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INTRODUCCION 

Nos dice Carnelutti que la "ciencia de! proceso penal" comparada con 

sus “hermanas”, la ciencia del derecho penal y la “ciencia del proceso 

civil’, viene a ser la "cenicienta”. Triste situacion. Mas triste aun, 

cuando vemos que dentro del mismo  procedimiento penal 

encontramos a otra "cenicienta", mas desdichada que la anterior, y 

con "hermanas” mas bellas y privilegiadas. Esta parece ser ia 

situacién que prevalece entre el ofendido, el Ministerio Publico y el 

sujeto pasivo de la accion penal. 

Del Ministerio Puiblico y del sujeto pasivo de la accién penal se ocupa 

en gran medida la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratadistas Jes dedican grandes espacios en sus obras, 

e inclusive obras completas; del ofendido se ocupa Constituci6n 

Politica sdlo en funcién del sujeto pasivo que la accién penal (Art. 20 

Fracs. | y li), y para establecer que la aplicacién de los bienes de una 

persona para el pago de la responsabilidad civil que resulta de la 

comisién de un delito no puede considerarse como confiscacién de 

bienes (Art. 22 Constitucional). Los tratadistas, por su parte, se 

conforman con decir que el ofendido coadyuva con el Ministerio 

Publico, y con enunciar algunos de sus derechos, sin ocuparse de 

describir de manera sistematica su situacion a lo largo del 

procedimiento.



~Qué implicaciones tiene, a lo largo del procedimiento, el hecho de 

que el ofendido pueda coadyuvar con el Ministerio Publico? En otras 

palabras: zCual es su situacion Juridica? 

Consideramos que el ofendido no es la "Cenicienta" que se cree. 

Existen toda una serie de instituciones juridicas que le permiten tener 

una participacién ademas de amplia, importante a lo largo del 

procedimiento, y n tinicamente en lo tocante a la Reparacion del Dajio; 

sino también en relacion a la responsabilidad del sujeto de la accion 

penal. He aqui la propuesta que trataremos de desarrollara lo largo del 

presente trabajo. Ahora bien nuestro objetivo nos ha levado a: 1) 

Realizar una revision profunda del procedimiento penal; 2) Centrarnos 

fundamentalmente en la legislacién pasiva vigente; y 3) Eludir las 

implicaciones filoséficas que pudieran desprenderse de algunos temas 

tratados. 

Esto implica utilizar definiciones y concepciones, aunque sabemos 

que toda definicién tiene mil y un definiciones, de cuyo analisis 

sacamos elementos de vital importancia. Que nuestro trabajo adquiera 

visos de ser eminentemente positivista, esto es inevitable. Que tenga 

el aspecto de ser un trabajo superficial. 

Esperamos que nos sean dispensados estos inconvenientes en aras 

de clasificar y sistematizar, un poco, la situaci6n juridica del ofendido 

en el procedimiento penal. Asimismo para la elaboracién del presente 

trabajo y tomando en cuenta nuestro objetivo e! de clarificar la 

situacién juridica en el procedimiento penal y de su mayor



participacién en ésta, y con ello dar el valor real del ofendido, 

motivamos este analisis en los conceptos de los siguientes autores; 

para Garcia Ramirez "invariablemente el delito ocasiona un dafio 

social, pero también puede generar un dafio privado, en agravio de 

persona concreta, mas alla del a lesion social genérica, perspectiva 

que da nacimiento a la pretension reparadora..." Julio Acero nos dice; 

que "..el delito debe considerarse muy diferentemente bajo dos 

aspectos; como ofensa contra el orden publico y como ataque al 

patrimonio privado”. Arilla Bas nos sefiala que "segun la doctrina mas 

autorizada, el delito origina por lo general, ademas de la lesion al bien 

juridico tutelado por la figura que describe la conducta punible, otra de 

indole patrimonial, es decir, un dafo, y por Jo tanto viene a ser una 

fuente de obligacién, de indole extra contractual. 

Para nosotros el delito unicamente ocasiona un dafio social o de un 

orden en cuanto "infraccién de la Ley de! Estado". Pero no de 

cualquier ley, sino d aquélla que por proteger los bienes mas 

preciados del hombre tiene que ser de interés pttblico. Tal vez, la 

confusién de los tratadistas a que hemos hecho mencion estriba en 

considerar el delito como conducta tipica, antijuridica, culpable y 

punible, tenemos que concluir que el dafio que produce es social o de 

orden publico, y que la accién que origina es penal. 

Finalmente diremos que nuestro estudio se centra en la legislacion del 

Distrito Federal, Codigo Penal para el Distrito Federal; Codigo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal; Codigo Civil para el 

Distrito Federal en materia de fuero comtn, y para toda la Republica en



materia de fuero Federal; Cédigo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal; Ley Organica de la Procuraduria General de Justicia 

del Distrito Federal; Reglamento interior de la Procuraduria General de 

Justicia def Distrito Federal; y por ultimo fa Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos, asi como la Ley de 

Amparo Reglamentaria de los Articulos 103 y 107 de la Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos.



CAPITULO PRIMERO 

1.- Algunos elementos para sus definiciones 

El articulo 264 del Codigo de Procedimientos Penales define como 

parte ofendida, en relacion a ia querella, a "toda persona que haya 

sufrido algun perjuicio con motivo dei delito, y tratandose de 

incapaces, a los ascendientes y, a falta de éstos, a los hermanos a los 

que representan a aquéllos legalmente”. 

Esta norma doctrinal peca, a nuestro juicio, por exceso, por ambigua, y 

por falta de técnica juridica. 

Peca por exceso porque es evidente que no toda persona que haya 

sufrido algun perjuicio con motivo del delito puede reputarse parte 

ofendida. No puede, y no se reputa parte ofendida a aquella persona 

que con motivo, y como consecuencia del delito, af ser dependiente 

economica del sujeto activo, ha quedado desamparada o insolvente, lo 

cual constituye evidentemente, un “perjuicio". 

EI término “perjuicio", en virtud del empleo que del mismo se hace no 

puede mas que {levarnos a confusion. Técnicamente se entiende por 

perjuicio la "Ganancia 0 beneficio que, racionalmente esperado ha 

dejado de obtenerse". Evidentemente no es en este sentido en que se 

emplea el término. Mas se complican las cosas cuando no se 

determina la clase de “perjuicio", pues sdlo se habla de “algun 

perjuicio”.



Ahora bien, hemos dicho que no se trata de "toda persona”. Podemos 

preguntarnos entonces, 4a qué persona se debe referir et concepto de 

ofendido? Habremos de contestar que, en primer lugar, se refiere al 

sujeto pasivo. Este es titular del bien juridico que la norma penal 

protege. Pero, ademas del propio articulo 264 del Codigo de 

Procedimientos Penales se desprende y de hecho ocurre, que existen 

“otras personas" que sufren “algun perjuicio". 

A estas “otras personas" hace referencia el articulo 34 del Codigo 

Penal con el término "derechohabientes del ofendido”, al establecer 

que la "reparacion del dafio que deba ser hecha por el delincuente y se 

exigira de oficio por el Ministerio Publico, con el que podran coadyuvar 

et ofendido (sujeto pasivo), sus derechohabientes o su representante. 

“Nuevamente la naturaleza de fos términos empleados nos Hleva a 

confusion. Por derechohabiente se entiende aquella “persona que 

tiene un derecho o varios derivados de otra, y que han pasado a su 

patrimonio en forma legal”. 

Evidentemente no se trata de todo derechohabiente a Jos que se les 

admitiera que, por ejemplo, un acreedor hipotecario “derechohabiente" 

del sujeto pasivo pudiera coadyuvar con ésta. 

Entonces, habremos de preguntarnos 4A qué “derechohabiente" 

debemos de referirnos con el términos ofendido (ademas del sujeto 

pasivo).



El articulo 30 del Codigo Penal nos da la pauta. Ademas nos permite 

conocer a qué tipo de “perjuicio” se refiere el articulo 264 del Codigo 

de Procedimientos Penates. En efecto, el articulo 30 del Codigo Penal 

al establecer que “la reparacién del dafio comprende: |.- La restitucion 

de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, ef pago del 

precio de fa misma; I.- La indemnizacion del dafio material y moral y 

de los perjuicios causados...", nos permite establecer que aquellas 

personas (a las que el articulo 34 del Codigo Penal para el Distrito 

Federal en materia de fuero comiin y para toda la Republica en materia 

de fuero federal se refieren impropiamente como derechohabientes) a 

las que el delito cause un dafio material o moral en virtud de una 

especial relacion, que guarden con el sujeto pasivo seran, junto con 

éste, la Parte Ofendida. 

2.- Ef organo de la acusacién (Ministerio Publico) 

En el articulo 21 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos se establece: "La imposicion de fas penas es propia y 

exclusiva de la autoridad judicial. La persecucién de los delitos 

incumbe al Ministerio Publico y a la Policia Judicial, la cual estara bajo 

la autoridad y mando inmediato de aquél...” 

El concepto que se ha tenido y tiene el Ministerio Publico, es en el 

sentido de que es una instituci6n que pertenece al Poder Ejecutivo, 

sea federal o estata!l, y que representa los intereses de dichos poderes 

y de sociedad, cuyo fin primordial es fa persecucién de los 

delincuentes y la investigacién de Ia comisién de los hechos ilicitos



siendo Unico titular de} ejercicio de la accién penal ante los tribunales 

judiciales competentes, cuya actividad, facultades y obligaciones 

deben sujetarse a los extremos contenidos en los articulos 14 y 16 de 

ja Carta Magna de la Nacion.' 

Resulta dificit encontrar una definicién exacta del concepto de 

Ministerio Publico, pues los tratadistas Unicamente se refieren, al 

abordar al tema, como una institucién que representa los intereses del 

Estado y titular del ejercicio de la accién penal. 

Por tal motivo, hemos tratado de obtener una concepcién mas 

adecuada a la connotacién que se atribuye a la expresién o 

denominacién de Ministerio Publico, y asi tenemos que “Ministerio” 

deriva del fatin ministerium, que segin ef Diccionario Larousse 

significa “cargo que ejerce uno; desempefiar un ministerio (SINON v. 

Empleo)... Departamento en que se divide la gobernacién del Estado, 

Ministerio de Hacienda... Ministerio Publico, el fiscal en ciertos 

tribunales", y publico del latin publiqus, que significa “notorio, 

manifiesto... que no es privado; edificio publico. Perteneciente a todo 

el pueblo: una via publica...”. 

Rafael de Pina to define como el “cuerpo de funcionarios que tiene 

como actividad caracteristica, aunque no Unica, la de promover el 

ejercicio de fa jurisdiccién, en fos casos _ preestablecidos, 

personificando el interés pUblico existente en el cumplimiento de esta 

funcion estatal”. 

  

' De la Cruz Agiiero, Leopoldo.- Procedimiento Penal Mexicano (Teoria, Practica y Jurisprudencia).- México, 
1995.- Edit. Porriia, S.A., pags. 98-99.



Et Profesor Marcos Antonio Diaz de Leén aduce que el Ministerio 

Publico es el “Organo del Estado encargado de investigar y de ejercitar 

Ja accion penal ante el juez o tribunal de !o criminal". 

En ef Diccionario Juridico Mexicano encontramos que el! Ministerio 

Publico “Es la institucién unitaria y jerarquica dependiente del 

organismo ejecutivo, que posee como funciones esenciales fa 

persecuci6n de los delitos y el ejercicio de !a accién penal; 

intervencién en otros procedimientos judiciales para la defensa de 

intereses sociales, de ausentes, menores e incapacitados, y finalmente 

como consultor asesor de los jueces y tribunales".? 

Por nuestra parte consideramos que por Ministerio Piblico debe 

entenderse a fa institucidén u organismo de caracter administrativo, 

perteneciente al Poder Ejecutivo Federal o Estatal, en su caso, cuyas 

funciones, entre otras, son las de representar a la Federacion o af 

Estado y a la sociedad en sus intereses publicos; investigar la 

comisién de los delitos y perseguir a los delincuentes, en cuya 

actividad tendra como subordinada a fa policia administrativa, ejercitar 

la accién penal ante los tribunales judiciales competentes y solicitar la 

reparacioén del dafio, cuando proceda; como representante de la 

sociedad procurar ja defensa de sus intereses privados cuando se 

trate de ausentes, menores e incapacitados, etc. 

? idem. Pags. 100-103 
 



Se hace hincapié en el término de “Policia Administrativa", porque 

jamas hemos estado ni estaremos de acuerdo a que a tales 

corporaciones policiacas se les denomine “Policia Judicial” puesto en 

disposicién alguna de !a Constitucién General de !a Republica, y 

menos de los Estados se ha considerado a dichas agrupaciones de 

investigadores como dependientes del Poder Judicial para que se les 

denomine o designe con tal caracter. 

Es tiempo que los legisladores subsanen esa aberracion dandole el 

nombre que le corresponde a dichas corporaciones, conforme a la 

institucié6n u organismo del cual depende y no invalida la esfera del 

Poder Judicial, que no tiene ninguna influencia en aquélla, sino que 

esta subordinada al Ministerio Publico, y éste pertenece al Poder 

Ejecutivo. 

Conforme a los criterios de diversos tratadistas se afirma que la 

naturaleza del Ministerio Publico comprende los siguientes aspectos: 

a) Como representante de la sociedad en ejercicio de las acciones 

penales; 

b) Como 6rgano administrativo en su caracter de parte en los juicios; 

c) Como érgano judicial, y 

d) Como un colaborador en la administraci6n de la justicia. 

Como Jo hemos comentado con anterioridad, si el articulo 21 de la 

Constitucién General de la Republica dispone que “...La persecuci6n 

de los delitos incumbe al Ministerio Publico y la Policia Judicial, !a cual



estaraé bajo la autoridad y mando inmediato de aquel", debemos 

entender que la naturaleza de dicha institucion es administrativa, 

debido a que depende del Poder Ejecutivo o administrativo, y no 

obstante su intervencién en fos juicios judiciales y administrativos 

como parte, siempre estara representado al Estado y a la sociedad, 

coadyuvando en buena administracién de fa justicia, mas no 

asesorando ai organo jurisdiccional, sino defendiendo los intereses 

del mismo estado y 1a sociedad. Jamas debera permitirse que se 

continde violando la Constitucién General de fa Republica 

otorgandoles adjetivos de “Judicial, al Ministerio Publico y a las 

infinitas, distintas y diversas policias que padece y sufre la sociedad. 

3.- El organo de la jurisdiccion (Juez Magistrado, Etc.) 

Colin Sanchez expresa que la jurisdiccién es un atributo de la 

soberania del poder publico del Estado, se realiza a través de organos 

especificamente determinados para declarar si en el caso concreto de 

que se trata, o sujeto a litigio, se ha cometido o no un delito; quién es 

el autor, aplicar una pena o una medida de seguridad; que su objeto 

principal es, a través de la declaracién de derecho, ja pretension 

punitiva estatal, sefialando los fundamentos juridicos en que se apoya 

el érgano jurisdiccional para imponer la sanci6n. 

El Dr. Sergio Garcia Ramirez dice: "Etimolégicamente jurisdiccion, 

concepto fundamental, procede djus y dicere, que significa decir que 

el derecho, vaga expresién que no satisface, porque como bien se ha 

hecho ver, dicen el derecho no solo los tribunales al dictar sentencia



sino también el poder legislativo al aprobar leyes, la administracion en 

los actos que le son propios, el testador cuando formula su 

disposicién y los contrastes, cuando mediante la convencion, 

establecen sus respectivos y deberes" "Como quiere que sea, la 

jurisdiccién es un poder del Estado de aplicar la ley al caso concreto 

resolviendo un conflicto de intereses". 

Rafael de Pina sefiala que !a jurisdiccién es "potestad para administrar 

justicia atribuida a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas 

juridicas generales y abstracta a los casos concretos que deben 

decidir... La jurisdiccién puede definirse como la actividad del Estado 

encaminada a la actuacion del derecho positivo mediante la aplicacién 

de la norma general al caso concreto”. 

Antonio Luna Arroyo y Luis G. Alcerreca argumentan que la 

jurisdiccion es la “potestad tempora! para administrar justicia atribuida 

a los jueces, quienes la ejercen aplicando las normas juridicas 

generales y abstractas a los casos concretos sobre los que deben 

decidir, Territorio en el que el juez ejerce sus facultades”. 

El Or. ignacio Burgoa Orihuela estima, lo siguiente: “Este concepto 

tiene dos significados. Por su parte, denota circunscripcion territorial 

dentro de la que los 6rganos del Estado, primordialmente los 

judiciales, ejercen sus funciones. Por la otra, y con mas propiedad 

juridica, implica tres funciones en que se manifiesta el poder publico 

estatal, en dirimir controversias o conflictos de derecho. 

Etimolégicamente jurisdiccién proviene de la conjuncién latina dictio



juris, equivale a la diccién del derecho con que estaban investidos los 

pretores romanos”. 

En ef Diccionario Juridico Mexicano encontramos lo siguiente: 

“Jurisdiccién: se afirma que su raigambre latina proviene de 

jurisdictio-onis, poder o autoridad que se tiene para gobernar o poner 

en ejecucion las leyes o para aplicarlas en juicio. De manera vulgar Se 

entiende por jurisdiccion el campo o esfera de accién o de eficacia de 

los actos de una autoridad, y aun con exagerada amplitud de un 

particular”. 

Diaz de Leén sostiene que: "La jurisdiccién es un poder del estado que 

sirve para resolver y dirigir los conflictos de intereses o litigios, que 

someten a su decisién las personas fisicas o juridicas y, que resueive 

mediante sentencias que admiten la calidad de cosa juzgada".* 

Entonces entendemos, segtin establecen las leyes procesales y la 

propia Constitucion General de la Republica, que la jurisdiccion es el 

poder y la facultad de que esta constitucionalmente investido el 

Estado, para resolver o dirimir conflictos judiciales o administrativos 

dentro de determinado territorio o demarcacién, segun la actividad que 

corresponda desempefiar a {a entidad de que se trate, suscitados entre 

“personas fisicas o morales. 

* idem, Pags. 110.111



Se considera que la funcién del s6rgano jurisdiccional esta 

representada por una persona fisica denominada juez o magistrado o 

bien, por cuerpos colegiados titulados, tribunales colegiados, 

tribunales superiores de justicia de los estados, tribunales agrarios o 

fiscales y Suprema Corte de Justicia de la Nacién. 

Se considera al juez como la persona fisica dependiente de! Poder 

Judicial Federal o estatal, en quien el estado delega el ejercicio de fa 

potestad jurisdiccional de aplicar la ley mediante un procedimiento 

judicial o administrativo, el funcionario encargado de administrar 

justicia y aplicar de una manera justa, honesta e imparcial. 

Magistrado es el funcionario judicial de rango superior al juez, también 

con la funcion similar al juez, pero también con la facultad y plenitud 

de jurisdiccién de revisar los actos del inferior, cuando las partes que 

compiten en primera instancia no se conforman con el resultado de las 

resoluciones pronunciados por el inferior. 

Los magistrados funcionan individualmente o en cuerpos colegiados. 

A los primeros se les denomina Magistrados Unitarios en materia de 

jurisdiccién federal y a los segundos tribunales colegiados, éstos 

solamente se conocen en el Fuero Federal. 

En los Estados de la Republica funcionan los tribunales supremos de 

justicia o tribunales superiores de justicia, los cuales estan integrados 

por salas unitariamente, es decir pueden estar constituidos por Sala en



la que intervengan varios magistrados, o en Sala que la integre un solo 

magistrado. 

La H. Suprema Corte de Justicia de fa Nacidn es el Supremo Tribunal 

Colegiado de la Republica Mexicana, la autoridad en materia de 

aplicacién de Jeyes pronuncia {a Uitima palabra y sus resoluciones son 

irrecurribles, contra dicho alto Tribunal no procede recurso aiguno y 

menos el juicio de amparo. 

La Suprema Corte de Justicia de fa Nacién esta compuesta por cuatro 

Salas que integran cinco ministros cada una de ellas, y una Sala 

auxiliar integrada por cinco ministros, Cada una de las salas resuelve 

determinada materia del Derecho y la auxiliar que abarca todas jas 

materias. 

Por lo que se refiere a la denominacién de los juzgadores u érganos 

jurisdiccionales, al tramitarse el recurso de apelaciéon, de acuerdo con 

su clasificacién jerarquica, tenemos doctrinaria y legalmente en la 

practica forense se les llama a quo al juez de primera instancia y ad 

quem al tribunal de alzada o de apelacién. 

Cuando un juez dicta una sentencia llamada de primera instancia o 

constitucional y una de las partes se inconforma con el resultado de la 

misma, interpone el recurso que proceda en su contra y al Negar fa 

causa al conocimiento del Superior, Magistrado Unitario, Tribunal 

Colegiado de Circuito, o en el fuero comin de juez a magistrado, al 

inferior se les designa como a quo y al superior o revisor ad quem.



A quo locuci6n latina que significa “del cual, o sea que aplicado dicho 

término latino a la practica forense, se ama 0 asi se designa al juez 0 

tribunal de cuya resolucién se recurre ante el superior, siendo éste el 

ad quem, que denota "ante quien” o tribunal de Alzada, y a quo, "de 

quien", o inferior o recurrida. 

En el juicio de amparo indirecto o directo segtin sea el caso también, 

suelen utilizarse los términos latinos ad quem y a quo. 

E] Dr. ignacio Burgoa aduce gue: "La competencia en general es una 

condicién presupuestar sine que non, para que la actuacion de una 

determinada autoridad en el desarrollo de la funcién estar, que 

genéricamente le corresponde, sea valida y eficaz. 

Rafael de Pina explica que competencia es la “potestad de un organo 

de jurisdicci6én para ejerceria en un caso concreto. Liamese objetivo a 

la fundada en el valor del negocio o en su objeto; funcional cuando es 

atribuida en atencién a la participaci6n asignada al organo 

jurisdiccional en cada instancia o en relacién a !a existencia de los 

distintos tipos de proceso y territorial cuando se deriva de la situacion 

especial del 6rgano”. 

El Dr. Sergio Garcia Ramirez preceptua que: "sobre la competencia se 

han aportado numerosas definiciones. Aquélla es la medida de ‘a 

jurisdiccién o ambito dentro del que se puede ejercer Ja jurisdiccién 

que todo juzgador posee. Es la competencia la que deslinda los 

campos jurisdiccionales, define y delimita la potestad de conocimiento



de cada juzgador en particular, se le conoce con el nombre de 

capacidad procesal objetiva del juzgador. 

Marco Antonio Diaz de Leo6n dice que: "En términos generates, la 

competencia es la regulacion, politica y juridica que hace el Estado 

para practica del poder. La ordenacion juridica consiste en Hevar a 

rango de normas de derecho, legislandolas, las reglas sacadas de la 

ordenacién politica, para legitimarlas y darles el sello de Ia licitud, asi 

como la ventajas que el Estado otorga a esta normatividad. Lo anterior 

y a fa experiencia para una dptima materializacion de la jurisdiccién, se 

han establecido competencias respecto del territorio, de la materia y 

de la cuantia. B) En sentido subjetivo, la competencia es ta 

sistematizacion y jerarquizacién del sentido judicial que prestan los 

érganos jurisdiccionales. Es fa especifica y determinada atribucion de 

poder que se otorga a los jueces para ejercer la jurisdiccién. 

En esa virtud, advertimos que por competencia debe entenderse la 

facultad potestativa que la ley otorga a un 6rgano juzgador judicial o 

administrativo determinado, para ejercerla coercitivamente, cuando el 

caso fo requiera, sobre un tetritorio previamente sefialado, cuyos 

limites son fijados por la Ley Organica respectiva, para resolver los 

asuntos litigiosos o voluntaria que a su conocimiento y arbitrio se 

sometan. En el Cédigo Federal de Procedimientos Penales 

encontramos fos articulos que se refieren a la competencia; Art. 6°, 7°, 

8°, 9°, 10, 11 fraccion I, Il, Ill, 14”.



Referente al significado de fuero, el Dr. Ignacio Burgoa comenta que 

"El concepto que esta palabra encierra es multivoco, es decir, tiene 

varias acepciones. En efecto bajo la palabra "fuero” puede entenderse 

una compilacién 0 reunién de leyes o disposiciones juridicas como el 

"Fuero Juzgado", los famosos “Fueros de Aragén" etc. En segundo 

lugar “fuero"” puede significar un conjunto de usos y costumbres 

juridicos de observacién obligatoria; también el concepto de “fuero” 

puede denotar una situacién delimitada de competencia o jurisdicci6n 

entre dos érganos de tribunales. 

Rafael! de Pina explica: "Fuero jurisdiccién especial (fuera de guerra, 

fuero de trabajo). Denominacién de algunas compilaciones 0 codigo 

antiguos (fuero juzgado, fuero real) "En sentido antiguo, exencion o 

privilegio otorgado a alguno a persona o clase social. 

Diaz de Leén afirma que "fuero” es la competencia a la que legalmente 

las partes estan cometidas y por derecho les corresponde. 

Competencia jurisdiccional especial en ef conocimiento de las causas 

en que intervienen personas de condici6n particular, determinada ésta 

por su calidad personal (asi se habla de los fueros eclesiasticos, 

castrense, etc.) por su insercién profesional o la funci6n que 

desempejian”. 

Don Eduardo Pailares puntualiza; "FUERO". Esta palabra tiene muchos 

significados, de los cuales los mas importantes son los siguientes; a).- 

Compilacion de leyes (Fuero Real, Fuero Juzgado, etc.); b).- Derecho 

consuetudinario o sea los usos y costumbres consagrados por una 
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observancia general; c).- Cartas o instrumentos en los que se hacia 

contra las excepciones de gabelas, mercedes, franquicias 0 libertades; 

d).- Cartas pueblas, o sean los contratos celebrados entre las 

autoridades y los pobladores de alguna regidn e).- Instrumentos 0 

escrituras de donacién otorgadas por sefior o propietario a favor de 

los particulares o de instituciones o beneficencia o religiosa. Las mas 

importantes de las acepciones de la palabra fuero que todavia se usa, 

son las siguientes: 1.- Lugar donde se administra justicia; 2.- La 

potestad de juzgar, o sea la jurisdiccién; 3.- El territorio respecto del 

cual ejerce jurisdiccién un tribunal; 4.- ei privilegio de que gozan 

ciertas personas o entidades juridicas de no ser juzgados por 

determinados tribunales; 5.- Significa lo mismo que competencia de un 

tribunal para conocer de determinados juicios. La frase “pertenecer a 

tal fuero" o “gozar de fuero" significa estar sujeto a determinada 

jurisdiccion y también gozar la franquicia de sdlo ser juzgado por esa 

jurisdiccion™: 

EI articulo 13 de !a Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone; "Nadie puede ser juzgado por las leyes privativas 

ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporacion puede 

tener fuero, ni gozar mas emolumentos que los que sean 

compensacién de servicios publicos y estan fijados por la leyes. 

Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina 

militar; pero los tribunales militares, en ningdn caso y por ningun 

motivo, podran extender su jurisdiccion sobre personas que no 

pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar



estuviese complicado un paisano, conocera del caso la autoridad civil 

que corresponda”. 

Por ultimo, la segunda acepcién del concepto “fuero" es aplicable o 

gozan de ello las personas a que se refiere ef articulo 111 de la Carta 

Magna privilegio que no se otorga al ciudadano comin y corriente, 

sino solamente a los ciudadanos que tengan determinado puesto 

ptiblico, como el Presidente de la Republica, Senadores y Diputados, 

Ministros de la Suprema Corte, etc. Quienes durante su encargo no 

pueden ser procesados penalmente, sino mediante  juicio 

administrativo realizado por Ja Camara de Diputados que declara por 

mayoria absoluta si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 

Las funciones que corresponden a los jueces y magistrados como 

integrantes o partes del érgano jurisdiccional, es la de interpretar el 

espiritu, el sentido de las leyes y aplicarlas de una manera humanitaria 

y justa; conocer la personalidad del inculpado mediante un estudio 

denominado econdmico-psicosocial y vigilar en el cumplimiento de fa 

pena aplicada. 

Los medios que los érganos jurisdiccionales utilizan para conocer sus 

resoluciones judiciales estan clasificados en la ley procesal como 

notificaciones, la forma de llevarlas a cabo, tiempo dentro del cual 

deben verificarse, a quién debe notificarse, sus formas, formalidades y 

solemnidades; exhortos y requisitorias y 1a necesidad del auxilio de 

otros organismos, etc, aspectos que estudiaremos en su momento 

oportuno. 
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4.- El 6rgano de la defensa 

En primer lugar trataremos de citar algunos criterios de tratadistas 

relacionados con Ia terminologia utilizada para designar los conceptos 

de “Licenciado", "Defensor" y "Abogado". 

Eduardo Pallares explica: "Defensa en derecho esta palabra tiene 

diversas acepciones; 1.- El acto de repeler una agresion injusta y; 2.- 

Los hechos o razones juridicas que hace valer el demandado para 

destruir o enervar ta accién del demandante. De la palabra derivan 

DEFENSOR y DEFENSORIO. Por defensor se entiende !a persona que 

hace ta defensa de otra, y por defensorio el escrito que se formula en 

defensa de alguna persona. Se entiende también por defensa los 

hechos o argumentos que hace valer en juicio el demandado para 

destruir la accién o impedir su ejercicio”. 

Rafael de Pina aduce que por defensor debe entenderse “la persona 

que toma a su cargo la defensa en un juicio de otra u otras. Cuando 

esta defensa constituye una actividad profesional, el defensor se 

denomina abogado”. "ABOGADO. Profesional del derecho que ejerce 

la abogacia™. 

Don Guillermo Cabanellas Torres explica: "DEFENSA. Accién o efecto 

de defender o defenderse. Amparo, protecci6n. Arma defensiva 

Abogado defensor. Hecho o derecho alegado en juicio civil o criminal 

para poner en la parte contrario o a la acusacion”. "DEFENSOR. En



general quien defiende, ampara o protege. El que acude en legitima 

defensa de un pariente o de un extrafio. Abogado que patrocina y 

defiende en juicio a cualquiera de fas partes". “ABOGADO, el que con 

titulo legal se dedica a defender en juicio por escrito o de palabra, los 

intereses o causas de los litigantes”. 

Seguin el Diccionario Juridico Mexicano: “ABOGACIA 1.- Profesién y 

actividad del abogado (advocatus, de ad; y ay vocare; llamar o sea 

abogar), quien al ejercerla debe actuar a favor de los intereses que 

tiene confiados; de las mas nobles por su importancia para lograr ta 

paz y el bienestar social". El ejercicio de las profesiones juridicas se 

realiza tanto en la judicatura, ministros, magistrados, jueces, 

secretarios, actuarios, como en el foro - abogados con profesion libre 

que representan, a sus clientes o bien empleados en el sector 

empresarial - y desde luego como Agente del Ministerio Publico o 

representantes social en las Procuradurias de Justicia General de la 

Republica, la del Distrito Federal y la de cada una de los Estados, o 

bien la Federal del Consumidor y en la Federal de la defensa del 

Trabajo, etc. 

Con base en los diversos conceptos y definiciones sobre !a materia, 

estimamos que por abogado defensor particular en el procedimiento 

penal, debe entenderse al profesionista que, contando con titulo legal 

expedido de Licenciado en Derecho, ejerce la defensa bajo los 

principios éticos y morales, por lo que en la especie, el abogado 

defensor esta considerado como un profesional del derecho. 
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También entre esos deberes éticos y morales como profesionales, esta 

el de la dignidad, el valor y la franqueza de estimar la capacidad de los 

conocimientos juridicos con que se Cuentan para asumir una 

responsabilidad en un determinado procedimiento. 

La reglamentacion de !a profesion de licenciado en derecho, asi como 

todas las profesiones que se ejerzan en fa Republica Mexicana estan 

previstas en el articulo 5°., de la Constitucién Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos y la ley reglamentaria respectiva. 

La disposicion antes invocada que: "A ninguna persona podra 

impedirse que se dedique a la profesion, industria, comercio o trabajo 

que le acomode, siendo licitos y nadie puede ser privado del producto 

de su trabajo, sino por resolucion judicial. La ley determinara en cada 

Estado, cuales son las profesiones que necesitan titulo para su 

ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirlo”. 

La seguridad y el derecho a la defensa se encuentra garantizado por el 

articuto 20, fraccion 1X, de la Constitucién General de la Republica que 

establece; “en todo juicio del orden criminal tendra el acusado las 

siguientes garantias: 

IX.- Se oira en defensa por si o por persona de su confianza, 0 por 

ambas, segun su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, o 

por ambas segtin su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda 

se le presentara una lista de los defensores de oficio para que elija el



que o los defensores de oficio. Si el acusado no quiere nombrar 

defensores, después de ser requerido para hacerlo, al rendir su 

declaracién preparatoria, e! juez le nombrara uno de oficio. El acusado 

podra nombrar defensor desde el momento en que sea aprehendido, y 

tendra derecho a que éste se halle presente en todos los actos del 

juicio; pero tendra obligacién de hacerlo comparecer cuantas veces se 

necesite, y...” 

EI articulo 127 bis, det Cédigo Federal de Procedimientos Penales 

dispone; "toda persona que haya de rendir dectaracion, en los casos 

de los articulos 124 y 125, tendra derecho a hacerlo asistido por un 

abogado nombrado por él. El abogado podra impugnar las preguntas 

que se hagan al declarante si éstas son inconducentes ©o contra 

derecho. 

No cabe duda que en la actualidad se ha avanzado un poco en la 

proteccién de los derechos ciudadanos, en la violacién de las 

garantias individuales y a pesar de las multiples lagunas que se dejan 

en cada ley sustantiva y adjetiva por parte de nuestros legisladores, 

por lo que hace a las medidas disciplinarias aplicables a quienes 

vioten tales derechos, como son los propios Procuradores, Ministerios 

Publicos y Agentes de la Policia Judicial, son los primeros en 

conculcar garantias individuales y violar los Derechos Humanos de 

todo aquel individuo que tiene la desgracia de caer en sus manos. 

Como se pretende de lo hasta aqui comentado sobre el derecho a la 

defensa y los conceptos de abogado y defensor, en Ja especie la 
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defensoria se divide en a).- Defensor particular y, b).- Defensor de 

oficio. 

En efecto en caso de que el procesado no sefiale a un comtn de fa 

defensa, es con el objeto de que no se actue con diversidad de 

criterios. Es decir que cada uno de los defensores designados 

promuevan independientemente y conforme al conocimiento y parecer 

individual, lo que causaria confusion y entorpeceria tas funciones del 

érgano jurisdiccional. 

Por lo que respecta a los deberes y obligaciones de! abogado defensor 

cabe citar aqui los deberes, obligaciones, normas morales y ética 

profesional a los que debe sujetarse en el desempefio de su encargo 

como defensor, los cuales hemos considerado correcto transcribir y 

que son de la obra de José Ma. Martinez Val. Siendo los siguientes: 

a) De comprender el deber esencial; 

b) De estudiar y medir su propia capacidad; 

c) De diligencia y puntualidad; 

d) De actuar con honor, probidad, lealtad, veracidad y buena fe; 

e) De defender el honor y dignidad profesional; 

f) De impedir el ejercicio ilegal de la profesion; 

g) De independencia; 

h) De desinterés; 

i) De guardar estilo y; 

j) De cuidar y reconocer su responsabilidad. 
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No descansaremos en insistir en que el abogado defensor debe 

reconocer su capacidad juridica, sus conocimientos cientificos y 

practicos plenos de la materia en que se desempefia y no incurrir en 

errores que lo pongan constantemente en evidencia y apareciendo 

como un litigante necio y torpe. 

5,- El sujeto activo del detito (probable responsable, indiciado) 

Una vez recibida en el Tribunal la averiguacién previa en la que el 

Ministerio Publico ejercita accién penal en contra de un indiciado, 

poniéndole a disposicién del Juez en el interior def reclusorio 

preventive correspondiente, de inmediato se emitira el auto de 

radicacion también conocido como "auto de inicio” o “autos cabeza de 

proceso”, en el que el Juez admite la competencia para conocer de los 

hechos materia de la consignacién (aun cuando solo sea de manera 

provisional, para practicar las diligencias que como garantia para el 

gobernado sujeto a un procedimiento penal establece la Constitucién, 

y que no admiten demora), ordena se registre la causa bajo el numero 

que fe corresponda, decreta la detencién iegal del inculpado para 

efectos del computo del plazo constitucional de 72 horas en el que 

habra de definirse su situaci6n juridica. 

De conformidad con el articulo 134 del Codigo Federal de 

Procedimientos Penales se entendera que el inculpado queda a 

disposicién del juzgador, para todos fos efectos constitucionales y 

fegales correspondientes, desde ef momento en que ei Ministerio 

Publico lo ponga a disposicién de aquél en la prisién preventiva o en



centro de salud en que se encuentre, de ahi que se debera tomar en 

consideracién para esos efectos el momento mismo en que se recibe 

ta averiguacion previa en el Tribunal, con el sefialamiento de que se 

deja a disposicién al indicado, siendo éste el momento en que debe 

decretar la detencién de! inculpado y a partir del cual empiezan a 

computarse los términos de 48 horas y 72 a que se hace referencia. 

En este mismo auto, dada la inmediatez que el articulo 20, fraccion |, 

Constitucional, sefiala para el otorgamiento del beneficio de !a libertad 

provisional bajo caucién, se debera hacer saber al inculpado si tiene 

derecho a la obtencién de dicho beneficio para que desde luego esté 

en posibitidades de solicitarlo. 

Por otra parte, en esta resolucién se ordenara practicar inspeccién 

judicial de los objetos o instrumentos del delito o de cualquier otra 

cosa que haya sido puesta a disposicién del juzgador, a efecto de que 

se dé fe judicial de los mismos, ordenando su aseguramiento, y en el 

caso de que el inculpado no hable ni entienda el idioma castellano, 

bien sea porque fuere de origen extranjero o siendo nacional 

pertenezca a uno de los grupos étnicos existentes en el pais, o bien 

que se trate de un sordomudo que no sepa leer o escribir, se solicitara 

de la institucion correspondiente a! traductor que se requiera y se le 

citara para que esté presente en la practica de la diligencia de 

deciaracion preparatoria e la fecha y hora prefijadas.



6.- El ofendido (Sujeto pasivo) 

El articulo 264 del Cédigo de Procedimientos Penales define como 

parte ofendida, en relacién a la queretia, a toda persona que haya 

sufrido algun perjuicio con motivo del delito, y tratandose de 

incapaces, a los ascendientes y, a falta de éstos, a fos hermanos a los 

que representan aquéllas jegalmente". 

Es evidente que no TODA PERSONA que haya sufrido algun perjuicio 

con motivo de! delito puede reputarse parte ofendida. No puede, y no 

se reputa parte ofendida a aquella persona que con motivo, como 

consecuencia del delito, al ser dependiente econdmica del sujeto 

activo, ha quedado desamparada o insolvente, lo cual constituye, 

evidentemente, un perjuicio. 

6.1. Distincion de otros términos 

La definici6n que hemos propuesto nos permite distinguirla de otros 

términos con los que tradicionalmente se ha confundido, o de otros 

con los que pudiera haber confusi6n. 

6.1.1, Ofendido y sujeto pasivo 

El término ofendido es mas amplio que el de Sujeto Pasivo segun 

hemos visto. 
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6.1.2. Ofendido y victima 

El concepto de victima es mas amplio que el del ofendido, y pertenece 

a la Criminologia. En gran medida nos da una idea de victima la 

formula "Toda persona que haya sufrido algun perjuicio con motivo 

de! delito”, ya que en términos generales, pueden ser victimas del 

propio sujeto activo, el ofendido, asi como los que "han quedado en 

real insolvencia o grave desamparo. . . al ser dependientes, 

econdmicos del ofendido o del infractor (Sujeto Activo). 

6.1.3. Ofendido y querellante 

El querellante es la calidad de! sujeto pasivo y de determinadas 

personas a quienes considera se ha ocasionado un dafio moral en 

relacién a aquellos delitos perseguibles por querella. En este 

sentido, el concepto de ofendido es mas amplio, y lo encontramos 

referido ademas a los delitos que se persiguen de oficio. 

Una vez hemos establecido los limitantes de nuestro plan de trabajo; el 

procedimiento penal y el ofendido; procederemos a analizar cada una 

de Jas etapas del Procedimiento Penal para determinar, en cada una 

de ellas, la situacion juridica del ofendido, es decir, el conjunto de 

derechos y deberes obligatorios o potestativos que el derecho le 

atribuye en cuanto ofendido. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PERIODO DE PREPARACION DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL 

LA AVERIGUACION PREVIA 

4.- Generalidades 

La solucion de la problematica social, en ef ambito penal, debe seguir 

determinados cauces previamente establecidos, y que se leven a cabo 

en determinadas formalidades esenciales. Todo ello determinado por 

fas feyes establecidas con anterioridad al hecho (Art. 14 

Constitucional). Este, aunado a Ja prohibicién constitucional de las 

formas autocompositivas (desistimiento, allanamiento, transaccion y 

de autotela) constituye e} marco esencial, y ei complemento, de la 

institucionalizacion a nivel constitucional de la forma 

heterocompositiva de solucién de la conflictiva social: El 

procedimiento Penal.* 

Esta forma heterocompositiva de solucién de la conflictiva social se 

desenvuelve a través de tres periodos; 1) periodo de preparacion del 

ejercicio de la Accién Penal; 2) Periodo de Preparacion del proceso, y 

3) Periodo dei Proceso. 

‘Idem. Pags. 115-116.



El periodo de preparacién de! Ejercicio de la Accién Penal; es la etapa 

procedimenta! que inicia con la noticia de un hecho supuestamente 

delictivo hecha a la autoridad competente, con el objeto de que ésta se 

aboque a la investigacién del mismo, y asi, esté en condiciones de 

resolver si realiza o no la consignacién ante los tribunales. 

2.- La averiquacion previa dentro del procedimiento penal 

El abogado o pasante de Derecho que se inicia como defensor en 

materia penal, no debe ignorar que la base legal y fundamental del 

Procedimiento Penal es la averiguacién previa, es practicada por el 

Ministerio Publico, sus auxiliares, jefes de Hacienda Federal y sindicos 

municipales, en supiencia, o sea en lugares en donde no existe dicha 

institucién. 

La averiguacion previa debe plasmar las bases sobre Jas que se 

fincara la jurisdiccién del juez, cuyos elementos fundamentales son la 

comprohacién del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del 

acusado, bajo pena de nulidad de! procedimiento y libertad del 

incuipado si falta uno de ellos. 

Toda averiguacién previa penal debera sujetarse a los extremos de los 

articulos 14, 16, y 19 de fa Constitucién Politica, relacionados con los 

diversos numerales contenidos en el titulo quinto, capitulos |, Il, Ill ¥ 1V 

de! Cédigo Federal de Procedimientos Penales. Pero si el 

Representante Social hace uso de su capacidad y experiencia e integra



debidamente fa Averiguacién Previa, la defensa del presupuesto 

responsable sera dificil. 

Marco Antonio Diaz de Leon afirma que ia averiguacién previa penal 

debe entenderse como el conjunto de actividades que desempefia el 

Ministerio Publico para reunir los presupuestos y requisitos de 

procedibilidad necesarios para ejercitar la acci6n penal que se estima 

como una etapa procedimental que antecede a la consignacién a fos 

tribunales, llamada también fase preprocesal que tiene por objeto 

investigar ef cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del 

inculpado, para que el Ministerio Pablico se encuentre en condiciones 

de resolver si ejercita o no la accién penal. 

César Augusto Osorio y Nieto indica que la averiguacion previa puede 

definirse como la fase de} procedimiento penal, durante la cual el 

érgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para 

comprobar, en su caso, el cuerpo de! delito y la probable 

responsabilidad y optar por el ejercicio o abstencién de la accién 

penal. 

Colin Sanchez dice; “La preparacién dei ejercicio de la accioén penal se 

realiza en la Averiguacién Previa, es la procedimental en que el 

Ministerio Publico en ejercicio de la facultad de Policia Judicial, 

practica todas las diligencias necesarias que le permitan estar en 
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aptitud de ejercitar la accion penal, debiendo integrar, para esos fines 

el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad”.® 

De fo anterior entendemos por Averiguaci6n Previa Penal la base 

fundamental de la accién penal que incumbe ai Ministerio Publico, 

debe desarrollarse un proceso administrativo, ejerciendo también sus 

funciones de policia procede a la investigacién de los delitos y {a 

intervencion de los autores, para concluir con el ejercicio de la accion 

penal ante los tribunales judiciales, de acuerdo con la ultima reforma al 

Cédigo Federal de Procedimientos Penales, ta aportacién de pruebas 

por parte del presunto responsable en su defensa, convirtiéndose esa 

prefase de! procedimiento penal en un “cuasiproceso”, por lo que 

conforme a la ley anterior y a nuestro criterio no debe permitirse por 

las razones que expondremes. 

Ahora bien, conforme lo estiman Jos tratadistas de la materia por 

procedimiento debe entenderse el conjunto de actos regulados por la 

ley y realizados con Ia finalidad de la aplicacién judicial del derecho y 

{a satisfaccién consiguiente de interés legalmente tutelado en el caso 

concreto, mediante una decision de! juez competente, denominada 

sentencia. 

Con base en las ultimas reformas al articulo 128 del invocado Cédigo 

Federal Adjetivo que !a averiguacién previa penal se ha convertido en 

un verdadero proceso penal otorgandoles facultades al Ministerio 

    

* RH. Carranca y Trujillo, R. Carranca y Rivas.- Codigo Penal Anotado, Edit. Porrita, pags. 30-31



Publico, en ejercicio de sus obligaciones indagatorias de los delitos y 

persecucién de los presuntos responsables de admitir o desechar 

pruebas aportadas por el detenido o su defensor, perdiendo con ello la 

autonomia, irrecusabilidad y sus funciones de policia, caracteristicas 

que han sido inherentes a su cualidad sut géneris de representante de 

la sociedad.$ 

En comparacién con fas facuitades potestativas que le son afines al 

organo jurisdiccional, se advierte que fa Averiguacién Previa Penal es 

una etapa previa al proceso integrada por una autoridad policiaca- 

administrativa, no judicial como erréneamente se fe ha investido 

(Policia Judicial"), careciendo por ello de esa potestad jurisdiccional 

de admitir, desahogar 0 desechar pruebas aportadas por el detenido y 

su defensor, y resolver en definitiva como si se tratara de un tribunal 

judicial, facultad que no le corresponde, sino al juez, contraviniendo 

las disposiciones contenidas en el articulo 17, segundo parrafo, de la 

Carta Magna, que reza: "Toda persona tiene derecho a que se ie 

administre justicia por tribunales que estaran expeditos para expedirla 

en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...", en relacion 

con el diverso 21, que establece: "La imposicién de las penas es 

propia y exclusiva de la autoridad judicial. LA PERSECUCION DE LOS 

DELITOS INCUMBE AL MINISTERIO PUBLICO Y A LA POLICIA 

JUDICIAL...”” 

° idm. pag. 33. 
7 Osorio y Nieto, César Augusto. La Averiguacién Previa, 3*. Ed. Porria, México, 1985., pags. 48, 49.



Conforme lo establecen los articulos 21 constitucional, 1°. Fraccién 1; 

2°., 3°., 113, 123, 124 y demas relativos de los Estados, e! unico titular 

de la Averiguacién Previa Penal es el Ministerio Publico.® 

Los principios legales que rigen fas funciones y a los que debe 

someter sus actuaciones ef Ministerio Pudblico, se encuentran 

contenidos en los siguientes ordenamientos legales. 

a) Constitucion General de la Republica: Articulo 14, 16, 19 y 21; 

b) Cédigo Federal de Procedimientos Penales: Articulos 2°., 3°., titulo 

quinto, capitulos |, il, Illy $V, titulo segundo, capitulos I, I! y Ili; titulo 

tercero, capituio Unico; tituto séptimo, capitulo unico; y 

c) La Ley Organica de ia Procuraduria General de fa Republica y todos 

sus reglamentos. 

Los aspectos que comprende la Averiguacién Previa no son mas que 

los requisitos de procedibilidad o condiciones legales que deben 

cumplirse por et Ministerio Publico al integrar debidamente esa etapa 

procesal, asi como sus auxiliares, cumpliendo estrictamente con los 

ordenamientos legales inherentes al caso, cuyos elementos 

fundamentales son fa denuncia, la acusacion y la querella. 

Se estima que la Averiguaci6n Previa es de trascendenta!l importancia 

juridica como base del procedimiento penal que se instruya auna 
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persona considerada como. presuntamente responsable de 

determinado hecho delictuoso, y de su debida integracién por parte 

del representante social depende que el juez, al resolver la situaci6n 

juridica del consignado, con fundamento en los extremos del articulo 

19 Constitucional, determine decretar auto de forma! prisi6n o de 

libertad por falta de elementos para procesar. 

2.1, Competencia objetiva 

Conforme a nuestro Derecho Positivo vigente, la noticia crimis debe 

darse af Ministerio Publico, o bien, a los funcionarios y Agentes de Ja 

Policia Judicial, s6lo cuando por Jas circunstancias del caso no pueda 

darse directamente ante el Ministerio Publico. Se les debe dar en virtud 

de que el articulo 21 Constitucional establece que: "La persecuci6n de 

los delitos incumbe a! Ministerio Publico y a la Policia Judicial, la cual 

estara bajo Ja autoridad y mando inmediato de aqueé!". 

La funcion persecutoria a cargo del Ministerio Publico entrafia 5 clases 

de actividades, a saber: 

)) Recibir la noticia sobre conductas o hechos que puedan 

constituir delito. 

H) Investigadora o de Averiguacién Previa. 

I) Consignacién a los Tribunales 0 no ejercicio de la Accién Penal. 

IV) Parte en el proceso. 

V) Cuidar del debido cumplimiento de las Sentencias Judiciales. 
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La autoridad competente para recibir la noticia del delito es, ipso facto 

et Ministerio P&blico, por excepcién la Policia Judicial. Dicha 

competencia se establece en funcién del conjunto de facultades con 

que la legislacién inviste a dicho érgano. De ahi que se le denomine 

Competencia Objetiva, ya que sefiala ta funcidn, ef ambito de 

aplicacién y el fin de érgano. 

2.1.1. Competencia Subjetiva 

Este drgano !leva al terreno de {fo factico ese conjunto de facultades 

que la ley le concede por medio de las personas fisicas (Agentes det 

Ministerio Publico). Se habla, en este caso, de la competencia 

subjetiva, se refiere al sujeto, persona fisica, que es titular del 6rgano. 

Para poder ser titular del Grgano, es decir, para poder ser Agente dei 

Ministerio Publico, la tey sefala ciertos requisitos que la persona fisica 

debe reunir. Se trata de la Hamada Competencia Subjetiva en 

abstracto, ya que se refiere a los requisitos que debe cumplir toda 

persona fisica, sin particularizar, para poder ser titular del organo, 

Asi ef articulo 12 de la Ley Organica de Ja Procuraduria Genera! de 

Justicia del D.F. sefala los requisitos para ser Procurador General de 

Justicia del D.F., es ia dependencia del Poder Ejecutivo Federal en la 

que se integrara la institucién de! Ministerio Publico dei Distrito 

Federal (Arts. 1 y 2 de la Ley Organica de la Procuraduria General de 

Justicia del Distrito Federal y 2 del Reglamento Interior de la 

Procuraduria General de Justicia de! Distrito Federal).



  

De igual modo el articulo 14 de la propia ley sefiala los requisitos que 

deben cumplirse para ser Agente del Ministerio Publico. 

De ahi que se establezca que todo Agente del Ministerio Publico se 

tendra por forzosamente impedido para conocer de los casos de 

impedimento). 

L- Tener el funcionario intimas relaciones de afecto o respeto con el 

abogado de cualquiera de las partes; 

l.- Haber sido el juez, su conyuge o sus parientes consanguineos o 

afines, en los grados que menciona la fracci6n VIII, acusadores de 

alguna de las partes; 

Ill.- Seguir el juez, o las personas a que se refiere la fraccién anterior, 

contra alguno de los interesados en ej proceso, negocio civil o 

mercantil, o no llevar un afio de terminado el que antes hubiere 

seguido: 

iV.- Asistir durante el proceso a convite que le diere o costeare alguna 

de las partes; tener mucha familiaridad y vivir en familia con alguna de 

ellas; 

V.- Aceptar presentes o servicios de alguno de fos intereses; 

VL- Hacer promesas, prorrumpir en amenazas o manifestar de otra 

manera odio 0 afecto intimo a alguna de las partes: 
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VIL- Haber sido sentenciado e! funcionario en virtud de acusacién 

hecha por alguna de las partes; 

VIH.- Tener pendiente un proceso igual al que conoce, o tenerlo sus 

parientes expresados en la fraccién anterior; 

X.- Tener relaciones de intimidad con el acusado; 

X\.- Ser al incoarse el procedimiento, acreedor, deudor, socio, 

arrendamiento o arrendador, dependiente o principal del procesado; 

XiL- Ser o haber sido tutor o curador del procesado, o haber 

administrado por cualquier causa sus bienes; 

XIl.- Tener mujer o hijos que, al incoarse el procedimiento, sean 

acreedores, deudores o fiadores del procesado; 

X(V.- Haber sido magistrado o juez en otra instancia, jurado, testigo, 

procurador o abogado, en ef negocio de que se trate, o haber 

desempejfiado el cargo de defensor del procesado. 

Ademas sefiala la ley los casos de incompatibilidad con el cargo de 

Agente del Ministerio Publico, que una persona, juridicamente capaz, 

no debe desempejiar al mismo tiempo diferentes funciones o 

actividades, que se contraponen, en el sentido de que tienen fines



opuestos, de tal manera que el desempefio de la una esta en 

composicién con Ja otra”.? 

Los Agentes del Ministerio Publico no podran ejercer la abogacia, sino 

en causa propia, de su cényuge o concubina, de sus ascendientes o 

descendientes, de sus hermanos, adoptante o adoptado. Tampoco 

podran ejercer ni desempefiar fas funciones de depositario o 

apoderado judicial, tutor, curador, albacea judicial a no ser que tengan 

el caracter de heredero de legatario. El mismo impedimento habra para 

ser sindico, administrador, interventor en quiebra o concurso, 

corredor, comisionista, arbitro o arbitrador". Se exceptiian aquellos 

Cargos que autorice el Procurador; siempre que no sean incompatibles 

con sus funciones en Ja instituci6n, y los de caracter docente (Art. 27). 

3.- El Ministerio Publico 

(Representante Social) 

El articulo 21 de la constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos establece: "La imposicién de las penas es propia y 

exclusiva de la autoridad judicial. La persecuci6n de tos delitos 

incumbe al Ministerio Publico y a la Policia Judicial, la cua! estara bajo 

la autoridad y mando inmediato de aquél..." 

El concepto que se ha tenido y se tiene del Ministerio Pablico, es en 

sentido de que es una institucién que pertenece al Poder Ejecutivo, 

° Garduftio Garmendia, Jorge. El Ministerio Publico en Ja investigacion de Delitos. Limusa, México, 1988. 

Pag. 110 
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sea federal o estatal, y que representa los intereses de dichos poderes 

y de fa sociedad, cuyo fin primordia! es |a persecucién de los 

delincuentes y la investigacion de la comisién de los hechos ilicitos, 

siendo Unico titular del ejercicio de la accién penal ante los tribunales 

judiciales competentes, cuya actividad, facuitades y obligaciones 

deben sujetarse a los extremos contenidos en los articulos 14 y 16 de 

{a Carta Magna de la Nacion. 

Resulta dificil encontrar una definicién exacta de! concepto de 

Ministerio PUblico, pues los tratadistas unicamente se refieren, al 

abordar el tema, como una institucién que representa los intereses del 

Estado y titular del ejercicio de la accion penal. 

Por tal motivo, hemos tratado de obtener una concepcién mas 

adecuada a la connotacién que se atribuye a la expresion o 

denominacién de Ministerio Publico, y asi tenemos que “Ministerio” 

deriva de! latin ministerium, que segun el Diccionario Larousse 

significa "cargo que ejerce uno: desempefar su ministerio. (Sindn. V. 

Empleo)... Departamento en que se divide la gobernacién del Estado: 

Ministerio de Hacienda... Ministerio Publico, el fiscal, en ciertos 

tribunales", y publico del latin publiqs, que significa “notorio, 

manifiesto... que no es privado: edificio publico. Perteneciente a todo 

el pueblo: una via publica..."”” 

" idem. Pag. 40 
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Rafael de Pina lo define como el "cuerpo de funciones que tiene como 

actividad caracteristica, aunque no Unica, la de promover el ejercicio 

de la jurisdiccién, en jos casos preestablecidos, personificando el 

interés publico existente en el cumplimiento de esta funcién estatal”. 

El profesor Marcos Antonio Diaz de Leén aduce que el Ministerio 

Publico es el "Organo del Estado encargado de investigar los delitos y 

de ejercitar la accién penal ante el juez o tribunal de !o criminal”. 

En el Diccionario Juridico Mexicano encontramos que el Ministerio 

Publico "Es la institucién unitaria y jerarquica dependiente del 

organismo ejecutivo, que posee como funciones esenciales la 

persecucién de los delitos y el ejercicio de la accion penal; 

intervencién en otros procedimientos judiciales para la defensa de 

intereses sociales, de ausentes, menores e incapacitados, y 

finalmente, como consultor asesor de Jos jueces y tribunales”. 

Por nuestra parte consideramos que por Ministerio Piblico deben 

entenderse a la institucién u organismo de caracter administrativo, 

perteneciente al Poder Ejecutivo Federal o Estatal, en su caso, cuyas 

funciones, entre otras, son las de representar a la Federacion o al 

Estado y a la sociedad en sus intereses publicos; investigar fa 

comisién de los delitos y perseguir a los delincuentes, en cuya 

actividad tendra como subordinada a la policia administrativa; ejercitar 

fa accién penal ante los tribunales judiciales competentes y solicitar la 

reparacién del dafio, cuando proceda; como representante de la 
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sociedad procurar la defensa de sus intereses privados cuando se 

trate de ausentes, menores e incapacitados. 

Conforme a Jos criterios de diversos tratadistas se afirma que la 

naturaleza de} Ministerio Publico comprende fos siguientes aspectos: 

a) Como representante de la sociedad en ejercicio de las acciones 

penales; 

b) Como un érgano administrativo en su caracter de parte en Jos 

juicios; 

c) Como organo judicial, y 

d) Como un colaborador en la administracion de la justicia. 

Como lo hemos comentado con anterioridad, si el articulo 21 de la 

Constitucién General de la Republica dispone que "...La persecucién 

de los delitos incumbe al Ministerio Publico y ta Policia Judicial, la cual 

estara bajo la autoridad y mano inmediato de aquél", debemos 

entender del Poder Ejecutivo o administrativo, y no obstante su 

intervencién en los juicios judiciales y administrativos como parte, 

siempre estara representando ai Estado y a la sociedad, coadyuvando 

en buena administracién de la justicia, mas no asesorando al 6érgano 

jurisdiccional, sino defendiendo los intereses del mismo estado y Ja 

sociedad. 

Jamas debera permitirse que se continue violando la constitucién 

General de la Republica otorgandoles adjetivos de “judicial”, al 
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Ministerio Publico y a las infinitas, distintas y diversas policias que 

padece y sufre la sociedad. 

3.1. Principios leqales que rigen al Ministerio Publico 

en la averiquacién previa 

Los principios que rigen al Ministerio Publico se han ciasificado o 

considerado en las siguientes categorias, segin lo sustenta Don 

Juventino V. Castro; 

a) Unidad e indivisibilidad del Ministerio Publico; 

b) El Ministerio Publico como titular de la accion penal y ejercitando la 

facultad de Policia Judicial; 

c) Abstencian en el ejercicio de la accién penal y 

d) El papel del Ministerio Publico dentro del proceso penal. 

a) Que e] Ministerio Publico constituye una unidad en el sentido de 

que todas las personas fisicas que constituyen o integran dicha 

institucién, se consideran como miembros de un solo cuerpo u 

organismo, regido bajo una sola direccién; 

b} Que la Constitucion de 1917 (Art. 21 de !a Carta Magna), establecié 

en materia penal, una doble funcién al Ministerio; como titular de Ja 

accion penal, y como jefe de la Policia Judicial en Ja investigacion 

de la comisién de los delitos, la persecucion de los delincuentes, 

previo acopio de las pruebas necesarias para el ejercicio de la 

aludida accién penal; 
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c) Que como titular del ejercicio de la accién penal, cuyo control 

incumbe a dicha institucién, bien puede ejercitaria o no, es decir, 

podria presentarse el caso en que el Ministerio Publico decida no 

ejercitar la accién penal. Sobre este tema V. Castro aduce que de 

acuerdo con el criterio sustentado por Don Rafael Matos Escobedo, 

cuando el Ministerio Publico se abstenga de ejercitar la accién 

penal y con ello cause dafios y perjuicios a terceros, debe 

establecerse la procedencia del juicio o recurso de amparo en 

contra de tales actos. 

Estamos completamente de acuerdo con tales criterios, puesto que 

conforme al avance de las ciencias juridicas sobre todo en materia de 

Derechos Humanos y las reformas a la leyes penales y procesales 

penales, no cabe a estas alturas dejar el monopolio de ta justicia a 

determinada institucion u organismos administrativos que dependan 

del Poder Ejecutivo, causando dafios irreparables a los intereses de 

quien resulte victima de determinado delito."’ 

De fa opinién de don Juventino V. Castro tenemos también el criterio 

sustentado por ef Dr. José Francos Villa en cuanto a los principios que 

rigen fa actuacién del Ministerio Publico y menciona los siguientes: 

a) La unidad ya que el Ministerio Ptblico se le considera como un 

todo, y una sola parte; fa sociedad; que los representantes del 

Ministerio Publico que intervengan en una causa pueden ser varias 

" Colin Sanchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales, 9°. Ed. Porrtia, México, 1985, 
pag, 72 
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y de diferentes adscripciones y aun jerarquia, pero su personalidad 

y representacion es siempre unica e invariable; 

b) La individualidad, consistente en que cada uno de fos funcionarios 

del Ministerio Publico representan a [a institucién y actdan de una 

manera impersonal; que la persona fisica representante de la 

institucién, no obra en nombre propio, sino en nombre del érgano 

de que forma parte; 

| c) La irrecusabilidad, indica ésta una prerrogativa otorgada por Ia ley 

| al Ministerio Publico, puesto que de no ser asi, su accién que es 

incesante, e interesa directamente a la sociedad, podria ser 

frecuentemente entorpecida si al inculpado se concediera el 

derecho de recusaci6n; 

d) La irresponsabilidad cuyo objeto es proteger el Ministerio Publico 

contra los individuos que él persigue en juicio a los cuales no se les 

concede ningtin derecho en contra de los funcionarios que ejercen 

la accién penal, aun en ef caso de ser absueltos. 

e) Como institucién de buena fe, o sea, que fa sociedad tiene tanto 

interés en ef castigo de fos responsables de los delitos, como el 

respeto de los derechos y de las garantias de los individuos por fo 

que el Ministerio Publico no debe desempefiar el papel de 

inquisidor, no constituirse en una amenaza publica o de 

procesados;   
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f) La oficiosidad, consiste en el deber de realizar sus funciones 

cuando existan los requisitos de ley, sin esperar el requerimiento de 

los ofendidos por el delito; 

g) Legalidad, consistente en que ef Ministerio Publico al desempefiar 

sus funciones no acttéa de una manera arbitraria, sino sujeto a las 

disposiciones legales en vigor. 

Para Marco Antonio Diaz de Leén, de su criterio quien razona de la 

siguiente manera: 

) Principios que rigen al Ministerio Publico; a) Principio de unidad, 

y b) Principio de indivisibilidad; 

W Funciones de! Ministerio Publico a) Funcion {nvestigadora; b) 

Funcion acusatoria y, 

c) Funcion procesal. 

Resultaria ocioso referirnos a tales principios y funciones, dado que 

las mismas se encuentran razonadas en las opiniones invocadas 

precedentemente; las atribuciones del Ministerio Publico se sintetizan 

en tres: 

a) La investigacion de los delitos; 

b) La de persecutor de los delincuentes, y 

c) Su funcién dentro de la actividad procesal. 
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3.2. La Excusa 

El Agente del Ministerio Publico, que esté conociendo del asunto de 

que se trate, al tener conocimiento o percatarse de !a existencia de 

algun impedimento tiene la obligacién legal de excusarse (Art. 26 de la 

ley organica) "Declararse incompetente para conocer o negarse a 

conocer de si por tener un impedimento legal. 

Pero, habida cuenta que la excusa es un acto unilateral, es decir, que 

debe llevar a cabo el propio Agente de! Ministerio Publico, podemos 

preguntar gQué ocurre si el Agente del Ministerio Publico no se 

excusa? 

Pudiera ser que el Agente del Ministerio Publico no se hubiera 

percatado de la existencia de! impedimento, o que no habiéndose 

percatado de su existencia no se excusa por negligencia, por 

considerar que no es de importancia el impedimento, y que, por lo 

tanto, no influira en su animo, o bien, por ser un acto de mala fe con Ja 

firme intencién de causar dafio a alguna de las personas interesadas. 

Ante esta situacién la cuestién se complica, ya que de acuerdo con el 

articulo 26 de la ley organica los Agentes del Ministerio Publico no son 

recusables, es decir, que ante la negativa de la excusa obviamente, por 

parte del propio agente, la persona interesada esta impedida para pedir 

la separacién del agente de conocimiento del asunto en que se 

considera, por la propia persona, que tiene un impedimento. En este 

supuesto, podemos distinguir dos clases de consecuencias: 
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1) En relacién al Agente del Ministerio Publico (que no se excusa 0 no 

se abstiene de ejercer otro cargo prohibido por fa fey) y, 

2) En relacién al acto realizado por el Ministerio Publico (a pesar de la 

existencia del impedimento). 

4.- Requisitos de Procedibilidad 

Son aquélilos cuyo cumplimiento exige la ley para que pueda iniciar el 

procedimiento penal. Se traducen en aquellas condiciones necesarias 

para que el Ministerio Publico pueda comenzar la actividad que le es 

propia en esta etapa. 

Se sefalan como requisitos de procedibilidad; 

1) Denuncia, y 

2) Querella. 

La denuncia y la querella constituyen las dos formas en que se hace 

del conocimiento del Ministerio Publico hechos que pueden ser 

constitutivos del delito (la noticia criminis), independientemente de 

que éste inicia su actividad de oficio. 
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4.1. Delitos persequibles de oficio 

Por regla general todo delito es perseguible de  oficio, 

excepcionalmente por querella. La excepcién debe estar precisada en 

la ley, es decir, la ley debe sefalar que determinado delito se persigue 

por querella, en caso de que Ia ley sea omisa al respecto se entendera 

gue se persigue de oficio, es decir, a peticidn de cualquier persona. 

4.1.1, La denuncia, Elementos 

Se ha considerado a la denuncia como la informacién que proporciona 

cualquier persona al Ministerio Publico o "Policia Judicial" sobre ia 

existencia de determinado hecho delictuoso, ya sea que se haya 

cometido, se esté cometiendo o se vaya a realizar, facultad y 

obligacién informativa o de comunicaci6n que la Constitucién General 

de la Republica otorga a todo ciudadano. De no actuar de esa manera, 

cuando se tiene conocimiento de hechos considerados delictuosos, el 

ciudadano se convierte en cémplice o coparticipe e incurre en 

responsabilidad penal, salvo las excusas que al efecto contempla la 

ley. 

Se afirma también que la denuncia constituye un acto por medio del 

cual se hace saber a la autoridad, ya sea por escrito o por 

comparecencia personal, de la existencia de un hecho delictuoso para 

que la autoridad correspondiente proceda a su investigacion. 
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Los elementos que constituyen el acto procesal denominado denuncia 

son: 

a) Comparecencia personal 0 por escrito ante el Ministerio Publico o 

sus auxiliares; 

b) La comparecencia debe estar formulada por persona fisica o moral, 

y 

c) Una relacién amplia de los hechos que se denuncian, de cuya 

sintesis el Ministerio Putiblico pueda deducir elementos de 

conviccioén para ta  continuacién de a __ investigacion 

correspondiente. 

Nuestro concepto es la comunicacién que hace cualquier persona a la 

autoridad competente de conductas, hechos y omisiones que se 

supongan constitutivas de delito, con la finalidad de que ésta se 

aboque a la realizacién de Ja actividad que le es propia en esta etapa.’ 

4.2. Detitos persequibles a peticion de la parte ofendida 

Estos delitos perseguibles, son entre otros: 

) Rapto.- Se requiere de queja de la mujer ofendida o de su marido; 

pero si la raptada fuere menor de edad, por queja de quien ejerza la 

patria potestad 0 la tutela, o en su defecto, de la misma menor (Art. 27). 

? Gardufto Garmendia, Jorge. El Ministerio Publico en la Investigacidn de Delitos. Limusa, México, 1988 

Pag. 53. 
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Ih Estupro.- Se requiere queja de la mujer ofendida o de sus padres, 

oa la falta de éstos, de sus representantes legitimos (Art. 263). 

I) Adulterio.- Se requiere peticidén del cényuge ofendido; pero 

cuando éste formule a su querella contra uno sdlo de los culpables, se 

procedera contra los dos y los que aparezcan como codelincuentes 

(Art. 274). 

IV) Peligro de contagio entre cényuges.- Solo podra procederse por 

querella de! ofendido (Art. 199 bis. Codigo Penai para el Distrito 

Federal en materia de fuero comin y para toda la Republica en materia 

de fuero federal). 

V) Abandono de cényuge.- Se perseguira a peticion de la parte 

agraviada (Art. 337 Cédigo Penal para el Distrito Federal en materia de 

fuero comun y para toda la Republica en materia de fuero federal). 

Vi) Lesién que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en 

sanar menos de 15 dias. 

Vil) Lesiones por imprudencia y con motivo det transito de vehiculos. 

Vill) Difamacién y calumnia. 

IX) Robo. 

X) ~—_Extorsién. 
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Xl} Despojo de cosas inmuebles o de aguas. 

Xt} Abuso de confianza. 

XIN} Dafio en propiedad ajena. 

XIV) Fraude. 

4.2.1. La querella. Sus elementos 

Tratandose de la querella, diversos autores manifiestan que se trata de 

una demanda en e} procedimiento criminal. Por lo que respecta a tal 

acto juridico, Osorio y Nieto consideran que es la manifestacién de 

voluntad de ejercicio potestativo, formulada por el sujeto pasivo o el 

ofendido con el fin de que e} Ministerio Publico tome conocimiento de 

un delito perseguible de oficio, para que se inicie e integre la 

averiguacion previa correspondiente y en su caso ejercite a la accion 

penal respectiva, otros estiman que tratandose de !a querella, cuando 

corresponde a delitos que se persigan de oficio y a peticion de la parte 

ofendida, el hecho de comparecer ante el Ministerio Publico no 

solamente puede hacerlo el agraviado, sino también su representante 

legal. 

Se inclinan por indicar algunos autores que la querella consiste en !a 

relacion de hecho o hechos delictuosos formulados, narrados de 

forma escrita o por comparecencia, hay quienes consideran que la 
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querella constituye una acusacion penal ante un juez o tribunal 

competente. 

Resulta aberrante considerar a la querelia como una acusacién ante un 

juez o tribunal competente, puesto que ello iria en contra del espiritu 

plasmado por el legislador en el articulo 21 Constitucional que indica: 

"La imposicion de tas penas es propia y exclusiva de la autoridad 

judicial. La persecuci6n de !os delitos incumbe al Ministerio Publico y 

a Ja Policia Judicial la cual estara bajo !a autoridad y mando inmediato 

de aquél”. 

Al efecto fos elementos de la querella son los siguientes: 

a) Comparecencia ante el Ministerio Publico de una persona que 

resulte 0 se considere ofendida por la comisién de determinado 

hecho delictuoso; 

b) Que la comparecencia sea personal o por escrito por quien 

legalmente represente a quien se dice ofendido; 

c) Que en el escrito o texto o redaccién de la comparecencia se 

formule una relacién amplia, circunstanciada de los hechos 

considerados delictuosos; y 

  "idem. Pag. 56 
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d) Que e! compareciente o quien lo represente, manifieste 

expresamente el deseo de que se castigue al autor o autores del 

delito, por ser éi directamente agraviado o sujeto pasivo del hecho 

ilicito narrado. 

En consecuencia se considera como ofendido en fa querella a la 

persona que directamente ha recibido en su integridad fisica, bienes o 

derechos en general, una ofensa, un daijio, ultraje, menoscabo, 

maltrato o injuria, asi como cualquier acto que tienda a vulnerar sus 

intereses patrimoniales o familiares, sean de la indole que fueren. 

En la querella el que se dice ofendido denuncia o pone en 

conocimiento del Ministerio Piblico un hecho que considera ilicito y 

se ha cometido en su _ perjuicio, pero sin sefialar a persona 

determinada como autora, es decir no formulando una imputaci6n 

directa, sino Unicamente se concreta a narrar ampliamente tales 

hechos y sera la autoridad quien con los elementos aportados 

investigue a! autor o los autores. 

Hasta aqui hemos visto normas especificas contenidas en el Cédigo 

Penal que se refieren a la querella. 

59



5. La accion penal 

Se considera a la Accién Penal como el derecho que incumbe al 

Ministerio Pdblico en sus funciones como representante de la 

sociedad, ejercita ante los érganos jurisdiccionates del Procedimiento 

Penal. 

El Dr. José Franco Villa aduce que fa accién penal es la funcién 

persecutoria desarrollada por el Ministerio Publico en investigar los 

delitos, buscando y reuniendo los elementos necesarios y haciendo 

las gestiones pertinentes, para procurar que a los autores de ellos se 

les apliquen las consecuencias establecidas en la ley. 

Rafael de Pina dice que la accién es el “poder juridico de excitar y 

promover el ejercicio de fa jurisdiccién penal, para el conocimiento de 

una determinada relacién de Derecho Penal y obtener su definicién 

mediante la sentencia". 

En el Diccionario Juridico encontramos; ACCION PENAL, es fa que 

ejercita el Ministerio Pubtico ante el juez competente para que se inicie 

el proceso penal y se resuelva sobre la responsabilidad del inculpado, 

y en su caso se aplique la pena correspondiente. 

Arilla Bas explica que la accién penal es “e) poder juridico del propio 

Estado de provocar la actividad jurisdiccional con el objeto de obtener 

del érgano de éste una decisién que actualice ta punibilidad formulada 

en la norma respecto de sujeto ejecutor de conducta descrita en ella”. 
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Gonzalez Bustamante expone que la Comision de un delito da origen al 

nacimiento de fa exigencia punitiva, y de ésta surge la Accion Penal 

que es el deber del Estado de perseguir a los responsables por medio 

de sus 6rganos con sujecién a las formalidades procesales”. 

El articulo 136 del Cédigo Federal de Procedimientos Penales 

prescribe; “En ejercicio de ta Acctén Penal; corresponde al Ministerio 

Publico; 1.- Proveer fa incoaccién del proceso penal; Jl.- Solicitar las 

érdenes de comparecencia preparatoria y las de aprehension que sean 

procedentes; Iil.- Pedir el dafio; [V.- Rendir las pruebas de la existencia 

de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados; V.- Pedir la 

aplicacion de las sanciones respectivas, y VI.- en general, hacer todas 

las promociones que sean conducentes a la tramitacion regular de los 

procesos”. 

En conclusién que la Accion penal debe entenderse como el derecho 

de las personas a que se les imparta justicia gratuita, pronta y 

expedita, que esta tutelado por un érgano dei Estado denominado 

Ministerio Publico, que tiene fa obligacién constitucional de investigar 

la comisién de fos hechos que se reputen como delictuosos y 

perseguir los presuntos responsables de ilicitos, aportando todas las 

pruebas necesarias tendientes a comprobar el cuerpo del delito y fa 

presunta responsabilidad del autor y ejercitar ese derecho de accion 

punitiva ante el organo jurisdiccional competente. 

También se puede decir que la accion penal es el derecho y obligacion 

que corresponde al Estado y que éste delega en un érgano 
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administrativo denominado Ministerio Publico o Representante de la 

Sociedad. Conforme a los extremos de los articulos 417 y 24 

constitucionales, en relacién con el 136 del Codigo Federal de 

Procedimientos Penales; se pone de relieve que los caracteres de la 

Accion Penal son los siguientes: 

a) es pdblica, 

b) es Unica, 

c) es indivisible, 

d) es intrascendente, 

e) es discrecional. 

Del analisis del contenido del articuio 16 de nuestra Carta Magna se 

deduce que los presupuestos de la Accién Penal son los siguientes: 

a) La existencia de un hecho delictuoso, sea que se haya cometido por 

comisién u omision, cuya figura tipica debe estar contemptada en la 

ley penal. 

b) Que el hecho se atribuya a una persona fisica o moral, en este 

segundo caso en los términos que para tal efecto prevé !a ley; 

c) Que la comisién u omisién del hecho considerado delictuoso se 

haga del conocimiento de la autoridad investigadora, mediante 

denuncia, querella o acusacion, y 

d) Que el delito de que se trate merezca pena corporal o aiternativa. 
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5.1, Ejercicio de la accién penal 

Es la que ejercita e} Ministerio Publico ante el Juez competente para 

que se inicie el proceso penal y se resuelva sobre la responsabilidad 

del inculpado, y en su caso se aplique la pena o la medida de 

seguridad que corresponda. 

L La doctrina procesal mayoritaria ha establecido que ja accién 

procesal es tinica, ya que esta consagrada por el articulo 17 de la 

Constituci6n para todas las ramas de enjuiciamiento, por lo que, 

cuando se habla de accién penal en realidad se pretende significar que 

dicha accién tiene como contenido pretensiones de caracter punitive. 

U. Seguin la interpretacién efectuada tanto por el legislador como 

por la jurisprudencia en relacién con el articulo 21 de la Constitucién el 

ejercicio de 1a accidn penal corresponde de manera exclusiva al 

Ministerio Publico, tanto en la esfera federal, (regulado también por el 

articulo 102 de fa Constitucién) como en las entidades federativas (y 

por ello se habla de “monopolio"), pues debe tomarse en cuenta que el 

ofendido no es parte en el proceso penal mexicano, de acuerdo con lo 

establecido por los articulos 9°. del Cédigo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal y 141 del Codigo Federal de Procedimientos 

Penales, ya que solo interviene en dicho proceso en los aspectos 

relativos a la reparacién del dafio y a la responsabilidad civil 

proveniente del delito. 
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EI citado ejercicio de fa accién por el Ministerio Publico, se efectua a 

través de la instancia calificada como “consignacién”, en fa que el 

propio Ministerio Publico solicita del juez respectivo la iniciacién del 

procedimiento judicial; las 6rdenes de comparecencia y las de 

aprehension que procedan; el aseguramiento precautorio de bienes 

para los efectos de la reparacién del dajio, y en su caso, las sanciones 

respectivas, pero al mismo tiempo debe ofrecer tas pruebas de la 

existencia de los delitos y de la responsabilidad de los inculpados 

{articulos 5° y 6° del Codigo de Procedimientos Penaies para el Distrito 

Federal y 136 Cédigo Federal de Procedimiento Penales). 

ill. Se ha discutido si al ejercitar ta accién penat, el Ministerio 

Publico, realiza una actividad Gnicamente acusatoria, o si también 

puede solicitar, cuando proceda, la libertad del inculpado, como 

expresamente Jo sefiala el art. 3° fr. VII del Cédigo de Procedimientos 

Penales para el Distrito Federal. Al respecto consideramos acertada la 

afirmacién del procesalista mexicano Sergio Garcia Ramirez, en el 

sentido de que la accion en el proceso penal tiene por objeto obtener 

el pronunciamiento jurisdiccional sobre la pretensién deducida por el 

Ministerio Publico, a lo cual agrega, que dicha pretension puede ser 

formulada en casos excepcionales por el acusado cuando solicita, al 

producirse o descubrirse nuevos hechos significativos, que Se revise 

el proceso anterior por conducto del que indebidamente se calificd 

tradicionalmente como “indulto necesario". Afortunadamente esta 

expresion fue modificada por la reforma al citado articulo 560 del 

Cédigo Federal de Procedimientos Penales publicado en e! Diario 

Oficial de ta Federacién el 24 de diciembre de 1981, y sustituida por Ja 
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que consideramos adecuada de: "reconocimiento de la inocencia de} 

sentenciado”. 

Vv. Debido al citado monopolio de la accién penal por el Ministerio 

Publico, éste puede adoptar varias posiciones; en primer lugar esta 

facultado para negarse a ejercitar dicha accion penal. Cuando los 

hechos de que conozca no sean constitutivos de delito; o pudiendo 

serlo, resulte imposible fa prueba de su existencia, o bien cuando la 

propia accién sea extinguida legalmente. En fa reforma al citado 

Precepto promuigada en diciembre de 1983, se agregaron otros dos 

supuestos; cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo 

participacion en la conducta 0 en los hechos punibles, y s6lo por jo 

que respecta a aquél; y cuando de las diligencias practicadas se 

desprenda plenamente que el inculpado actué en circunstancias que 

excluyen la responsabilidad penal. 

En una segunda posibilidad; el propio Ministerio Publico puede 

promover ei sobreseimiento y la libertad absoluta del inculpado 

(anteriormente desistimiento de Ia accion penal), cuando durante el 

proceso aparezca que ta conducta o los hechos no son constitutivos 

de delito, conforme a la descripcion tipica contenida en la ley penal; 

que el inculpado no tuvo participacidn en el delito que se persigue; 

que la pretension punitiva esta legalmente extinguida, o que existe a 

favor del incuipado una causa excluyente de responsabilidad (articulo 

8° Cédigo de Procedimientos Penales para ef Distrito Federal y 138 del 

Codigo de Federal de Procedimientos Penales), 
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En tercer lugar, el MP puede presentar conclusiones no acusatorias al 

terminarse la instruccién del proceso (articulos 320-323 Cédigo de 

Precedimientos Penales para el Distrito Federal y 294-296 del Cédigo 

Federal de Procedimientos Penales) las que equivaien al desistimiento 

de fa acci6n en cuanto a sus efectos, ya que vinculan al juzgador, 

quien debe decretar el sobreseimiento definitivo del proceso. En estos 

tres supuestos, ia determinacién del agente del Ministerio Publico, 

debe ser revisada, ya sea de oficio 0 a peticién de los interesados, por 

el Procurador General respectivo, en su calidad de jefe de la 

institucion. 

Aun cuando ha sido objeto de un apasionado debate la posibilidad de 

que fos afectados puedan interponer el juicio de amparo contra las. 

decisiones dei MP confirmadas por el Procurador respectivo, en las 

que se niegue a ejercitar la accién penal, desista de Ja misma 0 formule 

conclusiones no acusatorias; ia jurisprudencia firme de la suprema 

Corte de Justicia ha considerado que es improcedente el propio 

amparo en esos supuestos (tesis 198, 408 Primera Sala). 

La doctrina ha sefialado las diversas caracteristicas de la accién penal 

entre las cuaies destacan las relativas a su unidad e indivisibilidad, ya 

que se hace valer contra todos fos participantes en fa realizacion del 

delito, y ademas se sejfiala que la propia accién tiene por objeto una 

resolucién de condena, pero en esta segunda hipstesis, que se refiere 

mas bien a la pretension, no siempre posee esa finalidad, pues como 

fo hemos sefialado, el Ministerio Pablico, puede desistir o formular 
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concilusiones no acusatorias, y en ese caso, la resolucion tiene 

caracter deciaratorio, pues desemboca en la absolucién del inculpado. 

Es interesante en este aspecto el punto de vista del tratadista 

mexicano Javier Pina y Palacios, quien sostiene que la accion penal 

(en realidad, pretensidn), puede dividirse en las etapas persecutoria y 

acusatoria, la primera desde fa consignacién hasta que se declare 

cerrada la instruccioén, y la segunda cuando el propio Ministerio 

Publico, formula conclusiones acusatorias; y por lo que respecta a la 

segunda instancia, sera persecutoria cuando el Ministerio Publico 

interponga apelacion, pero cuando solicita como apelado fa 

confirmacién de la sentencia condenatoria, ia acci6n asume caracter 

acusatorio. 

§.2. El no ejercicio de la accién penal 

Acuerdo por el que se establecen las regias def procedimiento para 

autorizar e] no ejercicio de la accién penal en 1a averiguacién previa. 

Que la persecucién de fos delitos del orden comun cometidos en el 

Distrito Federal correspondiente a la institucién del Ministerio Pablico, 

parte fundamental de la Procuraduria General de Justicia del Distrito 

Federal, mediante el ejercicio de la accién penal, siempre que se 

cumplan fos presupuestos que marca Ja ley: 

Que el Ministerio Pdblico, con estricto apego a los principios de 

legalidad y certeza juridica, debe abstenerse de ejercitar Ja accion 
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penal en los supuestos en que no se satisfagan los requisitos que 

sefialan la Constituci6n Politica de fos Estados Unidos Mexicanos y jas 

disposiciones legales aplicables: 

Que en Jos casos en que el Ministerio Pablico proponga el no ejercicio 

de la accién penal, debe dar oportunidad a! denunciante o querellante 

fegitimados en la averiguacién previa para que aporten mayores 

elementos de prueba y, en su caso, se desahoguen las diligencias 

necesarias. 

5.3. La reserva 

L Cuando no existe querella del ofendido o sus representantes 

legales o no exista legitimacién para presentarila y el delito se persiga 

a peticién det ofendido; 

th. Cuando no se encuentren comprobados los elementos del tipo 

penal del delito; 

I. | Cuando estando comprobados los elementos del tipo penal, no 

esté demostrada la probable responsabilidad del indiciado; 

iV. Cuando pudiendo ser delictiva }a accién o la omisi6n, exista 

imposibilidad material para acreditar los elementos del tipo penal o la 

probable responsabilidad dei indiciado; 

Vv. Cuando esté acreditada alguna causa de exclusién del delito; 
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vi. Cuando el hecho atribuido al indiciado hubiere sido materia de 

dictamen de no ejercicio de la accién pena, aprobado por el 

subprocurador correspondiente; 

Vil. Cuando el hecho atribuido al indiciado hubiere sido materia de 

una sentencia o sobreseimiento judicial, que haya causado ejecutoria; 

Vil. Cuando se expida una ley que quite al hecho investigado, ef 

caracter de delito y Ja averiguacién previa esté en tramite, y 

IX. En los demas casos que sefiaien las jeyes. 

5.4, Incompetencias y Exhortos 

Del Jatin incompetenca. Es la falta de jurisdiccién de un juez para 

conocer de una determinada causa, facultad que permite al juez 

analizar de oficio, antes de entrar al conocimiento de un negocio, si 

procede o no a su tramitacion, a efecto de que si resulta incompetente 

haga declaracién en tal sentido y se abstenga de cualquier actuaci6n. 

Excepcién de previo y especial pronunciamiento que dirime una 

contienda y jurisdiccién sobre la cual el juez debe producir una 

decisién que permita orientar en forma correcta ai debate 

jurisdiccional. 
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|. La incompetencia forma parte de los presupuestos cuya presencia 0 

ausencia resulta necesaria para la integracién y desarrollo de una 

relacién procesal, siendo esto lo esenciat de dicha figura juridica. 

Couture ha definido los presupuestos procesales como aquellos 

antecedentes necesarios para que un juicio tenga existencia juridica y 

validez formal. Son Jos elementos que necesariamente deben coexistir 

en ta constitucion de una relacion juridica valida, que io mismo puede 

asociarse con el sujeto que con el objeto. En cuanto al sujeto 

podriamos sefialar; la competencia del juzgador, fa capacidad 

procesal, 1a representacién, la legitimacion de las partes, Por lo que 

hace al objeto, la cosa juzgada, Ia litispendencia, la caducidad de Ia 

accion. 

ll. La incompetencia puede ser material o personal, se esta en 

presencia de !o primero cuando un juez conoce de un asunto que 

corresponde a otro; en tanto que lo segundo se presente cuando en 

asunto de su jurisdiccién, un juez pronuncia sentencia contra 

personas que no fe estan sujetas. El interés de hacer valer en el 

momento procesal oportuno una incompetencia es evitar tos vicios 

juridicos en que se puede caer, pues de sostener el juez una 

jJurisdiccién que no proceda, seria imposible subsanar, ni por el 

consentimiento, ni por la comparecencia de !as partes, los efectos que 

se producen. En cambio el interés que surge dentro de! campo de la 

incompetencia personal, es que el vicio que haya tenido lugar 

desaparezca, ya que cualquier deficiencia que se advierta desaparece 

a Su vez, si hay consentimiento expreso de las partes en la 
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contestacién, o en la defensa hecha por el demandado sobre el fondo 

de la controversia; si éste la acepta continua el proceso por sus 

tramites legates. 

La excepcion de incompetencia del juez tiene por objeto denunciar la 

falta del presupuesto procesa! consistente en la capacidad del 6rgano 

judicial para el conocimiento de un juicio. Asi pues es preciso 

establecer en el inciso de cualquier proceso, cual es el tribunal al que 

corresponde su tramitacién legal, pues si se trata de una materia 

ordinaria local, es indudable que no podra ser un tribunal federal el 

competente para conocer de ella, sino el tribunal de algdn Estado de la 

Republica 0 dei Distrito Federal. 

Puede presentarse asimismo el caso de que dos tribunales de 

entidades federativas distintas pretendan que su jurisdiccién es la que 

tiene vaiidez y frente a tal situacién, debe decidirse la jurisdiccién para 

evitar que con posterioridad se presente una cuesti6n que invalide el 

juicio o que produzca nulidad. 

I. La resolucién de un tribunal definiendo una incompetencia dirime la 

contienda en términos de hacer imposible una reparacién posterior 

como ya se ha dicho, cualquiera que sea la violacién irrogada. La 

imposibilidad de actuar del juez estimado incompetente causaria un 

agravio de imposible reparacién, ya que ni ef tribunal de alzada puede 

modificar una situacién de esta naturaleza. 
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IV. Los conflictos de competencia se ajustan a jas siguientes reglas; 

tomamos como hbase el Cédigo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal; a) ningin tribunal puede negarse a conocer de un 

asunto sino por considerarse incompetente; b) en las resoluciones que 

se pronuncien deberan expresarse los fundamentos Jegales que sirvan 

de apoyo a la determinacién judicial; c) con base en este postulado, 

ningun juez puede sostener competencia frente a un tribunal superior 

bajo cuya jurisdiccién se halle, sdlo puede hacerlo ante otro tribunal, 

que aunque superior en su clase, no ejerza jurisdicciédn sobre é1; d)} 

causa ejecutoria por ministerio de ley las resoluciones que diriman o 

resuelvan cuestiones de competencia; e) el auto en que se declare que 

una sentencia ha causado ejecutoria no admite mas recursos que el de 

responsabilidad, y f) las cuestiones de incompetencia, por ser de 

orden publico, obligan a un tratamiento especial que ha de ser 

cuidadosamente analizado debido a los efectos legales que produce 

(articulos 145, 146, 426 fr. IV y 429). 

Vv. Finalmente cabe hacer referencia a la incompetencia que se 

consigna en fos tratades internacionales, sean bilaterales o 

multilaterales, ya que al ser ratificados por los érganos 

constitucionales que deben intervenir en tal ratificaci6n, los tribunales 

ante quien se proponga la resoluci6n de un conflicto competencial 

quedan obligados a ajustar sus decisiones a las normas aprobadas en 

dichos tratados independientemente de las reglas propias que 

consigne cualquier otra disposicién legal. Este principio supone una 

etapa de progreso en el ordenamiento procesal por cuanto ha sido 

posible establecer soluciones comunes, de colaboracion reciproca, en 
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diferentes tegislaciones, con las mismas garantias contenidas en los 

sistemas juridicos nacionales. 

Asimismo se modifico la fr. !| del art. 21 de dicho Codigo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para establecer que a 

hinguna persona podra obligarse a intervenir o proseguir una accién 

contra su voluntad, excepto en el caso de haberse interpuesto terceria 

por cuantia mayor de fa correspondiente a la competencia det jurado 

del conocimiento, y hayan sido remitidos los autos a otro tribunal y en 

tercero no concurra a continuar la terceria por haberse decretado la 

incompetencia y no haya tenido conocimiento de ello. 

Es de interés dar a conocer una ejecutoria de la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia que esta en via de integrar jurisprudencia 

de la cual se ha expresado que si la sentencia reclamada en la 

demanda de amparo desestims la excepcidn de incompetencia que se 

hubiere opuesto oportunamente no resolviendo dicha sentencia el 

fondo de lo demandado por tratarse de un fallo de segunda sentencia, 

el cual no admite recurso ordinario que pueda modificarlo, pese a ello 

tal sentencia no es definitiva conforme a los arts. 114 fr. fll y 158 de la 

Ley de Amparo, en relacién con los articulos 103 y 107 frs. V y Vi de ta 

Constitucién Federal. 

En cuanto a los diferentes medios que se emplean para que se 

establezca contacto procedimental, cabe agrupar de acuerdo con los 

sujetos de Ja comunicacién: Primero entre e! funcionario judicial y las 

partes o los terceros; Segundo entre los diversos funcionarios, pueden 

 



descartarse los medios de comunicacién interpartes, en virtud de que 

la administracion de justicia moderna debe localizarse a través de los 

organos oficiales, y por mandato constitucional (articulo 17 del Codigo 

de Procedimientos Federales) se ha prohibido radicalmente el empleo 

de la violencia y de fas formulas autodefensivas para reclamar Jos 

derechos. 

Dentro de! primer grupo de medios de comunicacion procesal, es 

decir, entre fa autoridad judicial y los justiciables, se incluyen la 

notificacién, el emplazamiento en fa citacion y el requerimiento. 

La notificacion es el acto mediante el cual, de acuerdo con las 

formalidades legales preestablecidas, se hace saber una resolucién 

judicial o administrativa a la persona a la que se reconoce como 

interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un 

acto procesal. 

Las notificaciones deben hacerse personalmente, por cédula, por 

Boletin Judicial, por edictos, por correo y por telégrafo, la de caracter 

personal es aquétfa que debe hacerse generalmente por el secretario 

actuario del juzgado teniendo frente asi a la persona interesada y 

comunicandole de viva voz la noticia pertinente. 

Las notificaciones por cédula mediante instructivo o por rotulon y que 

coinciden en cuanto a su forma, implican Ja necesidad de entregar a 

las partes o a sus abogados, y aun quiza que simplemente se fijen en 

los tugares visibles del tribunal, comunicados escritos y oficiales en 
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los que se debe transcribir, integra la resolucién 0 acuerdo que se esta 

notificando, a fa vez que contiene ‘a indicacion del sérgano 

jurisdicciona! que Ia pronuncid, tos nombres de las partes y la clase de 

juicio o de procedimiento que ta motivo. 

La mayor parte de las notificaciones se practican por medio del Boletin 

Judicial, publicacién oficial de los tribunales que aparece los dias 

habiles, con la insercién de los acuerdos tomados y que se dan a 

conocer a las partes interesadas. Asi: "La segunda y ulteriores 

notificaciones se har4n personalmente a los interesados o a sus 

procuradores, si ocurren af tribunal o juzgado respectivo, en el mismo 

dia en que se dicten las resofuciones que hayan de notificarse. 

Si las partes 0 sus representantes no acuden al tribunal o juzgado a 

notificarse en Jos dias y horas a que se refiere el citado precepto, “la 

notificacién se dara por hecha y surtira sus efectos a las doce horas 

del ultimo dia a que se refiere el articulo citado “a condicién de que se 

haya hecho en el Boletin Judicial" (articulo 125 del Codigo de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal). 

Se fijan en lugar visible de las oficinas dei tribunal o juzgados, una 

lista de los negocios que se hayan acordado cada dia, y se remitira 

otra lista expresando solamente fos nombres y apellidos de los 

interesados para que al dia siguiente sea publicada en el Boietin 

Judicial, diario que sélo contendra dichas listas de acuerdos y avisos 

judiciales y que se publicara antes de las nueve de la manana”. 
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Las notificaciones por edictos hacen ptblico por organo 

administrativo o judicial algo que con caracter general o particular 

debe ser conocido para que su cumplimiento surta efectos legales en 

relacién con los interesados en el asunto de que se trate. También se 

ha sostenido que tas notificaciones por edictos corresponden a las 

formas de publicidad que se agotan para hacer saber las 

determinaciones dictadas en el proceso, e inclusive las demandas 

mismas, a aquellas personas de quienes se ignora su domicilio, estan 

ausentes o se desconoce el lugar en que se encuentran. A tal fin, 

seguin lo ordena la ley procesal, en su caso se publican integros los 

proveidos, resoluciones y aun las demandas, por dos 0 tres veces con 

intervalos en el Boletin Judicial, Gaceta Oficial o Judicial, Diario Oficial 

de la Federacién, sin perjuicio de que ademas se hagan tales 

publicaciones en los diarios 0 periédicos de mayor circulacion en los 

lugares en los que se tramita el proceso o en aquéllos en los que se 

presuma que pudiera encontrarse Ja persona a quien se trata de 

notificar. 

Llama la atencién que a fines del siglo XX, persistan estas limitaciones 

legales y que no se empleen medios de difusién masivos como la radio 

y la televisidn, maxime que su costo seria intimo por las facilidades 

que las leyes respectivas conceden al gobierno para el uso de esas 

vias y que constituirdn un servicio social efectivo y con gran audiencia 

focal y nacional. 

Un lugar preponderante debe dedicarse al emplazamiento, acto 

procedimental que como notificacion persigue dar a conocer al 
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demandado Ia existencia de una demanda en su contra, y asi enterarle 

de la peticién del actor; y !a oportunidad, aun cuando los 

ordenamiento procesales [a califiquen de obligaci6n de contestarla 

dentro de un plazo, que procesalmente hablando se entienda el lapso 

durante el cual se puede realizar la conducta ordenada por Ia ley 0 por 

el juez, en cualquiera de los dias en él comprendidos, y por este 

motive este acto trascendente recibe el nombre de “emplazamiento”, 

ya que el citado fapso no debe considerarse en término, en virtud de 

que este ultimo es el advenimiento de una fecha, tinica en la que puede 

realizarse ef proceder ordenado, y por ello ef término es ef fin del 

plazo. 

El emplazamiento debe ser notificado personalmente en el domicilio 

det demandado “siempre que se trate de la primera notificacién en el 

juicio, aunque sean diligencias preparatorias”. (articulo 114, fr. | del 

Cédigo de Procedimiento Civiles para el Distrito Federal). 

Si se tratare de la notificacién de la demanda y a la primera busqueda 

no se encontrare e! demandado, se le dejara citatorio para hora fija 

habil dentro de un término comprendido entre las seis y las 24 horas 

posteriores, y si no espera se le hard la notificacién por cédula. 

La cédula se entregara a los parientes empleados o domésticos del 

interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio 

sefalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahi 

tiene su domicilio fa persona que debe ser notificada”.



Seguin dicho ordenamiento distrital; “Los efectos del emplazamiento 

son; 1. Prevenir el juicio a favor del juez que lo hace; I. Sujetar el 

emplazamiento a seguir el juicio ante el juez que lo emplaza siendo 

competente al tiempo de la citacién aun cuando después deje de serlo 

en relacion al demandado porque éste cambie de domicilio o por otro 

motivo legal; IIl.- Obligar al demandado a contestar ante el juez que fo 

emplazo salvo siempre el derecho de provocar la incompetencia; IV.- 

Producir todas las consecuencias de la interpelacién judicial si por 

otros medios no se hubiere constituido ya en moral el obligado; V. 

Originar el interés legal en jas obligaciones pecuniarias sin causa de 

réditos. 

La citacié6n es un Namamiento judicial hecho a persona determinada 

para que comparezca a un juzgado o tribunal, en dia y hora que se le 

sefiale para realizar alguna diligencia o tomar conocimiento de una 

resolucion o reclamacion susceptible de afectar sus intereses. 

El requerimiento judicial es la intimidacién a una persona (parte, 

perito, testigo, etc.) para que por orden del juez cumpla personalmente 

determinada prestacién (requerimiento de pago, p.e.) debe de hacer 

determinados actos o entregue una cosa necesaria para la 

continuacion de la causa. 

Se discute si el requerimiento es una notificacién especial, una clase 

de citacion, o si puede haber requerimiento sin citacion. Naturaimente 

que existe relacién en otro sentido, cuando Jas partes se comunican 
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con los jueces por sus actuaciones, bien por propia iniciativa o en 

ESTA TESIS NO 
cumplimiento de los mandatos judiciales. 

ARTICULO 38.- Cuando tuviere que practicars Und A BIBLIOTECA 
Ministerio Publico fuera del distrito Federal se encargara su 

cumplimiento conforme al convenio de colaboracién respectivo a la 

Procuraduria de Justicia de la entidad correspondiente, lo mismo 

acontecera para la entrega de indiciados, procesados o sentenciados; 

los actos anteriores deberan sujetarse al parrafo segundo dei articulo 

119 de la Constitucién Federal y a los convenios de colaboracién que 

suscriban las respectivas Procuradurias. 

6.- Diligencias en las gue participa el ofendido en la Averiquacién 

previa 

Del latin offendere participio pasado del verbo “ofender”. Ofendido es 

quien ha recibido en su persona, bienes o en general, en su status 

juridico, una ofensa, dajfio, ultraje, menoscabo, maltrato o injuria. 

Dentro del proceso penal reciben el nombre de ofendido ta victima del 

hecho deltictivo, asi como quienes, a causa de la muerte o de ia 

incapacidad ocurrida a la victima a resultas del ilicito penal, le sucede 

tegalmente en sus derechos o les corresponde su representacion 

legal. 

Las funciones que a! ofendido se asignan dentro del enjuiciamiento 

penal derivan, fundamentalmente, del sistema que se adopte en 
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materia de acusacién. En México, de modo claro a partir de ia 

Constitucién de 1917, la facultad de acusar -ejercicio de la accion 

penal- se ha reservado al Ministerio Publico en su caracter de organo 

estatal encargado de ja persecucion de los delitos. Dato que tal 

facultad constituye un "monopolio", y que la reparacién del dafio se 

concibe como “pena publica", el ofendido tiene en nuestro proceso 

penal un papel asaz limitado. No reconociéndose hoy dia la posibilidad 

de que el particular ofendido por un hecho delictivo ejercite ante los 

tribunales competentes ia pretensién punitiva, fa ley le asigne 

funciones procesales de caracter secundario. Suele justificarse lo 

reducido de su papel aduciéndose que el otorgarle mayores facultades 

de las que hoy se le asignan contribuiria a introducir en el proceso el 

afan de venganza. 

Por lo que hace a la fase de averiguaci6n, e) ofendido se encuentra 

facultado por ta ley para denunciar los delitos de que se estima 

victima. Debe tenerse presente, sin embargo, que esta facultad se le 

reconoce a tode individuo que tiene conocimiento de tales hechos. En 

la practica debe reconocer que son precisamente los ofendidos 

quienes mas frecuentemente intervienen ante las autoridades con el 

caracter de denunciantes aportando la noticia crimis sobre la que 

habra de realizarse la averiguacién previa. 

Ademéas de poder presentar denuncias, nuestra legislacién procesal 

penal confiere al ofendido el “monopolio de la querella", cuando se 

exige e! cumplimiento de tal requisito de procedibilidad como una 

condicién sine qua nom para el ejercicio de la accién penal por parte 
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del Ministerio Publico, tal y como sucede respecto a los delitos de 

estupro, rapto, difamacion, etc. Dentro de la propia averiguacién previa 

el ofendido, sea que intervenga como denunciante, como querellante o 

como simple ofendido, puede poner a disposici6n del Ministerio 

Publico los datos que contribuyan a establecer la culpabilidad -rectius: 

presunta responsabilidad del indicado, asi como aquéllos que 

permitan al organo de la acusaci6n reclamar Ja reparacion del dafio - 

moral y material - resultante de fa conducta atribuida al presunto 

responsable. (Codigo de Procedimientos Penales, articulo 9). 

Dentro de [a instruccién el ofendida cuenta con una mayor cantidad de 

atribuciones. De modo particular, en tratandose de la reparacion del 

dafio, la ley procesal lo considera como coadyuvante del Ministerio 

Publico en cuanto a la responsabilidad civil directa; como tal, tiene 

derecho a que se notifique por parte dei juzgador sobre las 

resoluciones que en materia de responsabilidad se dicten y puede 

poner a disposicién del juzgador cualesquiera elementos relevantes 

para la determinacion de la responsabilidad y de su monto. Si la 

reparacion del dafio derivado del hecho ilicito se hace valer en contra 

de persona distinta del indiciado en raz6n de estarse en alguno de los 

supuestos previstos por el articulo 32 del Cédigo Penal para el distrito 

Federal en materia de fuero comin y para toda la Republica en materia 

de fuero federal, el ofendido adquiere el caracter de actor, en el sentido 

pleno de !a expresién, dentro del incidente de reparacién (Codigo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, articulo 532 y ss.). Al 

ofendido corresponde, igualmente, solicitar ante el juzgador el 

embargo precautorio de bienes del presunto responsable a fin de 
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asegurar la reparacion del dafio. Tal facultad se confiere al ofendido y 

al propio Ministerio Pdblico en forma indistinta, no existiendo por 

tanto, subsidiariedad (Cédigo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, articulo 35}. Con independencia de que en el proceso 

se reclame responsabilidad civil, el ofendido puede solicitar al 

juzgador que se le restituya en el goce de sus derechos, cuando los 

mismos han sido menoscabados por el hecho delictivo (Codigo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, articulo 28). 

Finalmente, el Codigo de Procedimientos Penales para ei Distrito 

Federal previene que el ofendido puede solicitar, dentro de la 

instruccion la acumulacién de procesos en cualquier caso en que se 

dé alguna de las hipotesis prevenidas por ei articulo 10 del Codigo 

Penal para el Distrito Federal en materia de fuero comin y para toda la 

Republica en materia de fuero federal. 

De mayor relieve resultan las facultades atribuidas al ofendido dentro 

de la audiencia. Tanto dentro del procedimiento ordinario, como en el 

sumario e incluso, en el segundo ante el jurado popular, la ley 

reconoce a favor del ofendido, el derecho de comparecer a la 

audiencia en que se tendra por vista la causa, contando con la facultad 

de formular en ella los alegatos que estime pertinentes (Cédigo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, articulos 70, 360 y 

379). Debe tenerse presente que no obstante que su facultad de 

intervencién se reconoce en términos analogos a la del defensor y del 

Ministerio Publico, es sélo este ultimo quien puede hacer valer fa 

pretensién punitiva; si se trata de un delito perseguible sdlo a 

instancia de parte agraviada (querella), ef ofendido puede otorgar su 
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perdon en dicha audiencia, siempre y cuando lo haga antes de que el 

Ministerio Publico haya formulado conclusiones acusatorias. Nuestra 

legislaci6n reconoce a favor del ofendido dos facultades mas una 

primera consistente en la posibilidad de solicitar la revocacién de la 

libertad provisional del reo cuando éste le amenaza (Cddigo de 

Procedimientos Penales para e! Distrito Federal articulo 568, fr. Ill), y 

una ultima relativa a la posibilidad de solicitar se tenga por extinguida 

anticipadamente la pena impuesta al sentenciado, siempre y cuando se 

trate de delitos perseguibles a instancia de parte agraviada (querella). 

En términos generales, el sistema de monopolios acusador del 

Ministerio Publico por el que ha optado nuestra legisiacién procesal 

penal da origen a una muy reducida intervencién del ofendido dentro 

del proceso. Si se exceptuan las hipdétesis referidas a la reparacién del 

dafio y a la querella, el papel del ofendido es esencialmente pasivo. 

Carece de facultades requirientes propias y su posibilidad de aportar 

pruebas y formular alegatos depende en buena medida del grado de 

coadyuvancia que en el caso concreto ei Ministerio Publico esté 

dispuesto a otorgarle. De lege ferenda se ha venido insistentemente 

propugnando por una mayor intervencién del ofendido en el proceso; 

las propuestas van desde la de otorgarle la facultad de accién en 

forma paralela a !a hoy reconocida al Ministerio Publico - tal y como 

ocurrid hasta aquéllas que se limitan a reforzar su posicién de 

coadyuvante, haciendo que ciertas determinaciones y decisiones que 

el Ministerio Publico toma durante el proceso resulten invalidas si no 

se recaba el consentimiento del ofendido. De particular importancia 

resultan los casos en los que el organo acusador opta por el no 
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ejercicio de la accion penal, en tos que al particular ofendido no se 

confiere recurso alguno de modo que pueda iniciar por si el proceso. 

7.- Situacién sociojuridica del ofendido en la averiquacion previa 

Es justo reconocer que durante décadas, nuestro interés por las 

victimas del delito fue sesgado e insuficiente. Sin embargo, en los 

Ultimos afios esta situacién se ha revertido. Gracias al empuje y 

determinacién de los grupos no gubernamentales, de padres y madres 

de familia, de victimas valientes que ha exigido lo que por derecho les 

corresponde y de una sociedad que no esta dispuesta a ver vulneradas 

sus garantias, hemos podido redimensionar el papel de las victimas 

del delito a través de un enfoque mas humano de la justicia en donde 

la autoridad busca modernizar sus practicas y acciones en el proceso 

penal. 

La experiencia nos ha demostrado que no es posible concebir un 

sistema de procuracién de justicia que ignore los derechos de las 

victimas. Una vision moderna de Ia justicia requiere por definicién de 

una atencion integral a todos aquéllos que participan ya sea en la 

comisién de un delito o aun como victimas de! mismo. 

Siguiendo esta tendencia, se han creado dentro de las diferentes 

procuradurias de toda la Republica Mexicana, Centros, Areas 0 incluso 

agencias especializadas que dan apoyo a las victimas dei delito. Tal 

fue el impulso que se generé en todo el pais, que en septiembre de 

1993, se adhirio el articulo 20 de nuestra Constitucién Federal el 
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siguiente parrafo: “en todo proceso penal, la victima o el ofendido por 

algun delito, tendra derecho a recibir asesoria juridica, a la que se le 

satisfaga la reparacion det dafio cuando proceda a coadyuvar con el 

Ministerio Publico, que se fe preste atencién médica de urgencia 

cuando lo requiera y, a los demas que sefialen las leyes". La garantia 

de que la victima o el ofendido tuviesen derecho a recibir asesoria 

juridica y la satisfaccion de la reparaci6n del dajio en los casos en que 

esto procediera. De igual manera se garantiz6 a la victima la 

posibilidad de coadyuvar con el Ministerio Publico a que se le preste 

atencién médica de urgencia a la victima cuando la circunstancia asi !o 

requiera. 

Al contar con mejores mecanismos legales para la atencion a Jas 

victimas nos percatamos de la necesidad urgente de contar con 

estructuras propias que articulan los esfuerzos de las distintas 

instituciones relacionadas con el tratamiento de las victimas en un 

esquema de alta colaboracién y mayor especializacién. 

Por lo que teniendo el apoyo legal, principalmente y teniendo como 

base la Constitucién Federal para la atencién de las victimas se busca 

mejorar sistemas y procedimientos que hagan efectiva la participacion 

de las victimas como coadyuvantes y fortalecer de esa manera la 

importante funcién que el Ministerio Publico debe desarrollar como su 

representante y asesor juridico. 

Igualmente se deben fortalecer mecanismos para que durante la 

averiguacion previa la victima sea restituida en el goce de sus 
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derechos o bien se garantice la reparacién del dafio via el embargo 

precautorio de los bienes del inculpado. 

Tampoco podemos olvidar a aquellos menores que por circunstancias 

ajenas a su voluntad han sido victimas de delitos reprobabies por la 

sociedad o que se encuentran en situacién de abandono, conflicto, 

dafio o peligro. Por lo que se debe buscar proteger a los mas 

vulnerables, tratando de comprender su situaci6n particular y 

brindando todo el apoyo posible. 

No podemos ignorar, que las victimas de los delitos sufren en 

ocasiones un doble drama; primero, una agresi6n injustificada y la 

mayoria de las veces violenta por parte de los delincuentes y segundo, 

una desproteccién en ocasiones cronica a Ja hora de hacer valer sus 

derechos. Las autoridades deben trabajar para que los efectos 

psicolégicos de situaciones tan complejas sean atendidos a través de 

una ayuda especializada que considere el sufrimiento y la angustia que 

acompafian la comisidn de los delitos. 

No obstante, todos los esfuerzos que la autoridad y la sociedad civil 

han Nevado a cabo en materia de proteccién a fas victimas, es 

necesaria la incorporacién de sectores mas amplios de la comunidad 

en la promocién de una nueva actitud en la convivencia cotidiana. 

Juntos, todos los actores sociales, necesitamos generar condiciones 

para et florecimiento de una cultura de seguridad en donde valores 

como la solidaridad comunitaria, la caridad, la comprension y el 

86



  

espiritu de ayuda substituyan al egoismo, las componendas y la 

indiferencia social. 

En estos esfuerzos, la autoridad debe buscar mejores caminos y 

vehiculos de comunicacion para generar un diagnostico confiable del 

problema que nos conduzca a soluciones realistas. 

Ademas de todos nuestros esfuerzos, el camino mas importante en la 

lucha contra las vejaciones de las victimas reside en la creaci6n de un 

entorno social en donde ta promocién de los valores, particularmente 

en la educacién. Privilegien el desarrollo del pais en todos sus 

sentidos, bajo nuevos esquemas, en donde el abuso, la prepotencia y 

la violacién de los derechos humanos sean reprobados por toda fa 

comunidad y atacados con determinacién por las autoridades 

competentes. 

Ciertamente, es a nivel de la vida cotidiana en donde creemos que 

debe proponerse un mayor énfasis educativo y preventivo, pues en 

Ultima instancia, son los ciudadanos con su intervencién los que 

decidiran en qué medida habremos de alcanzar relaciones humanas 

ricas, dignas y mas gratificantes. 

No debemos olvidar que las victimas, al igual que todos los 

mexicanos, merecen un sistema de procuracion de justicia que 

destruya la impunidad, la brutalidad y la ilegalidad y que privilegie con 

todos sus recursos el respeto irrestricto al Estado de Derecho. 
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Tenemos que acabar de una vez por todas con la _ creencia 

ampliamente difundida entre la sociedad de que el detincuente siempre 

tendra mecanismos para evadir sus responsabilidades, 

particularmente con fas victimas. Tenemos que seguir respetando los 

derechos del delincuente, pero a! mismo tiempo estamos obligados 

legal y moralmente a hacer lo mismo con fa victima, la que sufre los 

mayores estragos del crimen y la violencia. 

No es posible concebir un sistema de procuracién de justicia, si éste 

se concentra exclusivamente en la persecucién de criminales. La 

justicia moderna precisa por definici6n de mecanismos para atender a 

la victima de los delitos, a través de sistemas de atencién integra) que 

den tratamiento humano y oportuno, tanto a los individuos como a las 

familias, particularmente en !o que se refiere a los procedimientos 

legales tendientes a hacer efectiva la reparacion de los dafios y 

perjuicios. 

En este sentido por ejemplo, en el hoy gobierno del Distrito Federal, a 

partir de 1989 por acuerdo del entonces titular de la Procuraduria 

General de Justicia del Distrito Federal fueron creados el Centro de 

Atencién a Victimas de la Violencia Intrafamiliar (CAV); el Centro de 

Atencién a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA); el Centro de 

Terapia de Apoyo a Victimas de Delitos Sexuales y las Agencias del 

Ministerio Publico especializadas de estos delitos; el Centro de Apoyo 

Socio-Juridico a las Victimas del Delito y las agencias del Ministerio 

Publico especializadas en atenci6n a menores e incapaces. 
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CAPITULO TERCERO 

LA PARTICIPACION DEL OFENDIDO EN EL PERIODO DE 

PREPARACION DEL PROCESO PENAL 

1,.- Auto de Radicacion 

E! auto de radicacién procedimental por cuyo medio la autoridad 

jurisdiccional da tramite a la consignacién realizada por el Ministerio 

Publico recibe el nombre de auto de radicacién (o bien, auto de inicio o 

de cabeza de proceso). Este contendra: 1) la fecha en que se 

pronuncie (Art. 72, parrafo 3 Codigo de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal); 3) la resoluci6n que corresponda, asi como sus 

fundamentos legales, y 4) la firma del juez y de! secretario (Art. 74 

Cédigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federai). 

La resolucién que se adopte en el auto de radicacién depende, de que 

la consignaci6n se haya realizado con detenido o sin él, y en este 

ultimo caso de que el delito de cuya imputaci6n se trate merezca pena 

privativa de libertad o no privativa o alternativa. 

En el primer caso, se dispondra: 1) Que se proceda a tomarie su 

declaracién preparatoria dentro de las 48:00 horas siguientes a su 

consignaci6n. 2) Se practiquen las diligencias necesarias a fin de 

verificar la comprobacién del cuerpo del delito y se acredite la 
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probable responsabilidad del inculpado; que la responsabilidad penal 

no se hubiere extinguido legalmente, en los términos del Cédigo 

Penal; que de las diligencias practicadas no se desprenda plenamente 

que el inculpado actué6 en circunstancias que excluyen la 

responsabilidad penal; que atin pudiendo ser delictivos los hechos de 

que se trate, resulte imposible la prueba de su existencia por 

obstaculo material insuperable, ya en caso de que no se cumplan 

extremos, el juez, de oficio, dictara el sobreseimiento (Art. 3°. Base A, 

frac. Vi de Ley Organica), 3) Se facilite al detenido la defensa, con 

base en las fracciones IV y V del Articulo 20 Constitucional. 

Cuando Ia consignacién se ha realizado sin detenido, si el delito cuya 

imputacién se trata merece pena privativa de libertad, el juez verificara 

la preexistencia de fa denuncia, acusacién o querella y de la 

declaracion bajo protesta de persona digna de fe en apoyo de aquéllos 

© de otros datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado 

a fin de que, a solicitud del Ministerio Publico, librar la Orden de 

Detencién que proceda (Art. 16 Constitucional y 132 del Cédigo de 

Procesamientos Penales para el Distrito Federal). En el supuesto de 

que el delito cuya imputacion se trate sea no intencional o culposo, o 

merezca pena alternativa o no privativa de libertad, y en general en 

todos aquéllos casos en que el delito no dé lugar a detencion, a 

pedimiento del Ministerio Publico, el juez librara Orden de 

Comparencia en contra del inculpado para que rinda su declaraci6n 

preparatoria en el supuesto de que existan elementos que permitan 

presumir la existencia del delito y la responsabilidad del incutpado 
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(Art. 133 del Cédigo de Procesamientos Penales para el Distrito 

Federal) 

Ejecutada la orden de detencion, quien hubiere realizado la 

aprehension debera poner a la persona a disposicién de su juez dentro 

de las veinticuatro horas siguientes, e informar a éste acerca de la 

fecha, hora y lugar en que la efectud. Asimismo, debera dar a conocer 

al aprehendido el derecho que tiene para designar defensor (Arts. 107, 

frac. XVII, Constitucional y 134 del Codigo de Procedimientos Penales 

para el Distrito Federal.) 

2,.- Declaraci6n Preparatoria 

El acto de Declaracion Preparatoria, que debera realizarse dentro de 

las cuarenta y ocho horas contadas desde que el inculpado ha 

quedado a la disposicién de la autoridad judicial encargada de 

practicar la instruccién, y en audiencia publica, comprende dos 

situaciones 0 momentos: en el primero de ellos, el juez tiene la 

obligacién de hacer saber al inculpado: 

“|. El nombre de su acusador, si lo hubiere, el de los testigos que 

declaren en su contra, la naturaleza y causa de la acusacion, a fin de 

que conozca bien ef hecho punible que se le atribuye y pueda 

contestar el cargo; 

“\- La garantia de ja libertad caucional, en los casos en que proceda, 

y el procedimiento para obtenerla, y 
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“ili.- El derecho que tiene para defenderse por si mismo o para 

hombrar persona de su confianza que lo defienda, advirtiéndole que, 

si no lo hiciere, ei juez le nombrara un defensor de oficio”. 

En el segundo, se procedera a tomarle su declaracién preparatoria (en 

sentido estricto). La declaracién preparatoria, en sentido estricto, es la 

contestacién que realiza el acusado acerca del hecho punible que se le 

imputa, referida tanto al examen del juez como a las preguntas 

formuladas por el agente del Ministerio PUblico, la defensa o el 

ofendido. 

Puede ser sin embargo, que el acusado manifieste, que no desea 

declarar, siendo perfectamente valida su postura y respetada por la 

ley. 

“En caso de que el acusado desee declarar, la declaracién preparatoria 

comenzara por sus generales, incluyendo los apodos que tuviere. 

Sera examinado sobre los hechos que se le imputen, para lo cual el 

juez adoptara la forma, términos y demas circunstancias que estime 

convenientes y adecuadas al caso, a fin de esclarecer el delito y las 

circunstancias de tiempo y lugar en que se concibié y ejecuts”. 

“El agente del Ministerio Publico y ta defensa tendran derecho de 

interrogar al acusado; pero el juez tendra todo en todo tiempo la 

facultad de desechar ta pregunta, si a su juicio fuera capciosa”.



Una vez que el inculpado ha rendido su declaracion preparatoria, 0, en 

su caso, ha manifestado que no desea declarar, el juez procedera a 

carearlo con todos fo testigos que depongan en su contra, si éstos 

estuvieren en el lugar del juicio, con la finalidad de que pueda hacerles 

todas las preguntas conducentes a su defensa. 

A continuacion lo procedente sera desahogar las pruebas aportadas 

por los sujetos del procedimiento y las que el propio juez considere 

oportunas, a fin de que pueda resolver la_ situacion juridica del 

inculpado. Tomando, siempre, como criterio para el desahogo de las 

pruebas el plazo que, de setenta y dos horas, otorga la Constitucién al 

organo jurisdiccional para que resuelva la situacién juridica del 

inculpado, ya que éste corre de momento a momento, y a partir de que 

el inculpado se encuentra a su disposicién. 

3.- Auto que resuelve la situacién juridica de inculpado al vencerse el 

plazo de 72 horas. 

Con fundamento en el articulo 19 Constitucional, que establece que 

“Ninguna detencion podra exceder del término de tres dias, sin que se 

justifique con un acto de formal prisién...”, se establece que ta 

autoridad jurisdiccional debera resolver la situacién juridica del 

inculpado en un plazo de setenta y dos horas, a partir de que éste se 

encuentra a disposici6n de dicha autoridad. 

 



Asi, la autoridad jurisdiccional podra resolver y dictar: 

l).- Auto de formal Prisién. 

Il).- Auto de Sujecién a Proceso. 

it).- Auto de libertad por falta de elementos para procesar. 

IV).- Auto de libertad absoluta. 

3.1.__Auto_de formal prisién 

El auto de formal prision es el acto jurisdiccional que resuelve, dentro 

de las setenta y dos horas en que el inculpado queda a disposici6n del 

juez, que el mismo ha de quedar formalmente preso, en virtud de que 

existen datos bastantes para tener por comprobado que el cuerpo de 

un delito cuya pena es privativa de libertad, asi como, su probable 

responsabilidad en el mismo, fijando asi, los hechos por los que 

debera seguirse el proceso. 

3.1.1. Efectos 

En relacién ai inculpado, el auto de formal prisién: 

1).- Justifica su detencién. La cual no podra prolongarse por mas 

tiempo de] que como pena maxima fije la ley al delito que motivare el 

proceso. 

2).- Sefiala el inicio del plazo en que debera ser juzgado. Antes de 

cuatro meses si se le procesa por un delito cuya pena maxima no 
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exceda de dos ajios de prisién, y antes de un ajio si excede de dicho 

tiempo. 

3).- Suspende sus derechos o prerrogativas de ciudadano. 

En relacion al proceso: 

1).- Fija los hechos por los que debera seguirse, y los califica, es 

decir, sefiala e! delito o delitos por los que debera seguirse. 

2).-. Sefiala el inicio del Proceso Sumario u Ordinario, segin sea el 

caso. En et primer caso, el articulo 106 del Cédigo de Procedimientos 

Penales sefiala que “... el juez, de oficio, declarara abierto et 

procedimiento sumario af dictar fa formal prisién del inculpado, 

haciendo saber a las partes”. 

En cuanto al proceso ordinario se sefiala que “En el auto de formal 

prisi6n se ordenara poner el proceso a la vista de las partes para que 

propongan, dentro de quince dias contados desde el siguiente a fa 

hotificaci6n de dicho auto, las pruebas que estimen pertinentes...” 

3.2. Auto de sujecién a proceso 

Es la resolucion que se dicta cuando, comprobado el cuerpo del delito 

y acreditada !a probable responsabilidad del inculpado, el delito de 

cuya imputacién se trata merezca pena no privativa de libertad o 

alternativa. 
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En general, los requisitos del auto de sujecién a proceso son los 

mismos que la ley sefiaia para el auto de formal prisi6n. Produce los 

mismos efectos que el acto de formal prisidn, excepcién hecha de la 

detencioén y !a suspencién de derechos de ciudadano del procesado. 

En virtud de que el procesado quedara sujeto al érgano jurisdiccional 

sin estar privado de su libertad personal, cuando “... existan 

elementos para suponer que podra sustraerse a la accién de la 

justicia, el] Ministerio Publico podra solicitar al juez fundada y 

motivadamente o éste disponer de oficio; con audiencia del imputado, 

el arraigo de éste con las caracteristicas y por el tiempo que el juzgado 

sefale, sin que en ningun caso pueda exceder del tiempo en que deba 

resolverse el proceso”. 

3.3. Auto de libertad por falta de elementos para procesar 

Cuando por los medios de prueba de que se ha dispuesto no se logre 

comprobar el cuerpo del delito ni acreditar !a probable responsabilidad 

del inculpado, lo procedente sera restituirle su libertad, si estuviere 

detenido. En caso de que el inculpado no estuviere detenido, en virtud 

de que el delito que se le impute no mereciere pena privativa de 

libertad 0 tuviere sefialada pena alternativa, lo procedente deberia ser 

dictar auto de no sujecién a proceso. Sin embargo, debido a que este 

auto no se encuentra regulado en el Cédigo de Procedimientos 

Penales (a diferencia del Codigo Federal que regula en su articulo 167) 

se dicta, al igual que en el caso anterior, auto de libertad por falta de 
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elementos para procesar “lo cual resulta francamente impropio, pues 

no cabe poner en libertad a quien no esta privado de ella”. 

El Cédigo de Procedimientos Penales en su articulo 302, que nos 

remite al 267 del propio ordenamiento, sefala como requisito de forma 

del auto de libertad por falta de elementos para procesar: 

\).- “La fecha y hora exacta en que se dicte.” 

l).- “La expresion del delifo imputado al reo por el Ministerio Publico”. 

\ll).- “Los nombres del juez que dicte la determinacién y del secretario 

que la autorice”, 

Este auto no impide que con posteriores datos de comprobacion del 

cuerpo del delito y la probable responsabilidad se pueda proceder 

contra el inculpado. 

3.4, Auto de libertad absotuta 

Este auto no lo encontramos regulado en el Cédigo de Procedimientos 

Penales, sin embargo, su fundamento esta contenido en el articulo 3 a 

base A, fracc. Vi, de la Ley Organica de la Procuraduria General de 

Justicia del Distrito Federal. Asi, la autoridad judicial debera dictar 

auto de libertad absoltuta, o segtin el ordenamiento en cita “el 

sobreseimiento respectivo”, cuando: 
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!).- Los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito, 

conforme a Ja descripci6n tipica contenida en la ley penal”; 

ll).- “Se acredite plenamente que el inculpado no tuvo intervencién en 

los hechos pubibles y sélo por lo que respecta a él”; 

tl).- “La responsabilidad penal se hubiere extinguido legalmente, en 

los términos del Cédigo Penai”; 

IV).- “De tas diligencias practicadas se desprenda plenamente que el 

inculpado actué en circunstancias que excluyen la responsabilidad 

penal”; 

V).- “Atin pudiendo ser delictivos los hechos de que se trate, resulte 

imposible la prueba de su _ existencia por obstaculo material 

insuperable” 

3.5. Situacién Juridica del ofendido 

El ofendido tiene la facultad de poner a disposicién del juez tanto la 

informacién como los medios de prueba (“datos” segun la ley) de que 

disponga que conduzcan a establecer la responsabilidad del inculpado 

y a justificar la reparacién del dafio. Podra aportar, como medios de 

prueba, documentos publicos y privados, asi como todo aquello que, a 

juicio del juez, pueda constituir un medio probatorio. Ademas podra 

ser objeto de prueba en la inspeccion judicial. 
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De su informacién se puede desprender la necesidad de realizar, si el 

juez asi lo estima, la inspeccién de lugares y de cosas; la intervencion 

de peritos; el examen de testigos- Cuando ignore el nombre, apellidos, 

habitacion y demas circunstancias que pueden dar a conocer de un 

modo claro y distinto que no deje lugar a dudas acerca de !a persona 

que sefiale como responsable, pero manifieste poder reconocerla si se 

la presentan se procedera a Ia confrontacién. Cuando entre las 

dectaraciones del ofendido y las de el indiciado 0 las de los testigos 

existan contradicciones se procedera al careo. 

Si existe temor fundado de que el obligado a la reparacion del daho 

oculte o enajene los bienes en que deba hacerse efectiva dicha 

reparacién bastara, para que el! juez pueda dictar el embargo 

precautorio, que el ofendido reatice la peticion de embargo precautorio 

y aporte la prueba o pruebas que hagan necesaria la medida. 

El ofendido o su representante pueden comparecer en la audiencia en 

que se tome al inculpado su declaracion preparatoria y alegar lo que a 

su derecho convenga, asi como interrogar al propio inculpado. 

Cuando esté comprobado el cuerpo del delito, el juez dictara 

“oportunamente las providencias necesarias para restituir al ofendido 

en el goce de sus derechos que estén plenamente justificados.” 

E! perdén del ofendido o del legitimado para otorgarlo concluye el 

procedimiento respecto de los delitos que se persiguen por querella. 
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CAPITULO CUARTO 

PERIODO DEL PROCESO Y LA SITUACION SOCIO-JURIDICA DEL 

OFENDIDO 

1.- Extension 

El periodo del proceso inicia con el auto de formal prisién o de 

sujecién a proceso, segtin sea el caso, y culmina con la sentencia. EI 

Cédigo de Procedimientos Penales distingue entre Proceso Sumario y 

Proceso Ordinario. 

2.- Proceso sumario 

Al dictarse el auto formal prisién o de sujecién a proceso, en su caso, 

el juez dictara abierto el proceso sumario, de oficio en los casos 

siguientes: 

1).- Flagrante delito. 

2).- Exista confesién rendida ante autoridad judicial. 

3).- La pena aplicable no exceda en su término medio aritmético, de 

cinco afios de prisién o sea alternativa o no privativa de libertad. Si 
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fueren varios delitos estara a la penalidad maxima del delito que 

merezca la pena mayor. 

Una vez que se ha dictado auto de formal prisién o de sujecion a 

proceso podra seguirse proceso sumario si se retinen los siguientes 

requisitos: 

1).- Que las partes (M. P. y el inculpado o su defensor) manifiesten, 

dentro de los tres dias siguientes a !a notificacién del auto, su 

conformidad con el mismo, y que no tienen mas pruebas que ofrecer, 

salvo las relativas a la individualizacién de ta pena o medida de 

seguridad, y 

2).- Que el juez no considere necesario practicar otras diligencias. 

En el mismo auto, de formal prisién o de sujecién a proceso, se 

ordenara poner el proceso a Ja vista de las partes para que propongan, 

dentro de diez dias comunes contados desde el siguiente a la 

notificacién del auto, las pruebas que estimen pertinentes, las cuales 

si desahogaran en la audiencia principal. 

Sin embargo, si dentro de los tres dias siguientes a la notificacién de 

los autos de referencia el inculpado, su defensor, en este caso con 

ratificacién det primero, solicitan la apertura del Proceso Ordinario se 

revocara, necesariamente, la declaracién de apertura del proceso 

sumario para seguirse el ordinario. Para este efecto la vista del 

proceso se ampliara en cinco dias mas. 
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Transcurrido el plazo para el ofrecimiento de pruebas, el juez dictara 

un auto en que se resuelva sobre la admisién de las pruebas ofrecidas, 

yen el cual fijara fecha para que dentro de los diez dias siguientes se 

realice la Audiencia Principal." 

2.1, Etapa de instruccion. 

Resuelta la situacion juridica de imputado dictado el auto de formal 

prision o de sujecién a proceso, o ambos, debera entenderse entre 

otras, que la instruccién debera terminarse en el menor tiempo 

posible. Por !o tanto, cuando se trate de ilicitos que tengan sefialada 

una pena maxima que exceda de dos afios de prision, la instruccion se 

terminara dentro de diez meses; en cambio, si el delito de que se trate 

tiene sefialada una pena maxima de dos afios de prisién, o menor, o 

fuera una pena alternativa, la instrucci6n debera terminar dentro de 

tres meses (Art. 20, C. Fraccion VIII). 

2.2. Conclusién de las partes 

Abarca del auto que declara cerrada la instruccién y manda poner la 

causa a fa vista del Ministerio Publico y de la defensa para la 

formulacién de conclusiones al auto que cita para la celebracién de la 

Audiencia de Vista (Colin Sanchez, con justa raz6n, prefiere 

denominarla “Audiencia Final de Primera Instancia”). 

"! Acero Julio, Procedimiento Penal, 7°. Ed, Cajica, Puebla, 1985. Pags. 37 y 38. 
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Como hemos visto, el juez al declarar cerrada la instrucci6n, manda 

poner la causa a la vista det Ministerio Pubtico y de la defensa, 

sucesivamente (1) durante cinco dias por cada uno, para que formulen 

conclusiones. Dicho plazo podra variar ya que si “el. expediente 

excediera de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fraccién se 

aumentara un dia al plazo sefialado”. 

2.3._Etapa de juicio. 

Las partes en el proceso penal pueden ofrecer las pruebas que 

estimen procedentes segiin su representacién; fas partes pueden 

ofrecer como prueba todo aqueflo que se ofrezca como tal, sin mas 

limite de que puedan ser conducentes con el caso de que se trata, y no 

vayan en contra del derecho a juicio del Juez o Tribunal 

Recibido el escrito de pruebas por el Juzgado, ej Juez resolvera 

respecto a su admisi6n o desechamiento. Si se admitieran las 

pruebas propuestas, se fijara la fecha en que se desahogaran, dentro 

de los limites que ai efecto sefiale el Codigo de Procedimientos 

Penales en los procedimientos sumario u ordinario. 

2.3.1. Sentencia 

La ley procesal penal precisa el concepto y contenido de la sentencia 

en los siguientes términos: 

 



a) La sentencia es la resolucién judicial que termina la instancia 

resolviendo el asunto en lo principal. 

b) Contenido de las sentencias. 

Las sentencias deben estar fundadas y motivas; expresaran la fecha 

en que se pronuncien, se redactaran en forma clara, precisa y 

congruente con las constancias procesales; asimismo, deben contener 

el lugar en que se pronuncie, el sefialamiento del Tribunal que la dicte, 

los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre, el Jugar de su 

nacimiento, su nacionalidad, edad, estado civil, en su caso, e! grupo 

étnico indigena al que pertenece, idiomas que habla, su residencia o 

domicilio y su ocupacion, oficio o profesién. 

De! contenido de los preceptos citados, se advierte que las sentencias 

que dictan los Jueces de Distrito en los procesos penales federales 

deben contener los nombres de Jos acusados, sus generales, el delito 

o delitos por los que se siguié el proceso; deben realizar un extracto 

de las pruebas que obran el sumario, se tienen que valorar las 

pruebas que obren en autos, en su conjunto, para determinar si se 

actualizaron 0 no los elementos constitutivos de la infraccién tipica y 

punible, de acuerdo con las reglas generales o especiales que al efecto 

se sefiala para la comprobacién del cuerpo del delito o 

responsabilidad del sujeto. 
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Si del andlisis de las pruebas aparece que no se encuentra 

comprobado el cuerpo del delito, se debera absolver al acusado, sin 

que sea procedente abordar el tema de la responsabilidad penal. 

Es importante destacar que en los casos en que existan atenuantes o 

agravantes de la pena contenidas en el tipo, y que las partes las 

refieran y soliciten en sus conclusiones, las sentencias que se dicten 

deberan contener este andlisis, tanto en el capitulo correspondiente al 

cuerpo del delito como en el correspondiente a la responsabilidad 

penal del acusado, repercutiendo su existencia y demostracion el 

momento de particularizarse [a pena, en el capitulo de 

individualizacién de la pena. 

En este orden de ideas, debe sefialarse que por lo que se refiere a las 

circunstancias agravantes, si no son solicitadas en forma fundada y 

motivada por el representante social, que tiene caracter de organo 

técnico, no se pueden suplir sus deficiencias y, por lo tanto, el 

Juzgador se vera imposibilitado para imponer las penas agravadas. 

Por el contrario, tratandose de Sas circunstancias atenuantes que 

pudieran beneficiar a los procesados, y que no fueran solicitadas por 

las partes, el Juzgador de oficio, en suplencia de la queja suficiente, 

tiene obligacién de hacerlas valer a favor de los procesados. 

En este capitulo es donde se analizan las peculiaridades personales 

del acusado, se hace mencién de la conducta delictiva realizada, del 

movil que lo Hevé a cometerlo, y en base el arbitrio judicial que tiene el 
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Juzgador, se determinara el grado de peligrosidad que revela el 

acusado, que habra de servir de base para la imposicion de la pena, de 

acuerdo con los minimos y maéximos previstos por Ia ley. 

En Io referente a la individualizacion de la pena también se analiza, a 

peticion de parte o de oficio, lo relativo a los beneficios de sustitucién 

de pena de prisién que otorga la ley para los sentenciados; de la 

misma manera se estudian las cuestiones de reincidencia y 

habitualidad, si fueron solicitadas correctamente por el representante 

social, y las relativas al concurso ideal o real de delitos. 

Nos referimos a los beneficios que fa ley otorga a los sentenciados; 

prevé fa sustitucién de fa pena de prisién por trabajo a favor de la 

comunidad o tratamiento en semilibertad, cuando la pena impuesta no 

excede de § aiios; también indica que se puede sustituir la prision por 

tratamiento en libertad si la pena impuesta no excede de 4 afios; por 

Gitimo, también contempla fa sustitucion de la pena de prisi6n por 

multa si la sancién privativa de libertad no excede de tres ajfios. 

Los anteriores beneficios estan condicionados a que el sentenciado 

satisfaga los siguientes requisitos; que las penas impuestas no 

rebasen los limites sefialados en el parrafo que antecede; que sea la 

primera vez que el sentenciado incurre en delito intencional y que haya 

demostrado al juzgador, tener y haber tenido buena conducta positiva, 

antes y después del hecho punible, que se pueda presumir que por 

sus antecedentes personales, modo honesto de vida, asi como por la 
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naturaleza modalidades y moviles del delito, el sentenciado no volvera 

a delinquir. 

Por ultimo y dentro de! apartado correspondiente a la individualizacion 

de \a pena, el Juzgador analizara si procede condenar o absolver el 

acusado al pago de la reparacion del dafio y, en su caso, si en autos 

existen elementos de prueba suficientes para cuantificarlo. Para ello, 

el Juez tomara en cuenta que la repatacién de! dafio comprende la 

restitucién de la cosa obtenida por el delito, y si esto no fuera posible, 

el pago del precio de !a misma. 

Si bien es cierto que la reparacién de! dafio esta considerada como 

una pena de caracter publica, también lo es que el Cédigo Penal sefiala 

que sera el Ministerio Publico quien de oficio solicitara al Juzgador fa 

condena al pago de la reparacién del dafo; por lo tanto, si el Ministerio 

Publica es omiso en solicitarlo en sus conclusiones, el Juzgador 

estara imposibilitado para decretar dicha condena. 

Los capitulos de la sentencia a que nos hemos referido se les 

denomina considerados y éstos, rigen los resolutivos, que son fos 

puntos extractados concluyentes de las sentencias: 

Vale la pena insistir en que, a !o largo de la sentencia, el Juzgador 

debe tener ef cuidado de fundar y motivar sus determinaciones, para 

fundar, debe sefalar los articulos del Cédigo Penal, 0 los articulos de 

las Leyes Especiales aplicables al caso, en los que describen las 

conductas antijuridicas, las sanciones previstas, asi como las 
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conductas y punibilidades indicadas para las circunstancias 

calificadas, atenuadas 0 agravadas, asi como los articulos del Codigo 

de Procedimientos Penales en Jos que se indiquen Jas reglas general y 

especial de comprobacidén de los delitos, y aquéllos en los que se 

atiende a la valoracién de las pruebas; para motivar debe realizarse la 

debida correspondencia entre las conductas y hechos descritos en la 

sentencia, con el texto de las normas aplicables a cada caso en 

concreto. 

De lo anterior se concluye que una sentencia puede resultar 

absolutoria, condenatoria 0 mixta, esto es, que contenga decisiones de 

libertad y de sancidén. Las partes que no estuvieran de acuerdo con el 

sentido de la sentencia, cuentan con el recurso de apelacion. 

E! recurso de apelaci6n lo pueden interponer Jas partes dentro de 

cinco dias siguientes a que se les notificé la sentencia; si en ese 

tiempo no se interpone el recurso de apelacion, el Juez acordara que 

ha causado ejecutoria la sentencia, pero si se interpuso el recurso de 

apelacion, el Juez debera esperar la resolucién de segunda instancia, 

para declarar la ejecutoria correspondiente. 

3.- Proceso ordinario 

Comunmente en los Tribunales no se acostumbra sefialar en el auto de 

formalmente preso, que se seguira procedimiento ordinario, sin 

embargo, por exclusion, si en el mismo no se indica que se seguira el 
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procedimiento sumario, se entiende que se seguira el juicio mediante 

el procedimiento ordinario. 

En la primera parte de este procedimiento ordinario Ilamado segunda 

etapa de _ instruccion, el Juzgador practicara fos careos 

constitucionales procedentes, y desahogara las pruebas solicitadas 

por las partes, en caso de ser conducentes con la materia del juicio; 

una vez que se ha cumplido con lo anterior, el Juez dictaraé auto 

declarando agotada la instruccién, el que notificara personalmente a 

fas partes, y mandara poner el proceso a la vista de éstas por diez dias 

comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y 

que puedan practicarse dentro de los 15 dias siguientes al en que se 

notifique at auto que recaiga a la solicitud de la prueba. 

En el procedimiento ordinario e| juez podra de oficio. Ordenar el 

desahogo de las pruebas que considere necesarias, para mejor 

proveer o bien ampliar el plazo de desahogo de pruebas hasta por diez 

dias mas. 

Una vez que se han desahogado las pruebas admitidas a las partes, y 

en su caso, las propuestas por el Juzgador, se declarara cerrada la 

instruccién y se pondra la causa a la vista del Ministerio Publico, por 

diez dias para que formule conclusiones por escrito; pero si el 

expediente excede de 200 fojas, por cada cien de exceso o fraccién, se 

aumentara un dia al plazo sefialado, sin que nunca sea mayor de 30 

dias habiles; las conclusiones acusatorias se haran conocer al 

acusado y a su defensor, dandoles vista de todo el proceso, a fin de 
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que, en un término igual al que fue concedido al Ministerio Publico, 

contesten el escrito de acusacién y formulen las conclusiones que 

crean procedentes. 

3.1. Etapa de Instruccion 

Comunmente en Ios tribunales no se acostumbra sefialar en el auto de 

formalmente preso, que se seguira procedimiento ordinario, sin 

embargo, por exclusién, si en el mismo no se indica que se seguira el 

procedimiento sumario, se entiende que se seguira el juicio mediante 

el procedimiento ordinario. 

En la primera parte de este procedimiento ordinario, el juzgador 

practicara los careos constitucionales procedentes y desahogara las 

pruebas solicitadas por la partes en caso de ser conducentes con la 

materia del juicio; una vez que se ha cumplido con lo anterior, el juez 

dictara auto declarando agotada la instruccion, el que notificara 

personaimente a las partes y mandara el proceso a la vista de estas 

por 10 dias para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes y 

que puedan practicarse dentro de los 15 dias siguientes al en que se 

notifique el auto que recaiga a la solicitud de la prueba. 

3.2. Etapa de conclusion de las partes 

Abarca del auto que declara cerrada la Instrucci6n y manda poner la 

causa a fa vista del Ministerio Publico y de la defensa para la 

formacién de conclusiones al auto que cita para la celebracion de la 
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Audiencia de Vista (Colin Sanchez, con justa razon, prefiere 

denominarla “Audiencia Final de Primera instancia”, y es la 

terminologia que emplearemos). 

Como hemos visto, el juez al declarar cerrada ta Instruccién manda 

poner la causa a la vista del Ministerio Publico y de la defensa, 

sucesivamente (1) durante cinco dias por cada uno para que formulen 

conclusiones. Dicho plazo podra variar ya que si “el expediente 

excediera de doscientas fojas, por cada cien de exceso o fraccién se 

aumentara un dia al plazo sefialado”. (Art. 315 del Cédigo de 

Procesamientos Penales). 

3.2.1, Conclusién dei ministerio 

En relacién a las conclusiones que deba formular el Ministerio Publico 

se distinguen los casos siguientes: 

1) Formulacién de conclusiones de acusaci6n. 

2) Formulacion de conclusiones de no acusacién. 

3) Formulacién de conclusiones contrarias a las constancias 

procesales. 

4) No formulacion de conclusiones dentro del plazo iegal. 

Las conclusiones deberdn formularse por escrito y contendran una 

exposicién suscinta y metddica de los hechos conducentes; las 

cuestiones de derecho que de ellos se desprendan, con cita de las 

leyes, ejecutorias o doctrina aplicable, terminando el pedimento en 
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proposiciones concretas. En caso de que el Ministerio Publico formule 

conclusiones de acusacién, fijara “proposiciones concretas los 

hechos punibles que se atribuyan al acusado, solicitando la aplicaci6én 

de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparacién del dafio 

y perjuicio, con cita de las leyes y de la jurisprudencia aplicables al 

caso. Estas proposiciones deberan contener los elementos de prueba 

relativos a la comprobacion del cuerpo del delito y los conducentes a 

establecer la responsabilidad penal”. 

Las conclusiones presentadas por el Ministerio Publico, siendo 

definitivas, ya no podran ser modificadas mas que por causas 

supervenientes y en beneficio del acusado. 

En caso de que las conclusiones sean de no acusacién o contrarias a 

las constancias procesales, el juez dara vista de ellas; junto con el 

proceso respectivo, al Procurador General de Justicia, sefialando en el 

segunda caso en qué consiste la contradiccién, a fin de que éste las 

confirme, modifique o revoque dentro del plazo de diez dias, si el 

Proceso no excede de doscientas fojas. Si excede de dicha cantidad, 

por cada cien de exceso 0 fraccién se aumentara un dia, sin que se 

lleguen a aumentar a mas de veinte dias habiles. Si transcurrido el 

plazo el Procurador no emite su resolucién se entenderan confirmadas 

las conclusiones presentadas por el Ministerio Publico. 

Si la resolucién del Procurador fuere de no acusacién, el juez, al 

recibirla, dictara el auto de sobreseimiento; el cual produce los 

mismos efectos que la sentencia absolutoria. 
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Transcurrido ef plazo que se otorga al Ministerio Publico para que 

presente conclusiones sin que las presente, “el juez debera informar 

mediante notificacién personal al Procurador acerca de esta comision, 

para que dicha autoridad formule u ordene la formulacion de las 

conclusiones pertinentes, en un plazo de diez dias habiles, contados 

desde la fecha en que se le haya notificado la omision, sin perjuicio de 

que se le apliquen las sanciones que correspondan; pero, si el 

expediente excediere de doscientas fojas, por cada cien de exceso 0 

fraccién se aumentara un dia en el plazo sefialado, sin que nunca sea 

mayor de treinta dias habiles. 

“Sj transcurren los plazos a que alude al parrafo anterior, sin que se 

formulen las conclusiones, el juez tendra por formuladas conclusiones 

de no acusacion y el procesado sera puesto en inmediata libertad y se 

sobreseera e} proceso.” 

3.2.2. Conclusién de la defensa 

  

Una vez recibidas por el juez las conclusiones acusatorias del 

Ministerio Publico, o en su caso, la resolucién del Procurador o su 

confirmacion ficta, o las conclusiones formuladas por el Procurador, 

aquél ordenara poner la causa a la vista de la defensa en un plazo de 

cinco dias . Si el expediente excediere de doscientas fojas, por cada 

cien o fraccién de exceso se aumentara un dia mas al plazo sefalado. 

En caso de que la defensa no formule sus conclusiones en dicho 

plazo, incluyendo la ampliacion del mismo en su caso, se tendran por  



formuladas las de inculpabitidad, y salvo que el acusado se defienda 

por si, se impondra al o a los defensores multa o arresto hasta de 

treinta dias. 

La formulacién de conclusiones por parte de la defensa no sujeta a 

ninguna regla especial. 

Si bien las conclusiones definitivas del Ministerio Publico sélo pueden 

modificarse por causas supervenientes y en beneficio del acusado, 

segun sefiala el articulo 319 del Cédigo de Procesamientos Penales, el 

propio precepto establece que la defensa podra retirar y modificar sus 

conclusiones en cualquier tiempo, y hasta antes de que se dicte ei 

auto que pone fin a !a Audiencia final de Primera Instancia (que es fa 

etapa que prosigue a esta etapa de conclusiones). 

Una vez formuladas las conclusiones de la defensa 0 que se le tengan 

por formuladas las de inculpabilidad, en su caso, el juez fijara dia y 

hora, dentro de los cinco dias siguientes, para la celebracién de la 

Audiencia Final de Primera Instancia 0, también llamada, Audiencia de 

Vista. 

3.3. _Etapa de Audiencia Final de Primera Instancia 

La etapa de la Audiencia Final de Primera Instancia abarca el auto que 

cita para la celebracién de la misma al auto en que se declara visto el 

proceso. 
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La Audiencia misma se reduce a la presentacién de las pruebas que 

legalmente puedan ser recibidas, la lectura de las constancias 

procesales que las partes sefialen y a la formulaci6én de alegatos por 

parte de! Ministerio Publico y del acusado o defensor. 

Son legalmente admisibles, en esta etapa del proceso, como medios 

de prueba, entre otros: ta confesién judicial, los documentos publicos 

y los documentos privados. 

En términos generaies, podemos decir que los alegatos no son otra 

cosa que la reproduccién verbal que hacen las partes de sus 

conclusiones. Tal era el sentido de la anterior redaccion del articulo 

317 del Cédigo de Procedimientos Penales que, segun nos dice Diaz 

de Leén en su Diccionario de Derecho Procesal Penal (2), establecia: 

“Las conclusiones se presentaran por escrito y podran ser sostenidas 

verbalmente en la Audiencia Principal”. Es por ello que para Gomez 

Lara, Alegatos y Conclusiones son los mismos, solo que para é! los 

primeros referidos al Proceso Civil y los segundos al proceso Penal. 

Asi para dicho autor “los alegatos y conclusiones son una serie de 

consideraciones y de razonamientos que la parte hace al juez 

precisamente sobre el resultado de las dos etapas ya transcurridas a 

saber: la postulatoria y la probatoria.” 

A la celebracién de la Audiencia deberan concurrir las partes. 

Sin embargo, “en caso de que e! Ministerio Publico o el defensor no 

concurra, se citara para nueva audiencia dentro de ocho dias. Si la 
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Ausencia fuere injustificada, se aplicara una correcci6n disciplinaria al 

defensor particular y se informara al Procurador y al jefe de la 

Defensoria de Oficio, en su caso, para que impongan la correcci6n que 

proceda a sus respectivos subalternos y pueda nombrar substituto 

que asista a la nuevamente citada. 

“La Audiencia a que se hubiere convocado por segunda cita se llevara 

a cabo aun cuando no asista e! Ministerio Publico, sin perjuicio de Ja 

responsabilidad en que éste incurra. También incurrira en 

responsabilidad ef defensor faltista, pero en caso se sustituira por uno 

de Oficio, suspendiéndose la vista a efecto de que éste se imponga 

debidamente de la causa y pueda preparar su defensa. Lo dispuesto... 

no obsta para que el acusado nombre para que lo defienda a 

cualquiera de las personas que se encuentren en ta audiencia y que 

legalmente no estén impedidas para hacerlo”. 

Una vez recibidas las pruebas que legalmente puedan presentarse de 

ia lectura de las constancias que las partes hayan sehalado y de la 

formulacién de alegatos, el juez dictara el auto que declara visto el 

proceso, con el cual termina la diligencia y se da inicio a la ultima 

etapa del proceso: Et Juicio. 

3.4, _Etapa de juicio 

La etapa de juicio inicia con el auto que declara visto el proceso y 

culmina con Ja sentencia. Queda, esta etapa, exclusivamente a cargo 
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del juez en cuanto que es un acto intelectual del mismo. La expresién 

o realizacion material del juicio es la sentencia. 

4.- Situacién socio juridica del ofendido 

Para una mejor sistematizacién abordemos el estudio de la situacién 

juridica de! ofendido a través de las diferentes etapas del proceso. 

Durante décadas los estudiosos de las ciencias penales se ocuparon 

casi exclusivamente de los sujetos activos del delito, tanto en lo 

referente a las garantias constitucionales de su defensa y proceso 

legal, como a Ja ejecucién de las penas orientadas a la readaptacion o 

reinsercion social de los delincuentes. 

Un interés tan profundo en las condiciones, circunstancias y 

agravantes de las conductas criminales, trajo consigo una atencién en 

ocasiones insuficiente en torno a las victimas de las conductas 

delictivas. Esta situacién explica el por qué la victimologia o estudio 

de las victimas del delito es una corriente relativamente joven del 

derecho penal. Comienza, por fortuna, a dar frutos en lo relativo a la 

atencion de las victimas de los delitos y sus familiares, los cuales a su 

vez, son victimas indirectas del ilicito. 

Fue el 29 de noviembre de 1985 cuando la corriente victimolégica 

alcanz6 trascendencia mundial, al aprobarse la resoluci6n 40/34 de la 

Asamblea Generali de !as Naciones Unidas, en fa que se recomiendan 

medidas, en los planos internacional y regional, para mejorar el acceso 
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a la justicia y al trato justo, el resarcimiento, la indemnizacién y la 

asistencia social a las victimas de delitos, esbozando las principales 

medidas que han de tomarse para prevenir fa victimizacion ligada a los 

abusos de poder y proporcionar remedios a las victimas de esos 

abusos. 

La victima ha ocupado un lugar aGn mas preponderante debido a que 

en el Distrito Federal se ha presentado en los Ultimos afios un 

significativo incremento de la delincuencia, fendmeno que tiene su 

origen en complejos factores de orden econdmico, social, educativo y 

familiar. La problematica de la delincuencia ha sido atendida por las 

diversas instancias del gobierno. Pero no es suficiente, por lo que se 

necesita: mejorar los sistemas que hagan efectiva la participaci6n de 

las victimas como coadyuvantes; fortalecer la funcién del Ministerio 

Publico como su representante y asesor juridico, asi como facultarlo 

para que durante la averiguacién previa la restituya provisionalmente 

en el goce de sus derechos o bien garantice la reparacién via el 

embargo precautorio de los bienes del inculpado; velar por la custodia 

e intereses de los menores de edad que sean victimas de delito 0 se 

encuentren en situacién de abandono, conflicto, dafio o peligro; 

atender a las victimas o familiares incluyendo el apoyo psicoldgico y 

discernir mecanismos que garanticen la entrega rapida y expedida de 

las cauciones a las victimas de fos delitos para satisfacer la 

reparacion de los dafios y perjuicios. 

No obstante de todos los esfuerzos que se pueden realizar, es 

importante destacar que el fenémeno social que representan las 

118  



  

victimas y su entorno no puede circunscribirse solamente a los 

Ambitos de procuracién de justicia, ya sea en la averiguacion previa 

como en el proceso penal, la atencién debe ser integral conjuntando 

los esfuerzos en una sociedad cada vez mas critica y organizada y de 

las instituciones gubernamentales que brindan servicios médicos, 

psicoldgicos y de asistencia. 

No debemos olvidar que las victimas, asi como todos los mexicanos, 

merecen un sistema de Procuracién de justicia que privilegie el resto a 

la legalidad sin olvidar las peculiaridades y las caracteristicas que le 

dan esencia al ser humano: es decir, el respeto irrestricto a la 

dignidad y a ta vida. 

No podemos dejar de pensar y preocuparnos, como ciudadanos, de la 

enorme y grave repercusién de la violencia y delincuencia incide en 

nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades y por 

supuesto en nuestro pais, este problema que obstruye, en gran 

medida, las posibilidades de crecimiento econdmico, social, cultural y 

politico de nuestra nacion. 

Los seres humanos, por naturaleza, tendemos a idealizar o imaginar 

esquemas donde la agresion, el delito y el abuso pudieran erradicarse, 

sin embargo, el hombre, también por naturaleza, es proclive a 

desencadenar conductas y actitudes que transgreden su 

individualidad atacando y en ocasiones destruyendo, los derechos de 

los demas. 
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Et marco juridico traducido en normas de conducta, es precisamente el 

instrumento que, por antonomasia, sirve para respetar y hacer respetar 

fa sana convivencia entre los ciudadanos. Cuando alguna persona, 

con capacidad de saber y entender, decide {levar a cabo actividades 

que lastiman los derechos, licitos o legitimos de otras personas, la ley, 

que es de aplicacién general, determina la sancién asi como la 

restitucién del dafio ocasionado. 

Las leyes pues no son si no la respuesta a las demandas de la 

poblacién que permiten por una parte el acceso de todos a mejores 

expectativas de vida y desarrolto. 

El derecho penal es, sin lugar a dudas, uno de los mas controvertidos, 

ya que si bien es cierto, éste prevé y sanciona las conductas 

antisociales, también lo es que el ejercicio indebido del mismo por los 

6rganos encargados de procuracién e imparticién de justicia, puede 

llegar a crear mucho mas dajfio social que la propia actividad delictiva. 

Uno de los estados mas vulnerables que existe en el hombre es el de 

ser victima de algun delito. La impotencia, el dolor fisico y moral, y el 

menoscabo o lesién sobre nuestra persona o nuestros bienes son a 

veces irreparables. Aunado a esto, fa dilatacion de las investigaciones, 

la insensibilidad de algunos servidores publicos y fa poca o nula 

atencién a la victima crean ambientes, entre la ciudadania, de enojo, 

desconfianza, rechazo y falta de credibilidad que obstaculizan o 

cancelan !as probabilidades de alcanzar objetivos fundamentaies 

como la democracia, el crecimiento y la estabilidad de nuestro pais. 
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La atencién integral a la victima de delitos debe ser prioridad no solo 

de algtin estado o institucion, es y sera prioridad de todos: 

ciudadanos, legisladores, jueces y servidores publicos. No podemos 

enfrentar el crimen si no nos sumamos para tender cada una de las 

aristas que son antecedente del delito. 

Lo que deseamos es que a partir de este momento ef Movimiento de 

Atencién a Victimas se convierta en un modo de ser: en una cultura 

victimal. Los grandes pensadores han advertido a lo largo de fa 

historia que los hombres se van pero los pueblos y las ideas se 

quedan. Hoy, nuestro deber es que lo que logremos en beneficio de fa 

sociedad, permanezca para futuras generaciones. 

Por lo general, la poblacién siente muy lejanas a las autoridades que 

, cotidianamente toman decisiones que le repercuten directamente. En 

México, se observa un interés creciente de los ciudadanos por 

participar en el gobierno y en los asuntos ptiblicos que no se 

circunscriben solo a la practica electoral. Este interés es generalizado, 

se aprecia tanto en fas comunidades rurales como en las zonas 

urbanas; con ello se fortalece !a praxis democratica y sobre todo da 

vigor al quehacer publico, al proporcionar una perspectiva de 

corresponsabilidad entre gobernantes y gobernados. 

Los pasos que se han dado para la necesaria transici6n democratica 

no deben limitarse al Ambito electoral, pues la democracia no nos 

plantea solo un problema de eleccion de gobierno, sino de practica de 

gobierno.



  

Por tanto, nuestros esfuerzos debemos centrarlos en crear o 

fortalecer instancias pUblicas, sociales o privadas donde cualquier 

persona, de cualquier sexo, edad o condicién tenga libre y facil acceso 

para comprender sus derechos y ser asistido juridica, médica, 

psicolégica y asistencialmente. 

Los avances constitucionales, legales y reglamentarios en materia de 

atencién a victimas de delitos son [a respuesta a un legitimo reclamo 

de todos los mexicanos por recobrar la posibilidad de obtener justicia 

por la via del derecho, por el camino de fa equidad con un sistema 

articulado en todo el pais de auxilio a las victimas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Para ser parte de un proceso basta Ja simple afirmacion de 

ser titular de un derecho y la situacion de ser atraido al mismo con 

base en aquetla afirmacién del demandante, con independencia de 

cualquier previsién sobre ef posible contenido del fallo que se espera. 

Dentro del proceso penal reciben e! nombre de ofendido la victima del 

hecho delictivo, asi como quienes, a causa de la muerte o de la 

incapacidad incurrida a la victima a resultas del ificito penal, le sucede 

legalmente en sus derechos o les corresponde su representacion 

Jegal. 

Debe tenerse presente, sin embargo, que esta facultad se fe reconoce 

no en raz6n de haber sufrido en su persona o en su patrimonio los 

efectos del hecho ilicito, sino en tanto que Ja facultad de denunciar se 

reconoce a todo individuo que tiene conocimiento de tales hechos. 

Dentro de la averiguaci6n previa, el ofendido, sea que intervenga como 

denunciante, o come querellante o como simple ofendido, puede poner 

a disposicién del Ministerio Publico los datos que contribuyen a 

establecer la culpabilidad del indiciado asi como aquéllos que 

permitan al érgano de la acusaci6n reclamar la reparacion del dafio, 

moral y material resultante de la conducta atribuida al presunto 

responsable. 

 



  

SEGUNDA: El Ministerio Publico debera realizar las diligencias 

necesarias para resolver si ejercita o no ja accién penal, buscando las 

pruebas de la existencia de los delitos y de la responsabilidad de 

quienes en ellos hubieren participado, ditigencias que debera practicar 

apegandose a fas disposiciones relativas a la prueba. 

Incumbe a! Ministerio Publico la persecucién, ante los tribunales, de 

todos los delitos, y que, por lo mismo, a él correspondera solicitar las 

6érdenes de aprehension contra los inculpados; buscar y presentar las 

pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que fos 

juicios se sigan con toda regularidad, para que la administracion de 

justicia sea pronta y expedita; pedir !a aplicacién de las penas e 

intervenir en todos los asuntos que la ley determine. 

TERCERA: Se considera que et organo jurisdiccional esta 

representado por una persona fisica denominada juez 0 magistrado 0 

bien, por cuerpos colegiados titulados, Tribunales Colegiados, 

Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, Tribunales Agrarios 

0 Fiscales y Suprema Corte de Justicia de la Nacion. 

El érgano de autoridad como titular de la potestad de imperio, en 

virtud de la cual impone sus determinaciones a los particulares, crea 

asi relaciones juridicas con respecto a la libertad, derechos y 

obligaciones. 

CUARTA: Actualmente, e independientemente del abogado particular 

hay diversos Organos y entidades que se encargan de presentar el 
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asesoramiento gratuito, asi por un lado existen las tradicionafes 

oficinas de defensoria de oficio a nivel tanto federal como local, que 

otorgan existencia en materia penal. 

Desde el momento de la aceptacién del cargo por el defensor 

particular, éste se obliga a realizar y representar en todas las gestiones 

ante el Tribunal donde se ventile !a causa penal al presunto 

responsable y quién pondra todos sus conocimientos y capacidad de 

la materia evitando incurrir en errores que lo pongan en evidencias 

constantes y demuestre ser excelente defensor capaz y brillante. 

QUINTA: Un individuo es responsable cuando, de acuerdo con el 

orden juridico, es susceptible de ser sancionado, de ahi que es 

responsable de un hecho ilicito (delito), aquel individuo que debe sufrir 

las consecuencias de sancidn que al hecho ilicito se imputan. 

SEXTA: El ejercicio de la accién penal compete al Ministerio Publico 

ante el juez competente para que inicie un proceso penal y se resuelva 

sobre la responsabilidad del inculpado y en su caso se aplique la pena 

o la medida de seguridad que corresponda. 

El citado ejercicio de la accién por el Ministerio Publico se efectua a 

través de la instancia calificada como "consignacion", en la que el 

propio M.P.: solicita del juez respectivo la iniciacién de! procedimiento 

judicial; las ordenes de comparecencia y las de aprehensién que 

procedan; el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de 

la reparaci6on del dafio y en su caso, las sanciones respectivas, pero al 
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mismo tiempo debe ofrecer las pruebas de ia existencia de los delitos 

y de la responsabilidad de los inculpados. 

Las funciones que al ofendido se asignan dentro del enjuiciamiento 

penal derivan, fundamentalmente del sistema que se adopte en materia 

de acusacion. 

En México el ofendido tiene en nuestro proceso penal un papel muy 

limitado, dado que tal facultad de acusar el ejercicio de la accién penal 

fe corresponde al Ministerio Publico. 

Dentro de la instruccién el ofendido cuenta con una mayor cantidad de 

atribuciones en virtud de que la ley procesal lo considera como 

coadyuvante del Ministerio Publico en cuanto a la responsabilidad civil 

directa; como tal, tiene derecho a que se le notifique por parte del 

juzgador sobre las resoluciones que en materia de responsabilidad se 

dicten y puede poner a disposicién del juzgador cualesquiera 

elementos relevantes para la determinaci6n de Ja responsabilidad y de 

su monto. 

Carece de facultades requirientes propias y su posibilidad de aportar 

pruebas y formular alegatos depende en gran medida de! grado de 

coadyuvancia que en el caso concreto el Ministerio Publico esté 

dispuesto a otorgarle. 

SEPTIMA: El articulo 21 Constitucional, en su primera parte, delimita 

de manera precisa el campo de accidn de las autoridades judiciales y 
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de la instituci6n del Ministerio Publico, dentro de ese procedimiento 

que debe seguirse para determinar si el Estado hace uso det poder que 

tiene para sancionar a un gobernado que ha infringido las normas 

juridico penales, procedimiento que surge en el momento en que se ha 

cometido una conducta o hecho que la jey considera como delito y 

sanciona como tal y que culmina con una sentencia ejecutoriada en la 

que se determina si esa conducta es 0 no delito, si la persona a quien 

se le atribuye es o no penalmente responsable en su comisi6n y, en su 

caso, las penas o medidas de seguridad que hayan de imponersele por 

ese motivo. 

Asi, en dicho precepto constitucional se establece que la imposicién 

de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial y que la 

persecucién de los delitos incumbe al Ministerio Publico y a la policia 

judicial, la cual estara bajo la autoridad y mando inmediato de aque}. 

OCTAVA: Se cuenta con fa garantia constitucional de que la victima o 

el ofendido tienen derecho a recibir asesoria juridica y la satisfaccion 

de la reparacion del dafio en los casos en que esto procediera. De 

- igual manera se garantizo a la victima la posibilidad de coadyuvar con 

el Ministerio Pablico, a que se le preste atencién médica de urgencia a 

la victima cuando la circunstancia asi lo requiera. 

NOVENA: Podemos establecer, concluyendo que victima del delito 

no sélo es el o los sujetos en su calidad de denunciantes quereliantes, 

ofendidos o derechohabientes de éste, sino todo aque! sujeto que de 

manera directa o indirecta sufre las consecuencias del hecho ilicito, y 
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que de ello, podriamos hablar de los familiares consanguineos o por 

afinidad de ta victima, asi como de sus amigos, vecinos y en general 

de la sociedad que cada evento antijuridico merma su estabilidad, su 

democracia, sus valores sociales, y por ende su estado de derecho 

que debe prevalecer para una mejor convivencia y equilibrio social. 

Por fo tanto recalcamos que es importante destacar que el fendémeno 

social que representan las victimas y su entorno no puede 

circunscribirse solamente a los ambitos de procuracién de justicia, ya 

sea en la averiguacion previa como en el proceso penal, !a atencion 

debe ser integral conjuntando los esfuerzos en una sociedad cada vez 

mas critica y organizada, y de las instituciones gubernamentales que 

brindan servicios médicos, psicolégicos y de asistencia. 
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