudad de México, hacia 1592, en el Puerto de Veracruz en 1795 y en Guadalaja

ra en 1795, el Real Tribunal General de Minerias en la capital de la Nueva Es

paila en 1776 el tribunal de la acordada en 1719, de indo le penal sancionada 

por la corte en 1722 y en el tribunal de infidencia, creado en las postimerias 

de la colonia, desde luego que habla otros inferiores ccxro las Alcaldias Meno

res y las mayores, los corregimientos, etc. y por cuanto a los f\Jeros o juris-



dicciones privativas, existierón la eclesihstica, la castrense e incluso la. de 

bienes de difuntos, todo lo cuál aunentaba los juicios y c00plicaba las c"""'
tencias judiciales. (óO) 

Al consur.arse la independencia de Jos Estados Unidos Mexicanos, es notable -

que no se legisló en esos rrorentos, sobre materia penal, por eX.istir otras -

prioridades, en tal virtud en los primeros anos de esta época siguieron vige!!. 

tes dentro del territorio nacional, la novisima recopilación de las leyes de 

indias, los autos acordados, las ordenanzas de Minería y de intendentes, asi 

ccmo la Constitución de cadiz de 1812, entre otras. 

Es aspi que la Independencia de México de España, repercutió en un fuerte C"!!! 

bio, loa abogados dejaron la solennidad del profesionista togado para conver

tirse en el republicano hoobre de ley, durante la breve aparición del segun

do inperio inpJesto por la inteivención francesa, los letrados no abandona-

ron su sencilla práctica demxnit1ca ante los tribunales y oficinas, por- ClJ8!! 

to al ejercicio profesional, desde el 4 de Dicie1Jtire de 1824, el Congreso -

Constituyente Repúbl1cano declaró que todos los juristas podian 11 tigar en tQ_ 

dos los tribunales de la Federación, disposición que par priJOOra vez permi-

tió la libre circulac~ó~ de abogados cuyo ejercicio antes se circunseribia 

dentro de los limites del Distrito de la audiencia donde se examinaba al aspJ. 

rante del Distrito de la audiencia donde se examinaba al aspirante letrado y 

más tarde el 18 de Enero de 1834, Valentin Gómez Far las conforme a la ley de 

(60) op. cit. pp. 24 y 25 
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creado en las postiirerias de la colonia, desde luego que había otros inferi_2 

res caro las Aléaldias Menores y las mayores, los corregimientos, etc, y por 

cuanto a los f\Jeros o jurisdicciones privativas, existierón la eclesiástica, 

la Castrense e incluso la de bienes de difuntos, todo lo cuál aunentaba los 

juicios y carplicaba las carpetencias judiciales. (00) 

Al consunarse la independencia de los Estados Unidos Mexicanos, es notable

que nose legisló en esos m:xrentos, sobre materia penal, por existir otras -

prioridades, en tal virtud en los priireros años de esta época siguieren vi

gentes dentro del territorio nacional, la novisi.ma recopilación de las le

yes d~ indias, los autos acordados, las ordenanzas de Mineria y de intenden 

tes, asi cano la Constitución de cadiz de 1812, entre otras. 

Es asi que la Independencia de México de España, repercutió en un fuerte -

canbio, los abogados dejaron la solennidad del profesionista togado para -

convertirse en el republicano hanbre de Ley, durante la breve aparición del 

segundo irr;>erio irrpuesto por la inter1ención francesa, los letrados no abaf! 

donaron su sencilla pr-á.ctica dem::x:rática ante los tribunales y oficinas, por 

cuanto al ejercicio profesional, desde el 4 de Dicierrilre de 1~24, el Congre

so Constituyente Repúblicano declaró que todos los juristas podian litigar 

en todos los Tribunales de la Federación, disposición que por primera vez -

pennitió la libre circulación de abogados cuyo ejercicio antes se circunscr! 

(CO) op. cit. pp. 24 y 25 
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19 de Octubre de 1633, prcxrulgó otra sobre eximen de abogadOs, que finiquitó los 

dos úl tim:>s obstáculos para el libre ejercicio profesional la prueba ante los -

tribunales y la incorporación al Colegio de abogados, subsistiendo el examén p~ 

sentado ante el establecimiento de Jurisprudencia respectivo. (61) 

Al principiar el siglo, el pueblo Mexicano cansado del régimen de Porfirio Diaz, 

se inició el periodo prerevolucianario y en el hubo ideológos coro los hennanos 

flores Magón, Ricardo, Jesús y Enrique, estos dos Ült1mos abogados que expusie

ron su credo político en el periodico regeneración, publicado desde Agosto de 

1900 y después el Programa del Partido Liberal, Saint Louis, Missouri, de Julio 

de 1906 (62)/ 

A mi criterio el abogado actual tiene que especializarse en una ~las diferen

tes ranas del derecho, puesto que ésta disciplina es tan 11q>lia y con la evolu

ción de la sociedad, esta exige abogados especializados, 

(ól) op. cit. p. 25 

(ó2) oP· cit. p. 26 
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bia.dentro de los limites del Distrito de la audiencia donde se exaninaba -

al aspirante del Distrito de la audiencia donde se exaniliaba al aspirante -

letrado y más tarde el 18 de Enero de 1834, Valentin Gárez Farias ccnfonne 

a.la ley de 19 de octubre de 1833, prooulgó otra sobre exánen de abogados, -

que finiquitó los dos últimos obstáculos para el libre ejercicio profesional 

la prueba ante los tribunales y la incor¡x¡ración al Colegi; de abogados, -

rubsistiendo el exáren presentado ante el establectmiento de Jurisprudencia 

respectivo (ól) 

Al principiar el siglo, el pueblo Mexicano cansado del régimen de Porfirio -

Diaz, se inició el periodo prerrevolucionario y en el hubo ideológos ccmo -

los hermanos Flores Magón, Ricardo, Jesús y Enrique, estos dos últirros abo&! 

dos que expusieron su credo politice en el periodico regeneracién, p.lblicado 

desde Agosto de 1900 y después el Programa del Partido Liberal, Saint Louis, 

Missoori, de julio de 1900 (ó2). 

A mi criterio el abogado actual tiene que especializarse en una de las dife

rentes ramas del derecho, puesto que ésta disciplina es tan mt>lia y con la 

evolución de la sociedad, esta exige abogad'Js especil izados. 

(ól) Op. cit. p. 25 

(62) Op; cit. p. 26 
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Il.3, O!S'!'IN'm; SIS'l91AS DE ENJUICLIMim!O PmAL Y BREVE EXPUCACI<ll W. 

CXJOPro IE JUEZ. 

A través del tieapo han existido diferentes fonnas de llevar a cabo los pro-

cedimientos, y que caro elocuenterrente expone el rnae$tro Rivera Silva y ero 

quien car¡:¡artim:>s la opinión, responden a los diversos criterios que se han 

tenido sobre la ofensa que entraña el déli to misros que han sido el Inquis,!. 

tivo, el Acusator-ia y el Mixtos, de los que a cmtinuación danx:ls una breve-

explicación ( 63) • 

fn el Derecho &mano encontraros esta forma procedl.nxmtal ha sido peculiar 

de los sist:ern!l.s despóticos cuyas características han sido; el caracter se -

creto del procedimiento, lo que significa que se lleva a cabo sin cooocimi"!}_ 

to el acusado la defensa y decisión residen en un rnisrio órgano, t;ienda el -

juzgador quien sin ningÚn tipo de limitaciones lleva a cabo la investigación 

de los heC".hcS a través de todos aquellos ~dios que estima necesarios, el -

acusado no puede tener un defensor que lo defienda; la declaración anátlma, 

la privación de libertad para lo que basta un s~le indicio que a capr-icho 

de la persona que ejerce autoridad es suficiente para actuar; el tormento, 

coo lo que se pretende obtener la coofesión del acusado, la instrucción es

crita los actos de ai:usación, la incl'Jm..lrlicación del acusado, el interés so-

c!al prevalece sobre el particular, la oficiosidad de la indagación que pa-

ra- el caso se requieren¡ la forma <le expresión t?scrita y secreta. 

(ó3) García RamírP.Z Sergio, Derecho Procesal Penal, México, editorial Po:-rúa 
S.A., 1983 p. 80 
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ICUS/crOOIO 

Este método ha sido considerado caoo la primera forma en que los juicios cri 

minales se han desarrollado y singular de los regimenes denr.icráticos del cuál 

han sido carácteristicas; que el juicio solo se inicia a través de la acusa

ción del ofendido o en su caso, de sus familiares, nunca puede iniciarse de

oficic-, el acusador es distinto al juez, los diferentes actos esenciales se

encuentran a diferencía del Inquisitivo a cargo de personas distintas, los -

de decisión corresponden a un representante del Estado, los de la defensa, a 

un defensor y los de decisión, a los órganos jurisdiccionales; los princi -

pios de igualdad, rooralidad y publicidad son aquellos en que se basa este -

sistema¡ la libertad de prueba, su presentación a cargo del defensor y su ~ 

!oración al juez, en este sistema tanto la fase de la instrucción caro la de 

debate son públicas y orales; la de decisión es exclusiva del juez. 

Este tema tiene características de los dos anterionnente mencionados, siendo 

éstas, que el procedimiento es secreto, su forma de realización es por eser.!, 

to, la acusación a través de un órgano especifico que el Estado determina, -

todas las investigaciones requeridas se encuentran a cargo del juez. Cerro -

poderoos observar dentro de la fase de ir.strucr:ión predanina la forma del si§_ 

tema inquisitivo y en la segunda etapa la del acusatorio. 
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. . -

Ya estudiadas las diferentes fonnas de eri.llliciooüentO péMi q0e h"'1 etistido 

ros ocupa.renos ahora del ariáJ.i~iS del sfstema ¡>roC~tal · ;júe se SigUe en 

Méx.ico. 

Para el desarrollo -del procedimiento penal en irueStro pais y para que· las -

nonnas de derecho sustantivo sean correctamente aplicadas, deberán observar

se todas aquellas fonnalidades esenciales cuya f\.ndamentaci6n legal la ene"!! 

traros en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. 

El desarrollo de las actividades procedl.Joontales deberán realizarse ante el 

6rgano jurisdiccional que caro indica el articulo l' de la Ley Orgánica -

del Poder Judicial de la Federación, la función jurisdiccional en la Repú -

blica Federal, a través de los Tribunales de Justicia del fuero CalÍln del 

Distrito Federal, en S\l·articulo l'. 

Los S\ljetos que confonnan al preocedimiento penal son: a) El Juez que es -

aquella autoridad que realiza la función jurisdiccional y quien decidirá -

si la conducta, actos o hechos caretidos son o no delictuosos. b) El Mini.'!_ 

terio Público, unica autoridad investigadora con ayuda de sus órganos mIX! 

liares a excepción de los casos en que el presunto responsable sea un alto 

t\Incionario público, caso en que la Cánara de Diputados se constituye en -

órgano de acusación ~gún se establece en el artículo 74 fracción V Consti-

tucional que a la letra dice: Declarar si da o no lugar a proceder penal""'!l 

te contr:a, los servidores públicos que hubieren incurrido penalmente contra 

los ténninos del articulo 111 de esta Constitución. 
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Dos sen los métodos a seguirse para efectos de llevar a cabo el Procedlrnien

to Penal en Jl.éxico, el Procedlrniento Especial, tarrbién llamado Procedlrniento 

Sunario, cuya f\zldarentación legal se encuentra en los artículos del ~ al 

312 de nuestro Código de Procedimientos Penales, para el Distrito Federal, -

el cuál se diferencia del Ordinario en su forna más aiplia .Y detallada de ~ 

sarrollo, otra característica que los hace distintos es la celeridad proce -

sal. Esto es, llevar a cabo el juicio de manera sencilla y rápida. Este de~ 

rá iniciarlo de oficio el juez cuando se ha dictado un auto que prive al su

jeto inculpado de su libertad, cuando este confiese haber ccxretido el delito 

y cuando haya flagrancia, según "" ha establecido en el artículo 300 de nue!!_ 

tro Código de Procedimientos Penales, para el Distrito federal, este juicio 

podrá ser revocado dentro de los tres dias siguientes a la resolución del -

tennino constitucional cuando esta sea privativa de la libertad, por el pro

pio interesado o por su defensor, rrediante la indispensable ratificación de 

aquel, solicitando ccn ello la apertira del Juicio ordinario, el cual tendrá 

por único objeto una más a~lia y detallada forna de realización en cuanto a 

la presentación de los medios progatorios se trata. 

Nos referimos ahora al Procedlrniento Ordinario, misrro que se encuentra regl~ 

mentado en los artl.culos del 313 al 331 de nuestro Código de Procedlrnientos 

Penales para el Distrito Federal, el cual ccn el objeto de llevarse a cabo -

de la mejor forna se ha dividido en P"ríodos y se analizará posterionrente. 



104 

Es el funcionario Judicial investido de jurisdicción para conocer, trani tar 

y resolver los juicios asi caro ejecutar la sentencia respectiva.La ncx:ión

rrás generalizada del Juez es la que ve en él a la persona encargada de acini

nistrar justicia. " La palabra Juez, dice: Caravantes 1 trae su etiJrologia de 

las látinas Jus y Dex, naninativo poco usado y contracción de vindex, caro -

si dijera juris vindex, porque el Juez es el vindicador del derecho o el que 

declara, dicta o aplica el Derecho o pronuncia lo que es recto o justo. Es, 

¡x.ies, Juez la persooa constituida con autoridad pública para aanl.nistrar - -

justicia, es el que ejerce jurisdicciéri con arr-eglo a las leyes, conociendo 

y dirigiendo el procedimiento de las causas civiles y criminales, y dictan

do ~re ellas las sent:nctas que crea o considere justas. 

Las Leyes de la partida definían a los jueces " caro Hanes Bonos que son - -

apuestos para mandar o hacer derecho". 

la palabra Juez en su acepción más general, emprende tmibién a los magist~ 

dos, asi caoo a los jueces de primera instancia, de paz, etc., es decir, a -

todas aquellas per'SOraS que ejercen jurisdicción en los diversos grados de -

proceso, sea en materias civiles o penales. 

Opina Carnelutti, que los jueces pueden servir de peritos juristas para pro

rnmciar Sentencias sobre puntos difíciles de Derecho. 



105 

la misién del Juez ha sido exaltada l!LlCha.s veces porque la justicia que debe 

!J¡partir es una de las virtudes más elevadas y más necesarias para la convi

vencia hunanq. " La palabra justicia, escribio el jurisconsulto Jacinto Pa -

llares, es la palabra más Santa que ha salido de los labios hunanos: y ttugo

Alcina subraya la roble visién que ha sido enccxrendada a los jueces cuando -

dice: 

11 SU misión no puede ser rrits justa, ni mis delicEida; a el esta erw::are!! 

dada la proteccié:o del honor, la vida y los bienes de los ciudadanos''· 

Los jueces en la actualidad son f\Jncionarios permanentes porque han de~ 

c1do los tribuia.les por canistén, que se nariJraban para ccnocer unicooente -

de detenninados juicios, individualmente coosiderados. Soo adeirás sedentarios 

en el sentido de que tiene una sede fija, y ro cerro acontece aún en Inglate

rra y acontecia en la época colonial en la Nueva España, cuando los jueces -

se trasladaban de un lugar a otro para deserrpeñar sus funciones. 

ü:ls jueces de las naciones no son sine la boca que pronuncia la palabra de· -

la ley, sere inanimados que no pueden rn::>derar la tuerza ni el rigor de la -

Ley (t-klntesqiu) ( ó4) 

(64) Pallares, Eduardo, Diccionario de Derecho Procesal Civil, 16 edición, -

editorial Porrúa,S.A., 1984 p. 460 461. 
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ll.4, EL SIS'l9IA mil'l'l'lCIARIO Y SUS ~ HIS'l'ORICC5 

En Grecia la cru"Cel era un medio de retener a los deudcres hasta que pagaran 

s.is deudas, ejerciendo la custodia sobre los acusadcs para que, irrpidiendo -

• su fUga, pudiesen responder ante sus acreedores. 

Confonne a las ideas de Platón propcnia el establecimiento de tres tipos de 

carc:eles; Una en la plaza del mercado, para irera custodia, otra para correc

ción y una tercera para suplicio, en ...,._ región soobria y desierta. 

fzl la obra de Platón " Las Leyes" se apuntan dos ideas históricas ele la -

Institución cru"Celaria, la prisión ccmo pena y la prisión ccmo medida Preve.!l 

ti.va que luego constituirá una antesala obligatoria del juicio. 

En Rana la cárcel fue tant>ién concebida cerno lugar de aseguraniento prevent.!_ 

vo, era un rredio de mantener seguros a los acusados mientras se instruía el 

proceso y una coodición jurídico indispensable para la ejecución de la pena. 

Ulpiano señaló que la cárcel debe servir no para castigo de los hattlres, si

no para su guarda. 

Al igual que en Grecia en la época !larana existía la cárcel por deudas, pe"! 

Udad civil cercana al tonnento, con finalidad coactiva, que se mantenía ~ 

ta que e.l deudor hacia efectiva su deuda al acreedor. 
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fn el al\o 320 d.c., surgen en la Constitución de Constantinc disposiciooes -

ruy avanzadas en materia de Derecho Penitenciario. El punto segundo ordena -

la separación por sexo en las prisiooes. el tercero prohibe los rigores inu

tiles en las cárceles, el cuarto la obl!gaciál del estado de costear la ~ 

tención de los presos pobres y el quinto dispooe que en las prisiones haya -

patio asoleado para la salud de los internos. 

IDAD MEDIA 

I>Jrante todo el pedodo que emprende la edad media, con predaninio del DeJ'! 

cho Germánico, la idea de pena privativa de libertaó sigue sin aparecer, por 

tanto, sigue teniendo una finalidad asegura ti va, al objeto de que fueran so

rretidos a los más terribles tormentos demandados por un pueblo ávi&.> de dis

tracciones bárbaras y sangrientas. 

La cárcel era una materia sanetida al arbitrio de los principales Gobernado

res, que la J.npooian en f\Jnción del estanento social al que pertenecia el -

reo y que podia ccmutarse fX)r prestaciones en rretálico o en especie, queda:!], 

do sólo caro excepcional la pena de prisión para aquello cuyo crirren no te -

nia la suficiente gravedad cOOlO para que fueran condena!los a ITl.lerte o a pe -

nas 1111t1lantes. La noción de libertad y re:;peto a la individualidad hunana -

no existía ni :lnlX>rta la persona de los reos. 



fn esta época aparecen dos clases de encierro que, si bien suponen la excep

ción a la regla general de la carcel de custodia, pueden sig¡Uficar un prec~ 

dente histirico de interés en la evolución prisional, nos referim:>s a las -

prisiones de estado y a la prisión ecleséastica. En las prisiones de Esta

do sólo podían recluirse a los enemigos del poder.Bajo dos formas se presen

ta esta m:dalidad de prisión, caro carcel de custodia donde el reo espera la 

ruerte, o caro detención tefTl)Oral o peqJetua hasta el curplimiento del plazo 

fijado de por vida o al artiitrario del perdón real o señorial. Es esta se~ 

da IOC>dalidad aparece la privación de libertar caro pena propia y aut:árona. 

Entre estas pri.~iones de Estado1 hay que mencionar la torre de Londres, y -

Labastilla parisiense las cuales alcanzaron gran popularidad por su diversi

dad arquitéctonica ya que sirvieron en un tierrpo para la defensa contra los 

enemigos exteriores e interiores. 

Eh cuanto a la pris16n eclesiastica, destinada a sacerdote y religiosos, re§_ 

pande a las ideas de caridad, redención y fraternidad de la iglesia, dando -

al internamiento un sentido de penitencia y rreditación, para lo cual aparta

ban del rn.ndo a los infractores recluyendolos en una sala de los monasterios 

a fin de que, por medio de la oración y la penitencia, reconocieran el mal -

causado y lograrán su corrección o errnienda. 

Dada la potestad jurlsdiccioro.l de la Iglesia, todo un sisteira de penas y ~ 

nitencias se desarrollo a través del derecho canónico para castigar a los -

nl'.)Ojcs rebeldes o que hubiesen sido autores de hechos delictivos gracias a -

'ºª· 
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este sister.a. Penitenciario Canónico iba a cmt>iar el rurbo del reginen car

celario, pues en forna paulatina todas la ciudades seguirían el ejenplo de -

la Iglesia, redl.x:iendose en parte la barbarie del sister.a. primitivo vigente, 

surgiendo una finalidad en la pena privativa de libertad de la que hasta en~ 

tonces carecía. 

A partir del siglo YYI es posible observar el inicial desarrollo de prisio

nes organizadas con las prl.Jreras ideas orientadas hacia alguna corrección de 

los delincuentes en sus inicios se progranaron unicamente para la reclusión, 

y corrección de vagabl.mdos y persooas de vida ociosa y disoluta, irendigos, y 

prostitutas.Entre las ant<Íguas se recuerda la He.use of correctión de Briqewll 

en IJ:ndres creada en 1952, a la que siguierón en Inglaterra las de Oxford -

salisburi No""1ch y Glo..iceater 

En las postrimerias del mism:::i siglo, fuerún creados los establecimientos de 

lvnsterdan que marcan una etapa señalada en los regimenes reformadores, en -

15% fUe creada RsphUis, cuya etl.rrologia sugiere la principal ocupación de 

los presos, raspar madera, destinada a vagabundos sin recursos econánicos, -

condenados a prisión y perscnas recluidas a causa de su vida disoluta, se -

intentaba su corrección mediante el tFdbajo el castigo corporal, !a instrus_ 

ción y la asistencia religiosa, la disciplina era ferrea y ma.11ten1a rrediante 

severos castigos, y en 1597, fue c~ada la Epinhus. para rrujeres, donde ia -



rehabilitación de Lts internas se pretendía según señala twbién· su ncnilre, 

a traves de su principal ocupación, la hilanderia .. 
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En el Siglo XVIII adquiere ruJeVO vigor la corriente reformadora y se crea el 

lbspicio de san Miguel en Rana, en el año de 1704, fundado por el Papa .ele -

rrente Y.I, ccr..o casa de corrección para jóvenes delincuentes y asilo de huer

fanos y ancianos inválidos. En él se estableció un sistema con miras a la -

cot"'t"eccién roral, funda.mentado en el aislamiento celular ~turno, con trab!_ 

jo cc:trún 1 diumo, bajo la regla del silencio¡ recibiendosé asim1sro, inst?U!: 

ción y asistencia religiosa. El régilren de disciplina era irrpUesto mediante 

ayuno a pan y agua, trabajo en la celda y antes. Esta institución habría de 

servir caro rrodelo a otras similares ftznda.das en Italia en el m1sro siglo -

y a los sistemas penitenciarios conocidos cc:rro clásicas. 

En 1724, Jua'1 Mabillón, monje Benedicto francés, siguiendo las ideas refo~ 

doras de Filipo franci, publica su obra reflexiones sobre las prisiones mo -

nástica, en aislamiento celular, en donde los penitentes pudieran reflexionar 

y cultivar la tierra, con ay\lr.as frecuentes. 

En 1775 es fundada la prisión de Gante por Juan Vilain, en la que el trabajo 

se desarrolla en carún, durante el dia con reclusión celular nocturna, los -

prisioneros recibían instrucción y asistencia médica y religiosa. Aparece -

por primera vez un intento de clasificación; se observa la separacién entre 

delincuentes acusados de faltas graves, de los inculpados de faltas leves y 

de los vagabundos, ade:nás había un. lugar para las rrujeres y otro para los -

más jóvenes, base de los m::xiemos sistemas penitenciarios. 
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lb obstante lo referido, puede afirnarse que son lfcMard, Beccaria y Benthan, 

los padres del Derecho Penal liberal hunanitarista y del penitenciarisro, -

cuna de donde habrán de partir las concepciooes carácterizadas caro sistemas 

de prevencién y represión penal con apego al respecto y fe en el harbre. 

John lfcMard llevado por el deseo de aliviar las miserias fisicas y morales -

de los encarcelados, dedicó su vida por entero a la noble tarea de mejorar -

la si tu.ación de las prisiones inglesas, sus estudios y observaciones sobre -

cárceles y hospitales son de extraordinario interés y en particular su libro 

'Ihe Sta of Prisons, causó U."18 revolución prof\Jnda en las incipientes ccncep

ciones penitenciarias de aquellos dias. SU presentación en el Parl~nto -

contribuyo a la aprobación de dos leyes. una sobre liberación de presos ab~ 

lutos otra para la ccnservación de la salud de los presos. Entre otras re -

fornas Howard propuso el aislamiento de los presos durante la nocr,e, no era 

partidiario del aislooU.ento absoluto. Consideró a la religión caro el medio 

rrés poderoso de refonna moral y :IDJgó por la educación religiosa de los pr;:_ 

sos. Convencido de la irrportancia del trabajo caro medio de moralización - -

insistió en la necesidad de organizarlo en las prisiones de un rrDdo serio -

y constante. Tarrbién procla.W la necesidad de proporcionar a los penados un 

régimen higiénico y alimentación hurano (55) 

Cesar Beccaria, contenporáneo de Howaro en su obra del delitÜ e cfüüeºpene-, 

editada en 1764, ejerce una prof\Jnda connoción e influenéia en su:época - -

(65) CUello Colén, fugenio, La Moderna Penalogía, Bosh Casa editorial taro I 
Barcelona, 1958, p. 307 



logrando las pr1meras bases sólidas para tran!orníar el panórama del Derecho 

Penal y penitenciario, Coo<l consecuencia de la c~ critica del: 'sistema en 

aquel ti""l>O Inf¡erante. 

112 

Sin eubargo, las obras de Howard y Beccarta tuvi~I'Ón en ·".~ {~ lucha con

tra la iniquidad y la barbarie para ilrplantai- lJ!'l régimOn ~ más suave y -

respetuoso de la dignidad hunana. 

Jeremías Bentham, por su parte, influye cé.ro precursos de la pena de reclu -

si6n y a él se debe el sistema panóptico en la arqu1 tectura penitenciaria. -

El IOOdelo panóptico estaba diseñado como un gran edificio circular, cubierto 

par un techo de cristal, las celdas tenían grandes ventanas con vista a la -

parte exterior de la circunferencia¡ el control de vigilancia se encontraba 

en el centro del edificio, lo que pennite Vigilar el interior fácilmente. 

Las revolucionarias ideas que reclamaban una penalidad más justa y sobre to

do un sistema ejecutivo más hurano y digno que irradiaban las obras de Becc.!! 

ria, Howard y Bentha.'Tl, fuerón acogidas con gran entusiasno en Europa. Sin -

errbargo, la reforma carcelaria propia:nente dicha tarda.ria algunos años en -

llegar, desenvolviéndose lentamente hasta los albores del siglo XIX en el -

que ya podemos hablar de la incursión en el universo penal de los grandes -

sistemas penitenciarios. Pero la semilla que supusiet"On los escritos de aqu~ 

llos autores prendió con mayor fuerz<i en los nuevos Estados de America del -

Norte cu~minando en los cimientos indiscutibles de la reforma penitenciaria 

Univet"Sal. 
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Pasemos ahora al estudio de los diferentes sistemas que se "'l"'zarón a gestar 

en el Derecho Penitenciario. 

El priJ!ler sisteira pen1 tenciario !\lé el sistema celular o pensilvanico, surge 

en las COlonias que se transfonnar6n mas tarde en los Estados Unidos de Nor

tesnerica. El creador es Willi001 Pem, fundador de la COlonia de Pensylvania 

por lo que a este sistema se le denanina pensylvanico a Filadelfico. Penn -

había estado preso por sus principios religiosos en cal"Celes de caidiciones-

lsnentables, y de ahí sus ideas refonn1stas. Por su extrema religiosidad ale!!. 

t6 un sistema de aisl.;:mienta pemanente en la celda, donde el reo debía leer 

la Sagrada Escritura y otros libros religiosos. " De esta fonna entendian -

que habia una reconciliación con dios y la sociedad. {óó) 

De lo anterior, se puede observar la evolución de la pena privativa, de la -

libertad originalmente aplicada en un Convento y posteriormente en una pri -

sién, en arrbos casos en células a celdas. No había ning(.n tipo de cCfll..lnica -

ción entre los internos por la espesun;t de los 1ruros, una sola vez al dia se 

les daba canida, de esta manera se buscaba refonna.r a los prisioneros, por -

medio de la meditación y la penitencia, ccn claro sentido religioso. A este 

sistema. se le velan ventajas, caro evitar el cc.ntagio de la corrupción, re -

querir un minl.rro de personal, producir efectos intimidatorios y aplicarse C2_ 

m:> verdadero castigo, además de la fUnción moralizadora, sin embargo, por -

otro lado, tartiién ha recibido severas criticas: No mejora ni hace al delin -

cuente socialrre:nte apto: produce en este un odio profllndo a la sociedad, - -

trae consigo psicosis de prisión¡ es un régimen costoso, no pernúte la ve~ 

dera educación del ser. (67) 

{6ó) Marzo del Pont, wis, Derecho Penitenciario, Cardenas editor, la. edi -
Ción 1984, pp. 65 

(67) Marco del Pcnt, Luis, idem op. cit. pp. 143 
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Otro sistema penitenciario es el Auri>U'liano, en el que se introdujo el trnb_e 

jo diurno en carún, sin hablar con aislamiento nocturno. Es llamado régimen-

del silencio, se creo en la caree! de Allbum, en 1820 a raíz de las malas -

experiencias que se obtuv1eron coo el siStema celular. Había talleres en dO!!, 

de trabajaban todos los internos. En este regimen aparecieron acciones nega

tivas para la readaptación del delincuente caro erc:t0 los castigos coqx>rales 

entre ellos los azotes y el llamado 11 gato de las nueve colas11
• Este era u, 

látigo coo el que se golpeaba a U'l grupo de presos, para que el culpable no 

escapara del castigo. F.n el sistema exterior y recibir siquiera a sus fami -

liares. (67). 

El tercer sistema que refer1Ioos se le denanl.nan Progresivo. Consiste en ob~ 

ner la rehabilitación o readaptación del sujeto por medio de etapas o grados 

pretendt ser cientifico,porque está basada en el estudio del sujeto y en su 

progresivo trataniento, ccn una base técnica. Este sistema cc:menzó con Máco

nochia, en 1840, se distribuye en periodos: el prim?ro es t:4c aislaniento sin 

carunicac!ón; en el segU'ldo periodo hay trabajo en ccniin y silencio nocturno 

el tercer período es de libertad condicicoal en base a vales ganados por la 

cooducta y el trabajo 

Se ha criticado a este sistema el alto costo que inplica para la ecooania del 

Estado, y por otro lado, la carencia del personal especializado que se re -

quiere. (68) 

(o7) idem PP· 145 

(68) Landove Diaz, Gerardo, las consecuencia Jurídicas del Délito, op. cit. 

PP• 62 
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DI MEXlCO 

Poco se puede decir acerca de la privación de la libertad en el México pre -

hispanico ya que no fue la pena principal en esta época, inclusc algunos in

vestigadores sostiene que no se consideró a la carcel propianente caro una -

pena, sino más bien caro un lugar de depósito para ser juzgado, lo que equi

valdria a la prisién preventiva. El coopenclió de penas que reg-ian en el llL'!! 

do precortesiano eran generalmente rrutilatorias, la pena de rruerte fué el- -

castigo por excelencia, se vivia de acuerdo al régimen politice vigente que 

cuq>lia al Gobernador coo una estructura militar y religiosa creando un cli

ma de paz inferior. 

D.Jrante la colonia, rigieron en México ccm:i disposiciones penales, f\Jndaren

talmente las leyes elaboradas en Espaí'ia para España y aplicadas en la colo -

nia; las elaboradas en España para las Indias Orientales y las directanente 

dadas en la Nueva España, que se coobinaron con la Legislación Ind1gena, en 

general, el Régimen Penitenciario de esa epoca encentro su f\Jnctarrento prin

cipal. en las partidas, cédulas, ordenanzas, provisiones reales, Fueros,etc. 

varios de los cuáles se 1nspirarón en ~ l hunan.i tarisro español, preocupado -

por proteger la libertad de los indigenas, pero que dificil.mente lograron -

dicho objetivo. 
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El tema de la prisión en México puede circunscribirse a las doctrinas de hace 

100 años, por lo rrenos porque anteriormente la palabra rehabilitación no te

nia significado en nuestro pais, ni que decir de sus métodos científicos, de 

legislación en la ejecución de las sancicnes penales, el delincuente en este 

sentido estaba en coopleto olvido. Se ha analizado lo inútil que resulta se

guir considerando a la pena caro venganza o retribución por el <l8i\o ocasi~ 

. do. 

Es hasta 1814 cuaroo se reglarentan las prisiones en México, y en 1826 se e!!_ 

. tablece el trabajo caro obligatorio para los reclusos y se condlciona el in

greso a prisión Consti tucionalista 

Fn 1848, el Presidente José Joaquín Herrera ordenó la ccristrocción de esta -

blecimientos de prisión preventivo y detencié:o correcciooales para menores 

in!'ractores y asilo para los liberados creándose una ccrnisión pra que elabo

rará un ~glarrento carcelario, después, Mariaro Otero, ordenaría se constru

yere una pcni tenciarta que se errpezó a cootruir en 1885 y se inauguro en - -

1900. 

Estos hechos dieron lugar a que el reglirrento de la Penitenciaria de 14 de -

Septierrbre de 1900, se considerara ccm:> reg1"1Cnto provisional hasta el 31 -

de dicierrbrc de .1901 en que expidió el reglanento definitivo que entró en v.!. 

gor el l• de .enero de 190Z. Este reglarento, aún vigente, opero sólo en par-



parte en el año de 1927, el General Calles expidió un Derecho modificando -

preceptos sobre libertad preparatoria y retención. 

En el Gobierno de Plutarco Elias Calles, se tuvo el propósito de hacer de -

los establecimientos penales lugares de verdadera regeneración el principal 

beneficio se vio en el penal de las Islas Marias, ya que en éste se crearón 

e instalarán casas habitación y talleres, entre otras cosas. 

En el Gobierno de Emilio Portes Gil, se expidió el Código Penal del 3:J de -

Septienbre de 1929. Este Código establecia el principio de la Defensa So

cial por lo cuál se aplicada un tratanl.ento de prisión a los delincuentes 

hasta obtener su readaptación. 

En el año de 1934, ya en el Sexenio del Geneml Lázaro Cárdenas, hubo gran

des adelantos en el coopo penitenciario, El partido en el poder, entonces 

el P.N.R., consideró al trabajo caro el rredio más adecuado para la regene~ 

cién de los delincuentes. Adenás se observó la necesidad de estudiar las -

condiciones que deben llenar los establecimientos penales correcciaiales y 

presidios a fin de obtener la readaptación de los individuos recluidos en -

ellos. En esos m:mentos la carcel del Carrren y la Penitenciaria de Lecun

berri, conti tuyen un gran problema. 

117 
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Adolfo Ruiz Cortires, afronta el problema de las carceles en la República , 

asi carunica en su primer informe de gobiemo que " Manifiesta la carencia 

de establecimientos penales en todo el país" (69) en estos años, el Doctor -

OJiroz Cuarón, destaca un progreso carcelario, la abolición del uniforme a -

rayas. Tarrbién en este gobierno se iniciaron los estudios médicos generales 

los exf<nenes para vi si tas conyugales, para libertad preparatoria y para de -

tenninar la peligrosidad, igualmente se realizaron estudios psíquiatricos y 

sociales. 

El 15 de Junio de 1907 eapezó a funcionar el Centro Penitenciario del Estado 

de MéXico, el cuál ha llevado a la práctica lo que seílala el artículo 18 - -

Constitucional. Tamién se realizó el Tercer Coogreso Penitenciario, en 1969 

con el objeto de estudiar los sistemas de ejecución de penas privativas de -

libertad, individualización del tratamiento, sistemas progresivos tecnicos, 

regimenes de semilibertad y remisión de penas. 

Luis Echeverria, dió un gran auge a la refonna penitencia.ria, scrnetió al -

Coogreso la iniciativa de Ley que establece las normas mínimas para la rea

daptación social de sentenciados, expedida el B de febrero de 1971. Se creo 

la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación -

Social, sustituyendo al Departamento de Prevención Social. 

En 1976, dejo de funcionar la prisión de l.ecu!berri y entraron en operación 

los Recl';lS"rios Norte y Oriente. 



Fn el Sexenio de José López Portillo, se 1naugUr6 el Reclusorio SUr, en la -

jurisdicción de Xoch!milco, Coo éste se integra el ca1junto de tres Recluso

rios que f\Jncic:nan hasta el rronento, teniendose ya el proyecto para la cons

truccién del cuarto Reclusorio en el Sector Pcniente los tres existentes re

rultan insUficientes. SU capacidad está rebasada. 

Sin enbargo, los adelantos en materia pen! tenciaria se observan en m..ry pocos 

penales del pais, y por otro lado en la mayoria persisten las condiciones d~ 

plorables que denigran y hUnillan al reo, condiciones que de ninguna manera 

son adecuadas para que el sujeto se rehabilite o readapte. 

119 



CAPITULO ID 

MAIO> Jl!UDICX> 

Nuestra carta Magna nos muestra el fundanento jurídico en que se debe ac

tuar para el ejercicio de la acción penal, a su vez los requisitos para -

poder detener o aprehender a un sujeto y tarbién nos nuestra los medios -

de defensa o garantlas que tiene todo individuo involucrad::> en un proble

ma de tipo penal. Así mimo se debe actuar en base a los artículos 14,16, 

18,19,20 y 21 Constitucional que ron la base de todo proceso penal por lo 

que su cuidado t'Unda!>".ntal consistirá en dejar sienpre satisfecho los ""'!2 

datos de nuestra Legislación Suprema. 

ARl'ICUI.D 14 Coosti tu::iona1 

El actual artículo 14 de la Constitución Federal ccotiene varias dlsposi

ciones, por la que sus precedentes están relacionados con algunos precep-

tos, que en esencia son tres: 

La prohibición de irretroactividad 

El Derecho o garantía de audiencia 

Y la estricta aplicación de la ley a las resoluciones 
Judiciales. 
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La prohibición de la irrectroactividad.- Este es un principio jurídico que 

ill;>ide la aplicación de una ley nueva a actos realizados de acuerdo coo -

otra anterior que los autorizaba a hechos producidos con anterioridad al -

canienzo de su vigencia; es decir, se prohibe que se de efecto retroactivo 

a las Leyes "en perjuicio de persona alguna". Este principio penni te la -· 

retroactividad de la Ley Penal, sieiq:¡re y cuando se establesca en favor -

del reo. 

El segundo párrafo del Articulo 14 configura lo que se conoce cano Derecho 

o garantía de audiencia y se dan dos elementos lnportantes que sen: 

a) El prilrer elemento se refiere a los derechcs protegidos, el -

precepto fundanental emprende la vida, la libertad, propie

dades, posesiones y derechos, con la cuál se abarca toda cla

se de privacién. 

b) En cuanto a los elementos del Derecho Constitucional de autJ! 

encia, canprende los del Juicio, Tribunales precisamente es

tablecidos, y las fomalidades esenciales del procedimiento 

puesto que la disposición que exige que todos estos factores 

sean regulados de acuerdo ccn las leyes expedidas con ante

rioridad al hecho. 

Ahora bien por lo que respecta al tercer párrafo del Articuo antes men-.= 
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·cionado, prohibe l!rponer pena alguna que no esté establecida por una ley -

exactanente ( en realidad, estrictamente ) aplicable al délito de que se -

trata, principio esencial del enjuiciamiento criminal, que se conoce tra

dicionalmente por el aforisro nullun crilren, nulla poena sine lege. 

El párrafo cuarto del citado articulo, exige que la sentencia definitiva -

(lo qtie se entiende en el sentido arplio de resoluciones judiciales que -

poseen efecto decisivo en el proceso) se pronuncia de acuerdo con la le

tra o su interpretación jurídica. Eh tal virtud y con apoyo en el cuarto_ 

párrafo del articulo 14 se refuerza con la invocación del articulo 16 en -

cuanto exige que todo acto de autoridad carpetente debe constar por escri

to y estar debidarente 1\Jndado y motivado en toda resolución, citación u -

orden de aprehensión etc. de manera que no existan violaciones directas a 

los derechos fundflrentales realizadas por cualquier autoridad. 

ARTiaJUJ 16 CX:Hl'l'I'Ju::IOOAL 

Existiendo causa para la presentación de una denlUlcia, acusación o quere

lla, ésta habra de fomularse a-ite autoridad cariietente. ¿ Cuál es esta -

autoridad ? El Ministerio Público, representante de la sociedad para ta

les efectos. Ante él habrán de señalarse los elementos en que se funde -

un pedimiento de aprehensión, indicandose en el misro en que consiste la 

presunción 9e respoosablidad del inculpado, <1 efecto de ser exaninado és-

12? 



tas y en caso de encontrarla justificada, proceder a ccnsignación los he

chos coosti tuti vos de una violación legal que aroori ta la iJlllOsición de -

una pena corporal, ante la autoridad judicial que corresponda. 

ta ejecuoi6n de dicha orden la hará la Policia Judicial, ajustando sus a:; 

tos al contenido expreso del libraniento respectivo, o sea en los ténni

nos indicados en el docunento que reciba, o en su caso tanbién podrá exi§. 

tir que pcr parte del Ministerio Pública gire una arden de presentación -

para que se presente a declarar de los hechos que se le inµltan; aquí to

daVía no se ejerce la acción penal, sólo se esta investigando hechos que 

pueden ser constitutivos de un délito, pcr lo tnnto existe una gran dife

rencia entre orden de presentación y orden de aprehensión y es aquí donde 

la palicia judicial regularmente trata de extorcionar a la ciudadarúa, ya 

que estos misros carecen de conocimientos jurídicos fundamentados en las_ 

garantias Constitucionales (69) 

ARTICULO 18 CCKl'l'I'ltCJCflAL 

Este Artículo fundanenta y establece las bases del Sistema Penitenciario 

l'.exlcano, pcr lo que se le considera cano la piedra angular del peniteO-:. 

ciarisoo nacional. Debe aclararse que en el texto de este artículo so -

{ 69) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ed. PAG, s.A 
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utiliza la expresión Sistema Penal cano sinérumo .de Sistema Penitenciario. 

El citado artículo señala que; sólo por délito que merezca pena corporal -

habra lugar a prisión preventiva el sitio será distinto donde se lleva a 

cabo el proceso que donde debe purgar su pena el acusado ya que la prisión 

preventiva concluye para él y debe ccnp;rgar su pena en una penitenciaria. 

El segundo párrafo, nos rruestra que los gobiernos de la federación y de. -

los Estados organizarán el Sistema Penal, en sus respectivos juridic-

ciones, sobre la base del trahajo, la capacitacién para el misno y la e<Ji! 

caci6n cano 100.:lios para la readaptacioo social del delincuente. 

Por otra parte el Sistema Penitenciario exige " la separación total entre 

procesados y sentenciados y entre hanbres, zrujeres y menores de edad suj~ 

tanda. a estos Últisros a un estatuto jurídico especial. Este estatuto de 

J!IE!l10res obse'rva aun más la orientación readapatadora que en el sistema -

para los ádultos ya que este sistema de trataniento preventivo para meno

res y de integración se encuentra tan avanzado que su estructura legal a;¡ 

toriza la posible sálida irmediata del menor pese a la canisión de un he-
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cho delictuoso de grave tensión social i es aSÍ. éémo si. lo··:esÜma conve-'

niente el Consejo 'l\Jtelar, p00oo dejar en libertad a.un menor. en poco ti

enpo cubriendo con los requisitos necesarios. (70 l .. :·· 

Por lo que respecta al último pári-aro del artícuo 18 Constitucional se ~ 

fiere a fo relativo al llanado intercanbio internacional de reos da mci.2 

nalidad mexicana o extranjera ya que por t.na necesidad de estruoturar un_ 

proyecto penitenciario acorde a los postulados constitucionales y con el_ 

grado de desarrollo social y cultural alcazado por el país, es así caro -

se llevo a cabo t.na reforma constitucional, con Ja finalidad de llevamos 

al cmpo Je la normas de Derecho Internacional Penal a través de la firma 

de convenios o tratados de ccnducta reciproca para pennitir a delincuen-

tes de uno o tro país con caracterlsticas y Leyes Penales semejantes pue-

dan ser procesados en su pais y prugar ahi misro su pena. 

AR'l'ICULO 19 CXNl'l'l'IU:ICliAL 

El primer párrafo nos muestra; que se prcihibe mantener,detenida a una pe.!: 

(70) Malo Camacho, Gustavo .• Manual de IJElz:ec11o Penitenci.ario. Mexicano, op. 

cit. p. 66 
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sena por más de tres días sin que dichas de-tención quede justificada medi

ante un auto de forlral prisión, señala tar.bién tOOa una serie de requisi

tos o exigencias, tanto de fcndo caro de forma, para que proceda la expedi 

cioo de dicho auto. 

Asi por lo que se refiere a los requisitos de fondo, el articulo_ señala -

-- _que no podrá dictarse ningún auto de formal prisión sin que existan datos 

suficientes para carprobar la existencia del déli to ·y para hacer probable 

la responsabilidad del inculpado. 

Por lo que toca a las exigencias de forma, este precepto_ c<JnStitu;,_ional e_!!: 

tablece cr1e el auto de fo!ll'lal prisión necesariamente debe expresar, prime

ro el délitoque se le i~ta el acusado y sus elementos conÍ!~itutivos;- se-_ 

gundo las circunstancias de ejecución, de -tieflllO y de lugar-y el- tercero. -

los datos que arroje la averiguación previa. 

El segunc~ párrafo del citado articulo señala que se prohibé calllbiar arbi 

trariamente la naturaleza de un p=eso, };¡,-qlie-este debe -seguirse forzo

samente por-el o los délitos señalados en el auto de fo!ll'lal prisión. 
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Affi'ICUID 20 CX:tlSTl'IU:IClW. 

Este artículo es de suna inportancia ya que este' miSro, nos m'.iest.r;;. el. fu.:! 

danento primordial que sirve de base ~ ~a irl~gr,¡Ción ele tfdo Proceso .,. 

Penal. 

Lil primefa fraocién oos señala una de, las garantías más revelantes que es_ 

el de libertad, y que aquí el sujeto activo adecuado a un tipo penal y -

con una culpabilidad o posible responsabilidad de la comisión de un délito 

irmediatanente que lo solicite tendrá derecho a la libertad provisional b~ 

jo caución o fianza que a criterio del Juez será inpuesta y si"'lllre y -

cuando oo rebase el término medio arltmetico de 5 años el délito que hibi.!!_ 

se canetido. 

El segundo párrafo oos indica que no poclra ser caipetido a declarar en su 

contra; aquí el acusado. tiene la.libertad ya.sea ratificando, ropliando o 

en su caso negando la declaración, hecha ante el Ministerio Público en la 

averiguación previa y podra rendir libremente su declaración de acuerdo -

cano este crea conveniente, además no existira prisión ni coacción alguna. 
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La fracción IIÍ, I.V,· VI y VII· nos l!llestra un conjunto de garantías tendi~ 

tes a crear verdaderas posibilidades de defensa para el acusado primero -

dentro de las ~ hrs •• siguientes a su coosignacién se le hara saber la ne 

turaleza y la acusaci6n de cjue se le inputa, dandole nanbres de su acusa

dor y poder así ccntestar al cargo, rindiendo su declaracién preparatoria, 

además podrá ser careado con los testigos haciendo las preguntas, que de

_·see y tarbién podrá ofrecer todos los rredios de prueba que crea convenien

tes; tmbien ser Juzgado en audiencia pública facilitandole todos los da

tos que solicite. 

La fracción VIII nos m.iestra iOs téfminos en que debe durar. el proceso y -

nos indica que' deberá ser juzgado antes de 4 meses si la pena rio exeede. -

de 2 años de prisién y antes de un año si excediera de ese plazo. 

La fracción IX consagra la garantía de audi~ncia a fin de que el acusado -

sea escuchado respecto de lo que tenga que ceder en su defensa, ya lo haga 

por si mísroo o por medio de una persona de su confianza. Esto quiere de

cir que quién lo defienda no necesariamente tendrá que ser abogado,-
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La propia frácci6n establece la ~fensorl~ cJ!> oficio ele ;na,:,e;u qUe si el -

~ carece de defensor o se niega.ª 4~~o, e~ ~ti~ d/tcxias -
maneras su defensa. 

La fracción X se refiere a garantias de libertad, ·deternúnandO que no po-

drá extenderse el ti""'° de prisión, por causas econánicas caro la falta -

de pago de hooorarios a los defensores lo de responsabilidades civiles, -

talpoco podrá prolongarse la pena del ti""'° máxl.Jro que marque la. ley, a -

su vez tanbién se le tanara en cuenta el tiefll'O que ha estado detenioo y -

se le tanara en cuenta de la pena inpuesta. (71) 

ARTICULO 21 O'.Hl'l'l'lU!IOOAL 

Este articulo nos nuestra, que las penas impuestas a un acusado sólo y ex

clusi vanente los podrá real izar la autoridad judicial: no tomando al Mini!! 

terio Público oaoo autoridad ya que solo recibe este nanbre en la averi~ 

ci6n previa; además este miS'Tú, nos illlJOne penas ya que caro lo !llJestra e!! 

te articulo solo se encarga de la !rr;estigación y persecución de déli tos -

auxiliado de la policía judicial la cuál estará bajo sus ordenes. (72) 

(71) Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial PAC, 

S.A. DE C. V. 1987, pp. 8 y 9. 

(72) Idein. pp. 8 y 9. 
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ll.2. <XDIOO PENAL VIGml'E PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Dentro de ruestro C6digo penal vigente existen preceptos básicos que f\Jnd§. 

rrentan ·todo proceso penal: 

El artículo l" de este ordenaniento señala que el presente código se apli

cará en el Distrito federal, por los délitos que sean canet1dos dentro de 

su territorio y que serán de la c~tencia de los tribunales carunes; es-

. te precepto nos indica que cualquier sujeto que careta un déli to ya sea -

inprudencial o intencional y una vez reunidos los precept<>s 14,16,19 y 20 

constitucionales serán puestos a clispos!ción de los tribunales jurisclic-

cionales can'.lnes para que se lleve a cabo un debido procedimiento con la -

finalidad de sancionar un acto u hecho delictuoso y castigado con la pena 

correspcncliente, que se encuadre al tipo penal. 

El articulo 7" nos dice y nos ruestra al délito, que es. el acto y 'anisión . ' 

que sancionan las leyes penales. 

Este articulo es ilqlortante, ya que nos prevee que el hacer o dejar de -

hace~ puede ser constitutivo de un c!élito; esa conducta deberá de encua

drar a un tipo penal y por lo tanto nos dara el tipo de déliro canetido y 

su sanción correspondiente; previo proceso para saber si existió dicha -

culpabilidad por parte del sujeto activo. 
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los artículos 51 y 52 del Código Penal.- Nos lll.lestran los t\Jndarentos s:>

bre los que deben manejarse los jueces y tribU"lales para la aplicacioo de

las san::imes previstas para cada délito; y asi misro se deberan de talar 

en cuenta la eject>Ción al grado de participación, y tipo de delincuente, -

si es ocasional o reincidente y en general, todas las peculiares del suje

to activo del délito. Es decir, el juez deberá de hacer un estudio miru

cioso al ccncluir el prc>cedimiento, tcrnando en cuenta las pruebas ofreci

das por a:rbe.s partes, los careos y conclusi0í1':?s aportadas al proceso, no -

olvidar>:lo los dictarenes parciales tendientes a cooocer la perscnalidad -

del sujeto y los demás elerrentos conduoentes para la aplicación de las 

sanciooes penales. 
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III.3. IXDICXl DE mx:IDIMIEmre l'EWl!lS, PARA EL DISITRITO FEDIBAL. 

Fn el presente terna, se tratará de dar una breve explicación de acuerdo a 

cuadros si114iticos, ya que resultaria, poco práctica el análisis de cada 

artículo del presente Código y además casi transcribirtaioos todo el Códi

go en virtud, de que nuestro tema de trabajo trata del proceso penal re@ 

lado por este mi STO precepto legal. 

PRIMERA F:l'APA 

AVERIQJACIOO PREVIA 

FJNES: la prueba plena de la existencia del délito y de los element.os -

necesarios paro hace1· cuando menos probable la responsabilidad del incUl 

pacto. 

SUBOMSIOO DE lA PRIMERA E.TAPA: Actua relativa a la acusación, denuncia 

o querrella; actividad acl'ninistrativa del l'linisterio Público, actuando -

por si o por medio de pruebas doct.JTientales, testimonios, cientificos, -

confesionales de inspección, etc. decisión de ejercicio o no ejercicio de 

la acción penal. 
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AVFlUGJACICli PREVIA 

Kllf"J.S'l'fJUO PUBLJO'.) Ell CALIDAD DE Al1lOOIDAll Art. 21 <XNlT. 

l. a) Agencia Investigadora 

b) Del! tos tipo penal, encuadrado a la condu::ta deléctlva 

e) !\':mero de acta. 

2. a) Lugar, fecha y hora de inicio art. 125,127bis;·128 ·c.P;P.D. 

F. 

b) Se r.ace constar por el Ministerio Público, ·quien ac.t:úa en -
carpañia del oficial Secretario 

3. llf1UCIA O QJEllEllA ART. 123,124, 154 C.P.P.O.F. 

a) Generales del Denunciante o querellante 

b) Protesta o exhortación "1e decir verdad, según el caso 

e) Declara 

d) Firma al rmrgen o estarpa su huella digital 

4. mx:I>JlACICN DE n:srrcm ART. 124, 124 bis, 125 C.P.P.O.F. 

a) Generales 

b) Protesta o exhortación de decir verdad 

e) Declaración 

d) Firma al rr.argen 
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5. mx:mE A DAR FE DE 

al Persooa, objetos, vestigios o pruebas de la perpetracién del 

délito (art. 94 C.P.P.O.F.) 

b) Constancia de estado físico 

c) Inspección o reconocimiento del lugar art. 97.C;P.f'.;D,F.,. 

d) Descripción detallada de las personas o cosas relaciaiadas 
can el déli to y circunstancia conexas. 

e) Aseguraniento de armas, instrunentos u objetos Cie Cualquier 
clase que puedan tener relación con el délito art.. 98. C.P; .. 
P.O.F. - .. -o- -

6. - CERTIFICAOOS MrnI<ni 

a) Integridad corporal 

b) Estado físico 

7. Wormes y dictánenes periciales de valuación de tránSito, 'balís 
tico, nédico y químico, otros. · -

B. IJEI;U\AA EL OOICIAOO 

a) Generales art. 249, 269, 287 C.P.P.D.F. 

b) Exhorto de decir verdad 

e) Declara 

d) Firma al margen 
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a) Registro en el libro de Gobierno 

b) Caitinuase perfeccicnaniento 

c) Ejercicio de Acción Penal (Consignación) art. 21 Consti tu
cional 

d) Cal detenido o sin detenido 

e) Oficio de remisión del detenido y envi6 de. objetes 

f) MeXM' Certificado médico 

g) MeXM' infonoos de Po licia Judicial, antecedentes penales 
y otros 

h) Solicitud de orden de Aprehensioo art. 132 C.P.P.D.F. 

i) Copias de control de Proceso y Dirección 

j) No ejercicio de la acción penal 

k} Autorización de la Coordinadora de Auxiliares del Ministe
rio Póblico 

1) Pendiente de resolución por falta de datos 

m) Archivese 

n) Cu!plase 

o) Se cierra y autoriza lo actuado 

10; Delitos, Federales: remisión a la Procuraduria General de la -

República con canpulsa de actuaciones en caso en q\ie la ccnpe- . 

ter>0ia no se atractiva art. ii fracción XII L.O.M.P.D.F. 
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. . . . 

11. Remlsiá'l a ot~ ¿~ de J"~ ~pÓb11~a art. 449 

12. 

:;:,·--- ' \ :·.::~.~;:;~ ,;;·<:·~, ,~-

. Rem1s1fu · ai c:dis¡,'~() '!lit..1.;.f; pájii• ~re~ wractores 
;:: _··_·/:-· ;~~;~ .;·.:.:::';:::·· :t.-, - -·"<C'\" .,,,.--

-:.;.> '.'"',;-~:>-; ~ ;~~~; ,-;;~:::.~;·t '~'~.~:2:: . ;-:-;<"-·- ¡~·:· 

13. nee1..n:.;i6n -(Je e~tiri:i&; cki l~ Acci.fu pélW_ 

-~ _y - ' 
~ ·----~ -:.~,-~-.--~:--~<e :' 

14.- Otros e·· 



SEil.tlDA ETAPA 

FINES: Resolver la situación juridica del detenido o inculpado a través -

del exwen de las constancias de la Averiguación Previa, para establecer 

si quedó carprobado el cuerpo del dél! to y si hay elementos. o no, para -

hacer probable la responsabilidad del inculpado. 

SU!lllIVISICJl DE LA 5W.HlA ETAPA: Radicación de la causa, declaraciái ..:.. ~ 

preparatoria resolución de la situación del consignado. 

Brindar a las partes, la más all'lia qiortunidad de rendir pruebas, ofre

cimiento, adnisión y desahogo de pruebas. 
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PROCESO m:x:ESAOO o cet1 o srn DE'l'fMDO 

Al1l'O DE INICIO O 

CABEZA DE PROCESO 

RADICACICJl 

RAZCll, l«Jl'IFICACICll 

lugar y fecha, México, D.F., 10 de .Julio de 1980 

l. 

2. 

Auto de entrada al Pliego de consignación 

Registro en el Libro de Gobierno 

3. Notifiquese al Ministerio Público adscrito 

l. Se registro en el Libro bajo la Partida () 

2. Q.Jeda notificado el Ministerio Público ads 

3. 

4. 

l. 

~to -

Se giró el aviso al Superior del Tribunal_ 

Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Sala Penal 

Orden de Aprehensión o de CaJtiarecencia 

Fecha 

DECLARACIOO PREPARATORIA 2. Nar.bre de quien lo acusa 

(dentro de las 48 hrs.) 3. 
art. 20 Ccl'lsti tu:iooal 

fracción III, art. 287, 
4 

· 

290, 154, 556 del código 5. 

de Procedimientos 

Penales 

Déli to que se le imputa 

Causa de la acusación 

Nanbre de las personas que declaran en su 

contra 

6. Derecho que tiene a la l!bertadprovi-_

sional cuando tal beneficio proceda art.20 

fracción I y 84 y 583, 399, 556 del código 
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de Procediemientos Penales, D.F. 

7. llaiiiraniento de defensor (particular o de -

oficio art. 13<1 bis.) 

8 Derecho a declarar a no declarar 

9. Ratifica, niega, aclara o agrega 

10. se cierra y autoriza lo actuado 

11. Libertad provisiooal, protestatorias, cau

ci6n (déposito en efectivo, hipotecario, -

fianza o prenda) 

12. Periodo en que pueden desahogarse las dili

gercias solicitadas por las partes u ordena

das por las partes o por el Juzgado sin exCJ! 

der el tennino consti tuc!ooal art. 20 fracc. 

VIII. 

l. !;Jgar y fecha 

M/lO DE FO!t4AL PRISIOO 2. Dé lito que se le lnputa 

O DE SUJECCIOO A PR:>- 3. Elementos que le cmsti tuyen 

CESJ SIN RESTRI<l:Icti 4. !;Jgar, tienpo y circunstancia de ejecución 

DE ru LIBERrAR. art.19 5. Conoro00ción del cuer¡:io del déllto 

y 297 Coost. 6. Presunta t'!sponsabilidad 

7. Declara formalmente preso 

8. Procediemiento Sunario y Ordinario art. 3)5, 
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SE: INICIA EL PERICD'.l 

313, C.P.P.D.F. 

g. Orden de 1dentificacién 

10. Solicitud de antecedentes 

11. Firmas 

12. Resolix:icoes scbre in:oopetencias 

13. Otros 

a) Inquisitorio (averiguácién previa) 

PlOlAl'OOIO (INSTIVXIal)b) Acusatorio (órgano judicial) 
S:rsnMA MIXTO 

DDmMOO ruwuo -
art.3'.17 DEL O'.DIOO 

llE m:x:l'DIMIDl!'CS 

PENALES 

a) 15 dias ofrecimiento de pruebas 

b) ;)) días para desahogo de las m1snas 

l. Confesión ante el Ministerio Público (retrae~ 

MIDIOO DE PRUEBA cion) 249 art. 

ART. 135 DEL O'.DIOO 

DE l'ln:EllJMilliro 

l'f1W.E5 

2. f<Tl:¡liación de declaracién 

3. Docunental pública art. 23::!;231 

4. Docunental privada art. 234 

s. Pericial (de dos peritos es la regla y se -
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discordia) 

6. Inspeccién ocular y judÍriiai (~ ser CQ"l.:_ 

carácter de recaist;..,cl.éni art: 
7. Testl.m:oial art. 189, ••• 224 

8 Presn::iona1 

9. Circmstan::ial 

10. catees y visitas daniciliarias art. 

C.P.P. 

11 Todos los demás que reúnen los requisitos ~de 

U.y (art. 135 del C.P.P.) 

art. 20 Caisti tucional frac e ién IV, 225 ••• 

229 C.P.P. 
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FINES: La presentación de las con::lus!c:nes del Ministerio Público y la -

Defensa Celebración de la Audien::ia de Vista 

SUIJJMSICJf DE l.A F:!'APA: Tennino al Ministerio Público, para presentar -

con::lusicnes, vista al Defensor ccn las con::lusic:nes del orgáno de acusa

ción para la fornulación de las suyas. 

Celebración de la Audien::ia de Vista 
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al Acusatortas art. 317 C.P.P. 

b) No acusatorta.s (vista al Procurador) art. 320, y 321 C.P.P. 

e) Crotratias a la ccnstancias procesales (vista al Pro::ur-d!lor) 

d) 51 el Ministerto Público fornula ccnclusiones inacusatoria.s y 

son ccnf1nnadas, dan origen al sobresclJl!iento misnos efectos 

de sentencia absolutona, art. 323 y 324 del c6digo de Proce

dlJl!ientos Penales. 

a) Verllalmente o por escrito (sunario) 

b) Por escrito (ordinario) 

3. CUSES CE CCIC!IBICHS CE !A ~ 

a) de Inc:u.lpab!lidad 

b) 51 ro las form.tla de oficio tienen fomuladas las de I!OJIJ'A

BILIDAO, art. 318 del C6cligo de Procedimientos Penales 
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a) Verbalmente o por escrito (proced1miento sunario) 

b) Por escrito (proced1miento ordinario) 

S. TflMlJm PARA NlfJ>S PARJ'ES 

a) 3 <ilas M.P. (sunariol hasta 50 fojas y un dfa más de cada velJ:l 

te o fracción. 

b) 3 días defensa (SU1ariol hasta 50 fojas y un dia más de cada -

veinte o fraccioo art. 3:l8 del C.P.P. en relación al 315 del -

mism::> 

e) 5 dias M.P. (ordinario ) hasta 50 fojas y un d!a más para cada 

veinte o fracciérl, articulo 315, C.P.P. 

d) 5 <ilas Defensa (ordinario) hasta 50 fojo.s y un día mas por -

cada veinte o fracc16n, articulo 315 del C.P.P. 

6. AIDIDCIA DE VISTA (5 dias) 

a) Lectura de las conclusiones de las partes 

b) Pruebas supeNinientes art. 328 C.P.P. 

el Auto que declara visto lo actuado 
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FINES: Dictar el fallo decisorio de la cuesti6n principal del proced1m1en 

tos y en su caso si fuera procedente, la individualiza::1éo de la pena. 
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&m::u::lal DE smrm::IA (PCDER FJEX:l1l'IVO) 

(Rm) 

l. Pl'NAS Y MEDIDA DE SEGURIDAD. 

a) Pena pecuniaria art. 676 C.P.P. 

b) Pena alternativa 

el Pena cormitativa 

d) Coodena caidicional 

e) Pena privativa de libertad 

2. (Y!'RAS FIWRAS 

a) Reterx:i6n (art. 89 C.P.) y art. 594 C.P.P. 

b) Trabajo de presos ( art. 81 C.P.) 

c) Libertad preparatoria (art.84 C.P.) y art. 583, 674 del C.P.P. 

3. TIWllTES A sm.im 

a) Notificación personal al Ministerio Público 

b) Notificación personal al procesado 

e) Notificación personal al defensor 

d) Oficio al Tesorero Local o Federal 

e) Oficio al C. Director General de Servicios Coordinados de P~ 

ción y Readaptación Social. 

f) Remisión a la Penitenciaria del Distrito Federal (sexo mascu

lino) 

146 



g J Centro Feroonil de readaptación 

h) Islas Marias (70) 

(70) L6pez Hemandez Aarón, Manual de Procedim1entos Penales, Editorial 

Pac, S.A. de c.v., 2a. edición Novientire 1985, Mético, pp. 40-113 
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III .4. REFCD1AS AL CCDIGO DE m:x:EDIMimroS PFJIALES VIGEm'ES PARA EL 

DISTRl'rO FDJERAL. 

Con t\.Jnd<rrento en el Decreto públ1cado el 8 de Enero de 1991, y que entr.!! 

rá en vigor a partir del 1• de febrero de 1991, se hace un análisis juri

dico para el irejor entendimiento y aplicación de las misnas. 

El articlo 36.- !los dice, que cuando se hayan agotado todas las diligen

cias hechas ante el Ministerio Público y que haya consignado ante una au

toridad jurisdiccional, no reuniendo los requisitos del art. 16 consti tu
cional para la aprehensión de un inculpado, el juez de oficio o a peti

ción del Ministerio Público en el juzgado, decretara la ténninación del -

procedimiento y se ordenara que se archive el presente. Aqu! sólo se ane

xo que el Juez puede actuar de oficio y no sólo a petición del Ministerio 

Público. 

El articulo 59 ccnst. nos ruestra que se adicionan los Últilros 4 párrafos 

finales, señalando en esencia ó que en todas las diligencias el Ministe

rio Público deberá estar presente; y en la declaración preparatoria el i!J. 
culpado estará acoopañado de su abogado o persona de su confianza, misro 

que en la audiencia, quién p:Y.irá realizar la defensa oral sin perjuicio -

del alegato escrito, tmbién señala que deberá estar siempre presente un 

traductor en caso de aue hable en dialecto o no entienda español.Además 

lo más ÚllJOrtante es que la policía judicial no podrá obtener confesiones 

solo podrá recabar datos para inforn»s y que la confesión caro única p~ 

bn no dará lugar a una consip¡1ac ión. 
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El articulo 72 se refonno, señalBndo qtJii en las sentencias se agregará la 

nacionalidad, el grupo étnico .Y demás generales que exige el presente ""

tículo. 

El artículo B3 tatbién se refo,;,., y se agrego que todo notificación hecha, 

los f\Jncionarios que la lleven a cabo se hará ac(Jlpañar de traductores, 

para en el caso de que la persona notifir.ada no hablara españcl. 

El artículo us en este artículo se derogo la fracc. II que señala que en 

los délitos de robo la sinple ccrifes!ón del acusado, aunque se ignorará. -

quien es el dueno de la cosa material déli to se podría justificar el cuer

po del dél!to; de esto se desprende las arplias lagunas que existen dentro 

de nuestro código ya que resultaba injusto que si bien el Ministerio Públi 

co actua en este déli to de oficio, se cau."1l!la un gran perjuicio al estado 

y al acusado misoo ya que no existia denunciante y p;r lo tanto en en auto 

const! tucional se dejarla en libertad por falta de elementos para procesar, 

trot>ién se señala ahora que denjando fuera esta fracción, la fracción III_ 

pasa a ser II y así consecut!vairente hasta la fracción IV. 

El articulo 116 se refonna y sólo quito la fracción II que se tcxnaba ccroo 

base del articulo 115. 

El articulo 132 en este articulo solo se adiciona el último parrafo seña

lando que queda prch!b!da toda detención sin orden de aprehensión librada 

por autoridad coopetente, y sólo el Ministerio Público, podr3. detenninar -
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que personas quedarán en calidad de detenidos sin perjuicio de este, la -

persona detenida injustificadallente y ccn !\lnelat>mto en el articulo 16 -

ccnst. sea puesta irrnediataroonte en libertad. 

El articulo 134 sólo se adiciono el 2A parra!o y este a SU vez' scilala' que~ 

las perscnas que ha estado inccm.nicadas y que e~edende -íos ténn100s 'l1Í!! 

cados del articulo 16 y 107 fracc. XVIII, oo teruWn vf.i¡cJ;;z p{eiia. sus de-

claraciónes ernl ti das ante autoridad alguna. 

-., :·, ·.-~,··,: ·_:.. ::'_.' . -- . __ . "" 
El articulo 135 se refonno y sólo la fracci6n I Se le 'qui to er término de_ 

judicial , agregando además al úl t1nP párrafo que'~ r:ec-iba toda prueba en_ 

base al art. 20 fra::ción V const. 

El articulo 136 se refonno y se defWo la confesión, señalando que es la 

declaración voluntaria hecha. por persona oo menor de 18 años en pleoo uso_ 

de sus facultades, rendida este ante lo\inisterio Público, Juez o tribunal. 

El articulo 151 se refonno y se marca que la reccnstrucci6n de los hechos 

a juicio de cualquiera de las partes. 

El articulo 165 bis se adiciono y nos dice que-~~ el úiculpai!O pUeda: -

pertenecer a un grupo étinico indigena el juzgador solicitara exánenes -

para saber ,,u personalidad de acuerdo a su grupo de procedencia. 
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Articulo 171, l 73 y 183 se refonrarón y ros dice de los péri tos que deberán 

cooparecer cuando se les cita, tener titulo o equivalente y en el caso de· 

que el inculpad:> pertenezca a un grupo indigena los peri tos deberán perte

re::er al mlS'TO cera la finalidad de que aporten cuestiones prácti!'as de ese -

grupo para el rrejor análisis de la perscnalidad y poder dar un pena justa 

por parte del juzgador. 

El articulo 249 se refonro, y se aunen to la edad de 14 años a 18 años para 

poder definir la confesión misma que se hará cera pleoo ca'Oeimiento y sin 

presión ni coacciál alguna y además que deberá de estar. asistido de defen

sor o persona de su confianza. 

El articulo 262 se refonro y se red.tjo en su término del' ler• ·pári-aro .QUe- .· 

dando sus fraccciones de igual fonna. 
- '_·.:e; ·-:o~~~:";:~ 

El articulo 266 se refonro y sólo se integro la fracción I y Il al prlmer 

párrafo, quedando de igual fonna que sólo en caso de flagrante délito o en 

caso urgente se podrá detener a los responsables de un déli to. 

El articulo 269 se refonro y nos lllJestra con esto la fonna en que deberán 

practicarse las averiguaciones previas, señalandonos los derechos que ti~ 

ne el acusado entre los cuales ros dicen que : 
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r Dia, hora y lugar de la detención y qu1enes practiquen-la diligerda. 

II Se hará saber la inputación y oo:rbre de quien lo acusa y aqui misro nos 

dice: que tendrá derecho a coouúcarse imediatarente ccn quien guste -

para que lo defiendan y rnriJrar a su vez un abogado. 

Tmt>ién tendrá derecho si asi le cooviene a negarse a declarar. 

Podrá designarsele un perito traductor, aqu1 la autoridad, deberá dar -

ccoximiento al servicio público de localizacién teléfcoica del Distri-

to Federal, el día y hora, namre del detenido para que la ciudadania -

p..ieda localizar más rapidanente a sus faniliares. 

El articulo 270 se refonro y nos indica que el acusado podrá aportar todas 

las prutm pertinentes desde la Averlguaclén Previa y miSM. que se anali~ 

rañ por el Ministerio Público para su posible libertad. 

El articulo 285 se refonro y sólo nos señala que el Ministerio Público -

asentará todas_ las observaciones pertinentes en caso de que el inculpado -

pertenezca a un grupo étnico. 

El articulo 285 se adicicro, señalarxlo_ el presente articulo. que el incÚl~ 
do tendrá derecho a namrar _ traciuctor desde _J,a~vea~lfu ~~~;~ .:¿· -
en el proceso en caso de que he hable españo. 
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El artículo 290 se refonro y nos lll.lestra las bases para tamr su declara

cioo preparatoria, señaland:Jnos que se tonaran sus generales del acusado, 

se le haran saber sus Derechos de po<ler ranbrar defensor y traductor en -

caso de oo hablar español Se le hará saber el beneficio de l~ libertad -

provisional; se le l.ndicara en que consiste la deruicia, nooiJre de su acu

sador y testigos que declaran en su contra, además se le indican todos sus 

garantías en base al articulo 20 const. 

El articulo 291 se refonno y se le qui tarOO de este precepto el señalar y 

anotar sus generales del acu:;ado en virtud de que el articulo 290 ya lo -

contenpla. 

El articulo 295 se refonro y dice que el juez interrogará el inculpado so

bre los hechos y délitos que se le inputan, realizando, careos entre inc!!l 

pado y testigos, misoo que el defensor y Ministerio Público podran hacer -

las preguntas que crean conducentes. 

El articulo 296 bis, se reform:> y sólo se aurento que en el periodo de la 

instrucción el juez deberá analizar las circunstancias peculiares del in

culpado, q..ie sen su e<lad, educación, ilustración, costurbres y m!l.s aún si 

pertenecen a un grupo étnico indigena. 

El articulo 431 se adicono la fracción III bis y sólo señala que tanbién_ 
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clara lugar ·a la reposición del procedimiento en caso de que no se haya -

OO!lbrado traductor si el acusado no hablará espar1ol. 

El articulo 556 se refonro, aquí nos dice que el acusado tiene den.>cho a -

solicitar su libertad provisional, si""l're y cuando no rebasa la pena de 5 

años sacados del ténnino medio arítmetico de la pena privativa de libel'-

tad; ahora bien, con esta refonna si rebasará esta pena el juzgador podrá 

otorgar la libertad provisional en resolución l\Jndada y rrotivada, sifll11Jre 

y cuando reuna los requisitos de: 

O-Je garantice la reparación de daño. 

II O-Je la e<n::esión de la libertad no cCX'ISti tuya peligro social 

III Q.Je no exista riesgo de sustraerse de la justica 

IV l;\le no se trate de reincidentes 

Además de los requisitos anteriores el Juez, no podrá otorgar tan benefio 

si se trdta de los siguientes déli tos previstos en los artículos del c6c!J_ 

ge Penal, para el Distrito federal en materia de fuero CrniJn y para toda 

la República en materia de Fuero federal: 
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Articulo$ ro, 139, 140, 168, liO, 265, 266 bis, .187, .:io2, ·m, .315 bis,-

320, 323, 324, J2s, 236, 366 y 370 II y III parrafo; cÚ!lndo ,;e realice en 

cual'1Jier de.las circunstancias señaladas en los ;;rtiéuÍos 372, 381 frac. 

VIII, IX,. X y'381.bis • 

. ·/ , ;:·;·::'.· ·(· .. · 
El artícúlo 660, antes de entrar al. análisis de e~te presente artículo se

ñalarerros su definición: 

SCl!llESEDmMI'.. Acto en virtud del cuál una autoridad Judicial o ad.,1inis

trativa da por ténninado un proceso ( civil o penal ) o un expediente go

bemati vo con anterioridad al ~ en que deba considerarse cerrado el -

ciclo de las actividades correspondientes al procedimiento de que se trate 

fn el proceso penal el auto de sobreseimiento produce los misros efectos -

que la sentencia aobsulutoria. (71) 

EL SOOllESEIMilNro PllOCEllERA 

Artículo 660. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: 

(71) De Pina P.afael, Diccionario de Derecho, 13 edición, Editorial Porrua 
S.A. 1985, p. 445 
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l. Cuando el Procurador General ée Justicia del Distrito Federal confi_¡: 

na o fomula conclusiones oo acusatorias. 

II CUando aparezca que la responsabilidad penal está extinguida 

III Cuando no se hubiera dicta® auto de fomal prisién o de sujeción a 

procesar y aparezca que el hecho que irotiva la averiguación no es -

dellctuoso o cuando estando agotada ésta, se coopruebe que no exis

tió el hecho delictuoso que la iroti ve. 

rl Cuando habiéndose decretado la libertada por desvanecimiento de da

tos, esté agotada la averiguación y no existan elementos posteriores 

para dicta rueva orden de aprehensión, o se esté en el caso preVisto 

por el articulo 546. 

V Cuando esté plenanente carprobado que en favor del inculpado existe 

alguna causa exin:ente de responsabilidad 

VI Cuando existian pruebas que acrediten fe hacientemente la inocereia 

del acusado y 

VII .Cuando asi lo detennine expresarente este Código. 

El articUlo 661-solo nos 111lestra que el procedimiento cesara y se mandará 

archivar en casos de la fracc. III y sólo si esta plenanente cooprobado -er,

casos de la fracciél!l I, II, rl, V, VI, VII 
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El artículo 662 cuando existan procedimientos con dos o más délitos y en -

uno de estos se decretará el sobresaimiento, se continuara coo el procedi

miento del otro délito. 

El articulo 663 señala que el sobreseimiento procede a petici6n de parte o 

de oficio, si es de parte el juez analizará si procede o no y no procede -

este en segtnla instancia. 

El artículo 664 si procede el sobresi.miento de ofl cio se resolverá de ple

no, si es a petici6n de parte, se trani tara por separado y en forna de in

cidente. (72) 

El artículo 665 ro procede el sobreseimiento si ya se han fornul.aclo caicl!! 

sienes por el Ministerio Público, excepto en casos de las fracc. I, II, 

VII, del art. 660. 

El artículo 666 señala que si se dicto sobreseimiento se dejará en absolu

ta libertad al ireulpado. 

El articulo 667 el sobreseimiento surtira los misno efectos_ que~_una. senren 
cia absolutoria. (72) 

(72) Diario Oficial, publicado el a de enerci ele' 1991. 
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CAPITULO IV 

rv.1. EL m:x:mJ PmAL y ru Rfl'l'll:OCICli SOCIAL 

Este tema es 1.::i. parte rredular de este presente trabajo y por tal rrotivo lo 

ha considerado conveniente o en el últirro capítulo donde :::ooprende un as

pecto social, ya qJe aqJ! darem?s una explicación casi dejando aún lado -

el as¡x'Cto jurídico se analizo el proceso penal pero desde el P<Elto de Vi!'_ 

ta jurídico. 

F..s as! ct:mJ trataré de explicar con un lenguaje sencillo y práctivo el te

ma y punto principal de este trabajo con el fin de qJe cualqJ!er persona -

aún sin un conocimiento jurídico puede carprender y analizar el desarrollo 

del mlsoo y as! poder ccnocer sus garantias y derechos ante un problena. de 

tipo penal. 
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AVERIC2JAC!ctl PREVIA 

Esta es la prilrera fase procedimental, la cuál dará inicio con la presenta

cioo de la denu'lcia y, querella o acusación, misros que son requisitos indié 

pensables de procedib!lidad, terminando coo el ejercicio de la acción penal, 

etapa a la que Dsorio y Nieto se refieren: ccxro fase de Procedimiento Penal, 

puede defini~ la Averiguación Previa caro la etapa procedimental durante 

la cual el órgano investigador realiza todas aquella~ diligencias necesarias 

para ccrnprobar, en su ca.so, el cuerpo ct<;l délito y la presunta rcsponsabili-

dad, y optar por el ejercicio o abstención de la Accién Penal. (73) 

Por su Part!' el maestro Sergio García Ramírez. opina: La Averlguaciérl Previa 

de la que generalmente se sostiene su naturaleza actninistrat.!va segulda ante 

la autoridad del Ministerio Público, y de la Policia Judicial, tiene par ob

jeto directo preparar la detennlnación del Mlnister!o Público, entendida é~ 

ta en a:rpUo sentido, por igual carprcnsivo del ejercicio de la Acción Penal 

o del no ejercicio, que se tr~ducen en sobreseimiento adninistrativo, regu-

lamente denaninado archivo. (74) 

Esta etapa tiene caro finalidad la de J.nvestigar los délitos reuniendo to

dos aquellos elemontos físicos y materiales que integren el cuerpo del dél! 

to, d~scubriendo asi quien lo ha caretido, confinnando de esa forma la. p~ 

sunta responsabilidad de aqnella persona a quien se acusa y ejercer de esta 

fo"11El la acc!éo penal, facultad que ccxro el artículo 21 de nuestra carta 

(73) Osor!o y Nieto Cesar Augusto, !.B averlguac1ái Previa, México, prlrrera 

edición, E'Clitorial Porrua, S.A., 1981 p.17 

(74) op. si t. p.391 



M3.gna especifica, corresponde exclusivarrente al Ministerio Público y a sus 

órganos auxiliares, ejerciendo la facultad de Pol!cia Judicial; para que -

esta fUnción se efectué no existe ningún 11mi te de tienpo que la Ley nos -

indique, por lo que es éste quien lo determina. en base a lo establecido en 

la Const! tución General de la República en su articulo 107 fracción XVIII, 

parra.fo tercero, misna que dice: 11Tarrbién será consignada a la autoridad o 

agente de ella el que realiza.da una aprehensión no pusiera al detenido a -

disposición del Juez dentro de las veinticuatro horas siguientes" (75) 

Por lo que poderos concluir que este es el ténnino que la Ley estípula pa

ra efectuar la investigación. El órgano investigador com:i autoridad dará 

inicio a una averiguación prev!a, cuando haya recibido la noticia de la C!!_ 

misión de un déli to, ya sea que éste se persiga de oficio, a través de una 

denuncia, o para lo cual sea necesaria la presentación de la querell~ por 

la persona directamente ofendida. 

Tres son las actividades esenciales que el Ministerio Público realiza: 

1) l.B recepción de los requisitos de procedibilidad, ya sea -

querella o denuncia, mismas que podrán ser presentadas a -

cualquier hora del dia, ya que el órgano investigador ejer

ce sus funciones en turnos de veinticuatro horas. 

i75) po.clt.p.9G 
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r~ especifica, corresponde exclusivairente al Ministerio Público y a sus 

órganos auxiliares, ejerciendo la facultad de Pol!cia JUd!cial; para que e_e 

ta f\Jneión se efectué no existe ningún l!m! te de t!enpo que la Ley nos fnd! 

que, por lo que es éste quien lo detennina en base a lo establecido en la -

Consti tuci6n General de la República en su articulo 107 fracción XVIII pa

rra.fo tercero, misna que dice: "Tatrbién será consignada a la autoridad o a

gente de "!lla el que realizada una aprehensión no pusiera al detenido a di!!, 

posición del JUez dentro de las veinticuatro horas siguientes" (75) 

Por lo que podem::)s concluir que este es el ténnino que la Ley estípula para 

efectuar la investigación. El organo investigador caro autoridad dará ini

cio a l"'1 averiguación previa, cuando haya recibido la noticia de la cani

sión de Ll'l délito, ya sea que éste se persiga de oficio, a través de una d~ 

nuncia, o para lo cual sea necesaria la presentació de la querella por la 

persona directarrente ofendida. 

Tres son las actividades esenciales que el r.unisterio Público realiza: 

1) La recepción de los requisitos de proced!bilidad, ya sea que

rella o denuncia, mismas que podrán ser presentadas a cual

quier hora del d!a, ya que el órgano investigador ejerce sus 

f\Jnciones en tumos de veinticuatro horas. 

(75) op.cit. p. 96 
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2) Practicará tOOas aquellas diligencias de Policia Judicial ten

dientes a la ca:prcbacien del <:Uell'O del óéli to y a acreditar 

la probable respcnsaoilldad. 

3} Ceternúnará el ejercicio <le la acciéxl P"..nal ante el órwn>, ju-_ 

risd!ccicrial, r.onento en que la conjt.ne!ón entre al Ministerio 

Pü!>Hco y el Juez se da, ejerciénOOse asi la acción penal, o -

en su ca.so, la abstencién de ésta, situación en que se enviará 

el e>;pediente al archivo o rese!"{a. 

Siendo la acciéxl penal l.11 reqcrlsi to lndispensable para que pueda dar lugar -

t.n procedimiento Judicial, ya que sin esta, el órgano jurisd1cciooal no po

drá actuar bajo nlngLr.a c!rcL11Stancia, coos!deraros ilrportante ahora referi!: 

ros a ella. 

Para poder ejercer la '>Cc!ón penal, es indispensable que el Estado haya ccxn

pl"Ob'>do a través del órgano 1nvestig,ador si aquél hechc que se investiga es 

realirente dellctuoso y esta en aptitud para ejercitar su derecho ante la au

toridad judicial, para lo cual se hace necesario que ciertos requisitos sean 

cubiertos. El maestro Rivera Silva y de quien carpartim:>.s la opinión mani

fiesta que estos deben ser: lE. facultad en abstracto del Estado de perseguir 

los délitos¡ el derecho en concreto de persecu::;ión y surge cuando se ha e~ 

tido, un délito; la. actividad realizarla para v~rificar la existencia del cté

llto, la conclusión de que los sucesos investigados constituyen t.n hecho de

llctuoso y por haber pruebas de quien o quienes son los autores, deberá re

clamarse l;;i. aplicación de la ley¡ y ln reclé.'IT"ación hecha ante un órgano ju-

rtsd!cclonal para que aplique la Ley a un caso concreto (76) 

(76) op. cit. p,4,¡ 
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Todos aquellos actos o hechos que el 1'!Inister1o Público realiza deberán que

dar .asentados en m acta de averiguac;1ón previa caro constancia de estos, la 

cual se integrara cm los siguientes ~lementos. 

Esta integm:b por aquellos datos generale~ de identirtcacién de· acta que sm 

Departamonto de averiguación previa y sect:br; agencia investigadora, tUmo, 
JÚJ»ro de acta de averiguación previa, délito o delitos, núnero de fojas. 

EXORDIO 

Es la parte ccn la que se da inico al acta y su ccntenido, lugar, fecha, ho

ra en que se actúa, motivo y forma del ccnocimiento de la noticia de la can!_ 

sión de un délito. 

LAS DILICECIAS 

Estas son todas las actividades de investigación que el Ministerio Público 

realiza, así caro sus órganos auxiliares, que tiene caro finalidad el ccnpf'2 

bar el cuerpo del délito y acreditar la preSU1ta responsabilidad del incul

pado. Siendo las básicas la declaración de quien propon:icna la de11U1Cia, -

querella o la acusación; la fe de Integridad física y estado psicoficiológi

co de las personas relacionadas con los hechos, materia de la etapa procedí-

rrental en estudio¡ la declaración del denur'lciante y/o querellante¡ la inspe~ 

ción ocular en el lugar de los hechos; la fe de objetos, la declaración de -

testigos¡ la declaración del indiciado o presunto responsable; la interven

ción <.le los servicios periciales, la intervenc10n de la policía judicial, 1!1 

corpomc1ón del neta, docurentos, dictá'nenes e informes. 
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Estas constituyen las resolucicnes o acuerdos del Ministerio Público que ba

sadas en los datos arrojados por las diligencias de averiguación previa se -

dan. 

Las actividades realizadas durante la averiguación previa tendrán caro cons! 

cuencia que el órgano investigador ejercite o no acción penal. El Ministe

rio Público estará en posibiliclaá de ejercitarla cuando el cuerpo del dél! to 

haya sido integrado, poniendo al inculpado a disposición del órgano jurisdi.s_ 

cional para que se determine si debe o no seguirse procedimiento, si lo hu

biera, en caso ccntrario la autoridad investigadora sollci tará al juez girar 

una orden de aprehensión o presentación según corresp:inda, la prirrera de los 

cuales es una orden judicial que tiene por objeto se detenga al individuo -

presunto responsable de la canisión del hecho delictuoso en cuestión y sea -

puesto a disposición de la autoridad que asi lo ha solicitado, para efectos 

de hacerle saber todo aquello relacionado con los hechos de que se le acusa 

para que una orden de aprehensión pueda ser girad.a, deberá existir uia denl.J!! 

cia o querella, que éstos traten sobre un délito que se sancione coo pena -

corporal y que esten apoyadas en declaración bajo protesta de persona digna 

de fe, o por otros datos que hagan probable la respcnsabilidad de la persona 

señalada caro respcnsable, que ésta haya sido solicitada por el Ministerio -

Público, la orden de COOiJarecencia es aquella que solicita el órgano invest.!_ 

gador al Juez cuando los requisito!:> para el lo han sido integrados y que tie

ne caro finalidad que él=ItJella person:1 a quien se solicita corrparezca, rinda 

su declaración preparatoria. 



n Ministerio PUblico se abstendrá de ejercitar acción penal cuando de la -

averiguaciát realizada no se desprenda que existen los elementos para coo

signar, envianciose el exped1ente a la reserva o si el caso. corresponde al -

archivo, eco lo que se dará el asooto por ccncluido. 

Al consignarse el caso a la autoridad jurisdiccicoal; y a través de una or

den de radicaciát se dará inicio a la preinstrucciál, periodo procedimental 

que en seguida estudiarerros. 

Esta etapa del procedimiento constituye para nosotros la segimda, misma que 

se err.uentra ubicada entre la averiguación previa y el proceso, dencminada 

por la doctrina etapa de preparación del proceso que no podrá tener una du

rac1éo rrayor a setenta y dos horas. 

7érmlno en que el ór¡¡a."lo jurisd1cclonal quien después de analizar la infor

nación obtenida óetenmnará si los elementos necesarios para la integraciái 

del déllto han sido cubiertos o no, d1ctando un auto de formal prisión, de 

rujeclón a proceso o de libertad por falta de tOOritos, resolviendo así la.

sltuaclén jurídica del Inculpado. 

las diligencias que son practicadas durante esta etapa seo: 
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Al11'0 DE RADICl\CICJI 

Ea esta la primera resolución que el órgano juridiccicnal realiza, eón fa 

cual se da inicio a la relación juridica procesal de quienes intervienen en 

ella, tn1srra que contendrá los siguientes datos: lugar fecha y hora en que -

se dicta; orden de registre en el libro de gobierno, orden de inteivención 

legal al Ministerio P,j!Jl!co, orden de aviso de radicación al tribunal de A

pelación respectivo, orden de práctica de diligencias. 

oo::u.RACICW f'REPARATCIUA 

Ea tEJa garantía que tiene gobernado que ha sido inculpado por la cotn1sión 

de tEJa conducta delictuosa, cuya principal finalidad es la de hacer del co

noc1miento del indiciado el rrotivo por el que se encuentra detenido, cuál -

es la cooducta delictuosa por la que se le acu.c;a, así COO'O la identidad de 

las personas que lo señalan cooo responsable de su ccmisión. 

A esta di Ugencia se le ha llamado así, toda vez que es está realiza en el 

periodo de preparación al proceso, la cual será efectuada por el órgano ju

risdiccional dentro de las cuarenta y ocho horas, en que el individuo quede 

a disposición de dicha autoridad segl.n establece el articulo 20 fracción -

Ill constitucional que dice: En todo juicio del 6rden criminal tendrá el -

acusado las siguientes garantías, se le hará saber en audiencia puública y 

dentro de las cuarenta y ocho horas, de su consignación a la justicia, el -

noobre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación a fin de que 

conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el car

go, rindiendo en este acto su declaración preparatoria. 
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Esta deberá llevarse a cabo sin errplear coaccién alguna (de forma libre y -

expaitánea), de manera oral y por el inculpado quien la redactará personal

nente y quien estará en el Derecho de negarse a cootestar los interrogato

rios fornulados tanto por el Juez, el Ministerio Público o la defensa, o en 

su caso y si as! lo desea negarse a rendirla. 

Esta declaración deberá contener: lugar, fecha y hora en que se actua cons

tancia de que se hace saber al inculpado el narbre de quien lo acusa y el -

de las personas que en su contra declaran el délito o conducta delictuosa -

que se le irrputa, así ccxro la causa de la acusación la garantia de libertad 

provisional bajo caución cuando asl proceda, ccm::i la aceptaciOO del cargo -

por éste, constancia de que el indiciado desea rendir su declaraciérl exhor

tandosele para que se conduzca con verdad, datos generales del indiciado i!J. 

cluyendose todos, los apodos que t\.Niera¡ exárren de todos aquellos hechos -

que hayan sido realizados, a través de constancias, doc1..mentos, arms.s, obj~ 

tos, etc. que obren en el expediente, contestación a preguntas fornuladas 

por el Ministerio Público y la defensa ( en su caso, constancia de que no -

desea respc:nder a interrogatorio alguno), datos para estadística que el in

culpado deberá proporcionar, firmas de las partes y del secretario que auts< 

riza y da fe de lo actuaOO. 
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Será ésta úl ti.r.a diligencia Ce rvestra étapa de preinstruccién, en la cual 

deberá SP.r dicta:lo el auto de término constitueional dentro de la setenta y 

dos horas siguientes a que el inculpado haya sido consignado lo cual tiene 

su f\Jndarentación legal en el articulo 19 párrafo prilrero ele nuestra Carta 

~ que a la letra dice: ll!nguna detencién podrá exceder del ténnino de -

tres dias sin que se justifique coo un auto de fonral prisién en el cual se 

expresará."1: el d411to que se 1.Jrputa al acusado, los elerrentos que constitu

yen aquél, lugar, tierrpo y circunstancias de ejecución y los datos que aN"2. 

je la a·1eriguación previa los que deben ser bastantes para coo;n'Obar el -

cuer;io del déli to y hacer probable la respcnsabllidad del acusado. 

La infraccién de esta dispcsición r.ace respcnsable a la autoridad que orde

ne la detención y a los agentes Ministros alcaldes o carcelt?ros que la eje

cute. 

Wrante el témúno constitucional que ccr.o ya he:ros expresado es de setenta 

y dos horas, el juez deberá decidir la situación jurídica del inculpado di~ 

tan.do alguna de las siguientes resoluciones según corresponda al caso. 

Al1l'O DE f'OOMAL PIUSICll 

A través del cuai se sujeta al inculpado a proceso restringuiendose de esta 

forma su libertad personal de manera preventiva y procederán cuando el cuer: 

pe del déll to Y"' se ha carprobado y todos los elementos del tipc correspcn

diente ya se has reintegrado y de acuerdo a ello si este tiene señalada el 

articulo l~ constitucional solo pcr délito que merezca pena corporal. 

(privativa de libertad), habrá lugar a prisión preventiva. (78) 

(78) op. cit. p.15 
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Para el maestro Javier Piña y Palacios, el auto de formal prisiái preventiva 

es la resoluciái judicial, en la que al hacerse el a."lálisis de las pruebis -

sobre el cuerpo del délito y probable responsabilidad, se dan por estableci

das, se prorroga la privación de la libertad y fijan el dél1to·o los délitos 

por los que debe instruirse al procesado (79) 

Los requisitos para que pueda ser dictada esta resoluciái sro: 
Los medulares.- El cuerpo del délito y la pre~ta responsabi

lidad. 

formales.- Que de acuerda a ruestro Código de procedimientos -

penales para el Distrito federal son: la fecha y hora exacta 

en que se dicte; la expresión del déli to irrputado al reo por -

el Ministerio Público, el cléli to o delitos por los que deberá 

seguirse el proceso y la carprobaci6n de sus elementos; la ex

presión del lugar tienpo y circunstancias de ejecución y ~emás 

datos que arroje la averiguación previa, que serán bastantes -

para tener por carprobado al cuerpo del déli to todos los datos 

que de la investigación se tuzyan obtenido y que hagan probable 

la responsabilidad del acusado, los nanbres del juez que dicte · 

la determinación y del secretario que la autorice. 

(78) op. cit. p.15 

(79) Piña y Palacios Javier, Derecho Procesal Penal, Talleres Gráficos de la 

Penitenciaria del D.F., 1948 p.131 
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AIJl'O DE sum::ICJi A roo::ESO 

El fin de este es que se le siga al inculpado un proceso sin restringir su l.i 

bertad la cual procedera cuando el cuerpo del délito haya sido CCJllJrobado pe

ro no tenga sei\alada sanción que la prive de su libertad o pena alternativa -

cuyo contenido es: El lugar, fecha y h0ra en que se dicta; expresión del déli 

to i1r9utado al indiciado por el Ministerio Público expresión de los elementos 

constl tutivos del cuerpo del dél! to y la presunta responsabilidad los puntos 

resolutivos que a ru vez deberán contener, el délito o delitos por los que se 

deberá seguir el proceso, la declaración de apertura del procedimiento ord~ 

rlo o sunarlo orden de identificación del procesado, orden de hacer 5aber al 

inculpado el derecho y ténnioo de la apelación contra el auto, orden de expe

dición de coplas y boletas de Ley, orden de ootiflcaclón a las partes, nanbre 

y finna del juez que resulve y del secretarlo nue autoriza. 

AIJl'O DE l.IBERTAD FOR FALTA DE El.D!ENl'OO PARA Pff.x:ESAR 

Este auto va a dictarlo el Juez dentro d(' la etapa del término ccostitucional 

cuando de ln averiguación que se ha reali1..ado sobre este asunto, no se des

prenden elementos que CCJllJNeben y justifiquen los básicos para dictar una ~ 

solución que prive al inculpado de su libertad, por lo que deberá dejarse en 

libertad con las reservas de Ley por no encontrar durante el ténnino de las -

setenta y dos horas eleme."1tos qut> ccqmJeben dicha conducta delictuosa. 

Ahora bien cuando la resolución que el Juez haya dictado sea un auto de for

mal pris16n o de suj~ción n proceso. se dará inicio a la etapa de la instruc

ci6n, rn!S!k~ que en seguida estudiarc:ros. 
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La palabra instrocción granaticalmente siwiifica ilrpartir conocimientos, se 

deriva este periodo del auto de fcrma.l prisién, que el juez penal cerno resz 

lución del tennino consti =ional ha dictada, dá .. dale a.si 1n1co de oficio al 

procedimiento sunario o al ordinario, si así lo solicita el inculpado cuya -

finalidad es la de instruir al juez, dán&.;le toda aquella Jnfcf!l'.ación y pre

sentancble todas aquellas pruebas q;e se requieren ya sea por parte del Mi

nisterio Público, de la defP.nsa o aquellas investigaciones que el propio or-

gano jurisdiccional realiza, para de esta f0!'Tl'.a, conoc~r 1a verdad histórica 

de aquél hecho que se considera del1.ctuoso, así ccmo la personalidad del p~ 

cesada, y en su q:icrtunidad resolver la situacién jurídica, de este. 

La instruccién, nos dice el mestro Colin Sánchez, es la etapa prccedimental 

en donde se llevarán a cabo actos procesales, enc"'111Pados a la cooprobación 

de los elementos del délito y al cono-::imiento de la res¡x,rsabilidad o inoce_n 

cia del StJptJesto sujeto activo; el órgano jurisdiccional, a través de la -

prueba conocerá la verdad histórica y la personalidad del procesada, para e~ 

tar en aptitud de resolver, en su opor:.=ida, la situación planteada. 

Esta etapa del p1Y>Cedimiento se inicia al nanento en qJe el juez penal dicta 

una resolu::ión ccnsti tucional ya sea auto de fonnal prisión o auto de suje

ción a proceso, temtlnando cuando la autoridad jurisdicciónal dicta el auto 

que declara cerrada la instrucción. 

Las actividades que se realizan dentro de la etapa en estudl~o -san! 



Tcó:I inculpado d"!berá estar sujeto a uno de estos procedimientos, cuya a

pertura se llevará a cabo cuando ya ha sur-tifo efecto la notificación de 

la resolucién respect1va, da.'1dose con ésto inicio a la étapa de instruc

ciOO. 

La. prueba es la parte esencial de la étapa de la instruccién, elerrento, -

que tiene caoo finalidad, a través de diversos n:edios conocer y convenCer 

al juez scbre la verdad histórica con respecto a un hecho puesto de su c2_ 

rocúnlento y sobre el cual el órgano jurisdiccicnal debe decidir. 

El código Federal de procedimientos penales en su articulo 205 nos espec! 

fica que todos aquellos rred!os de prueba que no sean contrarios a dere-

cho y qu~ tengan re lac 1ón cai la materia de que se trate deberán ser ad'n!. 

t1clos por el juez, y por el contrario, toda aquella probanza que no cun

pla, estas indicaciooes, así caro con las fonnalidades que el ordenamien

to establece, será rechaz.adas. 

El código de procedimientos penales para el Distrito Federal en el arti<:;!, 

lo 153 reconoce c<xro rredios de prueba, la confesión judicial a través de 

la cual se hace una relación de los hechos, en el que el inculpado rec""2 

ce su participación en la conducta delictuosa, los docurentos públicos y 

pr"ivados, los dictnnenes de peritos: el perito a través de los conocim1e!! 

tos especiales que de una ciencia tiene, emite un dictá:ren sobre los he-

chas re1¿cionados con la c<tusa la inspección ocular, medio por el cual el 
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~ionarlo que practica las diligencias verifica con sus propios sen~idos 

y en fornn directa las circunstancias de los hechos, con el propósito de aj 

vertir la realidad de los misoos, la declaración de testigos es aquella que 

realizan los terceros, quienes han podldo apreciar por alguno de suc; senti

dos los hechos materia de la controversia las presunciones, así caro todo -

aquello que a juicio del funcionario practique la nver!guación puedn const.!_ 

tuirse caro tal. 

Aquella parte que ofr-ezca la p~ba, cualquiera que esta se deberá propor

cionar las circunstancias necesarias para el desahogo de la misma, indicar:. 

cb cual es el ob.jeto que persigue relacionando el ired!o utilizado coo los -

hechos que van a acreditar. Er. caso de que el oferente no cuente ccn aque

llos elementos para su desahogo bajo protesta de decir verdad, lo manifies

ta al juez penal par-a que este despúes de haber dado vista a la otra parte 

p:>r tres días, resul va sobre su aantsión, perfeccionamiento o desecha-ni en to 

el ofrecimiento de prueba es un derecho que todo gobernado tiene y i.ma oblJ:. 

gaclón del juez de ad-ni tlrlas, Si€!rtJre y cuando cubra todas l;;s fonnal!da-

des que para el caso se especifican. 

l.Ds medios probatorios deberán presentarse al nnnento de la audiencia prin

cipal, encausadas a cc:rrprobar o no el cuerpo del déli to y acreditar o no la 

responsabl lldad de 1 lncul pado • 
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Deberá realizarse al m::rrento en que el juez estüre que todas las diligencias 

caiducentes han sido efectuadas 1 dictando un auto que declara cerrada esta -

étapa, siendo entonces cuando la autoridad jL'Clicial hace un llamado a las -

partes para que revisen la causa, y en su caso, si ha faltado alguna prueba 

q..ie ofrecer se haga en el término de tres días y se desahogue máxino en -

q.iince. El artículo 315 del código de procedimientos penales para el Distr1_ 

to Federal en cuanto al cierre de instrucción establece. 11 transcurridos o -

renunciados los plazos a que se refiere el artículo anterior, o si no se hU

biere prarovido prueba, el juez declarará cerrada la instrucción y mandará -

poner la causa a la vista del Ministerio Público y de la defensa para la fo,!: 

rn.Jlación de conclusiooes, (80) 

El código federal de procedimientos penales expresa en su artículo 150 úl ti

rro parrafo se declarará cerrada la instrucción cuando habiéndose resulto tal 

procedimiento quedó agotado, conforme lo previsto en el parrafo anterior hu-

bieses transcurrido los plazos que se citan en este articulo a las partes 11!! 

bieran renunciado a estos. (81) 

COn el auto de cierre se pondrá fin a la inatrucci6n la acci6n penal de per-

secutoria, pasará ya a ser acusatoria y se marcará legalrrente el periodo del 

juicio al que a contlnuaci6n haceioos referencia. 

(80) Código de procedimientos penales para el Distrito Federal, México, 
edi. Andrade, S.A. de c.v. 1989, p. 160-2 

(81) op.cit.p.-268 



JUICIO 

!ha vez que se haya dictado la resolución con la que finaliza el tercer pe

riodo procedimmtal, y habiendo puesto el juez a la vista de las partes por 

·cinco d!as a cada una la causa para la fornulación de conclusicnes, auren

tandose LD1 día por cada veinte fojas o fracción cuando el ex¡iediente exceda 

de cincuenta, el juez dará fecha y hora para llevarse a cabo la audiencia -

de vista. A esta serie de actividades los doctrinarios la consideran pre

paración del jucio. Es en este nrrnento cuando se iniciará la etapa del ju.!_ 

c!o en la que las partes tanto el Ministerio Público ccxro la defensa debe

rán fornular que sus ccoclus!ones, quienes a través de éstas harán valer -

sus razonanientos legales, conel fin de lograr del juez la sentancia, ya -

sea de sanción o absolución del procesaoo. 

Eugenia Florian al respecto nos dice una vez terminada la fase instructora 

se pasa al jU!cio, nrrnento del procedimiento en que se resuelve sobre todas 

las relaciones jurídicas que constituyen el objeto del proceso. Es esta la 

fase más inportante porque en ella tiene aplicación la llamada jurisdicción 

plena, por ejercitar el juez su potestad de condenar o absolver y de inpo

ner rredidas de seguridad con valor definitivo. Es la fase dmde culmina el 

principio de confrontación (contradictorio) es la síntesis procesal el epi

logo la resolución. (82) 

(82) Florian Eugenia, elerrentos de derecho procesal penal, traducción ele L, 

Prieto Castro, Editorial Bosh, Barcelona, 1949 p.274 

175 



A cont1nlaei6n hare:ros un estudio sobre aquellas diligencia que dentro de -

este periodo del enjuicia:ilento penal tanto las partes cooo el órgano juri~ 

d.!ccicnal real izarón. 

Las aatiVidaóes que deberán ser practicadas en el JUiclo soo: 

ftHIJLACICJI !E OOCUJSIOOES, TANlO FC1l PAR!'E !EL MINISTrnIO 

PlllLICXl CXXl Frn 1A IE LA IEFEI& 

se han definido jur1dicammte a las corclusiones cano el acto irediante el -

cual las partes analizan los elementos instructorios y sirviéndose de ellos 

fijan sus respectivas situaciones en relación al debate que va a plantearse. 

Esto es, las conclusiones que hacen tanto el Ministerio l'Ublico cooo la de

fensa de to::1as aquellas constancias que existen en autos, para de esta~ 

ra poder t"ljar sus posiciones dentro del jUicio. Las corclusicnes del Mi

nisterio Público pueden ser: 

CUando el órgano investigador fornula sus conclusiones deberá concretarse a 

los hechos. puiibles que se atribuyen al acusado, si estas seo acusatorias, 

serán las que den inicio al procedimiento, siendo la étapa en la cual ya se 

acusa concreta:rente el inculpado, solicitándose al órgano jurlsd.!cclcnal se 

le aplique una determinada sanción, a la cual se le Incluya la reparación -

del dai'o y perjuicio, citando el precepto legal en que !\.r\da su acusación y 

la jurlspru<:lencla aplicable al caso, debiendo cuidar del debido CU'lJ'limien

t..:i de las Sentencias judiciales. 

176 



51 las conclusiones de la autoridad investigadora son no acusatorias el juez 

señalará las contradicciones en que se ha tncurr1do y dará vista al Procura

dor o SUbprocurador JLrtto coo el proceso, para que las confirme, m:xlifique o 

revoque. Si no hubiera respuesta dentro de los quince días siguientes se "!! 

tendera que han sido confirmadas y si el ped~miento del Ministerio Público -

ha sido ele no acusac!én, el juez sobreseerá el juicio u ordenará se deje de 

!mediato en libertad al acusado, produ:iendo el sobreseimienro los efectos 

de ulill sentencia absolutoria. 

Por lo que se re!iere a las conclusiooes de la defensa, no ex!ste Ll1a espec.!, 

ficacién que las regule. 51 esta no las presenta dentro del ténnino sei'iala

do, se tendrán por presentadas las de inculpabilidad. 

El código de Pr<:lcedimientos Pena.les para el Distrito Federal al respecto ma

nifiesta en su artículo 319; las conclusiones defln1 ti vas del Ministerio Pú

blico solo pueden m:xliflcarse por causas a.pervin1entes y en ber.eficio del 

acusado. La defensa puede libremente retirar y rrodificar sus cxrclusiones 

en cualquier tienpo antes de ~e se cleclare visto el proceso. 

CITACICJ{ A NJJrncIA !E VISTA 

Ya habiéndose exhibido las ccnclusic:res tanto del Ministerio Plblico caro -

las de la defensa, o en su caso se tengan por !amulados las de inculpabili

dad, el juez, f1Jara fecha y hora para que la audiencia de vista se celebre, 

rrorento en quel el procedimiento tiene su culminación. 
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Tanto el Juez cooo el l11nisterio Público y la defensa deberán estar presen

tes en la celebración de ésu, misra. que se llevará a cabo de 1r.anera cont~ 

dictoria, oral y pública. En el caso de que algi.na de las partes no se PI"!!. 

sente, se fijará nueva fecha de audiencia dentro de ocho <ilas que se efec

tuará aún sin la presencia del Ministerio Público, si quien ha estado a.use!! 

te ha sido el defensor, se substituirá por uno de oficio, suspendiéndose la 

audiencia para efectos de que éste pueda ccnocer la causa y preparar debi~ 

irente su defensa. Esta diligencia tiene caro finalidad poner del conoci

miento del tribunal la causa, irediante tna sintesis de todas aquellas acti

vidades realizadas dentro del procedimiento y ser 'lidos por el juzgador, en 

este =rento aún existe la posibilidad de presentar alg¡.nas probanzas. 

Cuando la audiencia. se haya declarado abierta el secretario facultado para 

ello procederá a dar lectura a las constancias de autos, de las pniebas re

cibidas y admitidas, desahogándose en este m:xnento las que correspondan al 

caso. A continuación se da uso de la palabra al Ministerio Público, quien 

reproduce tod~s y cada uno de los puntos acusatorios contenidos en sus ~ 

clusiones. 

Seguidamente el defensor expresará que reproduce el ccntenicto de su escri

to de conclusiones, continuando el acusado manifestará de que se adhiere a 

lo expuesto por su defensor. La audiencia finalizará cuando el juez decl~ 

re vistos los autos y cita a las partes para oir sentencia, que será la _Ql 

r.u actividad de la etapa del juicio y del procedimiento, segun división -

que nosotros henos expuesto. 
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la sentencia es el acto rrediante el cual el órgano jurisdiccional después 

de haber realizado m cuidadoso y profundo razona-niento de las cooclusio

res a que se ha llegado sobre la verdad histórica y de la perscnal idad -

del inculpado resulve si a este caso correspc:nde \Z\a sentencia absoluto

ria o por el cootrario, si debe condenársele. De no haber desacuerdo de 

las partes se tendrá por concluido el juicio y caro consecuencia el proc~ 

dimiento penal • 

l.Ds requisitos fonnales que deberán cubrirse al dlctarse sentencia en ob

servac la a los estipulados en los artículos 72 del Código de Procedimien

tos Penales para el Distrl to Federal y 95 del Código federal de Procedi

mientos Penales SCX1; el lugar en que se prc:n.mcia, los ncrrbres y apelli

cbs del acusado, su sobrenarbre si lo tlNiera, el lugar de nacimiento, su 

edad, su estado civil, su residencia o su dcmicilio y su profesión, un e_! 

tracto breve de los hechos, exclusivcl'Tl?nte conducente a los pi.ntos resol~ 

Uves de la sentencia; las conshleraciones y fundarentos legales de la -

sentencia, la condenación o absolucién correspcndiente y los demás puntos 

resolutivos. 

lha vez reunidos estos requisitos, la sentencia deberá ser dictada dentro 

de los quince días contados a partir del siguiente a la conclusión de la 

audiencia. 
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IV. 2. Pfll&fW. PEXlmcI/\RIO 

Regulado en el capl tul o segundo de la Ley en rus artkulos cuatro y cinco -

que a la letra dicen: Articulo 4° para el adecuado fUncionaniento del siste

ma pen1 tenciario, en la designación del personal directivo, actninistrativo, 

técnico y de custodia de las instituciones de intemaniento se vocación, -

aptitudes, preparación acedcmicas y antecedentes personales de los candida

tos. Artículo 5' los rr.iernbros del personal penitenciario quedan sujetos a -

la obligación de seguir, antes de la asunción de su cargo y durante el de -

senpei\o de éste, los cursos de formación y de actualizacié.o que se estable~ 

can, asi caro de aprobar los exámenes de selección que se .1.fil:llante. Para - -

ello, en los convenios se determinará la participación que en ese punto ha -

brá de tener el servicios de selección y fonnación de personal dependiente -

de la Dirección General de Servicios Coordinadas de Prevención y Readapta -

ción Social. 

Hasta antes de que la prisión arraigara en las legislaciones penales eco el 

caréater de verdadera pena, cuando no era más que depósito de criminales en 

espera de ser juzgados, cuando su misión era pu.ranente asegurar su persona -

hasta el rrarento del juicio o de ejecución de la pena, la indole moral y PI'!?. 

fesicoal de los g>.iardias de las prisiones era deplorable. La función de &Ua!:. 

dar a los presos no exigia cntcnces 3:'1.aci.én alguna, bastaba ce.o reunir - -

ciertas dotes físicas y actuar, sin piedad y con máx.UOO rigor, por lo que -

duros c~elerus y hcrrt>res de annas fueron los encargados de la custodia de 

los presos en esas épocas 
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o..iando la prisién, desp.Jés de alcanzar el rango de pena propia y verdadera, 

tana el carácter de tratamiento dirigido a la readaptacioo social del penado 

el carcelero de los tlenpos antdguos desparece despuzado por el llPdemo ~ 

cic:riario penitenciario, cuya misión CCX'lStituye tn servicios social, no se 11. 

mita a la custod!a y vigilancia de los prescs sino que aspira tari:>ién a eje_!'. 

cer sobre ellos una influencia educadora, guiandolos y ctirigiendolos perso -

nalmente. El ~icnari·? de la prisión es el agente más eficaz para coosegu.ir 

su reforma. Ni los programas de tratamiento rrás progresivo3, ni los estable

cimientos más perfectos, pueden operar una rrejora del recluso sin 1.:n per-sonal 

a la al tura de su misión. 

l.Ds pénologos rodemos consagran su atención al estudio de selección y e~

cial-forniación del per:'SOC\itl en la ejecucioo de la pena, en da'lde la selección 

ha de ser realizada ceo gran cuidado. Se les ex1g~1 'llll"ias e irrportantes CU!! 

lidades entre otras, hcnradez, m:>ntlidad, sobried;:d, carácter lnteligencia -

capacidad para conocer la responsabllldac! de su fUnción. etc. 

1::1 recl\:"'"'1! ento de los candidatos debe ser efectuado por la adninistrac1ón

perú tenc1arJa, y oo pcir otros organim'WOS del Estado, pues aquella pose€' la -

náxima capacidad para resolver sobre sus condiciones y calidad. El candidato 

seré. SO"'etido, ante todo, a un exarren médico que ha de recaer sobre su salud 

física y rora!. TaIDién deben ser tanados en cuenta los antecedentes relati

vos a su Vida anterior, a sus actividades intelectuales y profesionales y a u 

carácter debiendo p'.:ISi;'=r- un cierto grado de cu! tura general, dependiendo del 



Por otra parte el personal penitenciario es el ractor de mayor influencia y 

caistancia rrente a los reclusos. su influencia der1va de ).a estreeha rela -

ciái que establece cm los reos, tanto más estrecha cuanto" meror es la jer'a!: 

quía del f\n:icriario y en ccnsecuencia meyor la ligación a la vida cotidia-

na de los presos. 

illego entonces la aóninistracién penitenciaria escogerá cuidadosarente al -

perscoal en todos los grados, puesto que, de la integridad, aptitud persooal 

capacidad prcfesialal y desde luego la turnanidad de este personal, dependerá 

la buena dirección de los establecimientos penitenciarios. 

Paserros ahora a desentrai\ar el sentido de los artículos 4° y 5° los que coo-

tienen el a5P':Cto lJTportantes par2 el eflza f"unciorurniento de los reclcso -

rios, ccm:> presupuesto para el buen éxito de una institucién que es el rela-

clonado con la presencia de un personal preparado y adecuado para ejercer -

sus !\Jncicoes en la rredida y atención que le correspcode. 

En general el pe""°"" de los reclusorios esta integrado de la manera sigui"!l 

te: 
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Integraclo por el Director, el SUbdirector y por cualquier otro funcionario -

que desenpei\e funciones coo los atributos de decisión y dirección. La reali

dad P"-111 tcnciaria penni te observar que un reclusorio sólo funcionara adecua

da'rente en la nedida en que se cuente con un director prev1anente preparado

sea ccrrpetente y este consciente de la trascendente y hunana func16n que le 

atai\e. Esta es la razón por la cual es indispensable la preparación esped

fica y que el personal esté integrado por Individuos adecuados en orden a 

su vocación, aptitudes y demás ccf1diciones que señala la Ley. 
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Se afirma que run cuando se cuente con los mejores edificios, las meJores -

leyes y las mejores intenciones por parte del personal restant~, e incluso -

el B?"'YO de las autoridades superiores, el 1\J:lcionam!ento del reclusorio es

tará destinado al fracaso, si el nivel de la dirección operan personas sL-1 -

preparación y vocación para el cargo, ya que no puede existir autentico apo

yo en los prograras de trataniento, ni convergencia en los f!nes de tratanie!!. 

to. Esta es la causa por la cual el interés de las autoridades superiores en 

solucionar el problem'l penltenciar!o, debiendo des!gnar al personal directivo 

capacitado y entusiasta que se rija sólo por el interes instituciooal de la 

readaptación social del interno y no por otros intereses. 
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Es el grupo de personas que deserpeñan funciones de orden achúnistrativo ge

neral interno, estas persmas deben seguir cursos de fonnaciórÍ:generales y -

especiales y dar satisfacción en las pniebas de orden teórico y pclc~ié:~ a ,.. 

q..ie sean ~tidos. 

F.n este sentido no hay nu puede haber miermro del personal cjue se encuentre 

tuera del <•quipo de tratootlento, que carezca de canetido terapeutico. El m€.s 

e•peciflco y m:xlesto quehacer aóninistrativo debe teñirse de tal fin. 

El cuerpo as[ desie¡iado esta integrado por el grupo de profesionistas que -

participan, en las diversas areas de funcionamiento necesarias para el tra~ 

miento de reintegración social del interno y para orientar la bUena mar:ha -

del establecimiento, en base a sus fines CCJ'T"C institución de readaptación y 

de seguridad interna. Se puede decir que este personal es la célula vi tal del 

f\Jncionaitiento del reclusorio y del triltamiento adecuado al interno; sin él, 

el reclusorio podría existir e incluso f\Jncionar en cuanto a la seguridad, -

pero en ningún m::rrento f\Jncionar en base a un fin de rcadapta.::ión social, -

que es lo que se persigue cuando el aelincuente ingresa al cstablecimient? -

penitenciario. 



El persooal técnico participa en las áreas de ps!cologia, medicina psiquiá

trica, trabajo social, pedagogia y capacitaciéo laboral. 

Integredo por el grupo de personas que deseirpeñan funéiones de carácter. é"!!. 

telar o custodia de los internos. 
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Este personal por la naturaleza de sus !\Jnciones tiene y mantiene la más es

trecha, continua y permanente relación con los internos. sólo un personal de 

custodia preparado y consciente de la inpot'tancia de su !\llción que deserrpe

ña, con vocación sincera. cerno factor indispensable en el trataniento, cons

ciente de que sin ,._, colaboración toda acción readaptadora es inútil, podrá 

tratar al interno con la hunanidad y atenciéo necesaria, sin menosprecio de 

su situación de preso, ni afectado de su investidura caro autoridad. En caso 

contrario el recluso observará en el custodio la idea de autoridades desho -

nestaS e incapaces que sólo lo mal tratan y lo explotan en lugar de auxiliar

lo y orientarlo. 

Los requisitos de capacidad del personal penitenciario señalsdos en el art. 

4° son : Vocación la que se traduce en la orientación natural que pueda te

ner- una persona hacia un detenninado tipo de intereses, de acuerdo con su -

t~ramento y carácter, considerando sus rasgos de personalidad es decir, -

la inclinación que puede sentir" por una cierta profesión u oficio; apt:l tudeS 

se entiende cano el conjunto de cualidades que penr.1 ten considerar a un indl 

viduo apto paro. un fin determinado, preparación academica, con ella se hace 
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refereni:ia se hace referencia al nivel de preparación escolar, que sobre la 

mate!"ia alcance una persona en su f'onMción, antecedentes personales, se ex

plica en les caiocim!.entos ocerca de la vida anterior del candidato y de su 

actuación personal precedente, en los núcleos fér.tiliares, escolar, social y 

laboral. 

Es evidente que tales requisitos deben f\Jncianar para integrar adecuadanente 

todo el perscrul que labora en las instittlcicnes, cada mo de acuerdo con su 

respectivo nivel de responsabilidad y el particular tipo de sus funciones. 

Iniciamos ccn el articulo sexto que a la letra dice; El trataniento será 1n

d1vidual1zado, ceo aportaci6n de las diversas ciencias y disciplinas perti -

nentes para. la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circuns -

tancias personales. 

Para la mejor individualización del tratamiento y tanando en cuenta las ccn

diciones de c:.da medio y las posibilidades presupuestales, se clasif'icará a 

los reos en instalaciones especializadas, entre las que podrán figurar es~ 

blecimi en tos de seguridad máxima., media y mlnima 1 colonias y curpaoontos pe

nales, hospitales psiquiatrlcos e instituciones abiertas. 
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El sitio en que se de5alTOlle la prisión preventiva será distinto del que se 

destine para la extinción de las penas y estarán COOlJletarente separados. -

Las rujeres quedarán reclUidas en lugares separados de los ctestinadcs a los 

hcrrbres. Los rreoores infractores serán internados, en su caso, en instituci~ 

nes diversas de las asignadas a los adUltos. 

F.n la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de ~ 

ciaies y en el rerrozaniento o la adaptación de los existented, la Dirección 

General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social tendrá 

las tune iones de orientación técnica y las facultades de aprobaci6n de pro

yectos a que se refieren los ccnvenios . 

fntonces, el Trataniento Penitenciario es "el ccnjunto de acciones f\Jndada.s 

en la Ley, previarente razonadas y orientadas por el órgano técnico de un -

reGlusorio, y ejecución por el personal penitenciario, con el fin de lograr 

la adecuada reintegración social del individ'.lo privado de S'.l libertad por la 

canisión de un delito 

Se pennite señalar que la base material de t-Odo tratamiento está constituido 

por una serie de acciones; acciones que deben ser ejecutadas con.fome a un -

cierto orden, en la que sólo la intervención ael órgano técnico de ccnsulta, 

con sus posibilidades conocimientos rrultidisciplinario, puede augurar éxito. 

La actividad debe estar fundada en derecho; la ejecución del trat<miento de

be ser realizada no sólo por el director o por el propio consejo. o aún por 



el persOMl dencrninado carD técnico sino por todo el personal penitenciario 

cada tn10 con su respectiva esfera de atribuciones, incluso a la actividad ~ 

de custodia o vigilancia que en su ausencia no puede existir un trataniento 

auténtico de readaptación. 

Es bien sabido que toda rehabilitaci6n enpieza por la. indivi~ización del 

tratamiento y que éste, entre más indJ.Vidualizado sea; alcanzará mayor efi-

cacia. 

Individualmente significa dar a cada reclu8o lo: el~~~;';'[r~~ neee5a -

rios para que logre su rehabilitaciéo, de confon'nidad :con· las característi

cas personales de cada interno. 

CXJISF.JO nx:NICXJ lN!ElDISCIPLINARIO 

Por consejo entendemos un órgano pluripersonal que participa en la adopción 

de decisiones de una institución, caracterizado por su estructura y f\.mcig_ 

no.miento interno. en forma tal que las resoluciones son adoptadas previa 

deliberación de sus mienbros. 

El Consejo es técnico, en-orrlen a su fin de perfeccionar el aprovechamiento 

del conocimiento científico, a las realidades del problema penitenciario; y 

es interdisciplinario, toda vez que en su integración influyen diversas -

aréa..~ de f\lncicnamicnto técnico de la institución, por conducto de los jefes 
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de seIVicio de cruk ~ de ella5; siendo su participación intem:,lacionada -

en Sus j~~~~~~ '~i{ ~ir, que las opiniones de cada área se encuentran afec

tadas por las opiniones de las restantes. 

Entooces el 6rgano colegiado, integrado por un variable grupo de P"rsonas; 

cada una de las cuales es representante de una área de servicios del reclu

sorio y cuyo objetivo es el conocimiento de las diversas situaciones rela -

clonadas con el tratamiento de los internos y el f\Jncicnamiento g~neral del 

reclusorio, con el fin de sugerir o ejecutar las acciones pertinentes, de -

acuerdo con las orientaciones de la ciencia y técnica penitenciaria, es lo 

que se llama Consejo Técnico Interdisciplinario. 

De tal fonna el articulo 9' de la Ley que establece las Momias Mínimas sobre 

readaptación SOCial de Sentenciados, crea en cada reclusorio un Consejo Tec-

nico Interd1sciplinario 1 con f\Jnciones consul tiV-dS necesarias para la apli

cación individual del sistema. progresivo, la ejecución de las medidas prel.!_ 

beracionales, la concesión de la remisión parcial de la pena y de la libe!: 

tad preparatoria y la aplicación de la retención. El consejo podrá sugerir 

tanbién a la autoridad ejecutiva del reclusorio medidas de alcance general 

para la buena marcha del misro. 

El consejo presididc por el director del establecimiento, o por el funciona

rio que el sustituYa en sus faltas se integraril con los miembros de superior 

jerarquia del personal directivo, actninistrativo, técnico y de custodia y en 

todo caso fonnarán parte de él un médico y un maestro normalista. CUando no 



haya médico ni maestro adscritos al reclusorio, el consejo se c<J1l'Cll1drá con 

el director deLcentro de salud y el director de la escuela federal o estatal 

de la localidad y a falta de estns funciooarios, con quienes desiw>e el Eje

cutivo del Estado. 
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la conducta criminal obedece a m:>tivos mnerosos y cCfrl)lejos, por lo misro, 

la prevención y la terapia se debe intentar desc!e diversas pe~tivas, na

da más sensato que asociar todas estas perspectivas, que se traducen en otras 

tantas ciencias y disciplinas, en una institución permanente y formal dentro 

de cada establecimiento carcelario. De manera que debe existir un orgánisro 

central a nivel nacicnal o local, que condllzca cientificarrente la ejecución 

de penas. 

El artículo 9°. Fija tanto la estructura caro la COT{)etencia del consejo, lo 

cooponen los mierrhros de superior jerarquía, es decir, lva responsables o j~ 

fes de o.reas de trabajo, del personal dirP.ctivo, aóninistrativo, técnico y -

de custodia y además agrega que sierqJre formarán parte del consejo un médico 

y un maestro nonualista y a falta de estos dos úl tiroos se recurríra al Dif'e2. 

tor- del Centro de Salud y al Director de la escuela federal o estatal de la 

localidad o, inclusive a otras personas designadas por el Ejecutivo de la -

Entidad. 

Por lo que se refiere a la carpetencia del Consejo es de notarse que ésta es 

doble, y es ccnsultiva o requirente, nunca autoritaria ni ejecutiva, pues -



pues de ningun m::xlO absorbe el consejo los poderes y por lo mismo, la res

ponsabilidad del '1.!rector del establecimiento, la doble ccxrpetencia del con

sejo se orienta, pot" una parte 1 al exáren y sugestión Ce rredidas generales -

sobre la marcha misma del reclusorio. Esto significa que el consejo puede y 

debe analizar los asuntos sistematices y reglanentarios que no estuviesen -

fo~ados en otra instancia y emitir las reccrnendaciones que estime conducen

tes a las buena marcha de la institución. Por otra parte, el consejo tiene a 

su cargo la regulación del tratamiento individualizado; dispone, para ello, 

de todo el equipo necesario, que se c<:OCreta en los resultados que se reco

gen y en las sugerencias que brotan del estudio integral de personalidad. Es 

por ello que en manos del consejo se ha puesto !U1ciones consultivas necesa

rias para la aplicación individual del sistema progresivo, la ejecución de -

la pena y de la libertad preparatoria y la aplicación de la retención. 1:igaj_ 

fica esto que nJ.nguria de estas medidas podrá ser resuelta por la autoridad -

cOO{>Ctente sin que medie previo dictamen del consejo, pero esto no determi

na la decisión de la autoridad superior, sino solo la nutre y orienta. Es -

claro, pues, que la autoridad superior podrá resol ver- !Un~ntalrrente en -

sentido diverso del sugerido por el ccnsejo. 

El objetivo de la carcel no es preparar buenos prisione["")s, sino fonnar han

bres libres, aptos para el ejercicio provechoso de su libertad, por eso re _ 

sulta preciso instituir y fortalecer todas las medidas que hagan posible la 

adquisición y el buen uso de la libertad. Entre ella figura la constante, _ 
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te<'E\':a.ltlal relación del preso con la carunidad libre, can sus familiares, 

con sus amigos y coopañeros e igualmente con grupos de la cCJ!llrlidad que pue

dan concurrir al reacaoodo del ercarcelado. 

lle acuerdo coo la Ley que establece las Normas Minimas en su articulo 12 se 

abordan las relaciones del interno con el exterior y acorde con el régimen -

de tratamiento readaptador, se afinna que en los reclusorios deben ser fare!! 

tados la conservación y el fortalecimiento de las relaciones del interno con 

las personas del exterior en el curso del tratamiento. A dicho efecto, se -

afinna que deberá procurarse el desarrollo del servicio social penitenciario 

en el interior del centro de reclusión, con el fin de auxiliar a los internos 

en sus contactos autorizados con el exterior. 

A través ae la in.btitución del servicio social penitenciario se puede mante

ner viva la relación del reo con el rrundo exterior, además de prc¡:orcionar -

rra,yor atención a las necesidades de los reclusorios que son de dificil solu

ción real por la erogación econánica que representan y por lo misro salva -

guardar del mejor rrodo el egreso del liberado. 

fu el segundo párrafo del citado articulo se errnarca a la visita íntima la -

cual tiene por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones mari~ 

les del interno, en forna sana y rooral, no se cmcederá discrecionalmente, -

sino previos estudios social y módico, a trávez de los cuales se descarte la 

existencia de situaciones que hagan desaconsejable el contacto íntim:J. 
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Considerando los objetivos y el cuadro real en el que se produce la Visita -

cC1'zyl.lgal o intima es claro que esta deba supeditarse a los ca1tr61es qUé eJ<! 

gen el tratamiento individual del reo, por una parte, y la buena !1W'Cha de -

la prisión , por otra, en este ultimo sentido, se evitará que fanente la -

carposición de parejas criminales o antisociales. 

Es de aclararse que aún cuando la Ley que establece las Normas Minima.s, no 

hace mencién en un articulo especifico a la asistencia médica en los recl~ 

rios, la necesidad del servicio se deriva del espíritu general de la Ley. -

El regimen de asistencia roodica se desprende, por una parte, del prillcipio -

de la pena readaptación ya que dificilrrente podría lograrse la m1srra sin la 

atención de su salud física, coogruente ccri el misrro criterio, la ley citada 

se refiere en repetidas ocas1aies al servicio rrédico al tratar aspectos di -

versos; así, se localizan disposicicries relacionadas al señalarse los tipos 

de trataniento e instituciones del intemooúento en los articulas tercero -

y sexto; en el noveno que los prewe al referirse al Consejo Técnico, y el 

articulo doce que al hacer mencién a la Visita narital, la sanete al exaren 

médico correspcridiente. 



1'1. III. EL AGENl'E DEL MINISTil!IO PIJ!lUCO Y SU Rl'PE!UlSIC.W SO::IAL 

A NIVEL FAMILIAH 

Ahora bien el ser mierrbro de una f'a'liilia ha sido el hecho daninante de la -

vida, el principal determinante del status social y del bienestar econánico 

otras -Instituciones religiosas, econémicas, políticas, legales, educaciona

les durante prolongadas épocas han descansado so!)re la continuidad de la -

vida famlliar, la separación de esta Instituciones de la red de parentesco 

es un drana daninante de la historia social, parte de esa tarea de deserrbI'2, 

llo es una realidad m.iy reciente y ITTJcho de ello está todavla incarpleto, -

en la actualidad la familia caro institución está en una condición de - -

sorden ya que tal parece que los valores largarente relacicnados con la Vi

da familiar en el m..indo occidental, estan perdiendo su carácter no cuestio

nado y absoluto, la propia necesidad de organización familiar es algtElaS -

veces desafiada, además la farr.ilia se debilita caro institución confonre -

pierde alguru.s clo sus funciones históricas caro unidad de producción y caro 

nodo de vida. la familia coiq>esina, por ejenplo irrponia fuertes demandas a 

la ccmmidad, la autoridad del padre tenia sentido para el niño que podia 

ver delante de sus ojos que hacia su padre, y porque lo hacia era irrllOrt"!). 

te, (83) 

las nomas sociales pueclen agruparse dentro de sisten'a nonnativc cerro: 

(83) Sel.znick Philip y Broomn Leonard; SoCioiogia, p. q:;7 
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El de llormas Jurídicas (el derecho) 

El de Nonnas religiosas 

El de Normas rrorales 

El de reglas de trato social 

Las nonnas sociales se crean tonando en cuenta la necesidad de regular la -

conducta hunana, con la finalidad de que el individuo f'Uncion<> adecuada

mente dentro de un grupo social determinado, por lo que la conducta hunana 

se p.iede manifes~ en dos formas; primero la que esta de acuerdo con las 

ronnas la cual recibe el na!bre de confonnldad y la cegunda que es aquella 

que contraviene las nonnas y a esta fonna de conducta se le dencmina no -

conformidad o disconfonni dad. 

Frente a las normas jurídicas penales encontraret10s estas dos fonnas de -

conducta, es decir, la conducta que se confonna a ellas o la conducta que -

contraviene así frente a los s!sterras normativos y el individuo puede así -

asunir cualquiera de estas conductas en la forma siguiente: 

1.. COnformarse a lo que ellas establecen 

2.. Entrar en contradicción con ellas. 

la conducta de conformidad revela una creciente estandarización es decir -

una unifonnidad en las actitudes, las creencias y las acciones y una decre-
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ciente Vl)luntad de enfrentarse a los irlflujos qUe prevalecen a la opinión 

que en un c!ete:ininado rror.enr..o tkP~cen ej::'rcer t..."'l~ alta influencia confo?1I!!: 

c!or& de la conducta hll1"1ana, ó5Í es ci:nvt:>niente ::idvertir que la confonnidad 

es un requisito de tOOa sv::\edad ordenada esto a pe!'<a!' de los mecanisros -

que indu::en al harbre a la confonnidad y ninguna sociedad avanzada escapa 

carpletanente a ciertas normas de conducta en las que se manifiestan un -

desprecio por detenninadas normas. La condocta desviada asune diversas llli! 

nifestaciones que van desde el incll!l'limiento de un deber de cortesía -

hasta la canisión de los delitos considerados graves por la sociedad, ta-

les caoo el incesto, la violación, el hanicidio, etc., abarcando también -

actos caro el incllflJlimlento a un Reglm.ento Burócratico, el desafió a las 

costurllres sexuales y la delincuencia en todas formas. (84) 

las interpretaciones psirológicas de la conducta animal o no convencional 

no necesitan apoyarse en los instintos o en las tendencias innatas, caro -

el propio Freud lo sugiere en su análisis de la dinámica de la personali

dad, ya que los individuos pueden llegar a ignorar los dictados culturales 

debido a su particular experiencia social, el descUldo paterno, las exige!} 

cías sobre el niño, la autoridad rígida o el constante conflicto entre Pa

dre e hijo, las primeras experiencias son particulannente importantes en -

la fomi..-ición a menudo el fracaso de la socialización, la poca voluntad o 

la incapacidad para inculcar el respecto a los demás o hacia los valores -

sociales pr-cwüecientes, el estimulo de los sentimlentos hostiles o agres! 

(84) Centro de Estudios Ecóncrnicos y Der;);graf1cos, Dinarnica de la Pcbla -
ción <:n !·:·'.-xico, ColcrJ;iO de t·':éxico, i9?Q 
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vos, o aún la di=:ta tra~s1ón .ai niño de ~itas o 1ntez-:~s ~ial~e!!. 
te objetiibles (ás¡ 

Por ~rt!lnte qué . $ean • ias fuentes p~Í~al~gic~ d~ }í;( d;;n;.;u.;i;;. ~sviada "

sólo nos puederi oorc~t~ 'J ~~ de las cas0s·in<lí3¡dui>J.~~. : 
;:._· 

. Asi que· todo. delin6uent~ )' en g~l'l>i L enelnigo J~ la organizac:ion so -
'"· . . . 

ciell.-Üene sil~propiá. historia que es la que explica sus actos 

Por lo que diremos que si un individuo na llega a obtener su libertad y - -

·espontaneidad que sen las rretas que deben ser básicas para todo ser humano 

si la mayoría de los individuos de una sociedad dada no alcanza tales me -

tas estatoos ante el fenémeno de un defecto socialmente tTJJoielado y que tuvo 

su or-igen en su vida fa<niliar, la conducta de los mlecrbros rle una familia -

vistos desde un punto sociolóeico, cuando uno de SU$ rnierrbros se encuentra 

sujeto a investigación por parte de la autoridad administrativa caro lo -

es el Ministerio ?úblicu, la fc.rnilia ya sea por 1gnoranc1n o por el pro -

blema por el cuál esta pasando trata por todos los medios de ayudar a que 

el individuo en dificultad recupere su libertad. Este 11100>ento es l1'IJChas -

veces aprovechado por el personal del Ministerio público, es lucrar con la 

libertad ya que ce<ro se a visto jurídicamente no se man:a el tienpo que -

tiene el agente del Ministerio público, para desShogar 5us diligencias - -

(85) Chingo Ely, la Sociedad una Instroducción a la Sociología, fondo de -

cultura econémica, p 66 y 67 
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tendientes a la irivestig~Ún ~ un ~lit~: Por lo~que "1a fanilia del det~ 
nido llega a tener caroi~ b~os y ílllC4s ~eces ,;., ~." ~ ªyudar al ~ 
faniliar. 

A NIVEL POLITI<Xl 

La irrportancia poli tica, cr:lmilÍal del principio de legalidad es apreciada

en la actualidad rrucho más por Sll vinculación con la garantía hacia los 1!! 

dividuos y para canenzar direoos que en el plano legislativo tenemos en -

primer lugar la Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos mis

ma que además de diseñar el m:xielo de Estado y contiene una serie de prin

cipio.• fUndanentales de carácto!' penal que sirven para orientar el sistema 

pP.nal y la actividad de los órganos estatales en el ejercicio de su poder

puni tivo en ellos se encuentran plasmadas la mayoría de los principios res_ 

tores antes señalados; así SllCede por ej~lo en el principio de legitimi-

dad, de legalidad de jurisdiccionalidad, del bien jurídico etc., si bien 

el principio de culpabilidad no está consignado expresarrente caro cri terío 

l!mitador de la pena tarrl:>ién puede deducirse del espíritu de la Constitu

ción, as! el principio de la inocencias y otros, asimismo se consagra una 

serie de principios o garantías procesales para los inculpados caro son -

las de defensa de no inccmunicación, de no declara:ión forzada, libertad 

bajo fianza, de publicidad de la audiencia etc., así caro reglas para el -

sistema penitenciario y crí tices a seguir en el nivel de ejecución penal, 
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esos mismos principios y garantías no sie!T;lre son debidanente respetadas ~ 

en la leyes secundarias lo que rootiva planteamientos que desde distintos -

ángulos con reiterada frecuencia se deja ver o escuchar y los acervados -

cuestionanientos que un gran sector de la doctrina ha estado elevando so

bre todo en los últiroos tienpos, de que la justicia a nivel penal se en--

cuentra en crisis de que el sistema penal resulta infuncional de que no se 

adecúa a las exigerx:ias de la hora, que no protege los derechos hunanos, -

sin:> que p:>r el contrario, se ha convertido en un instrunento de danina-

ci6n y de sujeción del hanbre frente al Estado ma.riifestaciones que se han 

hecho agudas en la actualidad hasta el punto de vista que incluso hay -

quien pregona y pugna por la abolición del sistema penal ya que desde un -

principio en que se genera el rrovimiento de la máquinaria penal en la in

vestigación que lleva a cabo el Ministerio Público no se tiene siquiera un 

ténn!no y tarrµx:o se respeta por parte de este funcionario ya que en oca

siones un individuo llega ha estar sujeto a irwestlgación hasi:a 48 y 72 -

horas, sin que exista poder hunano que haga recapacitar al Agente lnvesti

gador de que debe respetar una ConstHución 

Todo lo anterior no lleva a hacemos los siguientes planteanientos, -

¿cuales son los criterios que conforman la actual política criminal mexica 

na? ¿:se Corresponden dichos criterios con los principios que derivan de la 

constitución, que son propios de un estado, de derecho? ¿cuenta México con 

una Legislación procesal que, caro mecanismo de concertización del derecho 
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penal sustantiv~, haga posibie la garantía de respetó í:!e los Derechsc ~ 

nos? • 

. Ante Wes 'planteamientos se ha'l hecho valer igualmente y cada vez con ma

yor urgencia,:la necesidad de la existencia de una política criminal inte

gral en nuestro país, que cano parte integrante de la política social na-

... cional se finque una inprescindible planificación y se la acondiciona a -

las nesecidades y problemas especiales de cada Entidad Federativa o cada -

Región, en tomo a esta política criminal que rige o debe regir en detenni 

nado Estado esta debe estar de acuerdo con la poli tíca criminal que rige o 

debe regir •n determinado Estado esta debe estar de acorde con la politica 

general que el misro estado sigue, por lo que hablaremos de las caracterí~ 

ticas del Estado de Derecho y por principio de cuentas hay que partir de -

la aceptación de que el Estado existe y f\Jnciona de alguna manera y que en 

el cur.plimiento de SllCi funciones utiliza entre otros medios el Derecho Pe-

nal y este al existir y funcionar incide acuilado en gran medida la vida -

social y rep~rcute igua.Jrrente en la vida de los hanbres ahora bien ¿por que 

existe el Derecho Penal? Existe por que el Estado lo ha concebido y creado 

caro uno de sus instrunentos para el CUflJlimiento de sus funciones y logro 

de sus fines, esas funciones y esos fines del Estado Seguramente varían ~ 

¡;ún el tipo de ésta de que se trate y esa l\Jnción que corresponde al Esta

do de terminara asimisro la f\Jnción que se le atribuya al Derecho Penal. 
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lo mism:> que la fOrnia de Ccm:> ha de CÚ!plir esa. ~iOn y los alci.nces de 

esta se plantea pues ccm:> obvia la eidste~iade unii cb,.,,.láciÓn entre la 

!\Jncibn del Estado y la que correspoode ¡¡). .J~h;~~ y ~' s0s cliferen 

tes medidas. 

Ahora por. lo que hace a la realidad practica en lo que se refiere a la in

vestigacian del individuo ante el Agente del Ministerio Fliblico quien se -

ha ganado a pulso una 11JJY desprestigiada imagen, ya sea por el grado de -

corrupción que es realm2nte preocupante pues ello se traduce fundamental -

trente en abusos del poder judicial carece de autonania real para subsanar 

tales ancmalias ya que el poder legislativo ha dejado la puerta abierta -

para este tipo de conductas que si bien no se seii.ala el ténnino de invest,i 

gaci6n tairpoco se puede presionar a. un l·Unisterlo Público ya que no existe 

fundamento para hacerlo con lo que se violan flagrantemente los derechos -

hunanas ya que en la Constitución se habla de ténninos ante la autoridad -

judicial pero nunca ante la administrat1va com:> lo es el Ministerio Público 

quien depende del Ejecutivo Federal. 

El'I (XJ{;UJSICJi 

Toda vez que la política cr~'.no poseé Una fisonanJ.a que se encuadre -
- .- --- ·''' .. ''·, ~ '. . ' . ' 

totalmente en el Estado, iez1 base á lo ;.:.t~;io~ se deben hacer refornias a -
::· ·-- . " 

la Constitución politü:a de los Estados Unidos mexicanos ya que el Dere -
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cho Penal Mexicano debe ser un lnstrurento al servicio del hcmbre para P"2 

teger sus intereses en base a e30 tarrbién el Derecho Penal debe estar suj~ 

to a una serie de liml tes para que se mantenga el reconocimeinto y respeto 

de esa concepcl ón del hanbre y de todo aquello que le es inherente, el De

rec/10 Penal Mexicano por ello no debe ser un anna del Estado que este util.!_ 

ce en contra de los individuos de la sociedad, sino un· in.strurento para -

proteger los. 

A NIVEL IDKM!CXJ 

El Derecho no es otro cosa que uno de los tantos elerrentos de la superes

tru::tura, reflejan la situación de las relaciones econánicas, en algunas -

ca.sos puede favorecer la evolu::i6n de éstas, en otros puede funcionar caoo 

freno de ellas pero en la mayor parte lo que hace es traducir la connota

ción real, por lo tanto es necesario afirmar a esta altura de reflexión -

jurídica ne se puede ya rechazar el debate sobre un uso alternativo del d~ 

rec/10 cano ha ocurrido en otros irnbitos culturales ya que este podrá unic!! 

mente desarrollar la función de provocar un crecimiento de tipo cultural -

por medio de la denuncia de ciertas situaciones y la fornulación de objet.!_ 

vos tácticos pero no podrá jamis resol ver por si solo las contradicciones 

que la sociedad cap! talista crea y alimenta, puesto que ellas encuentran -

causa en el modo de producción y distribución típica de la sociedad. 

202 



A partir de semejantes afirmaciones es posible abordar desde afuera de un 

área .tan particular de l.o ·jurídico caro aquella que se encarga, ya con una 

cierta identificación dentro del panorama pun! tivo de controlar ur. ca¡por

. taniento qJe lesiona bienes jurídicos tan peculiares caro los que corre5p0!1 

den a relevantes necesidades colectivas en el plano de la eccnanl.a y lo --

social (86) 

Los derechos hunanos no tiene vigencia integral porque, ~.n una relevante -

mealcla, la crisis del poder y la econanía internacional lo irnpiden; pero -

tmi:>ién es cierto que la crisis se da por que existe una violación genera

lizada de derechos hllnaros en el rrundo la secuencia que lleva de la vio--
e. 

lación a la crisis y de esta a la v!olaci6n conducirá al desastre de un -

orden de paz, que a nadie conviene ni daría satisfacción en justicia en -

todo caso, un orden ecoránico interno de justicia creciente irnlispensable. 

El hambre, la insalubridad y el deserrpleo son origen de miseria y desarp!!

ro angustia y postración, la aucensia de justicia cancela libertades y ge

nera desorden, violencia, represión y violaciones en cadena de derechos -

hunanos. 

Así podeoos decir que cuando algún individuo se encu<>ntra sujeto a inves

tigación por parte del Ministerio Público, privado de sus derechos y de -

su libertad econánicmiente sufre pérdidas y esto dependiendo de la clase -

{86) Barbero San.tos M., Dél 1 tos contra el orden socio-econánico en la Refor 
ma Penal, Universidad de ~hdrid, l9B2, pag. 143-160 -
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social a la cual ¡>:rtenece ya q.ie existe la clase baja, medía y alta, por 

lo_ que hay diferencia de gr..:¡,o sociales. 

Asi vem:>s que cuando hay necesidad de aportar dinero para el pago de un -

abogad' para que intervenga cuando un sujeto se encuentra detenido quien -

aportará la suna de dinero será la fanilia y ésta si no lo tiene tendrá -

que vender sus cosas pedir prestado, errpeñ.ar sus cosas, etc., con el fin -

de que su fanillar recupere su libertad y no sólo va a ser el pago del ~ 

gado sino que en la mayoría de los casos el personal que trabaja con el -

Ministerio Público caro los con secretarlos, mecanógrafos, policía judi

cial, tratará en todos los casos de sacar dinero por tal o cual ayuda y la 

fanilia cm tal de ver a su faniliar libre aunque no tenga nada que ver -

con los hechos que tenga relación aportara la SlJT\a oe dinero que se le in

dique, les!onanrlo a5! la cconém!a fanll!ar y no sólo esto cuando el sujeto 

detenido no se presenta a sus labores tam!én tendrá problemas econánicos 

ya que puede permanecer varios días sujeto a investigación y cuando se -

presente a sus lobores es desped!ch por haber fal tacto injustificadamente -

aunque manifieste que fue por causas ajenas a él . 

Ahora bien tanbién se afecta la econcmia del pais al no existir un ténnino 

de in•1e~t1gación ya que caro se a mencionado cuando una persona esta dete

nida, deja de laborar y si al dejar de laborar deja de ¡>:rcibir un salario 

y as! si t~aja en una industria, se lesiona la econanla de ésta por lo -

204 



que tanilién hablareros ahora y tratando el plaro ecaimico a la clase u º! 

gan1zación social o subcul tural • 

La mayor parte de las pandillas juveniles de carácter delincUente se en-

cuentran en los arrabales de las grandes urlles, su existencia es atribuida 

a la pobreza, a los hogares destruidos y a la desorganización fern111ar, -

esas corrlJ.ciooes integran una parte de los factores que originan la delin

cuencia, si tana!ros caro ejeoplo la pobreza podaros percatamos de que de 

ella sólo se es capaz de producir delincuencia y degenerar en una sulx:ul~ 

ra desviada (87) 

Viendo lo anterior y caro ya habiaros mencion&Jo que existen varios grupos 

sociales o niveles econérnicos verros Q'.Je está la clase baja o sea sin recll!: 

sos econánicos, la clase media, trabajadores, e1Tpleados y obreros y la cl_e 

se alta COlPlJeSta por gente de alta sociedad, e1Tpresarios, industriales, -

etc. 

Así econánicanente sen diferentes los grupvs siendo así no debemJs distin

gui r en grupos o clases sociales los derechos hunanos ya que siendo rico o 

pobre se es un ser hlT.lano y cuando no existe un ténntno de investigación -

de cada uno de es tes grupos, se ve lesionada su ecoocmía ya sean ricos o -

pobres. 

(87) Mertcr K Robert, Teoría y Estructuras Sociales, Foodo de OJJ.tura -
Econánica, p. 290 
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e o He l u s 1.0 HE s 

1.- Utilice él término de ciudadano como slnónimo de individuo, sujeto o 

acusado, con la finalidad de que cualquier persona de la sociedad se 

pudiera identificar con el presente trabajo, ahora bien, como algo -

netamente pr~ctlco, senalo que la "ciudadania es un vinculo Jur!d!co 

en virtud de la cu~! una persona es miembro de la comunidad poi !tica 

que un estado constituye " y la Nacional !dad es un tilnnino soc!ol6gl

co que senala la pertenencia o lntegrac!On natural con un grupo étni

co dotado de un profundo sent!mlento de solidaridad y de un pecul lar 

estilo de vida. 

2.- El Derecho Penal, es una rama del Derecho Interno, cuyas dlsposlcio

nes tienden a mantener el orden po!ltlco-soclal de una comunidad, -

combatiendo por medio de penas y med!dad adecuadas, aquellas conduc

tas que son un pel !gro para la sociedad; siendo la misión de las pe

nas, la protección o la tutela de bienes jur!dicos, dictando al efec 

to las normas penales que consldera convenientes el Legislador. 

3.- ¿ Que es el proceso y que es el procedimiento ? 

Existen una gran variedad de criterios para definir estas dos términos 

desde el punto de vista procesal; es as!, y con fundamento en el pre

sente trabajo concluyo que el proceso es sinónimo de juicio y es un -

conjunto de actos regulados por la ley, realizados con la finalidad -

de alcanzar la apl lcación judicial del Derecho vigente mediante una -
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decisión del juez competente, este dara lniclo desde el auto de tér

mino constitucional hasta el clerre de instrucción; y el procedlmie_!l 

to penal es el conjunto de formalidades o tramites judiciales reali

zados dentro de las diferentes etapas Que componen el Derecho Proce

sal Que abarca desde el Inicio de la averiguación previa, consigna -

ción, ei proceso y la sentencia incluyendo to~os los recursos que se 

puedan 1 nterponer. 

4.- La delinuencia es la conducta antisocial del hombre reprimida por la 

Ley Penal. 

5.- La acción penal es la resolución emitlda por el Ministerio PGblico -

en ejerclcio de su función siempre y cuando se compruebe la presunta 

responsabi 1 idad encuadrado al tipo penal y dem~s pruebas conducentes 

en base o con fundamento del art. 16 Constitucional, poniendo a dis

posición del juez al inculpado, real izando un resumen de toda la in

vestlgaclón y délitos que se le imputen, este mismo resumen o actua

ción dle Ministerio Público, se le denomina pliego de consignación. 

6.- El Ministerio PQbl leo, debe de dejar de ser un órgano inquisidor, P.! 

ra convertirse realmente en un investigador en la etapa de Averlgua

cl6n Previa. 

7 •• Por cuerpo del dél !to debe entenderse el conjunto de elementos obJ.e, 

tivos qáe constituyen la materialidad de la figura delictiva, descr.!_ 

ta concretamente por i a Ley Penal. 
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B.- El sujeto activo de un delito, deberla de ser llamado socialmente ac~ 

sado, hasta que no exista una sentencia condenatoria que lo transfor

mara en Reo o Interno; ya que de acuerdo a cada etapa procesal esta -

va cambiando de denominación, es decir: en la averiguación previa es 

considerado como Inculpado, si existe presunción de que ha cometido -

un dél !to y se consigna sera llamado consignado, ahora si se le decr~ 

ta el auto constitucional con sujeción a proceso se le denominar~ prE_ 

cesado y ya en la etapa de conclusiones sera acusado, por fin en la -

ültlma etapa acusado, por fin en la Aultima etapa y dictada la sen -

tencla se le llama sentenciado, para después de causar Estado. la se~ 

tencla se le pueda considerar como REO. 

9.- La pena es la sanción de conductas ant!jur!d!cas o del lctuosas con la 

flnalldad de evitar la delincuencia, tratando de readaptar al lnd!Vl

duo de acuerdo al sistema penitenciario. 

10.- El Sistema penitenciario es la organización creada por el Estado con 

instrumentos bAsicos para planear, organizar y ejecutar la polltica -

penitenciaria en la impartic!ón de justicia. 

11.- El persona o los diferentes sujetos que Intervienen en la relación -

procesal Incluyendo al defensor, deberán de tener en alto sentido ét.!. 

co y formación profesional para lograr cada d!a un mejor avance y de

sarrol !o del Derecho Procesal Penal. 



12.- La readaptación social, es una de las mejores opciones para disminuir 

las altas sobrepoblaciones de las prisiones, porque:tratln de evitar 

Ja relncldencia, tratandolo de devolver Otll a la sociedad y de esta 

manera lograr obtener un beneficio para todos como es Ja fair.llla, el 

estado y sobre todo para el sujeto mismo. 

13.- El personal del penal debe tener un alto sentido de sumisión y a su -

vez debe estar consiente de su labor, esfonzandose para poder conse

guir la readaptación del interno ya que este es la fuente princiPal, 
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en virtud, de que esta en contacto directo con el interno; por tal -

motivo aunque existieran Jos tratamientos m~s progresivos y los esta

blecimientos mejor acondicionados, nuncc podr!an dar los mejores resu.!, 

tados sin la alta cooperación del personal penitenciario, ya que este 

tiene como finalidad Ja readaptación y no el castigo o sufrimiento -

como pena del Interno. 
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