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1 N T R o o u e e 1 o N • 

Uno da los temas que atrajo m•s mi atenciOn y mi interés 

cuando curse la materia de derecho penal en el tercer curso que 

impartib nuestro estimado maestro y amigo, "LIC. GUILLERMO ARROYO DE 

ANDA". Fu~ precisamente la precaria situacibn procesal del ofendido, 

la poca o nula intervencién que nuestras Leyes Penales le conceden en 

el proceso y la sujecibn a la voluntad del agente del Ministerio 

?bblico a que necesariamente encuentra sometido, pues realmente 

carece de personalidad como parte en el proceso que se sigue a 

peticiOn suya. Solo se acepta y se promueve aquello que el 

ministerio publico considera importante; aprendi que a~n los 

delitos que por disposicibn de la ley se persiguen solo por querella 

necesaria el ofendido solo tiene intervencibn legalmente en calidad 

de coadyuvante del Ministerio Pbblico, pero que salvo la presentacibn 

de la querella y acaso su ratificacibn, es en et bnico aspecto en que 

interviene directamente sin el Tamis del Minsiterio Pbblico; llevado 

por esta inquietud, me propuse tener la vivencia directa de la manera 

como en la prActica se realiza esta que de suyo precaria situacibn 

del ofendido en el proceso y fué asl como ingrese a la Procuradurla 

General de Justicia del Distrito Federal para desempenar el cargo de 

"Hecanbgrafo de Ministerio Publico", dependiente de la Direccibn 

General de Control de Procesos y Comisionado en el Reclusorio Norte 

en donde labore en los juzgados Bo., 410. y 390., segbn se 

indicaba; ahl pude darme cuenta de como se ejerce por el ofendido el 

papel de coadyuvante del Ministerio Pfiblico y como ~ste, a su juicio, 

~n su calidad de representante social le da o le resta importancia, 



lo que ocasiona que en la mayoria de las veces el ofendido se vea 

desligado del sujeto activo, esto es del procesado, y frecuentemente 

se ve que el ofendido deja de concurrir a las audiencias quiz~ porque 

le desagrade el papel de espectador a que se le reduce, salvo en los 

casos en que las partes consideran conveniente que se amplie su 

dec\araciOn en los aspectos en que debe hacerse el desahogo de 

algun careo; de ah1 que en un alto porcentaje los careos 

realicen en ausencia del ofendido, en forma supletoria, siendo que 

precisamente el ofendido es quien por haber tenido la vivencia 

direct& conoce mAs las caracteristicas del tiempo, modo, lugar y 

circunstancia en que sufriO el 1licito, que en el momento de la 

celebraciOn de la audiencia debido al exceso de trabajo del agente 

del Ministerio POblico que ta que este llevando y a la frecuente 

circunstancia que se presenta cuando coinciden en el mismo juzgado 

dos audiencias diligencias que requieren su presencia, situación 

esta, que me motivo para destacar la importancia que tiene el 

ofendido en el proceso penal. 

Actualmente al coadyuvante se le ha restringido su 

intervención al hecho simple de aportar pruebas en lo que se refiere 

a una menor intervenclbn como parte que es en el proceso penal, sobre 

todo en lo que se refiere a los delitos patrimoniales o a los que 

atanen a la integridad f 1sica y corporal de las personas y otros de 

igual 

jur1dica 

mayor importancia ya que se encuentra en gran desigualdad 

con el sujeto activo del delito 1 rompiendose con el 

principio juridico procesal de la igualdad de las partes en el 

proceso. 



dedicar 

Debldo a lo anteriormente expresado considere conveniente 

un capitulo completo de esta tesis al estudio de la 

naturaleza y funcibn del Ministerio Pbblico en Hhxico y en otros 

pa1ses que lo han establecido, para asl situarlo como parte 

indispensable en el procedimiento penal, ya que por ley es el titular 

de la accibn penal como representante de la sociedad y mediante su 

ejercicio se inicia propiamente el enjuiciamento o proceso de los 

infractores de las 

del procedimiento 

leyes penales para que de acuerdo con tas reglas 

previamente establecido, se determine su 

responsabilidad en la comisiOn del delito que presuntamente se les 

atribuye, concluyendolo =on la formutacibn de \as conclusiones 

acusatorias del C. Agente del Ministerio Pbblico, o declarando 

improcedente la acusacibn para que finalmente del brgano 

jurisdiccional dicte la sentencia que estime conveniente, y 

posteriormente en su caso, promueva la apelaciOn de la sentencia, 

cumpliendo asl con su misiOn de representar a la sociedad, que bsta 

interesada en que las conductas il1citas se sancionen de acuerdo a 

las leyes previamente establecidas. 

Por lo que me he cuestionado lo siguiente: 

1.- SerA el ofendido parte en el proceso penal? 

2.- Tiene el ofendido alguna accibn para hacer valer su de

recho por la vla penal? 

~.- TendrA el ofendido alguna garantla dentro del proceso -

penal? 

4.- Que papel juega el ofendido en el proceso penal 
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"CAPITULO PRIMERO". 

EL MINISTERIO PUBLICO. 

1.1.-DENOMINACION. 1.2.-NATURALEZA JURIDICA. 1.3.-ANTECEDENTES HISTO 
RICOS. 1.4.-FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO. 1.5.-EL MINISTERIO PU~ 
BLICO EN LOS PRINCIPALES PAISES QUE LO HAN ADOPTADO. 

1.1. DENOMINACION 

Respecto de la denominac10n del Ministerio P~blico Josb 

Franco Villa. Nos habla de tas diferentes denominaciones que le han 

dado algunos autores y legislaciones y asl, como "Co 1 in 

SAnchez", lo denomina "La lnstituciOn dependiente del inter~s 

social en el ejercicio de la accibn penal y ta tutela social. En 

todos aquellos casos que le asignan tas leyes".(1) Por su parte el 

maestro Héctor F~lix Zamudio, afirma que "Es posible describir. Ya 

que no definir al Ministerio PUblico como brgano del estado que 

realiza funcione~ judiciales ya sea como parte o como sujeto auxiliar 

en diversas ramas procesales especialmente en la penal. .. ".<2> De 

igual manera el maestro Rafael de Pina en su diccionario de derecho 

lo define como "El cuerpo de funcionarios que tiene una actividad 

caracteristica aunque no ~nica, de promover el ejercicio de la 

jurisdiccibn en los casos preestablecidos". <3) 

1.- VILLA JOSE FRANCO. "El Ministerio P~blico Federal", Editorial 
Porrua. H~xico 1985. p~g. 5. 

2.- IDEM 
3.- P'i'NA RAFAEL DE. "Diccionario de derecho". Editorial Porrua -

segunda edicibn. México, 1970. pAg. 236. 
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Carnelutti dice que "El Ministerio PQblico es una figura 

intermedia entre el Juez y la parte .. (4) 

Finalmente y despu•s de hablarnos sobre algunos autores, el 

mismo maest.ro Franco VI l la lo define oomo "Una instituci~n 

dependiente del Ejecutivo Federal, presidido por et Procurador 

General, quien tiene a su cargo la persecucibn de todos Jos delitos 

de orden Federal y hacer que Jos juicios sigan con toda regularidad 

para que Ja adminlstracion de la justicia sea pronta y espedita, e 

intervenir en todos tos casos que la ley determine". <5> 

La doctrina uniformando criterios en lo que hace que se 

considere institucion independiente del podar judicial, autonomo con 

facultades propias como Jo es velar por tos intereses de l;t 

colectividad en la persecucion de los delitos e investig-cion de los 

mismos. 

Et maBstro Franco Villa defina tanto al Ministerio P~blico 

Federal como al del fuero comlrn, dependiendo del ejecutivo, siendo 

su titular el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos o bien los Gobernadores de los Estados de la Rep6blica 

respectivamente, como ya lo vimos en llneas anteriores. 

4.- PALLARES EDUARDO. "Diccionario de Derecho Procesal Civil". 
Editorial Porrua decimo sexta ediciOn, corregida y aumenta
da, México 1964. p~g. 565. 

5.- VILLA JOSE FRANCO, Op. cit. PS· 1 
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De las anteriores definiciones nos parece la mAs acertada la 

del maestro Franco Villa ya que el Ministerio Pbblico, como lo 

menciona nuestro maestro Manuel Rivera Silva <6l: 

1.- Constituye un cuerpo Organice 

11.- Actua bajo una direcciOn 

111.- Depende del ejecutivo 

IV.- Representa a la sociedad 

V.- Es indivisible 

VI.- Es parte en los procesos 

Vil.- Es Gl titular de la acciOn penal 

VIII.- Es una institucibn constitucional 

IX.- Investiga, persigue los delitos con auxilio de 
la policla judicial 

Es por ello que podemos decir que es una lnstituciOn 

Constitucional dependiente del Poder Ejecutivo, presidida por un 

Procurador General y desligado del Poder Judicial, teniendo a su 

cargo la estricta observancia de la ley, y la persecucibn de los 

delitos, personificando el interés p~blico, el cual deriva de su 

atrlbucibn misma. 

Esto proviene directamente del Constituyente de Querétaro de 

1917, en donde mediante el articulo 21 Constitucional se le otorga 

exclusivamente al Ministerio PUblico la persecucibn de los delitos y 

mAs abn, este tendrA para su auxilio a la policia judicial bajo sus 
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estrictas Ordenes: como lnstituciOn de buena .fe el Ministerio 

P~blico; personifica los intereses de la colectividad, tiene como 

finalidad la persecuciOn de los delitos, pero no hay que confundir 

el fin con los medios, si el Ministerio P~blico tendr~ ta persecuciOn 

de los delitos como finalidad, vigilando la exacta y estricta 

aplicaciOn de la ley como medio para llevar a cabo su atribuciOn 

misma en los casos establecidos, 

6.- RIVERA SILVA MANUEL.- "El procedimiento penal". Editorial 
Porrua quinta ediciOn corregida y aumentada. M~xico 1970. 
p~g. 62. 
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1.2.- NATURA~EZA JURIDICA. 

La naturaleza jurldica del Ministerio Pbblico se establece 

en la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

articulo 21 que textualmente dispone: La persecuciOn de los 

delitos, incumbe al Ministerio P!lblico y a la Policla Judicial, la 

cual esta bajo la autoridad y mando inmediato de aquel". 

los 

:·e ctqui, 

delitos, es 

se desprende que la persecuciOn e investigaciOn de 

facultad constitucional exclusiva del Ministerio 

Pbbl ice; es 

para ejercer 

da la misma 

decir que 

la acciOn 

y por 1 o 

el Ministerio P!lblico es el bnico facultado 

penal, teniendo el monopolio Constitucional 

tanto es una lnstituciOn Constitucional 

encargada de la persecuciOn de los delitos, 
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1.3.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

En Grecia en donde quien acusaba era el ciudadano, lo hacia 

ante el tribunal de los Heliastas, el ofendido o victima era el 

titular de la acciOn penal ante el tribunal, era entonces cuando 

regla el principio de la privada acusaci6n la cual dio lugar a la 

venganza y a que los ciudadanos se hicieran justicia por su propia 

mano. En el derecho Griego la misibn era de denunciar los delitos 

ante el senado, surgiendo asl el representante del pueblo quien se 

convertla el titular de la voz de acusacibn. 

En Roma, cua 1qu1 e r e i udadano es taba ta cu 1 ta do, como en 

Grecia para ejercer acci6n penal, momento en el cual, surge de la 

sociedad la necesidad de nombrar representantes para tal efecto. 

HAs tarde los Magistrados quienes eran los titulares de la acciOn 

penal, se les encomendo la tarea de perseguir los delitos, al igual 

que, los Curios!, Stationari, lrenarcas, y Praefectus Urbis que 

desempetiaban tareas pe 1 iciacas, mismos que 

fueron los Advocati Fisci y Procuratores Caesaris. 

la bpoca imperial 

En Italia en la edad media exi&tlan denunciantes oficiales, 

los cuales se conoclan como sindici o simplemente ministeriales, 

agentes subalternos del Juez quienes tenlan la tarea de 

investigadores de los delitos. 

En México, la ley de Indias prohibla la acciOn de los 

propios indios, esta solo podla ejercerse por intervencibn directa 

del Promotor Fiscal a quien acudian los indios y eran ellos quienes 
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decidlan cuando procadla y cuando no el ejercicio de Ja accibn. La 

funciOn prjncipal del Promotor Flscal era el cuidar los intereses de 

la corona. 

Dasputs de la Independencia la tarea del promotor fiscal, 

era la de llevar todas las actuaciones de las victimas u ofendidos 

ante el Juez Penal. 

1869, el presidente Ju~rez expidiO la "Ley de jurados 

cr1m1n~1~s" para el Distrito Federal, en donde se previene que 

existirln 3 Promotores Fiscales, quienes ser~n los representantes del 

Ministerio P~blico". 

Poateriormente en 1660 se expide el cOdigo de 

Procedimientos Penales, el cual en su articulo 28 retarla que: "El 

Ministerio P~blico es una Magistratura instituida para pedir 

la Administracion de la justicia en representaoiOn de Ja sociedad". 

En 1894 el oOdigo da procedimientos penales sigue sobre los 

mismos lineamientos y en virtud de ello la ley Organica del 

Ministerio P~blico del 12 de septiembre de 1903 de una unidad y 

direcciOn, al Ministerio P~blico de carActer independiente para 

representar a la sociedad. 



... e 

Finalmente el Constituyente de Querttaro de 1917, al 

presentar el proyecto de la nueva ConstituciOn al presidente 

Venustiano Carranza, en el articulo 21, dispuso que el Ministerio 

P~blico tendr~ exclusivamente 

de 11 toa. " < 7 > 

cargo la persecuciOn de los 

Con la ley orr¡lnica de 1929 se le da mayor importancia al 

Mini•terio P~blicc, la misma que le da nuestro maestro Manuel Rivera 

Silva en su libro "El procedimiento penat",<8> Del que se desprende 

que el Ministerio Pfiblico: 

1.- CONSTITUYE UN CUERPO ORGANICO. Principie 

adoptado por el cOdigo de procedimientos

penal•• de 1880 y aenalando con precisiOn 

en la ley or¡lnica del Ministerio -

P~blico de 1903. 

11.- ACTUA BAJO UNA DIRECCION, A partir de la 

ley or¡lnica del Ministerio Pfiblico de 

1903, bajo la direcc10n del Procurador 

General, qua depende del ejecutivo sien

do su titular el Presidente de la Rep~ 

blica o bien los Gobernadores de los es

tados. 

111.- DEPENDE DEL EJECUTIVO. El Min!starlc 

P~blico depende del Ejecutivo, que se -

encarga de nombrar al Procurador General 

7,- VILLA JOSE FRANCO.- Op. cit. pAg, 1 



ya sea del fuero comtin, o el general de 

la Reptibl ica. 

IV.- REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD.- Segbn la

Lay Ors•nica del Ministerio Ptlblico de 

1903. 

V.- ES INDIVISIBLE.- Es parte en los procedi 

mi•ntos panales e independiente de su 

pluralidad de miembros, as indivisible 

en cuanto sus funciones y direcciOn. 

VII.- ES PARTE DEL PROCESO.-Como representante 

de la sociedad, desde la Ley Or¡l.nica 

Del Ministerio P~blico en 1903 dejo de 

ser un simple auxiliar de ta administr~ 

cibn de Justicia. 

VIII.- TIENE EL MONOPOLIO DE LA ACCION PENAL.

A partir de la ConstituciOn de 1917, se 

le da como atribuciOn exclusiva la de 

ser titular de la AcciOn Penal. 

IX.- ES UNA 1NSTITUCION FEDERAL.- Como se pr~ 

vea en la Constitución de 1917, la hace 

dependiente del Poder Ejecutivo tanto F~ 

deral como Local. 

e.- RIVERA SILVA MANUEL.- Op. clt. pAg. 4 

•.• 9 
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1.4.- FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO. 

lnstituciOn que es el Ministerio Pbblico, como 

se ha mencionado, tiene sus Organos, como los 

directivos, administrativos, de coordinaciOn, etc. La cual por medio 

de sus Agentes del Ministerio P~blico ejerce las perrogativas y 

facultades que les otoraa nuestra ConstituciOn asl como otros 

ordenamientos legales. 

Nuestra Carta Ma¡na marca los lineamientos generales de las 

facultades del Ministerio Pbblico, como ya se menciona anteriormente 

investi&a y persigue los delitos, y tiene bajo sus Ordenes, para 

llevar a cabo dicha facultad, a la Policla Judicial. 

De ahl se desprenden varias y distintas facultades que 

otorgan las Leyes tanto Sustantivas como Adjetivas en la materia, tal 

es el caso del Cbdigo de Procedimientos Penales vigente para el 

Distrito Federal en donde se~ala que "Corresponde al Ministerio 

Pbblico, dirigir la Policla Judicial en las investigaciones que 

esta haga para comprobar el cuerpo del delito y la presunta 

responsabilidad de los indiciados, ordenando la prActica de las 

diligencias que a su juicio estime necesarias, para cumplir 

debidamente 

diligencias". 

Magna para 

con su cometido o practicando el mismo aquellas 

Facultad que se retoma textualmente de nuestra Carta 

consagrarla en el Cbdigo de Procedimientos Penales 

vigente para el Distrito Federal, y de ahi se desprende lo ya surgido 

con antelacibn de considerar a la Policia Juidical como autonoma de 
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lo qui •• el Mini1t1rio P~blico pero destinada a auxiliarlo en la 

investigaci6n y persecuci6n de los delitos, bajo su mando inmediato o 

actuando por sl, pero para la investigacibn de los delitos o bien 

para practicar llevar a cabo todas aquellas diligencias que se 

estimen necesarias para tal fin. 

De igual forma encontramos que "PedirA al Juez a quien se 

consigne el asunto la pr&.ctica de todas aque 1 las di 1 igencias que, a 

su juicio sean necesarias ... ". Es asl como aqui se pone ~ntasis solo 

en lo que atane a la persecuci6n de los delitos, pero ya dentro de un 

proceso formal ante el Juez correspondiente. 

El Ministerio Publico ''OrdenarA, en los casos de flagrante 

delito y extremada urgencia la detenciOn inmediata del delincuente". 

(12> Exctareciendo afin mas el precepto Constitucional, el Cbdigo 

Adjetivo en Materia Punitiva, se esplaya para mayor claridad respecto 

de los medios por los cuales se puede valer el Ministerio Pbblico asl 

como sus auxiliares para lograr 

cumplimiento a aquella frase de 

su fin, es aquel en donde damos 

que "El fin justifica los medios" 

r·-~cediend~ a la detenciOn en los casos preestablecidos para la 

pronta investigaciOn y asi poderse allegar todos los medios 

probatorios necesarios para determinar la clase de conducta, de la 

que se trate. 

Es lOgico que como el Ministerio P~blico conforma una de las 

partes escenciales el Proceso Penal, este podra interponer los 
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recursos que sanala ta lay y darle seguimiento a los incidentes que 

la misma admita. 

Como parte acusadora en qua se convierte el Ministerio 

P~blico a partir del momento en que se consigna el asunto a ta 

Autoridad Judicial competente, tendrA la facultad y la obligacibn de 

interponer los recursos y darle seguimiento a tos incidentes que la 

ley permita ya que como representante social que es en un modo 

directo se convierte en el representante del ofendido o victima. 

Asi mismo "PedirA al Juez la practica de tas diligenicas 

necesarias para comprobar la responsabilidad del acusado como parte 

acusadora en el proceso, deberl promover el desahogo de todas las 

pruebas necesarias para comprobar la responsabilidad penal del 

procesado y desde luego e1 cuerpo del delito, es aqu1 donde nos 

cuestionamos -Como podrA el C. Agente del Ministerio Pbblico aportar 

las pruebas en un momento dado?, toda vez que quien mas sabe de como 

sucedieron los hechos son el procesado, y en ocasionas la vlctima y 

el ofendido, no obstante lo anterior, el ofendido de algbn delito o 

l• victima para poder aportar pruebas y poder promover recursos 

deberAn tener debidamente acreditada su personalidad como 

coadyuvantes del Ministerio Pbblico, una ve: que se haya dictado un 

auto de formal prisibn. 

Una vez desahogadas todas lps pruebas conducentes y 

ofrecidas en el proceso, el Ministerio Pbblico se~bn la fraccibn VI 
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del art. 3 deJ Cbdigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal mismo que refiere: "Pedir~ al Juez la apJicaciOn de la 

sanciOn que en el caso concreto estime aplicable.~ 

Una vez desahogadas todas las pruebas y cerrada la 

instruccibn el Ministerio P~blico deberé presentar sus conclusiones 

acusatorias en relacibn a la comprobacibn del cuerpo del delito ya no 

de la presunta responsabilidad penal sino la responsabilidad penal 

plena, dado que ya existen los datos necesarios para tener por 

comprobados o no el cuerpo del delito y en su caso la responsabilidad 

penal del procesado. 

Desde ese momqnto la persona sujeta a proceso dejarA de ser 

procesado para acusado1 y da esa m•nera el Juez estudiara el 

caso, valorando todas y cada una de l~s actuaciones en el expediente 

para as1 poder dictar una sentencia. 

Parece ilOgico que el Ministerio Pbblico sea quien le tenga 

que decir al Juez la sanciOn que daba aplicar, siendo que el Juez es 

quien sentencia y no el agente del Ministerio Pbblico, tal como lo 

confiere 

1mposici6n 

Judicial 

Ja Carta 

de las 

Magna en su articulo 21 en el sentido de que; ~La 

penas es propia y exclusiva de la autoridad 

Contradiciendo esta disposiciOn el C~digo Adjetivo 

de la Materia en su art. 316 manifiesta que "El Ministerio P6blico, 

al formular sus conclusiones, hara una exposic10n suscinta Y 
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met6dica de los hechos conduncentes, propondra las cuestiones de 

derecho que de ellos 

doctrinas aplicables 

surgan, citar&. las leyes y ejecutorias o 

y terminar& su pedimiento en posiciones 

concretas", Por lo que se refiere a las posiciones concretas es que 

da•pues de hacer la exposiciOn suscinta de las actuaciones deberA 

expresar et Ministerio P~blico si es o no responsable el acusado y 

cual es la sanciOn que se procede aplicar, incluyendo el pago de la 

ref3•~~1on del dano. 

Qua pasa si no se prueba el delito o la responsabilidad no 

se acredita?. 

El Ministerio P~blico podrA hacer conclusiones no 

acusatoria&, y en tal caso el Juez darA vista al Procurador de 

Justicia para que este las confirme o las modifique, en caso de 

confirmarlas et Juez sobreseera el asunto y ordenarA la inmediata 

libertad del procesado. 

El Ministerio P~bl ico no acusa por acusar, tendrA que basar 

su dicho en lo actuado dentro del proceso y si no procede la 

acusaciOn hara consluciones inacusatorias o de no acusacibn, ya que 

como hemos visto se trata de un organismo que representa a la 

sociedad y que actua de buena fe. 

En este ~ltimo caso darlamos cumplimiento a lo estipulado 

por la trace. VI 1 del mismo art. 3 del COdigo de Procedimientos 
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Penales para el Distrito Federal en lo que se refiere a que "pedirA 

la libertad del detenido cuando •sta proceda". 

De igual forma podr• pedir al Juez, una vez que este 

comprobado el 

responsabilidad 

cuerpo 

de un 

del delito y se acredite la presunta 

inculpado, dentro del periodo de radicaciOn, 

que libre la orden de aprehensiOn correspondiente: en los casos en 

que se hayan reunido los requisitos que senala el art. 16 

Constitucional y en los casos que estos no se hallen reunidos, 

aportara todos los medios probatorios necesarios para que el Juez 

lleve a cabo dicha aprehensiOn. 

Dentro del proceso el Ministerio P~blico "asistir~ 

las inspeccionefi judiciales, careos, reconstrucciones de hechos", que 

llegare a realizar el juzgado donde este adscrito. 

PodrA examinar a los testigos con preguntas que crea 

conveniente". 

Una vez que el Juez procede tomar una declaracibn 

preparatoria, o alguna amplicaciOn de declaracibn del procesado, del 

ofendido o la testimonial de algun testigo, los podrA interrogar para 

asl esclarecer los hechos y 1 legar a la verdad jurldica. 



••• 16 

El Ministerio POblico como órgano representativo de la 

sociedad y del ofendido deberA asegurar los intereses sociales y del 

ofendido en particular, pudiendo solicitar un embargo precautorio, 

para el efecto de asegurar la reparación del dano cuando este se haya 

cuantificado, o cuando se trate de delitos patrimoniales, como Jo son 

el robo, el traude, el abuso de confianza, etc. 

Cuando estime pertinente pedirA el arraigo del 

indiciado'', y acudir~ a la Autoridad Judicial para que •sta ordene el 

mismo, si es que procede. Cuando el Ministerio Ptibt ico se ocupa de la 

investigación de los delitos procede a realizar todas las diligencias 

necesarias para que dentro de la averiguación previa en el t•rmino 

Constitucional integre la misma para as! poder comprobar el cuerpo 

del delito o delitos y la presunta responsabilidad del indiciado y si 

dentro de Ja misma el indiciaao se encuentra detenido y procede su 

libertad, fijando el Agente del Ministerio Publico la fianza para que 

se proceda su libertad, lo cual se hara de oficio. De igual forma si 

el presunto responsable goza de libertad durante el proceso y 

desobedeciera las Ordenes de las autoridades", el Ministerio Pbblico 

harA efectiva la garantia que corresponda para que el Juez ordene 

reaprehensiOn, privándolo de su 1 ibertad, durante el proceso. 

Por otro lado y de igual terma el Ministerio P~blico del 

úistrito Federal y territorios, tienen facultades escenciales y 



particulares tales como las det 

1.- Investigar los delitos del fuero com~n 

a efecto de comprobar el cuerpo del d~ 

lito y la responsabilidad penal de los 

indiciados; 

11.- Perseguir ante los Tribunales del Dis

trito y Territorios Federales, todos 

los delitos del fuero combn. 

111.- Exigir la reparación del dafto, prove

niente de la violaciOn de los derechos 

garantizados en la Ley Penal; 

IV.- Promover lo necesario para la recta y 

pronta administraciOn de la Justicia. 

V.- Intervenir en todos los demAs negocios 

que las Leyes determinen. 
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Al lado del Poder Judicial existe una Magistratura 

particular, que si bien es cierto no forma parta del mismo, colabora 

directamente el en la tarea de administrar la Justicia, y su 

principal func!On consiste velar por el cumplimiento de las 

disposiciones que afectan el inter~s social, del Estado y de la 

colectividad, de menores incapaces y de igual forma de las 

Instituciones de Beneficencia. 
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E• IOgico que como el Ministerio P~blico conforma una de las 

partes escenciales en el Proceso Penal, éste podrA interponer los 

recursos que senata Ja Jey y darle seguimiento a los incidentes que 

la misma admita. 

Como parte acusadora en que se convierte el Ministerio 

P~blico partir del momento en que consigna a la autoridad 

Judicial el asunto, tendrA la facultad y la obligacibn de interponer 

los recursos y dar seguimiento a los incidentes que Ja ley permita 

ya que es el representante social y en un modo directo es el 

representante del ofendido o victima, desde luego despu~s de que este 

haya acreditado su personalidad como coadyuvante del Ministerio 

P~blico. 

Asi mismo "PedirA al Juez la pr~ctica de las diligencias 

necesarias para comprobar la responsabilidad del acusado como parte 

acusadora en el proceso deberA promover el desahogo de todas las 

pruebas necesarias para comprobar la responsabilidad penal del 

procesado y el cuerpo del delito desde lue¡o, pero que nos 

cuestionamos nuevamente, -como podrA el c. Agente del Ministerio 

P6blico aportar las pruebas en un asunto?, toda vez que quien mis 

sabe de como sucedieron los hechos es el procesado, y en ocasiones la 

victima y el ofendido no obstante de eso el ofendido de alg~n delito, 

para poder aportar pruebas y poder promover recursos, el ofendido 

deberA tener debidamente acreditarA su personalidad como coadyuvante 

del Ministerio P~blico siendo que quiza el ofendido o la vlctima y de 
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igual forma el proceso para la ccmprobaci6n del cuerpo del delito y 

luego la presunta responsabilidad penal del procesado. 

Una vez desahogadas todas tas pruebas conducentes y 

ofrecidas en el proceso, el Ministerio Pbblico sagbn la fracci6n VI 

del art1culo 3 del Cbdigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, "pedirA al Juez la aplicacibn de la sancibn que en el caso 

concreto estime aplicable". 

Una vez desahogadas las pruebas y cerrada la instruccibn el 

Ministerio Pbblico debera formular sus conclusiones acusatorias o no 

acusatorias, y la defensa por parte del defensor del procesado; el 

Juez estudiarA el caso y valorando todas y cada una de las 

actuaciones del expediente dictar• la sentencia y en su caso ordenara 

la inmediata libe!tad del procesado. Cuando la Sentencia sea 

condenatoria, y proceda su libertad bajo caucibn el mismo fijara esta 

para que de esa forma el sentenciado pueda gozar de los beneficios 

que la Ley otorga si es el caso. 



1.4.1.- FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA 
PREPARACION OE LA ACCION PENAL. 
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Dentro del proceso penal existe la etapa de 1nvestigacibn, 

llamada también de Averiguación Previa, esta comienza cuando el 

Ministerio P6blico conoce de uno o varios actos qua pueden 

identificarse como delictuosos; o bien con la denuncia o querella y 

esta termina con la consignaci6n del asunto a la Autoridad Judicial, 

o bien con el archivo del expediente cuando no se acrediten tos 

elementos del cuerpo del delito y ta presunta responsabilidad del 

indiciado. 

Segun el art. 21 Constitucional que es el que marca la pauta 

a seguir por todos los ordenamientos legales tales como los Códigos 

Penales tanto Federal como Los Locales: mismos que en lo relativo a 

la persecucion de los delitos, refieren: " ••• La persecucion de los 

delitos incumbe al Ministerio Publico y a la Policia Judicial, la 

cual estara bajo autoridad y mando inmediato de aquel ••. " 

En esta etapa es en donde el Ministerio POblico apoy~ndose 

ta Policia Judicial lleva a cabo todas las diligencias necesarias 

para la invest1gaci6n de \os delitos y el esclarecimiento de los 

hechos que pudieran ser delictivos. 

Una vez reunidos \os elementos materiales que describen los 

tipos penales en cuestibn, y acreditada la presunta responsabilidad 

penal, se consignarA dicho asunto a la Autoridad Judicial. 
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Dentro de las Leyes Adjetivas en Materia Penal tenemos que 

el COdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en su 

artlculo 3 fracc. 1 1 dispone que: "son facultades del Ministerio 

POblico: Dirigir la Policía Judicial en la investigacibn que 

esta haga para comprobar el cuerpo del delito y la presunta 

responsabilidad; ordenando se practiquen todas aquellas diligencias 

necesarias para cumplir debidamente con su cometido ... " 

El Ministerio P6blico en Ja etapa de averiguacibn previa o 

etapa de preparaciOn del procedimiento se constituye en autoridad, en 

virtud de que es el quien tiene la facultad de realizar todas 

aquellas diligencias necesarias por si o por la Policia Judicial para 

el esclarecimiento de los hechos apoyandose en las facultades que le 

confiere entre otras el C6digo de Procedimientos Penales. 

El Ministerio POblico dara fe de las personas o cosas a 

quienes hubiera afectado el acto delictuoso. De esa forma podr~ 

llevar a cabo una investigaci6n sobre el particular pudiendo 

interrogar a las personas relacionadas con el delito y poder llegar a 

ta verdad. De igual forma tiene fe pOblica para dar la cuando lo 

ameriten tas circunstancias, tales como en los casos que sea 

necesaria una inspecciOn ocular en el lugar de los hechos para poder 

determinar la veracidad de los elementos materiales que integran el 

cuerpo del delito en particular; ast como la presunta responsabilidad 

penal de las personas relacionadas con los hechos. 
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De igual forma "recogera los objetos que se relacionen con 

el delito". Desempenando una funcibn importante, aparte de dar fe de 

las cosas relacionadas con el delito, podrA recoger las mismas para 

aunar mas en la investigaci6n de los delitos, podr~ relacionarla con 

los demAs elementos materiales que dete~mine, para comprobar el 

cuerpo o cuerpos de delito y presunta o presuntas responsabilidades 

de las personas vinculadas con el mismo, ''inclusive podrA prActicar 

el arraigo de quien o quienes sean indiciados". 

Una vez que el Agente del Ministerio POblico cuente con 

presuntos responsables de atgOn delito, tos cuales por el momento 

procesal se les denomina indiciados, toda vez que solo existen 

indicios para determinar el cuerpo del delito y la presunta 

responsabilidad penal de los mismos, en este caso y si procede; el 

Ministerio P6blico podrA arraigar a quien o quienes estime necesario, 

y aan mks "detendré al indiciado". Cuando se trate de los delitos 

que merezcan pena privativa de libertad y exista peligro o extremada 

urgencia o bien flagrancia en el delito, podra el Ministerio PUblico 

detener al presunto, para as1 avocarse a la investigacibn del delito 

en cuestiOn. 

También es importante mencionar que en relacibn a lo 

anterior puede la Policia Judicial, La Preventiva o cualquier 3o. 

detener a un indiciado o presunto responsable de la comisiOn de un 

delito, pero poniendo al mismo de inmediato a disposiciOn del 
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Ministerio P6blico. para que este a nombre de la sociedad y con las 

facultades que le confieren las leyes y reglamentos, se aboque a la 

pronta investigaciOn de los hechos que puedan ser constitutivos de 

algun delito. 

En caso de tener .una o varias personas detenidas sujetas a 

investigaciOn, este "las pondrA en libertad, de oficio si reunen Jos 

requisitos previamente establecidos". En algunos casos el Ministerio 

POblico "fijar~ las garantias para poder poner a un indiciado cuando 

proceda, en libertad". Asi como "podra hacerlas efectivas" cuando 

estas procedan. 

Existen los casos en que el Agente del Ministerio P6blico 

tenga a una o varias personas detenidas; y aunado en la investigaciOn 

llegare a considerar que alguna de las personas detenidas no llene 

que ver con la presunta responsabilidad penal, con la conducta o el 

resultado dellctuoso; pues es entonces cuando ordenarA la libertad de 

aquel de oficio. 

Hay los casos en que el tipo de delito, permite que la 

persona obtenga su libertad, si cumple con algunos requisitos, tal es 

el caso de los delitos imprudenciales causados por transito de 

vehiculos, siempre y cuando el indiciado reuna los requisitos de no 

haber conducido en estado de ebriedad bajo influjo de drogas 

estupefacientes, quien no se haya dado a la fuga, etc., es aqui uno 

de los casos en donde el Ministerio P6blico podra fijar una garantia 
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para dejar en libertad a la persona detenida; de igual forma en caso 

de que una vez otorgado el beneficio de la libertad provisional, si 

el indiciado no acata lo ordenado por la Autoridad Ministerial, esta 

podrA revocar su libertad y hacer efectiva la garantla a favor del 

Estado. 



1.4.2.- FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL 
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL. 
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Partiendo de la ~ey Suprema que enmarca la Accibn Penal como 

Unica y exclusiva del Ministerio PUblico, como refiere el articulo 21 

Constitucional, aunado a lo que dispone el art. 2o. del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el sentido de 

que: "Corresponde Unica y exclusivamente al Ministerio Pbblico el 

ejercicio de la Acc16n Penal". 

Corresponde Onica y exclusivamente al Ministerio Pbblico 

integrante del Procurador General de Justicia y subordinado de este, 

con el cual se cuenta para la persecuci6n de los delitos para 

consignar al Juez da la materia tos asuntos investigados; tal 

observaci6n la apoyamos en el art. 17 Constitucional el cual se~ala 

que: Ninguna persona se harA justicia por si misma, ni ejercer~ 

violencia para reclamar un derecho Es aqui donde nas deja en 

manas del Ministerio P~blico para poder hacerle llegar los elementos 

necesarios a fin de que este realice todas aquellas diligencias 

escenciales y pueda a nombre de la sociedad y como represent~nte del 

ofendido, obtener que le sea reparado el da~o ocasionado y legalmente 

se sancione a la persona o personas que resulten responsables. 

Es asi como en Roma. cuando el Procurador Fiscal era la 

persona quien acudia el pueblo en reclamo de su derecho, pero con 

la diferencia de que con los 6rganos Jurisdiccionales y los 
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Ordenamientos Legales, se ha configurado el Ministerio Póblico en una 

atribuciOn depositada el Estado para que por medio de un 

Procurador General de Justicia se haga llegar al pueblo que lo 

requiera y este pueda contar con atribuciones legales importantes 

para poder a nombre de la sociedad y como representante del ofendido, 

esclarecer los hechos para que lleve a cabo el proceso penal bajo 

estricta observancia de la ley, fundandose, el principio 

"INDUBIO-PRO-REO" la duda favorece al reo, y como decla Ulpiano, 

hacer Justicia o sea darle a cada quien lo suyo. 



1.5.- EL MINISTERIO PUBLICO EN LOS PRINCIPALES 
PAISES QUE LO HAN ADOPTADO 
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lnvestigando sobra los paises que han adoptado la figura del 

Agente del Ministerio P~blico, encontramos que los elementos que nos 

aport&n nuestros maestros, Miguel Fenech, Alfredo Velez Haricondi, 

Reynaldo Halbaud Zarpa, Rita Y. Nealson, citados por nuestro maestro 

Franco Villa, podemos referirnos a los siguientest 

Despu•s de la guerra de 1914, al convertirse de un imperio a 

rep~blica unitariamiento y democrAtica, se modifica el COdigo de 

Procedimientos Penales del 27 de enero de 1877, mismo que llevaba 

rigiendo 27 a~os. Con el nuevo Reich al entronizamiento del partido 

nacional socialista, el Ministerio P6blico se organiza conforme lo 

preceptuado en el derecho Franc&s. Repartiendo los funcionarios de 

la instituciOn en dieciocho cantones, reconociendo como autoridad 

superior al Ministro de Justicia. ExistiO una representacibn del 

Ministerio P6blico en el tribunal del imperio compuesta de Procurador 

Superior y de tres Procuradores designados por el Presidente del 

Reich a propuesta del reichsrat <consejo del imperio>. 

El Procurador Superior tiene jerarquia sobre todos los funcionarios 

del Ministerio P6blico, teniendo a los Procuradores de los Lauders a 

su mando, a que les incumbe el ejercicio de la AcciOn Penal por los 

delitos cometidos. La Procuraduria del Estado constituye un cuerpo 
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unido indivisible, y sus integrantes son Agentes del Poder Ejecu~1v~ 

y representantes del Estado, l9> 

ARGENTINA, 

El Ministerio Pbblico Fiscal actua en calidad de representante del 

Poder Ejecutivo, ante \a Autoridad Judicial, la organizacibn no es 

unitaria, pues estos son nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional 

(Presidente de la Repub\ica>, en los otros Estados Federales, son 

nombrados por los Gobernadores de las Provincias y de los Territorios 

la duracion de los nombramientos es indeterminada. 

"ESTA CONSTITUIDO DE DOS FORMAS" 

t.- Ante la Jurisdiccibn del Distrito de lea. Capital, un Procy, 

radar Fiscal adscrito a la C~mara de Ape\acibn y de dos o 

m~s Agentes Fiscales para Magistraturas inferiores. 

ll.- Ante los Tribunales de los Estados o Tribunales Federales 1 

de un Procurador General con sede en la Corte Suprema, que 

es el Jete del Ministerio P~b\ico de la Magistratura fede-

ra1 1 y de los Procuradores Fiscales en las Jurisdicciones-

inferiores". t10) 

9.- FENECH MIGUEL.- La PosiciOn del Juez ante el Nuevo Estado, 
Ensayo de sistematizacibn de las directrices actuates1 es
pasa-carpe 1941. Obra citada por "VlLLA JOSE FRANCO" Op. -
cit. pg. 1 

10,- MARlCONDI VELEZ ALFREDO.- Derecho procesal penal tomo l, 
Lerner. Ediciones, 2a. edicion Buenos Aires 1968 p~g. 243. 
ldem. 
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El Ministerio Pilblico en Argentina tier.e funciones en Materia Civi 1, 

Penal, Comercial, •Jelóndo por la estriota observancia de l::t Ley en 

los intereses de la administraciOn de Justicia, igualmente tiene la 

intervención de la parte lesionada en el ejercicio de la Accibn 

Penal. 

El COdigo de Procedimientos Penales de 1922 limita la intervoncibn 

del lesionado la pura Materia Civil y con exclusividad del 

Ejercicio de la Acción Penal en los oolitos perseguidos de oficio. 

~· 

Desde la Monarqu1a Dual, el Código de Procedimientos Penales, de 

1674, reconocla al Ministerio P~blico, compuesto do un Procurador 

General ante la Corte Suprema de Justicia; un Procurador General de 

Estado para los tribunales de segunda instancia y los damas 

funcionarios de la primera instancia. Los mieffibros de la 

procuradurla del estado; ejercitara la acciOn penal, salvo los 

delitos que se persiguen por querella de parte. 

BRASIL. 

Aqui el Ministerio P~blico organiza como en el sistema Franchs, 

dependiente del Ejecutivo Federal o Local, teniendo las facultades de 

la estricta observancia de ta aplicaciOn de tas leyes en juicios 

civiles, fami 1 iares, mercantiles y el representante social para la 

l'et§f?f.:l:UQU1n de loill di::tllt.a~ ~n mF.t.orl1:1 erlmlnnl. 
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9il.!&· 

Al igual que en Belgica, Brasil y Chile adopta el mismo sistema 

Franel!s. 

CHINA. 

En China rige el principio del sistema Franobs con la diferencia 

de que los funcionarios del Ministerio Pbblico dependen del 

ministerio de justicia y los puestos se obtienen por oposiciOn, la 

policia judicial actua como organo auxiliar del Ministerio Póblico, 

en la investigacibn de los delitos. 

~· 

En este pa1s al igual que Belgica, Brasi 1 y Chile, se adopta el 

sistema Franc~s en cuando a la dependencia del Ministerio Pbblico, 

contiguraciOn del mismo y sus facultades. 

9!!!l;. 

El Ministerio Fiscal, de acuerdo con ta Constitucion de 1940, 

representaba al pueblo ante la administracion de justicia, los 

fiscales, 

de 1 a 

desconectados de 

sociedad requeria 

inter~s en los asuntos en que la defensa 

su intervencion, deber tan reclamar la 

imposicibn de sanciones adecuadas a laq transgresiones de las normas 
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jur1dicas previsoras, formulando y sosteniendo las acusaciones 

procedentes. 

El Ministerio Fiscal Cubano estaba integrado, fundamentalmente por 

los funcionarios siguientes1 Fiscal del Tribunal Supremo, Teniente 

Fiscal del Tribunal Supremo, Fiscal de la Audiencia de la Habana, 

Abogado Fiscal del Tribunal Supremo, Teniente Fiscal de ta Audiencia 

de la Habana, Fiscal de ta Audiencia de Provincia, Abogado Fiscal de 

la Audiencia de la Habana, Teniente Fiscal de la Audiencia de Segunda 

Clase, Abogado Fiscal de Provincia y Fiscales de Partido. 

En el capitulo llamado "de las atribuciones", de la ley org~nica del 

poder judicial, se fijan las obligaciones del ministerio fiscal, 

resultando que debe velar, tanto en materia penal como civil, por la 

observancia de las leyes, promoviendo la acciOn de la justicia en lo 

que atai"le al interhs ptiblico y de manera especial, en el ramo penal, 

debe promover las causas criminales "cuya acciOn, no esta reservada 

expresamente a la parte ofendida". 

Refiri&ndose al ejercicio de la accibn penal dice el articulo 304 de 

la ley citada, que al ministerio fiscal corresponde: "(6) ejercitar 

la acciOn ptiblica en todas las causas criminales, sin m~s excepciOn 

que la de aquel las que, seg(rn las leyes, solo puedan ser promovidas a 

instancia de parte agraviada las sujetas procedimiento 

correccional .. , tt 
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En la actualidad, la organizacibn y funcionamiento de la Fiscal la 

General de la Reptlbl ica, es muy si mi lar a la de la Prol<uratura de la 

U.R.S.S., por lo que haremos breve referencia a ta instituciOn en el 

ordenamiento Socialista Cubano. 

Con motivo de las reformas Constitucionales de 23 de junio de 1973, a 

la carta fundamental de 1959, se introdujo el sistema socialista de 

organizacion judicial, y al lado de las llamadas reformas populares, 

se creo la Fiscal la General de la Rep~blica, que no es otra cosa que 

la Porkuratura Sovi~tica, pues se le otorgaron lineamientos muy 

similares en cuanto a su estructura y funcionamiento. 

La Fiscal la General de la Reptlblica est~ regulada por el titulo 

cuarto, artlculos 129-166, de la ley de organizacibn del sistema 

judicial de 23 de junio de 1973, y por el reglamento expedido por el 

titular del organismo judicial con fecha 25 de septiembre del propio 

ano de 1973, en la inteligencia de que las bases generales de la 

institucion fueron acogidas por los articules 130 a 133 de la 

Constitucibn de 24 de febrero de 1976. 

preceptos establece en lo conducente. 

El primero de dichos 

Corresponde 

primordial, 

la Fiscal la General de la Repbblica, como objetivo 

el control de la legalidad socialista, sobre la base de 

la vigilancia del estricto cumplimiento de la ley y demAs 

disposiciones legales, por los organismos del estado, entidades 

econbmicas y sociales y por los ciudadanos •.. 
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De acuerdo dichos preceptos Constitucionales y los relativos a la 

ley de organizaci6n del sistema judicial y del reglamento respectivo, 

de 1973, antes mencionados y todavia en vigor, la Fiscal la General de 

la Repóblica comprende tres niveles: Fiscalla del Tribunal Supremo 

Popular; Fiscallas Provinciales y Fiscal las Regionales, todas ellas 

encabezadas por un Fiscal General de la Rep~blica asistido por dos 

Vicefiscales Generales, designados por la Asamblea Nacional del Poder 

Popt1lar por un pla:o d9 siete aftas y subordinados al Fiscal General 

del Poder Popular y del Consejo de Estado <equivalente al presidium 

del soviet supremo sovietico),(111 

Las atribuciones de la Fiscalla Cubana son muy similares a la 

Prokuratura Soviética, ya que comprende primer Jugar y 

principalmente, la vigilancia y fiscalizaci6n de la legalidad 

socialista, y en segundo término su intervencibn en la investigación 

de los delitos y el ejercicio de la acciOn penal, es decir, como 

Ministerio P~blico en estricto sentido. 

ECUADOR. 

La secciOn 1 del titulo lit de la Ley Organica del poder judicial 

llama "do los agentes fiscales". establece en su articulo 143 que en 

10.- ZERPA CHALBAUD REYNALDO. El nuevo sistema Constitucional -
Socialista Cubano, Mérida, Venezuela 1976. p~g. 74. lbidem. 
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cada juzgado d•I crimen habr• un agente fiscal y en las fracciones 1 

y 1V de su art1culo 145 dice: "Corresponde a los agentes fiscales: 

lo. acusar, ante el correspondiente Juez de lnstrucci6n, para la 

iniciacibn de sumarios, por infracciones que deban perseguirse de 

oficio y que se hubieran cometido dentro del territorio al que se 

extiendan las funciones del Agente Fiscal", y 4o. "Intervenir en las 

causas criminales de la forma determinada por el respectivo 

cbdigo .•. " 

ESTADOS UNIDOS DE NDRTEAMERICA. 

En los Estados Unidos hay que distinguir, el Ministerio P~blico 

Federal de los Estados. E\ Ministerio ?~blico Federal esta 

constituido por el Procurador General de los Estados Unidos 

CATTORNEY-GENERAL OF DE UNITEO STATES>, que es miembro del Consejo de 

Ministros y que defiende los intereses del estado ante la Suprema 

Corte de los Estados Unidos. 

Los ordenamientos del Ministerio P~blico en los cuarenta y ocho 

estados de que consta., sen muy variados. Digno de menciOn, entre 

todos, es el estado de New York, imitado, al menos a grandes razgos, 

por otros estados. En cada uno de los cincuenta y seis condados en 

que esta dividido el estado de New York hay un Procurador de Distrito 

<D15TR1CT-ATTORNEY>, elegido por dos o tres anos por el pueblo, con 

sufragio universa\. Dirige, bajo ta dependencia del Procurador 

Genera 1 de los Es lados Unidos, todos los procedimientos penal es de su 
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juriadiccibnt aaiste a la in1truccibn 1 •cusa a nombre del estado y 

del pueblo¡ participa en el debate otreciendo las pruebas de cargo, 

pronunciando su requisitoria. Los Procuradores de Distrito son 

ayudados por sus asistentes <ASSlSTENT-ATTORNEY>. No reconoce el 

derecho de apelaciOn de parte del Ministerio P~blico, la ley del 

estado de New York otorga a los ciudadanos, para los crimenes 

menores, el derecho de libre acusaciOn. 

Existe el Ministerio Publico en el estado de New York solo ante la 

jurisdiccion penal, y no ante la civil 

Los Organos del Ministerio P~blico en el estado de Connecticut, son 

los siguientes: 

1.- Uno o dos Procuradores Generales, seg~n la importancia 

del trabajo, adscritos a cada corte superior del esta

do; 

2.- Uno o mas Procuradores, por cuenta del estado, ante ca

da una de las veintiuna cortes de policia, en la juris

diccibn en materia criminal. nombrados por el mismo 

Juez adscrito a la corte; 

3.- Los grandes jurados, que es un colegio de ciudadanos j~ 

radas, elegidos anualmente en cada una de las ciento s~ 

santa y nueve ciudades de que se compone el estado -en 

cargados de indagar de todo delito que conozcan-, pre

sentarse ante uno de los Jueces de Paz de la Ciudad mi~ 



ma en que ejercitan el acto de acusaeibn y de represen-

tar la aousacton pbblica en audieencia. Cuando el ciud~ 

dano jurado no es versado en derecho es ayudado por un 

Procurador, por cuenta del estado. 
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Es interesante hacer notar: 1> Que la parte civil no es considerada 

al lado deJ Ministerio P~blico, pues el delito es solo una ofensa al 

estado. La parte civil es considerada "Testigo interesado", 21 Que 

al lado del Procurador General, haya un "public defender" <ahogado de 

oficio> para la defensa de los indigentes. El oficio defensor 

p6bl ico eKtendi~ndose rApidamente, y le han sido delegadas 

funciones en materia civil, que en otros palses le corresponden en 

los procesos de divorcio, iniciados por la enfermedad mental de uno 

de tos conyuges1 o la defensa de los intereses del enfermo mental. 

Et at"lo de 1070 1 trav~s de una Ley del Congreso Federal, se 

establecio el Departamento de Justicia, encabezado precisamente por 

el citado Attorney General, quien se le proporcionaron dos 

auxiliares CASSISTANTS ATTORNEY GENERAL) asl como el Procurador 

Judlc!al <SOLICITOR GENERAL l. tlZl 

Actualmente se considera al Departamento de Justicia como la oficina 

Jurldica mAs grande del mundo, pues tiene a su cargo la direccibn de 

12.- NEALSDN W. RITA. ~he opiníon functíon of the federal athorner 
general, New York University Law Revie~, october 1S50 pag.825 
lbidem. 
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los asuntos juridicos m~s importantes del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

Serta dificil proporcionar una idea de conjunto, as\ sea aproximada, 

de la compleja integraclbn actual del departamento de justicia de los 

Estados Unidos, a~n tomando cuenta en forma estricta sus 

actividades de car~cter juridico; pero se advierte con claridad que 

el aspecto escencial de sus funciones todavla es el reiativo al 

asesoramiento jurldico y ta representacibn del Gobierno de Estados 

Unidos ante los tribunales judiciales, si bien tambien ha aumentado 

su intervenciOn procesal en los asuntos penales, ya que sector de 

sus integrantes puede actuar como acusador respecto de los delitos 

que se estiman de caracter federal, y que en esencia se refieren a la 

seguridad del estado, al trafico de estupefacientes, a la protección 

de 1a propiedad federal, al crimen organizado, etcétera, esto 61timo 

través de las 94 oficinas federales tUnited States Attorneys), 

consideradas por la división criminal <criminal division> que tambien 

interviene en algunos asuntos civiles de interés nacional. 

La organización del departamento de justicia es muy compleja, por lo 

que forma breve podemos se~alar, que en la actualidad el Attorney 

General, como su titular, esta asistido por dos auxiliares; el 

primero, denominado Deputy Attorney General, tiene a su cargo las 

oficinas y departamentos que se ocupan 

investigación 

la Oficina 

y persecución de los delitos, 

Federal de lnvestigaciones 

escencialmente de la 

pues de él dependen tanto 

tFBI>, como la Division 
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Criminal y la Oficina Ejecutiva de lot Abo¡adot Federal•• <E)Cteutiv• 

Oftece por Unlted States Attorneys>, y ademls, la Oficina de 

Prisiones Federales lBureau of Prisionsl. 

El Segundo Abogado au)Ci llar lleva el nombre de Asocia te Attorney 

General, y coordina varios departamentos que prestan asesoria al 

Gobierno Federal en una variedad de materias, como son las relativas 

a las Leyes Antimonopolios, Los Asuntos Civiles, La ProtecciOn de los 

Derechos Humanos, Los Problemas Impositivos, etc~tera. 

Finalmente, el Attorney General dirige en forma inmediata la labor 

del Solicitor General <Procurador Judicial>, quibn representa al 

Gobierno Federal ante la Suprema Corte Federal; tambi~n coordina las 

Oficinas del Consejo Legal y las que se refieren a asuntos 

Legislativos, mejoramiento de la AdministraciOn de Justicia, 

etcétera. 

Dentro de las atribuciones de asesoramiento juridico debe se~alarse 

como de gran trascendencia ta que se refiere a las opiniones 

presentadas ante los Tribunales Federales en asuntos de inter~s 

social de inter~s nacional <amicus curiae briefs>, que suelen ser de 

gran solidez jur1dica influyan no pocas veces en los fallos 

respectivos. (13> 

13. - SCOTT. Van Aestye y Roberts Carry J, "Law Uosconsin Raview" 
1974, p:..g. 721-750. lbidem. 
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De acuerdo con un informe oficial rendido por el Departamento de 

Justicia en el ano de 1977, tenia un personal jurldico de 3,500 

abogados, de los cuales 1,662 estaban adscritos a las 94 Oficinas 

Legales Federales CUnited States AttorneysJ, distribuidas en los 50 

Estados y los Territorios Federales, en la inteligencia de que, 

durante el ano de 1976. las citadas oficinas intervinieron en 45,000 

procesos criminales y 36,000 asuntos civiles, resueltos por los 

Tribunales Federales, <14> 

Cabe senalar, finalmente, que el Attorney General es nombrado por et 

Presidente de los Estados Unidos con aprobaci6n del Senado Federal, 

pero puede ser destituido libremente por el Jefe del Ejecutivo, quien 

designa en la misma forma a tos Abogados Federales, es decir, quienes 

encabezan las oficinas respectivas, por un plazo de cuatro ai'!.os 1 pero 

pueden ser removidos tambi6n a voluntad del Presidente¡ de manera que 

son dependientes del Ejecutivo Federal, si bien puede estimarse que 

en su funcionamiento poseen autonomla relativa en cuanto al 

presupuesto respectivo, es sei'!.alado por el Congreso Federal, ante el 

cual el departamento de justicia debe presentar un informe anual. 

14.- Folleto de leagal activites U.S.A. 1977 pag. 2-24. lbidem. 
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El Ministerio P6blico en Holanda, en virtud de la Ley de Ordenamiento 

Judicial de 3 de julio de 1910, se compone de un Procurador General y 

tres abogados generales ante la Alta Corte <HOOGE RAADJ¡ de un 

Procurador General, y de uno o doc abogados generales, ante cada 

Corte Provincial (Corte de Apelacionl; de un Procurador <OFFICIER VON 

JUSTICE> 

instancia. 

Cantonal 

debidamente 

con dos o tres ayudantes en el tribunal de primera 

Las funcionas del Ministerio P6blico ante el Tribunal 

<PRETURA> son 

retribuidos. 

desempenados por empleados especiales 

Ejercita la acciOn penal. Interviene en la 

justicia civil cuando esta interesado el estado, la provincia, Ja 

comuna y otros cuerpos morales; y en los casos de incapaces, 

ausentes, divorcios, recusaciones de juicios, etc. Los oficiales 

astan vinculados a la jerarqula: son amovibles por gestibn del 

Procurador General ante la Alta Corte, al cual corresponde, segOn la 

ConstituciOn de 

los Ministros, 

1648, el derecho de promover la accibn penal contra 

por delitos cometidos en el ejercicio de sus 

funciones, lo que explica su inamovilidad dirigida a garantizar su 

independencia. 

HUNGRIA. 

El Cbdigo de Procedimientos Penales H~ngaro, de 4 de diciembre de 

1986, trata en el capitulo 111 del Ministerio P~blico, denominado: 

"Procuraduria Real". En virtud de tal ley, et Ministerio Pllblico 
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estA constituido por un Procurador General ante la Corte Suprema de 

Justicia, Corte de Casacibn; un Procurador General ante cualquier 

Corte de Justicia de segunaa instancia, o Corte de Apelacibn; y un 

Procurador Real por cualquier Corte de Justicia de Primera Instancia 

Tribunal. Estos funcionarios asistidos por uno o mbs ayudantes, 

seg!Jn la importancia del asunto, astan disciplinados por una liga de 

subordinaciOn, en 

del superior, y 

POblico compete 

que el funcionamiento jerarquice inferior depende 

todos del Ministerio de la Justicia. Al Ministerio 

el ejercicio do la accibn penal, en los del itas 

perseguibles de oficio, de vigilar la ejecucion de los juzgados. 

Tambibn tiene atribuciones en materia civil. Los funcionarios del 

Ministerio P!Jblico son amovibles. 

INGLATERRA. 

Tradicionalmente ha regido el Principio de Acusacibn Popular y todo 

ciudadano esta facultado para ejercitar la acciOn penal porque tiene 

el deber dal reino. Se admite la acusación privada para los delitos 

de quera! la, Existe el Attorney General CPROCURADOR GENERAL>, el 

Sol icitor General, que suple al Procurador General y el Director OF 

PUBLIC PROSECUTlONS. El Procurador General es designado directamente 

por el Rey entre los mas distinguidos Juristas Ingleses y tiene el 
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earacter de gran Oficial del Estado; es el Consejero Jurldico del 

Gobierno, y la cabeza del toro. Interviene en el ejercicio de la 

acci6n penal cuando se afecta un inter~s pbblico en delitos contra la 

seguridad interior o e~terior del Estado, sedicciOn o rebelíbn, 

coalici6n de funcionarios, etc. y como 6rgano de control en Ja 

presecuci6n de la acciOn panal ejercitada por el Director of Public 

Presecutions. El cargo de Solicitor General tiene un carActer 

semipoJ ttico. Es Consu 1 tor Laga l de 1 Par 1 amento termina sus 

funcionas a la caida del Gabinete del que depende su nombramiento. 

En los casos en que no interviene el Ministerio P(lblico, son los 

particulares los encargados de promover la accibn penal por medio de 

juicios sumarios que consisten en la celebraciOn de una audiencia en 

que el acusador presenta los testigos de cargo¡ el acusado de los de 

descargo y el Juez pronuncia el tallo, sin que tnterven¡a el 

Ministerio P~blico ni la defensa y sin recurso de apelar. 

lPOL!CE-COURTS. PETTY SEC!ONAL COURTS, METROPOLITAN POLICE COURTS O 

JUSTJCE THE PEACE>, con excepciOn de la ciudad de Londres en que los 

procesos se ventilan por medio de los Stipendiary Hagistrates. En 

delitos graves l1NDICTABLEl, la acusación se lleva por el Coronar 

<.OFICIAL DE LA CORONA>, por medio de dos procedimier1tos: el 

lndictment, que instruye el Juez de Paz, y el Coraner's lnquisition, 

qua instruye el Coroner's. Las necesidades de la vida pr~ctica, han 

motivado en Inglaterra que se faculte al Agente de la Policia 

(PolicemanJ para desempc~ar el cargo del Procacutor, sustituyendo al 

particular. Cuando el Director de la Acusaci~n Püblica <.Director of 
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Public Prosecutions> abandona la acoiOn ejercitada, puede continuarla 

cualquier persona autorizada por el HIGH-COURT. No se concede al 

Ministerio Póblico en Inglaterra el derecho de apelar en materia 

penal, salvo casos excepcionales, en tanto que existe una amplia 

libertad por lo que se refiere al acusado. Se advierte la tendencia 

de reconocer el Principio de la AcusaciOn Estatal, despojando al 

ciudadano al particular del ejercicio de la AcciOn Penal P~blica 

para encomendarla a un 6rgano del estado (MlNtSTERlO PUBLICO). 

Existe el ATTORNEY GENERAL lProcurador General), y el SOLICITOR 

GENERAL (Procurador de la Corona> lCROWNS PROSECUTORSJ. Se reconoce 

el principio de la legalidad en el ejercicio de la acciOn y la 

instituciOn esta sujeta a la unidad del manoo del Attorney General. 

En Escocia, el Ministerio Póblico promueve la acusacibn, la dirige y 

recoge las pruebas. El Abogado Fiscal lLORO AOVOCAT> forma parte del 

Parlamento, a quien estl obligado rendir cuentas de sus actos. 

Equivale al Ministerio Póblico de Justicia. Existen Procuradores 

Fiscales cada uno de los treinta y tres condados y se reconoce la 

intervencion del ofendido en ta promociOn de la accibn penal. 

J.A.EQJ!. 

Et ordenamiento judicial Japones se renovo totalmente en los tiempos 

de la restauracibn mon~rquica, inspirandose en los ordenamientos 

Europeos. Segbn la legislacibn vigente, el Ministerio P~blico en 
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JapOn constituye un cuerpo distinto independiente de la 

Magistratura Judicial. Mientras el Juez es un Funcionario Judicial, 

el Oficial del Ministerio Pflblico es un Funcionario Administrativo. 

Los oficiales del Ministerio P!lblico, se llaman Procuradores y estAn 

distribuidos en un n!lmero variable, ordenados jerArquicamen.te, ante 

los diversos tribunales, ocupAndose 

civiles y penales. 

modo sumario de materias 

Para ser nombrado Procurador -lo mismo que para los Jueces-, hay 

necesidad de sustentar un exAmen te6rico en Derecho Constitucional, 

Civil, Penal, Administrativo, lnternacionat <Pflblico o Privado), y 

Procesal <Civil y Penal>, examen de que son dispensados tan solo los 

laureados de la Facultad de Derecho de la Universidad imperial; y un 

exAmen prActico, estricto y oral, dirigido establecer si el 

aspirante ha adquirido la habilidad necesaria para tratar de los 

negocios prActicos. 

Las atribuciones del Ministerio POblico, en Materia Penal astan 

modeladas sobre el Sistema Francbs. 

t!.Q.!l.l!.fill. 

El Ministerio POblico estA constituido por el Procurador del Reino, 

al que corresponde el ejercicio de la acciOn penal, para los delitos 

castigados con la muerte o con trabajos forzados por toda la vida, Y 
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delitos contra el Estado¡ del Procurador del E1tado1 d1 101 

Funcionarios de Poi lela, encargados de la represibn de las 

contravenciones. Tienen un vinculo jer~rquico con el Ministerio 

de la Justicia, del que dependen. En Noruega rige el principio de 

Oportunidad o Discrecionalidad de la acciOn penal, asociado de la 

acusaciOn privada demandada por la parte lesionada. 

f.S.!!Jl. 

En este pais, el Ministerio P~blico estA organizado como en el 

Sistema Francés y depende del Poder Ejecutivo, ya sea Federal o 

Loca 1. Sus funcionarios son amovibles; duran por tiempo determinado, 

con excepciOn de los supeditados jer~rquicamente al Procurador 

General que tienen una duraciOn de cuatro ai'\os, periodo que puede ser 

prorrogable, al igual que Bldgica, Brasil, Chile, Colombia. 

PARAGUAY. 

En este pais, el Ministerio Pbblico esta organizado como en el 

Sistema Francbs, dependiente del Poder Ejecutivo, ya sea Federal o 

Local. Al igual que en Blflgica, Brasil, Peru, Chile, Colombia. 
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PUERTO RICO. 

En este pais, al igual que en Bélgica, Brasil, Peru, Chile, Colombia, 

y Paraguay, el Ministerio P~blico est~ organizado como en el Sistema 

Franc~s dependiente del Poder Ejecutivo, ya sea Federal o Local. 

POLONIA. 

El COdigo de Procedimientos Penales de 19 de marzo de 1926 y la Ley 

sobre Organizaci6n Judicial de 5 de febrero del mismo a~o. adoptan la 

instituciOn de acuerdo e 1 moda 1 o Franc~s. Sus miembros son 

designados por el Poder Ejecutivo; la acciOn penal es pllblica, pero 

se reconoce el Principio Dispositivo. Se dividen los funcionarios: 

un Procurador General que es el Ministro de Justicia, un primer 

Procurador y los Procuradores, y Viceprocuradores adscritos a Ja 

Suprema Corte y a los Tribunales de primera y segunda instancia. El 

Ministerio Ptiblico es el titular de la ley; parte en el Procedimiento 

Penal, y, si el interés publico to requiere, interviene como parte 

principal o adjunta en los casos civiles. 

En el régimen Zarista, el Ministerio Ptlblico se organi~a de acuerdo 

el modelo Francés. Formaba un cuerpo distinto e independiente 

de la Magistratura Judicial, regido por los principios de unidad e 

indivisibilidad. Constitulan al Magisterio Ptiblico, los Procuradores 
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Superiores ante la. Corte de Casa.ci6n y las Cortes Judiciales, y los 

Procuradores ante los Tribunales Circundarios, con vinculo jer~rquico 

bajo la alta vigilancia del Ministerio P~blico de Justicia, que en su 

calidad do Procurador General era el jefe, siendo amovible. Los 

Procuradores de los Tribunales eran nombrados por el Emperador, a 

propuesta del Ministerio de la Justicia. Tenia varias atribuciones 

en el Campo Pena 1, Civil Administrativo. En Materia Penal, 

ejercitaba la 

y de imprenta, 

acci6n penal por todos los delitos, salvo la a.postasia 

de las que conocian, respectivamente, el Poder 

Eclesi&stico y el Gamite de Censura. En Materia Civil, velaba por el 

fisco las personas morales¡ en las cuestiones de competencia. 

conf 1 ictos, recusaciones de los jueces, etc. En Materia 

Administrativa funcionaba como órgano de consulta de \as Regencias 

Provinciales CPreturas> y de vigilancia de la administración de 

Policia, disciplina de tos funcionarios. etc. Bajo el Régimen 

Soviético se suprimió el Ministerio P~blico por decreto de 24 de 

noviembre de 1917, porque se considero que los consejos de obreros y 

campesimos eran los ~nicos representantes de los intereses del 

pueblo. Después se restablecio por decreto de 28 de mayo de 1922. 

supeditandolo al Consejo Federal de los Comisarios del pueblo. Et 

Jefe del Ministerio PUblico lo es el Comisario de Justicia. que 

ejerce sus atribuciones con el nombre de Procurador General. 

Interviene en el Ejercicio de la Acción Penal, en la vigilancia de 

los procesos y en la ejecuciOn c..e los fallos. 

Se estima necesario describir de manera suscinta la estructura Y el 

tunelonomlonte d• ono Orgonl•me Ptlbl loo Sovlotloo, do oouordo eon lo 
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ConstituciOn Federal de 7 de octubre de 1977 y el llamado reglamento, 

en realidad, Ley OrgAnica del Control Fiscal de la U.R.S.S. de 24 de 

mayo de 1955, segón la cual el control supremo del cumplimiento 

exacto y uniforme de las leyes por todos los Ministerios, Comites, 

Departamentos Estatales, Empresas, Instituciones y Organizaciones, 

Organos Ejecutivos y Administrativos de los soviéticos Locales de 

Diputados Populares, asl como por los Funcionarios Pbblicos y los 

Ciudadanos, incumbe a) Fiscal de la U.R.S.S. los Fiscales 

subordinados él. Es un Organo estrictamente jerarguizado 

encabezado por al Procurador General de la U.R.S.S. designado por el 

Soviet Supremo de la U.R.S.S. por un plazo de 5 anos y responde 

directamente ante el propio Soviet, y en sus recesos, ante el 

presidium del referido Soviet. Existen los Procuradores o Fiscales 

subordinados del Procurador General, es decir, lo de las Rep~blicas 

Federadas, Rep~blicas AutOnomas, de los Territorios, Regiones y 

Regiones Autónomas, designadas por el propio Fiscal General; y los 

Fiscales de las Comarcas Autónomas y los Fiscales Distritales y 

Urbanos desi~nados por las Rep~blicas Federales, pero confirmados por 

el Procurador General de la U.R.S.S. La Prokuratura General de la 

U.R.S.S. es un Organo complejo que reside en Moscu y las funciones 

escenciales de sus integrantes son de dos clases: en primer lugar la 

fiscalización y vigilancia de la legalidad socialista, ante cualquier 

tipo de autoridad; y en segundo t~rmino, ta investigacibn y la 

acusaciOn en tos procesos penales; la primera se ejerce a traves de 

dos procedimientos calificados como la protesta y la proposic16n o 

recomendaciOn, aquella es la reclamaciOn que presenta el Procurador 
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respectivo, a fin de que una autoridad o su inmediato superior 

varien o enmienden los errores que afectan la vigilancia de la 

legalidad socialista, y la proposiciOn de ejercitar ante los Organos 

de Estado para que en un plazo de un mes pongan fin a las 

infracciones de la ley y las causas que las hubieran originado. El 

segundo gran sector de atribuciones de los Procuradores Sovi&ticos se 

refiere a su intervenciOn en la investigacibn de las infracciones 

penales y en el ejercicio de la AcciOn Penal, incluyendo la 

iniciativa para la apl icaciOn de sanciones disciplinarias y 

administrativas a los funcionarios o a los ciudadanos. 

SUEC 1 A. 

Al igual que Dinamarca ambos paises encomiendan la persecuciOn de los 

delitos leves por medio de los Funcionarios de la Polic\a, y los 

grandes que ameriten pena corporal se llevan a cabo por conducto 

directo del Juez. Después de la guerra de 1941 existib una variedad 

de disposiciones de orden procesal que complico el procedimiento. En 

1921 se dictb un nuevo COdigo de Procedimientos Penales basAndose 

en las disposiciones del COdigo de Procedimientos Penales Austriaco. 

En este sistema el Ministro de Justicia es el Jefe del Ministerio 

P~blico y excepcionalmente se reconoce al ofendido el ejercicio de la 

acciOn penal. 
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SUIZA. 

Con excepciOn de los Cantones de APPENZEL Y SEHWYZ, en los veintidos 

Cantones de la ConfederaciOn Helb~tica, existe el Ministerio P!Jblico 

como en Francia, Bt.I gica, Brasi 1, Chi Je, Colombia, Per!J, Paraguay, 

Puerto Rico. Por medio de la Ley de 6 de octubre de 1911 se creo el 

Ministerio P!Jblico Federal, que se compone de un Procurador General y 

al mismo dispone el n!Jmero de funcionarios que se son indispensables 

para &U servicio. 

TURQUlA. 

Este estado al igual que Bulgaria, Checoslovaquia, Grecia, Portugal, 

Rumania, Polonia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perti, Puerto 

Rico, Bélgica, se ha constituido en base al sistema Franc~s y los 

miembros que representan la figura del agente del Ministerio Ptiblico, 

son representantes del Poder Ejecutivo ante la Autoridad Judicial y 

ajena a &sta, unidos entre ellos por medio de un vlnculo jer~rquico. 

Dependen del Ministerio de la Justicia, y tiene a su misibn el 

promover el ejercicio de la Accion Penal, de vigilar la ejecucibn de 

lo juzgado intervenir en la justicia cuando el interbs p!Jblico lo 

requiere, se ha aceptado en general el reconocerle a la parte 

lesionada el derecho para promover AcciOn Penal y en general se ha 

aceptado el Principio de la Discrecionalidad de la AcciOn Penal como 

medio de proteccibn al ofendido o victima de alg!Jn delito. 
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MEXJCO. 

Como lo hemos mencionado en el transcurso de este capitulo ~nicamente 

hemos hablado de manera general de lo que es Ja figura del Ministerio 

P~blico y lo 9ue representa, y refiri~ndonos especlficamente a una 

facultad exclusiva del Agente del Ministerio P~blico Federal 

diferencia de las facultades de los Ministerios P~blicos del fuero 

com~n son como sigue: 

Aparte de las facultades previstas por Ja ConstituciOn Polltica de 

los ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, el COdigo Penal para el Distrito 

Federal, asl como el COdigo de Procedimientos Penales vigente para el 

Distrito Federal, en los delitos en que se ve a la FederaciOn jugar 

el papel da ofendido o victima y en ocasiones las dos, es donde da 

pauta para poder determinar las actividades, facultades que se le 

otorga aJ Ministerio PUblico Federal, como lo es en el caso concreto, 

que tiene a su cargo lo relativo a Ja vigilancia de la seguridad 

pUbl ica por 

eMtranjeros 

lo que se refiere a 

indeseables, asl 

las medidas adoptadas para eMpulsar 

como lo refiere la Ley de 

EMtradicciones; de igual forma otra de Jas facultades con las que 

cuenta es la de velar por los intereses de la federaci6n en Jos 

tratados internacionales que celebra nuestro pals con otros palses, 

facultad dada exclusiva al Ejecutivo especialmente al Procurador 

General de la Rep(.Jbl ica, como también to es todo lo relativo en 

materia de narcotráfico, asl como Jos delitos previstos por las 

leyes especiales como por ejemplo la Ley Federal de Armas de Fuego y 

EMplosivos. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EL PROCEDIMIENTO PENAL 

1 l. l. DEFIN!ClON DEL PROCEDIMIENTO PENAL. -11.2. FINES DEL PROCE 
DIMIENT0.-11.3. EL PROCEDIMIENTO EN GENERAL.-11.3.1. PREPARACIOÑ 
DE LA ACCION PENAL.-11.3.2. PREPARACION DEL PROCES0.-11.4. DIFE 
RENCIA ENTRE PROCEDIMIENTO Y PROCESO PENAL.-11.5. EL JUICIO. -

11. l. DEFINICION DEL PROCEDIMIENTO PENAL 

La palabra procedimiento viene de la acci6n de proceder, se 

define como "el método de ejecutar algunas cosas."<15> 

La palabra penal viene del lattn poenalis, se describe como 

"et adjetivo perteneciente o relativo a la pena o que la incluye"<16J 

A lo largo del tiempo se Je ha encontrado un sinnumero de 

acepciones a la palabra penal, tales comot 

" Lugar en donde los penados cumplen sus 

condenas superiores a las de arresto ", 

<17) como lo ser!a una carcel penitenci~ 

ria. 

traves de nuestro estudio hemos visto que el Procedimiento 

penal es el conjunto de normas sistemas a seguir para el 

15.- UNION TIPOGRAFICA. Editorial U.T.E.N.A. tomo VI 11 P. Rob. 
pag. 800, Mexico 1951 

16.- IDEM 
17.- IBIDEM 
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esclarecimiento de los hachos para asl poder castigar Ja conducta 

delictiva y poderle dar a cada quien lo suyo. 

Dice nuestro maestro Manuel Rivera Silva 

procedimiento penal es: 

" Conjunto de actividades, reglamentadas 

por preceptos previamente establecidos 

que, tienen por objeto determinar que h~ 

ches pueden ser calificados como delito. 

Para, en su caso, aplicar la sanciOn CQ. 

rrespondiente ", <18) 

gue el 

Como podemos ver esta definiciOn destaca que es el conjunto 

de actividades reglamentadas, esta palabra nos da Ja pauta para firmar 

el ambito general del derecho en el sentido de que deben estar 

conforme la ley ''previamente establecida", no se podré llevar un 

proceso si no por el conjunto de actividades reglamentadas por 

preceptos previamente establecidos y m~s aón nos recalca el objeto de 

poder determinar poder dicernir sobre si pueden no ser 

calificados como delito, esto es, que encuadre la conducta en un tipo 

penal previamente establecido. 

Nuestro maestro no se queda ahl con la def inicibn sino que 

la concluye diciendo que en caso de ser calificada la conducta como 

18.- RIVERA SILVA MANUEL. Op. cit. pg. 4 
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delito, esta deberb tener una sanciOn correspondiente para ser 

aplicada a su autor. 

Como vemos el maestro Manuel Rivera Silva encuadra la 

definicibn con las siguientes interrogantes: 

l. - Qu~ es? 

2. - como es? 

3.- CuAl su objetivo? 

4. - como se perf ecciona7 

Existen otras definiciones al respecto en las cuales no se 

precisa con exactitud la acepciOn exacta y nos dejan en duda sobre 

los preceptos empleados en las mismas. Tales como son la de nuestro 

maestro Fenech, que define al procedimiento penal como: 

" Conjunto de actividades reguladas por 

normas y que tienden a la aplicacibn del 

Derecho Penal "· <19> 

En esta definiciOn se mencionan algunos de los elementos 

escenciales de la definiciOn de nuestro maestro Rivera Silva, tales 

como el "conjunto de actividades reguladas por normas", pero no nos 

dice que clase de normas, o de cuando sean dichas normas; por lo que 

hace a que "tiendan a la ao\icaciOn del darecho penal", nos remonta a 

su etimolog1a, por un lado el conjunto de actividades y por otro lado 

lo relativo al Derecho Penal nuestro maestro Fenech solo agrega los 

adjetivos de que el conjunto de actividades "esta regulado por 

19.- IDEM. 
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~"• que tienden a la aplicaci6n del Derecho Penal. Sin aportar 

nada nuevo como si lo hace nuestro maestro Manuel Rivera Silva. 

EMisten dentro de la doctrina escritores de Derecho Penal 

tales como Julio Acerno, el cual define con preceptos y principios 

qua no nos resuelven el problema de la def inicibn, sino finicamente 

mencionan lo ya antes estudiado; no resolvibndonos la duda, respecto 

de la acepciOn del Procedimiento Penal. 

Si analizamos la definiciOn de nuestro maestro Julio Acerno, 

tenemos que: 

"Conjunto de reglas para la aplicaciOn 

de la sustantiva; para dar vida a la 

norma encerrada en el Derecho Penal mat~ 

ria! "· 

De esta definiciOn se deprende que: 

l. Es el con1unto de reglas.- Esto no nos dice nada 

nuevo, toda vez que desde la etimologia de la p~ 

labra, la consideramos como el m~todo para ajee~ 

tar algo. Como mbtodo tenemos que es el conjunto 

de reglas para realizar algo o llegar a un fin. 

11. Para la aplicaciOn de la sustantiva.- Con los 

principios de derecho y en vinculaciOn estrecha 



con los principios de Derecho Penal, tenemos que 

la Norma Sustantiva o la Ley Sustantiva es la 

que nos dice el derecho, tal es en el caso co~ 

creto la Ley Punitiva es decir es el caso de los 

COdigos Penales. 

Al decir que: "es el conjunto de reglas para 

la apticacibn de la sustantiva ••• ". Nos dice que 

dichas reglas son tos pasos a seguir para saber 

en que casos se aplica el COdigo Punitivo de la 

materia. 

111. Para dar vida a la norma encerrada en el Derecho 

Penal Material.- Con esto tenemos que con el ce~ 

junto de normas que nos dicen cuando aplicar la 

Sustantiva es 6nicamente para dar la pauta al 

COdigo Penal; y al decir esto nos confirma cuau 

do podemos hechar andar el Organo del Estado pa

ra llevar a cabo la comprobaciOn del cuerpo de 

un delito en la vida de la sociedad. Esto es el 

dar vida en la sociedad a la norma tlpica del 

Derecho Penal, para as1 poder tipificar las corr 

ductas. 
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Por bltimo una de las definiciones m~s claras es la del 

maestro Col in SAnchez misma que es citada por el maestro Manuel 
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Rivera Silva en su libro El Procedimiento Penal, mismo que die& al 

respecto que el procedimiento tiene dos acepciones fundamentales¡ 

desde el punto de vista lOgico y desde el punto da vista jurldico. 

Primero.- Desde el punto de vista lOgico lo define como; 

" La sucesi6n de fen6menos vinculados entre sl 

atraves de reacciones de casualidad y finalidad. " 

(20l 

Nuestro autor y maestro Colln S~nchez da una e~plicación 

IOgica y abstracta de lo que es et procedimiento, hablando como tal 

en cualquier materia desde el punto de vista lega! da otra def inici6n 

encerrada en que es: 

"La sucesiOn de actos gua refieren a la investiga-

cibn de los delitos y de sus autores y a la instru 

ccibn del proceso". <21> 

Aqul no solo da la definiciOn desde el punto de vista legal 

sino del punto de vista penal del aspecto legal de la misma 

definicibn, ya que son Jos actos sucesivos que se orillan a la 

investigación de 109 delitos y de sus autores as decir los pasos a 

seguir para la comprobaciOn da los delitos y de la responsabilidad de 

sus autores. 

De 

20.- IB!DEM 
21. - 1 B !DEN 

las anteriores definiciones podemos decir que el 
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Procedimiento Penal es un conjunto de reglas que nos sirven para 

regir la actividad que necesariamente haya que desarrollarse para 

poder aplicar todas y cada una de tas normas que engloban nuestro 

Derecho Positivo: como aplicabilidad de las normas previstas por el 

C6digo Sustantivo, codificando las mismas en un COdigo Adjetivo. 
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11.2. FINES DEL PROCEDIMIENTO 

Se puede decir que la finalidad del Procedimiento Penal se 

encuentra en todos y cada uno de los actos que realizan las personas 

que intervienen para poder determinar la ap1icaci6n de la norma al 

caso concreto. 

Como finalidad primordial tenemos que "es el encontrar la 

relaciOn del ser con el deber ser", como lo refiere nuestro maestro 

Manuel Rivera Silva en su obra, por lo que respecta a que: "al ser 

tipificada una conducta, es el momento donde entra el deber ser. El 

que deba ser sancionada dicha conducta conforme a la Ley Sustantiva 

de la Materia". 

El Procedimiento Penal busca la verdad histOrica de las 

conductas asi como de las resultados delictivos o tlpicos por medio 

de una serie de actos encaminados al fin escencial del proceso. 

Como se ha mencionado, de voz de un sabio llamado Ulpiano, 

la palabra justicia es darle a cada quien lo suyo¡ por lo que el 

Procedimiento Penal tiene como finalidad encontrar la verdad 

histbrica, juridica y real de las cosas y darle a cada quien lo suyo 

como resultado de la imparticlbn de la justicia ante un tribunal 

previamente establecido. 

De lo anterior se desprende que el fin escencial del proceso 

es darle a cada quien lo suyo, tanto la parte ofendida o al 

victimario como al autor de la conducta tipificada como de palabra 



formas 

que se 
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11.3.- EL PROCEDIMIENTO EN GENERAL 

El Procedimiento Penal es el " conjunto de actividades y 

regidas por 

ha cometido 

el Derecho Procesal Pena\, que se inician desde 

un delito y se investigan las causas que 

originaron este hasta que 

sentencia ".<22> 

llega a la verdad y se pronuncia una 

Estando de acuerdo con nuestro maestro GonzAlez Bustamente, 

podemos afirmar que el procedimiento es la forma por medio de la cual 

desarrollan todas y cada una de las actividades de tas autoridades 

para llegar a un resultado y podar determinar asi si una conducta es 

no delictiva y en su caso de proceder penalmente en contra de quién 

o quienes resultaran responsables, y de esa forma imponer la o las 

sanciones correspondientes, en el momento procesal de haberse formado 

un juicio debi•ndose dictar una sentencia. 

Dentro de las etapas en que se divide el Procedimiento 

Penal, tenemos que: 

La primera etapa.- Es el periodo de preparacibn de 

la AcciOn Penal. Seg~n la ley y diversos autores de 

la Doctrina esta se denomina Etapa de AveriguaciOn 

Previa. Esta comienza cuando la Autoridad lnvestig~ 

dora, es decir, el Ministerio P~blico, toma conoci

miento del asunto, sea con una denuncia o con una 

22.- IBIDEM. 



querella y culmina con la consignac10n del asunto 

al Juez correspondiente o bien con el archivo de dl 

cho asunto por no existir conducta tlpica en los h~ 

chas investigados. 

La segunda etapa.-Es el periodo de Preparacibn del 

Proceso, so denomina RadicaciOn 1 comienza con la 

consignacibn y cuando se radica el asunto en el 

Juzgado correspondiente y termina con el Auto de 

T•rmino Constitucional siendo este formal prisibn, 

sujociOn a proceso y libertad por falta de elemeu 

tos para procesar. 

La tercera etapa.-Es el perlado de Proceso, se d~ 

nomina asl porque en esta etapa es en la cual sa

le seguira, valga la redundancia, un proceso para 

comprobar el cuerpo o cuerpos de los delitos, y 

en caso de hacerlo se acredite la responsabilidad 

penal de quien o quienes sean responsables. Esta 

etapa comienza con el Auto de T~rmino Constituci~ 

nal y termina con la Sentencia. 
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Seg6n nuestra ley la etapa de AveriguaciOn Previa, comienza 

con la Denuncia o Querella y termina con la Consignación o con el 

archivo de dicho asunto. 

Esta etapa es considerada el Periodo de lnvestigaciOn, el 

cual esta cargo dol Poder Ejecutivo por conducto de un Procurador 

General de Justicia, quien ejerce sus atribuciones atraves del Agente 

del Ministerio Póblico, mismo que entre otras facultades esta la de 

dirigir a la Policia Judicial en todas sus investigaciones. 

El titular del Agente del Ministerio P~blico es la primera 

autoridad que conoce de asuntos de esta naturaleza, el mismo, 

haciendo valer las facultades atribuidas da parte a la Policia 

Judicial y tambien se auxilia con las Autoridades Competentes que 

conozcan del asunto, pidiendo informes, solicitando documentaciOn y 

llevando cabo el procedimiento de la forma mas conveniente para 

lograr el esclarecimiento de los hechos y poder llegar a tener un 

resultado de una investigaclOn concreta y contundente. 

De igual forma podrA solicitar el auxilio de la Direccibn 

General de Servicios Periciales para que se practiquen los peritajes 

necesarios para esclarecer Jos hechos y poder contar con medios 

probatorios plenos para comprobar el o Jos Cuerpos de los Delitos y 

las Responsabilidades Penales de quienes o quien resultare como 

presuntos responsables. 
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Asimismo podr~ pedir los testimonios tanto del ofendido. 

como de la vtctima, del presunto responsable o presuntos responsables 

asl como de alg6n testigo con el que se cuente para reforzar alguna 

prueba y esclarecer los hechos, para poder llegar a la verdad que se 

busca y asl comprobar o no el cuerpo o cuerpos de los delitos y la 

responsabilidad o responsabilidades penales de quien fuere 

responsable. Por otro lado al allegarse los medios de prueba, estos 

servir~n tambi~n para probar tanto la culpabilidad como la 

inculpabilidad de los que aparenten ser responsables ya que la 

facultad que se da al titular del MinisteriO P~blico es como 

autoridad de buena fe. 

Es indispensable llevar a cabo estas diligencias ya que solo 

asl podrAn allegarse de elementos probatorios plenos para el total y 

absoluto esclarecimiento de los hechos, y poder en su caso consignar 

el asunto al Juez correspondiente. 

El Ministerio Pbblico, una vez, enterado de la comisibn de 

un delito, estarA obligado a proceder de oficio a la investigacibn de 

los delitos del cual se tenga noticia, por lo que se podr~ auxiliar 

de la Policia Judicial y de todos sus auxiliares, Se trasladarAn al 

iniciar la averiguacibn, inmediatamente al lugar de los hechos para 

asi poder dar fe de las personas y de las cosas a quienes hubiere 

afectado el delito; tomar~n los datos necesarios para avocarse a la 

profunda y concisa investigaciOn. 
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De igual forma en esta etapa faculta al Ministerio 

Püblico Y a la Policia Judicial sin esperar a tener ninguna orden 

judicial para proceder a la detenciOn de los presuntos responsables 

de algün delito, ünicamente en les casos a que se refiere el Artlculo 

266 del COdigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal, C23 > 

Asl como se faculta al Ministerio Püblico a la detenciOn de 

los presuntos responsables a los indiciados cuando lo estime 

necesario, prolongando la misma por el tiempo estrictamente 

indispens-ble para la debida integraciOn de la averiguacibn previa. 

De igual forma como se desprende de los pArrafos anteriores 

el Ministerio Püblico como autoridad de buena fe, dispondrA de la 

libertad del inculpado sin prejuicio de solicitar su arraigo si es 

que este garantiza su libertad, cuando exista alg~n delito 

imprudencia!, para que de esta forma se continue con la investigaciOn 

y lograr que no se sustraigan los indiciados de la acciOn de la 

justicia. 

Una vez teniendo reunidos los elementos del cuerpo del 

delito y de la presunta responsabilidad penal, el Ministerio P~blico 

23.- ART. 266 CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El Ministerio 
P!lbl ico y la Poi icia Judicial ... 
EstAn obligados sin esperar a tener orden judicial a proceder 
a la detenciOn de los responsables de un delito, 
1.- En caso flagrante delito; y 
11.- En caso de notoria urgencia, cuando no haya en el lugar 

autoridad judicial 
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investigador pondri en conocimiento del asunto al Ministerio P6blico 

consignador para que este a su vez estudie el caso concreto y elabore 

la consignaciOn correspondiente, de esta forma se pondrA en 

eonocimiento a la autoridad judicial y en el caso de no reunir los 

requisitos del cuerpo del delito y de Ja presunta responsabilidad 

penal, el Ministerio Póblico Consignador archivarA Ja averiguación 

con 1 a reservas de ley, 

delictiva a seguir. 

6nicamente cuando no exista conducta 
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11.3.2.- PREPARACION DEL PROCESO 

Derivada de las investigaciones practicadas por el 

Ministerio 

el Cuerpo 

indiciado 

P~blico investigador, una vez que se tiene por comprobado 

del Delito y la Presunta Responsabilidad Penal del 

y este es consignado a la Autoridad Judicial. Principia el 

periodo da RadicaciOn, ~sta etapa culmina con el Auto de T~rmino 

Constitucional, ya sea Formal PrisiOn, Sujecibn a proceso o bien 

libertad por falta de elementos para procesar, con la5 reservas de 

ley respectivas. 

Es en esta etapa del Procedimiento Penal cuando por primera 

vez toma la Autoridad Judicial conocimiento de dicho asunto. 

Existen dos tipos diferentes de consignacibn, con detenido o 

sin detenido, serl detenido cuando, exista flagancia en el 

delito, peligro o extremada urgencia¡ en este caso et Juez procedera 

a rendirle su declaracibn preparatoria en el local del juzgado, donde 

este encuentre disposicibn. Si el detenido se encontrare 

detenido en un hospital o en una cllnica disposicibn de la 

Autoridad Judicial, dentro de un t&rmino no mayor a las 24 horas le 

tomara su Declaracibn Preparatoria para poderle resolver su situacibn 

jurldica. Si el hospitalizado se encuentra inconsiente, se dar~ fe 

de su situacibn flsica y se le tomara su declaracibn preparatoria 

cuando este se encuentre dispuesto. 
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La diligencia de la DeclaraciOn Preparatoria, es necesario 

que se P.ncuentren presentes, el Juez su Secretario de Acuerdos, el 

indiciado, asistido de su defensor particular o de un defensor de 

oficio, as1 como el C. Agente del Ministerio Püblico, 

En esta diligencia se procede tomarle lectura de las 

declaraciones rendidas ante la Policia Judicial, si es el caso y de 

la declaraciOn rendida ante el Agente del Ministerio Püblico. 

Una vez tomada esta declaraciOn, el Juez valorarA todos tos 

elementos aqul reunidos para resolver la situaciOn jurldica del 

indiciado. El Auto de Formal PrisiOn es la base para que el proceso 

se instaure, justifica la prisiOn preventiva del detenido, es por 

ello que la finalidad que se persigue en la Etapa del Proceso es el 

reunir los datos que sirven para poder resolver la SituaciOn Jurtdica 

en definitiva y tener las bases para resolver el mismo. 

Al respecto de lo anterior la Suprema Corte de Justicia de 

la NaciOn ha publicado una Jurisprudencia que dice: 

" Por ning~n motivo puede dejar de dictarse en un -

proceso Auto de Formal PrisiOn, salvo en los casas

en que el delito no merezca pena corporal, porque 

el Auto constituye las bases para las conclusiones

acusatorias del Ministerio Pfiblico, o, en otros th~ 

minos, sin ~l. no hay juicio que resolver y por lo-
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mismo es Anticonstitucional la ley que ordena que 

no se decretar~ dicho auto, cuando antes de cumpliL 

se el término Constitucional, el inculpado haya 

sido puesto en libertad, bajo causiOn o bajo 

protesta." (24) 

24. - Jurisprudencia 32. Sa. Epoca pag. 90 Secc. 1 vol, 2a. 
Sala. 
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ll.4. DIFERENCIA ENTRE E~ PROCEDINlENTO Y PROCESO 

Como ya lo hemos analizado, el Procedimiento Penal en incisos 

anteriores, este se diferencia del proceso ya que este ~ltimo 

principia con el Auto de Formal PrisiOn o Sujeccibn a Proceso, y 

termina con la ejecutoria de la sentencia dictada en el mismo. 

Oiversos tratadistas contunden el proceso con el 

procedimiento ya que ambos son un conjunto de actividades 

reglamentadas por preceptos previamente establecidos, los cuales 

tienen el objeto de determinar que hecho es o no delictivo y en ese 

caso aplicar la sanci6n correspondiente. 

Podemos nosotros afirmar que el procedimiento abarca desde 

que la Autoridad Administrativa tiene conocimiento de un hecho o acto 

que puede ser delictivo o delictuoso, 

A contrario Sensu del Proceso ya que en parta y apoyAndanos 

en et articulo 19 Constitucional, an su p~rrafo 2o. qua textualmente 

exprasa: 

" Art. 19.- Todo proceso se seguirA forzosamente 

por el delito o delitos sertalados en el Auto de FoL 

mal Prisibn. " 

Lo que nos l\eva a la conclusi6n de que antes del Auto de 

Formal PrisiOn no hay proceso, porque este óebe seguir lo se~alado en 

el auto. 
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Continuando con el estudio de los elementos senalados en la 

detiniciOn del proceso, nos encontramos con que hemos expresado que 

el proceso comprende un conjunto de actividades y creemos oportuno 

advertir que esas actividades no est~n carentes de orden, pues se 

encuentran concatenadas atendiendo a principios de orden crono\Ogico, 

teleolOgico y IOgico. Es decir, los actos del proceso, adem~s de 

sucederse en el tiempo larden cronolOgico>, resultan entrelazados de 

manera que cada acto tiene su presupuesto en el anterior y 

persiguiendo ta finalidad de que el Juez pueda decidir sobre las 

consecuencias fijadas en la ley. 

Todo proceso tiene como esqueleto estas funciones que son: 

la acusacibn, la defensa y la decisibn. 

Por lo que podemos concluir que toda la Actividad Procesal 

Penal comprende: 

a>. Periodo de preparacibn de la Accibn Penal 

bJ. Preparacibn del proceso 

cJ. Proceso 
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11.4.1. EL PROCESO 

Esta etapa comienza con el Auto de Formal PrisiOn o 

SujeciOn Proceso y culmina con la sentencia que da fin al 

procedimiento. 

Los autores lo han dividido en varias etapas, para su 

estudio como lo son: lnstrucciOn, Periodo Preparatorio a Juicic, 

Discucibn o Audiencia, Fallo, Juicio o Sentencia. 

l.- lnstrucctOn:- La instrucciOn comienza con el A~ 

to de Formal PrisiOn o SujeciOn a Proceso, y culmi 

na con el auto que decreta cerrada la instrucciOn. 

En la instrucciOn es el momento oportuno para poder 

ofrecer por ambas partes, tanto de la defensa como 

por parte del Agente del l"'linisterio P(Jblico, las 

pruebas que crean oportunas, las cuales seriln dg_ 

sahogadas en la Audiencia Constitucional que el 

mismo Juez fijarA, para llevarla a cabo. 

Dentro de la audiencia que se celebra, ambas partes 

tendrAn que estar presentes, el Ministerio P~blico 

tanto como el procesado, asistido de su abogado d~ 

tensor, para que ambas partes puedan actuar confoL 

me crean conveniente, pudiendo formular interrogat~ 

tics a las personas que asistan a la misma, para el 

desahogo de alguna testimonial y de igual forma ce

l•OrAr IQI ·~r•o• • a~· h•Y• IH~~r •n vl;t~~ ~p ~1.1· 



todo procesado tiene la Garant1a Constitucional de 

ser careado con la o las personas que declaran en

su contra. 

Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas tanto las 

privadas como las pbblicas, incluyendo todos los 

oficios, y documentos emitidos por las damas autori 

dadas, el Juez procederA a decretar cerrada la ins

trucci6n. 

11.- Periodo preparatorio del juicio:- Comienza 

con el auto que decreta cerrada la instrucci6n, ha~ 

ta el auto que cita a las partes para la Audiencia

de Vista. 

En este periodo las partes, una vez cerrada la in~ 

trucci6n. el procesado asistido de su defensor, y 

el c. Agente del Ministerio Pbblico que actua como 

Representante Social, y del ofendido, proceden las 

cuales serAn la denuncia o querella presentada al 

Ministerio Pbblico investigador, hasta el Auto que 

decreta cerrada la~ instrucciOn. Presentando concl~ 

sienes de defensa como acusatorias por parte del C. 

Representante Social, as1 el Juez tendrA los elemeu 

tos probatorios necesarios para formarse un crit~ 

rio respecto del procesado, 
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111.- Etapa de disouci6n o audiencia:- Es el periR 

do en que la doctrina y la ley se considera, desde 

el Auto en donde se citan a las partes para la A~ 

diencia de Vista¡ hasta finalizar la Audiencia de 

Vista que da el Juez a las partes. 

Este periodo del procedimiento es en donde las par

tes tienen la Qltima oportunidad de dar a conocer a 

la Autoridad Judicial acerca del proceso, y poder -

ampliar o modificar el escrito de conclusiones a~ 

tes formuladas y presentadas por las partes; esto 

se realiza dentro de la Audiencia de Vista. 

IV.- El Juicio o Sentencia:- Desde el moffiento en

que declara visto el proceso, el Juez que conoce de 

que s61o el es de quien dependo la sentencia, el 

cual tiene un término de 10 dlas contados a partir 

de que él mismo declara visto el proceso hasta que 

dicte la sentencia que pondrA fin al proceso en 

cuesti6n. La sentencia se tendr~ que hacer por e~ 

crito, debiendo reunir ciertos requisitos, tales e~ 

mo el lugar y la fecha en que se estA dictando la 

sentencia, el considerando, el resultando y los pun 

tos resolutivos de la misma, y asl notificArsela al 

procesado y a partir de ese momento se le denomina 

a este sentenciado. El Ministerio Póblico, al d~ 
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tensor del procesado y en su caso al Coadyuvante 

del Ministerio Püblico, se notificaran de la misma 

para promover algOn recurso o amparo de la misma. 
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C A P 1 T U L O TERCERO 

PARTES EN EL PROCESO PENAL 

111.1.-EL MINISTERIO PUBLICO COMO REPRESENTANTE SOCIAL; 111.2.-EL 
PROCESADO; 111.3.-DIFERENCIA ENTRE EL OFENDIDO Y VICTIMA; 111.4.-EL 
OFENDIDO COMO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO. 

111.1. EL MINISTERIO PUBLICO COMO REPRESENTANTE SOCIAL. 

Como lo hemos vi;to en el capitulo primero de ~uestra Tesis 

el Ministerio Pllblico en la etapa del Proceso Penal, se con,,·,.=rte en 

parte acusadora y deja de fungir como lo venia haciendo en ta Etapa 

de AveriguaciOn Previa. como autoridad. 

Una vez que la Autoridad Judicial toma conocimiento oe un 

hecho delictuoso, el Ministerio Pllblico instructor se convierte en 

parte acusadora y como instituciOn indivisible que es, esta funciOn 

se llevar~ a cabo por medio de las personas adscritas a los Juzgados 

Penales, los cuales tendrAn que pedir al Juez, que se le siga a un 

determinado indiciado un proceso por un determinado delito mismo que 

se le imputa. Asl mismo en el momento que el Ministerio Póbl1co 

ofrezca sus conclusiones acusatorias tendrAn estas que ser por el 

mismo delito por el cual se le consigno y se lepidio su debido 

proceso. 

El Ministerio Póblico como Representante Social que es, es 

el que tiene que velar por tos intereses de la colectividad actuando 

desde luego de buena fe y conforme a derecho. 
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La Autoridad Judicial como sabemos solo se limita para el 

momento en que emita su sentencia ~nicamente en lo que solicita el 

Ministerio P~bltco y que si en un determinado momento el cuerpo del 

delito se tipifica en otro precepto legal distinto por el cual se le 

dicto su Auto de Formal PrisiOn, el Juez no ira mas al la de lo que le 

solicite el Ministerio P~blico como Jo refiere el articulo 19 

Constitucional; 

"Art. 19.- Todo proceso se seguir~ forzosamente 

por el delito o delitos senalados en el auto de FoL 

mal PrisiOn. Si en la secuela de un proceso apar~ 

ciare que se ha cometido un delito distinto del que 

se persigue, deberA ser objeto de acusaciOn separ~ 

da, sin perjuicio de que despues pueda decretarse 

la acumulaciOn, si fuere conducente. " 

En relac10n al articulo 21 del mismo precepto legal, et 

cual refiere que; 

" Art. 21.- La 1mpos1ci6n de las penas es propia y 

exclusiva de la Autoridad Judicial. La persecuci6n 

de los delitos incumbe al Ministerio P~blico y a la 

Policia Judicial, la cual estarA bajo la autoridad 

y mando inmediato de aquel. " 
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El Ministerio POblico como brgano t~cnico e indivisible que 

es, el es quien ltevarA toda la investigacibn apoy~ndose con todos 

los elementos hasta la sentencia. 

Ahora bien; si bien es cierto que el Ministerio PUblico es 

el representante social y es quien se convierte en acusador y la 

autoridad judicial no va mAs al U. de lo que le solicita el 

representante social incluyendo las sanciones correspondientes¡ cabe 

hacer aotar que el Ministerio f'"Jr~·I ice es quien le pediriii al jue:: en 

su escrito de conclusiones acusatorias la sancibn o sanciones que 

deberAn ser aplicables a un determinado procesado, en et momento de 

dictarle sentencia¡ analizando est.0 1 viene a resultar 1 lbgico, toda 

vez que como et Ministerio P6blico es un 6rgano de buena fe, pero no 

deja de anteriormente autoridad acusatoria y de la autoridad 

judicial, la cual le concierne exclusivamente la imposiciOn de tas 

penas y no as1 el del Ministerio P6b\ico. 

autoridad 

Es entonces en donde nos surge la pregunta de: qui&n es la 

de que poder depende la imposiciOn de las penas1, al 

Poder Judicial al Poder Ejecutivo representado por el Procurador 

General de Justicia. 

El Ministerio P6blico en el periodo de la instrucciOn es la 

parte que of recerA las pruebas que estime pertinentes para acreditar 

el cuerpo del delito o delitos que se traten, y no como en la etapa 

de la investlgacl6n de acreditar la presunta responsabilidad, sino en 
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esta etapa tendr• que acreditar la presunta responsabilidad plena 

del procesado o bien ubicarlo en tiempo, modo, lugar y circunstancia 

del resultado delictuoso para poder formular conclusiones acusatorias 

porque, de no ser asi, y si se da el caso de que el Ministerio 

P~blico formule conclusiones inacusatorias, el Juez dar~ vista al 

Procurador General de Justicia para que bste tenga conocimiento de 

dichas conclusiones, y las modifique o las ratifique, 
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111.2. EL PROCESADO. 

Segbn nuestra Carta Magna e1 procesaoo goza de diversas 

garant1as en cuanto a que esta sujeto proceso penal ante 

autoridad judicial, tales garantlas son: 

1.- Ninguna deten~ibn podrA exceder el t~rmino de tres dias 

sin que se justifique con un acto de formal prisiOn. 

2,- PodrA solicitar sea puesto en libertad provisional ante 

el Juez que conozca de la causa mismo que en caso que 

proceda se tendrA que hacer de oficio. Ninguna fianza 

podrA exceder de 250,000.00 pesos a menos que se trate 

de delitos patrimoniales. 

3,- Ningbn detenido podrA ser compelido ha declarar en su 

contra. 

4.- Dentro de 46 horas siguientes a su consignaciOn, se le 

harA saber el nombre de la o tas personas que lo acusan 

y el hecho punible qua se le imputa. 

S.- TendrA derecho ser careado con los testigos que 

declaren en su contra. 

6.- Se le recibirAn todas las pruebas que estime 

convenientes para su defensa. 

7.- SerA juzgado en audiencia p~blica. 
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8.- PodrA ser oido en defensa por si o por persona de su 

confianza y de esa forma por medio propio o de sus 

representantes. 

9.- Se la tac111tarAn todos los datos que solicite para su 

defensa y que consten en el proceso. 

10.- SerA juzgado ANTES DE 4 meses, si se tratare de delitos 

cuya pena mAxima no excedan de 2 anos y antes de un año 

si excede de ese t&rmino. 

11.- En ning~n caso podrA prolongarse la detenciOn por falta 

de pago de honorarios de defensa o por cualquier otra 

prestaciOn de dinero. 

12.- No podrA prolongarse la prisibn preventiva por mAs 

tiempo del que como m•ximo fije la ley del delito que 

motivo el proceso. 

13.- En toda pena de prisibn que imponga una sentencia, se 

computarA el tiempo de detenciOn. 

El procesado tiene parte directa en al procedimiento e 

incluso podr& hacer valer todas las garantlas por los medios legales 

a que da lugar, pudiendo incluso promover el recurso de apelacibn. 



••• 81 

111,3, DIFERENCIA ENTRE OFENDIDO Y VICTIMA. 

El ofendido, acusador natural cuyo derecho 

deriva de la ley suprema inmutable, concibiendolo como aquel 

individuo agraviado por un delito, es el que padece la lesiOn 

jurldica en su persona, bienes sean estos materiales o morales como 

consecuencia de la consumaciOn de un hecho delictuoso. 

El ofendido en el derecho no se identifica solo con el 

sujeto pasivo del delito sino que adquiere una codnotaciOn mayor, si 

se considera que no siempre es la victima Ja que sufre el da~o; sino 

que ademls el ofendido no necesariamente es siempre la vlctima y si 

la victima resulta siempre ser una. "Trat~ndose de minoria de edad, 

incapacidad, etc, el ser la vlctima de un delito no da la titularidad 

de ofendido siendo que a quien repercute el dano siempre es a la 

victima sino que le repercute este al ofendido". 

El ofendido es quien sufre directa o indirectamente 

p~rdida, detrimento o menoscabo en sus papeles, bienes, derechos, 

posesiones, derechos, reales y personales a diferencia de la victima. 

La victima quien sufre el influjo material de la conducta 

delictiva pudiendo ser afectado en su esfera de derechos y sin dejar 

de reconocer la notable variacibn de hipotesis de ofendidos que se 

puedan dar; pudiendo ser el ofendido y la victima una sola persona, 

pero en el caso mAs comtm, el de tos delitos en contra de las 

personas morales, el ofendido en estos casos es la pergona moral y la 
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victima es ta persona flsica que sufre el influjo de ta conducta en 

detrimento de su representada, como se da en un asalto a un 

establecimiento comercial. 



111.4. EL OFENDIDO COMO COADYUVANTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO. 
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El articulo noveno del Cbdigo de Procedimientos Penales para 

el Distrito Federal manifiesta que la persona ofendida por un delito 

podrA poner a disposicibn del Ministerio ?bblico y de la autoridad 

judicial todos los datos que conduzcan a establecer la culpabilidad 

del procesado, justificar y cuantif lcar la reparaciOn del dafto. 

De lo anterior se desprende que el ofendido cuenta con un 

papel importante en el Procedimiento Penal ya que &l mAs que nadie 

podr& aportar las pruebas necesarias para el escalrecimiento de los 

hechos, ya que ~I y el procesado en su caso, son los bnicos que 

saben la situaciOn exacta que guardaban las cosas antes de que se 

cometiera la conducta delictuosa. 

Como veremos el capitulo siguiente el ofendido es solo 

una figura m~s en un procedimiento penal ya que como mAs adelante 

indicamos carece de personalidad, en virtud de que las leyes y las 

demAs fuentes juridicas no lo consideran como tal, 

A pesar de lo que manifiesta el articulo 70 del Cbdigo de 

Procedimientos Penales vigente para el Distrito Federal en donde se 

refiere que el ofendido podrA asistir a las audiencias por si o por 

su representante a manifestar lo que a su derecho convenga, esto en 

la prActica sigue siendo obsoleto en virtud de que cuenta una persona 

ofendida no puede acudir a una audiencia previamente citada, por 
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medio de la autoridad judicial, se deja de prescindir de los datos 

que pudieran haber sido aportados por el mismo, y en el caso de 

proceder a algan careo, este se llevarA forma supletoria. En el 

caso de ser coadyuvante de Ministerio Pablico se necesitarA 

previamente un escrito dirigido al Juez en donde el ofendido 

manifieste su voluntad de coadyuvar con el C. Agente del Ministerio 

P~blico, el cual deberA tener el visto bueno del C. Agente del 

Ministerio PUblico, limitAndose el ofendido a la decisi6n del 

Ministerio Pablico, para poner consideracibn del Juez todos los 

datos que se crean necesarios para el esclarecimiento de los hechos, 

De igual forma es el caso de que en ta prActica algunos 

jueces no consideran necesario para que una sentencia absolutoria 

cause ejecutoria que se le notifique al ofendido, siendo que si este 

es coadyuvante del Ministerio Pbblico, tendrA derecho a apelar de ta 

misma. 

Por lo que el ofendido se situa ciegamente al patrocinio del 

C. Agente del Ministerio P~blico. 
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"CAPITULO CUARTO" 

EL OFENDIDO 

IV.1.-EL OFENDIDO EN LA LEY; IV.1.1.-EL OFENDIDO EN LA CONSTITUCION 
DE 1624; IV.1.2.-EN LA CONSTITUCION DE 1636; IV.1.3.- EN LA CONSTl
TUCION DE 1643; IV.1.4.-EN LA CONSTITUCION DE 1657; 1v.1.s.- EN LA 
CONSTITUCION VIGENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; IV.1,6.-EL 
OFENDIDO EN EL CODIGO PENAL; IV.1.7.-EL OFENDIDO EN EL CODIGO DE PR~ 
CEDIMIENTOS PENALES VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL; IV.2.-EL OFEN
DIDO EN LA DOCTRINA; IV.3.-EL OFENDIDO EN LA JURISPRUDENCIA. 

IV,1. EL OFENDIDO EN LA LEY. 

Dentro del concepto de ley, hemos avocado al estudio de la 

figura jurldica del ofendido dentro de las diversas Constituciones 

que ha tenido nuestro sistema jurldico desde la ConstituciOn de 1824 

hasta la Constitucion actual, de igual modo hemos realizado el 

estudio de las ~ayes Punibles y Adjetivas en la materia para 

encuadrar su situaciOn jurldica dentro del sistema procesal en 

México. 
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JV.1,1, EL OFENDIDO EN LA CONSTITUCION. 

El ofendido en la ConstltuciOn partiendo de tas bases 

org&nicas de nuestra carta fundamental, desde sus primeros 

antecedentes como nos lo refiere nuestro maestro VAzquez SAnchez, 

tenemos que: 

En 1624.-

El arttcuJo 30 ConstitucionaJ prescribia que Ja NaciOn 

se obligaba a proteger las Leyes sabias y justas de los derechos del 

hombre y del ciudadano. 

El artlculo 146 del mismo precepto legal decla, que la pena 

de infamia no pasarA del delincuente que lo hubiera merecido seg~n 

las leyes. 

El artlculo 147 mencionaba que quedaba prohibida Ja 

confiscaciOn de bienes. 

Aunque no tiene sentito, el Estado era un protessionista de 

los derechos del procesado, en cuanto a que sus derechos eran 

protegidos por las leyes, y que las penas 6nica y exclusivamente eran 

para aquellos que las mereclan y la prohibicibn de la confiscacibn de 

bienes era proteger y velar por los intereses patrimoniaJes de los 

procesados incluso a todos aquellos que hubieren sido sentenciados 

por la raparacibn del dano. 
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En 1836,-

El articulo 25 mencionaba que ningün preso podr~ sufrir 

embargo de alguno de sus bienes sino cuando la prisiOn fuere por 

delito que trajera la sanciOn pecuniaria y diere lugar a reparar 

alg6n dano material causado, ~nicamente se podlan embargar los 

suficientes para cubrir la reparaciOn del mismo dano. 

El constituyente aqui trato de dar la protecciOn a los 

bienes Jet prooesado pero aparece por primera vez la intenciOn de 

legislar no solo con garantlas de personas sujetas a procesos sino 

que tambien velando por los intereses com~nes de una sociedad que se 

ve afectada por conductas delictivas de esa lndole. 

Es aqui en donde surglo por primera vez el equilibrio de los 

derechos tanto del procesado de asesurar su patrimonio una vez 

reparado el dano causado y el ofendido en que se le cubra el monto 

del dano causado por el procesado en detrimento de su patrimonio. 

En 1843,-

En su articulo 179 prohibieron las penas de confiscacibn de 

bienes como Jo prescribla el articulo 46 de la ConstituciOn de 1836 

una vez mAs el constituyente esclarece mas los t~rminos para darle a 

cada quien lo que le corre5ponde, en cuanto al derecho que existe en 

cuanto al reo solo el embargo de los bienes cuando traiga consigo el 

delito de responsabilidad pecuniaria y ~nicamenta los suficientes 

para asegurar el dano cau•ado •n •I patrimonio del ofendido. 



... ea 

En 1857,-

El articulo 22 menciona que quedan prohibidas las penas de 

mutilacibn y de infamia, los azotes, tos palos, el tormento de 

cualquier especie, las multas excesivas, y de la misma manera 

menciona al aspecto de la prohibicibn de confiscacibn de bienes como 

se ha visto en las Constituciones anteriores". <2SJ 

El Constituyente aqui considero como la confiscacibn de 

bienes Ja aplicacibn total o parcial de los bienes de una persona 

hecha por la autoridad judicial para el pago de la responsabilidad 

civil como resultado de un delito y para el pago del impuesto o de 

alguna multa. 

Los articules antes mencionados nos dan la pauta de los 

lineamientos en cuanto al ofendido y a sus derechos dentro del 

procedimiento penal y dentro de estos el derecho al aseguramiento de 

la reparaciOn del daho causado. 

Partiendo de la base que nos marca nuestra Carta Magna queda 

obvio el decir que la persecuciOn de los delitos ser~ atrav~~ de la 

figura del Ministerio POblico, como Onico medio que tiene el ofendido 

de reclamar sus derechos estando en el Principio de 

Intransmutabilidad de las escancias procesales. 

El Juez no podrA dar la pauta al ofendido en el proceso ya 

que esta Constitucionalmente otorgado por el Ministerio POblico. 

25.- VAZQUEZ SANCHEZ ROGELIO.- "El ofendido en el delito y la 
reparacibn del da~o".- Editorial Porrua, M~xico 1981 PS· 33 
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Surge la duda en cuanto a que el Ministerio POblico no ejerce 

la acciOn penal, ya sea por negligencia, ineptitud, por error, o por 

algun interés de por medio, 9ue medio tendrA el ofendido para ejercer 

su derecho de la acciOn penal o del pago de ta reparacibn del daho 

<26J. 

26.- Jurisprudencia citada pg. 95 
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IV,1.2. EL OFENDIDO EN EL CODIGO PENAL 

El Ambito de derechos que tiene el ofendido dentro del 

C6digo Punitivo establece en los artlculos 24, 51, 52,90, y demAs 

relativos del precepto legal en cuestiOn establecen dentro del 

primero de los artlculos citados menciona las penas y medidas de 

seguridad como un derecho indirecto del ofendido, ya que el derecho 

directamente es de ta sociedad en cuanto a la privaciOn de la 

libertad de las personas que se consideran noscivas para la sociedad. 

As1 como el artlcuto 29 que marca la responsabilidad civil derivada 

de un llicito penal y asl mismo Ja exigibilidad a terceras personas 

mismo que tiene una vinculacibn directa en el proceso penal, ya que 

en la sentencia que declara existente el delito determlnarA la 

reparacibn del da~o si es procedente asl como el monto de la misma. 

Condiciona al pago de la reparaci6n del da~o la sentencia 

condenatoria, y de no hacerse efectiva en el mismo proceso podrA 

llevarse ante un juez civil para ejercer el derecho. 

Los presupuestos de las Leyes Punitivas a que se refiere tal 

condicionamiento se sujetan a to siguiente: 

Articulo 51 C.P.- Dentro de los limites fijados por la ley 

tos jueces y tribunales ap\icarln las sanciones establecidas para 

cada delito. 

Articulo 52 C.P.- En la aplicacibn de tas sanciones penales 

se tendra en cuenta: 

.•• la calidad de las personas ofendidas ... 
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Es evidente que para el presupuesto fundamental y 

condicional para exigir por parte del ofendido la reparaciOn del da~o 

causado es la sentencia la cual deber• ser fallada en cuanto lo 

mencionan los ordenamientos punitivos. Es obvio que el personal 

judicial que fuera de las hipOtesis previstas por el artlculo 52 en 

cuanto al estudio de las victimas o de los ofendidos en virtud de que 

el precepto procesal que manifiesta que en dado lugar que el ofendido 

no se presente a las audiencias, estas se llevarAn supletoriamente a 

cargo del Ministerio Póblico, es entonces donde queda el cumplimiento 

del requisito para dictar una sentencia y de igual forma queda tuera 

la reparaci6n del da~o que pudiera el ofendido probar en dicha 

audiencia. 



IV.1.3. EL OFENDIDO EN EL COOIGO DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
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Las Leyes Procesales encuadran al ofendido y a la 

reparaciOn del dano como sigue: 

Conforme al articulo 9o. vemos que al ofendido se le 

permite la intervención en el proceso penal solo cuando se constituye 

come coadyuvante del Ministerio POblico ante el juez para poder 

aportar las pruebas que estime convenientes. 

Hay que distinguir entre el inter~s pUblico en relación a 

la finalidad de las penas y el patrocinio del Ministerio P~blico 

con el inter~s particular del ofendido. Ya que el Ministerio Püblico 

es el Onico facultado para hacer parte acusadora en un proceso penal 

y el ofendido se ve desvinculado del mismo hasta en cuanto no cumpla 

lo establecido por los preceptos legales y procedimentales, mientras 

tanto no tiene n1ng~n derecho en el proceso. 
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IV.2. EL OFENDIDO EN LA DOCTRINA 

Acusador natural cuyo derecho deriva de la ley natural, 

suprema e inmutable. l27> 

Von Hentig dice "la victima es la persona lesionada en un 

bien jur\dico protegido y que se siente subjetiva, es la lesibn con 

disgusto o dolor",l28>. 

Por su parte Jim~nez de Asua al referirse al ofendido "es la 

persona que sucumbe, a la que sufre las consecuencias de un acto o 

hecho de un accidente" <29>. 

Como ya vimos en cap\tulos anteriores la diferencia entre 

ofendido y victima, sabemos que ambos podr~n ser una sola persona y 

responde al ofendido quien se le afecta su esfera de derechos por una 

conducta delictiva. 

27,- OBRA CITADA EN LA PAG. 1 
2B.- VON HENTIG HANS, EL DELITO. VOL. 11. 

ESPAGA GALPE MADRID,1972 PAG. 540 
29.- JIMENEZ DE ASUA LUIS. CITADO POR ROGELIO VAZQUEZ SANCHEZ 

Op. clt pg. BB. 
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IV.3. EL OFENDIDO EN LA JURISPRUDENCIA. 

En las jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de 

Justicia en cuanto al ofendido, abarcan varios aspectos, encuadrando 

al atendido y al Ministerio POblico, como respresentante de hl, asl 

como a continuaciOn mencionaremos: 

1347. OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACION DEL. 

Es inatendible el argumento que niega valor 
probatorio de la declaraciOn del paciente del d~ 

lito, pues tanto equivaldrla a sostener que era 
innecesario en la investigacibn judicial el ex~ 

man de la victima de la intraccibn. 

En estas condiciones, la prueba de respons~ 
bilidad de determinados delitos que, por su nat~ 
raleza se verifican casi siempre en la ausencia 
de testigos. 

La declaraciOn de un ofendido tiene determi 
nado valor, en proporciOn al apoyo que se le de 
por otras pruebas recabadas durante el proceso. 

TOMO LV- SUSVILLA LARIN ALBERTO 
TOMO LVI- DORANTES GARCIA LAURO 
TOMO LVII- RAMOS J. REFUGIO 
TOMO LXIII- MARQUEZ GUMERSINDO 
TOMO LXXI- ESTRELLA FELIPE 

PAG. 
P~. 
P~. 

PAG. 
PAG. 

2127. 
195. 
352. 
143. 

5043. 

Jurisprudencia 194, quinta &poca pAg. 387, seccibn primera 

volumen l, sala apéndice de 1917 - 1965. En la compilacibn de 

fallos de 1917 - 1954. 

De lo anterior se desprende que el testimonio del ofendido 

serA considerado como un indicio, siendo reforzado este por otras 

pruebas que le den el car~cter de pleno. 

En cuanto a la relacibn que guarda el ofendido y el 

Ministerio P~blico se püblico lo siguiente: 



"Ofendido, improcedencia del amparo promovido por él." 

Es improcedente el amparo solicitado por 
al ofendido en contra, que absuelve al acusado, 
ya que en tal caso el reclamante no se encuentra 
dentro de ninguna de las hipOtesis previstas por 
el articulo décimo de la Ley reglamentaria de 
los arttculos 103 y 107 Constitucional y por tan 
to considerando que acto reclamado no afecta Jos 
intereses jurldicos del quejoso, el juicio ConstL 
tucional debe sobreerse con fundamento en los ar
tlculos 74 fracciOn !JI y 73 fracción V, XVIII de 
la Ley de Amparo. 
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Quinta época, tomo CXXVll pAg. 378, A.O. 2152/53 mayorla 4 

votos, apéndice 1975 203 ofendido pAg, 421. 

En cuanto al representante social el cual vela los intereses 

de la colectividad por encima del inter~s particular del ofendido 

tenemos que: 

"1301 Ministerio P~blico, el juez no debe rebasar la acciOn del." 

Si el auto de formal prisiOn y las conclu 
sienes del Ministerio P~blico se fundan en una 
fracciOn de cierto articulo que se refiere a 
determinado tipo delictivo y la justicia condena 
tundAndose en distinta fracciOn del propio artlc~ 
lo que se retiere a otra clase de tipo viola el 
articulo 21 Constitucional. 

votos, ponente: maestro Alberto R. Vela, primera sala.-

sexta época, vol. LXXXI, segunda parte pAgina 21. 

''1302 Ministerio Pt1blico, justicia condenatoria por delito." 

Diverso del que fub materia de la acusacibn. 



Si el proceso se sigue por determinado del~ 
to a que se refiere la consignaciOn, el auto de 
formal prisión y las conclusiones del Ministerio 
P~blico y la sentencia condenatoria se dictarA 
por diverso delito del que fu~ materia de acus~ 
cien del Ministerio P~blico, se violarlan las ga
rantlas individuales consignadas en los artlculos 
14, 16, 19 y 21 Constitucional puesto que si de 
la confesiOn del acusado aparece que este cometiO 
un delito diferente al perseguido, deb16 ser obj~ 
to de la acusaciOn separada y si no formula el r~ 
presentante social la sentencia dictada es incon
gruente y violatoria de la garantla de audiencia, 
ademAs de que invadiO las funciones del Minist~ 
rio P~blico en perjuicio del acusado a quien dejo 
en completa indetensiOn al condenarlo inopinad~ 
mente, por un delito que no tu~ materia del 
proceso. 
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Amparo directo 6977/1962, Maurilio Hartlnez Luevano, Febrero 

16 de 1964.- sexta 6poca volumen LXXX, segunda parte pag. 26. 

"1292 Ministerio P~blico." 

El Ministerio P~blico forma una institucibn 
~nica, por lo que, una vez abandonado el ajare~ 
cio de una acciOn por parte de uno de sus miem 
bros no puede reanudarse por otro, sin vulnerarse 
el principio de unidad y responsabilidad de la 
misma instituciOn. 

Jurisprudencia 191 quinta ~poca, pag. 383, secciOn primera 

volumen primera sala. 

De los anteriores elementos se desprende que la Suprema 

Corte de Justicia se ha formado el criterio fundado en la falta de 

valor probatorio de la declaraciOn del ofendido, siendo que la 

declaraciOn del procesado hace prueba plena cuando es confesional. 
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En cuanto al proceso penal el ofendido al no poder promover 

amparo en contra de la sentencia absolutoria, en virtud de que no 

existe acto reclamado para ejercitar el derecho, ya que el ofendido 

solo podrk promoverlo para la reparacibn del da~o. 

Otro punto importante a tratar es que el nos habla de la 

indivldualizacibn de la pena por parte del poder judicial; en donde 

el juez se limita a seguir los lineamientos del Ministerio POblico ya 

que el Ministerio Pfiblico supuestamente es un brgano de buena fe, y 

obra protegiendo los intereses sociales aparténdose de los 

particulares. 

Esto nos suena contradictorio a que el articulo 21 

Constitucional en cuanto que la imparticlbn de tas penas es exclusiva 

de la autoridad judicial, luego entonces, porque se limita a que el 

Ministerio POblico le proponga preceptos legales y bases jurldicas 

para la aplicacibn de las penas, apoyAndose en la jurisprudencia que 

dice: 

1299 Ministerio POblico. 

Cita equivocada de preceptos hecha por el. 

Si los hechos no se alteran o no se presen
tan indebidamente por la parte acusadora, carece 
de importancia el error en cita legal en que en 
ella incurre, porque no puede transcender a la f~ 
cultad propia del juzgador, no tiene libertad den. 
tro de los limites establecidos para calificar y
aplicar correctamente la ley. 

Amparo directo 1560/1963, Juan SAnchez Lbpez, primera sala, 

sexta ~poca, volumen ~XXlX, segunda parte, pAg. 29. 
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Entonces nos parece 110gico que tengamos como ofendidos que 

descubrir o saber estos preceptos ya que tal parece en la prActica 

que el Juez y el Ministerio P~blico como Organos t~cnicos y 

especializados, no conozcan esto que es la clara explicaciOn del 

articulo 21 Constitucional 1 que es obvio deducirlo por propio juicio, 

ya que resulta contrario a lo que se vive en la prActica, pero el 

invocar esto resultaria apelar a la sentencia que absuelve al 

procesado por inexactitud del Ministerio P~blico y en los agravios 

expres~rto, pero después de dos o tres meses que resuelva la sala 

-que pasa?, el juez deberé condenar y solicitar reaprehensibn, y que 

pasa, que al procesado nunca lo volvemos a ver, y quien resarce el 

daf"lo. 

-Quien tiene ta responsabilidad de la negligencia? 

o el Ministerio Pbblico. 

El juez 

Con esto nos damos cuenta que el ofendido no tiene un 

parametro legal para su libro acciOn y ejercicio de su derecho, y se 

atiene a las ineptitudes, parcialidades y negligencias del 

representante social, ya que al ofendido lo desvincula del proceso. 

Y en todo caso al ofendido no le interesa que se castigue a 

el sujeto que personifica al Ministerio P~blico con la renuncia o ta 

destituciOn y cargo a del juez en cuestibn sino que 19 busca es ta 

reparaciOn del da~o causado. 
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"CAPITULO QUINTO" 

LA REPARACION DEL DANO 

V.1.-CONCEPTO DE DANO¡ v.z.-LA REPARACION DEL DANO A TITULO DE RE~ 
PONSABILIDAD PENAL; V.3.-LA REPARACION DEL OANO A CARGO DEL INCULPA
DO; V.4.-REPARACION DEL DANO A CARGO DE TERCERAS PERSONAS; V.5.-FOli 
MA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE LA REPARACION DEL DANO. 

V. 1. CONCEPTO DE DANO. 

Seg~n el artlculo 2108 del C6digo Civil, manifiesta que es 

la pérdida menoscabo sufrida en el patrimonio por la falta de 

incumplimiento de una obligac16n, esto en lo que hace al daño 

material, porque en lo que se refiere al daf\o moral, lo contempla el 

articulo 2116 que es el mal, perjuicio, deterioro causado a una 

persona por otra u otras por el hecho de las causas. 

Como dafto moral, es aquel que afecta la vida de una 

persona a su bienestar, a su honor, etc. <30> 

Por su parte, el C6digo Penal, no define lo que es el daho 

pero si menciona en su articulo 30 lo que comprende la reparaci6n del 

da'i'\o: 

t. La restauraci6n de la cosa obtenida por et 
delito y si no fuera posible, el pago del 
precio de la misma: 

11. La indemnizaciOn del da~o material y moral 
causado a la victima o a su familia. 

30.- Op. clt pg. l 



V.2. LA REPARACION DEL DANO A TITULO DE 
RESPONSABILIDAD PENAL. 
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El COdigo Penal manifiesta que la reparaciOn del dano 

proviene del delito cargo del inculpado, con el carActer de pena 

pbblica y a cargo de terceras personas solo en responsabilidad civil. 

Art1culo 34, que a Ja letra dice: 

POblico, 

~a reparaciOn del dano que deba ser hecha 
por el delincuente tiene el carActer de pena p~
bl ica y se exigirA de oficio por al Ministerio Pb 
blico, con el que podrA coadyuvar el ofendido, -
sus derechohabientes o su representante, en los 
términos que prevenga el Gbdigo de Procedimientos 
Penales. 

Cuando dicha reparacibn debe exigirse a ter
ceros tendrA el carActer de responsabilidad civil 
y se tramitara en forma de incidente, en los tér 
minos que fije el propio COdigo de ProcedimientoS 
Penales. 

Quien se considere con derecho a la repara
ciOn del dano, que no pueda obtener ante el Juez 
penal, en virtud del no ejercicio de la acciOn p~ 
nal por parte del Ministerio Pbblico, sobreseí 
miento o sentencia absolutoria podrA recurrir i 
la vla civi 1. 

El monopolio de la acciOn penal cargo del Ministerio 

en el articulo 21 Constitucional, constituye a la 

reparaciOn del dano como consacuencia de la responsabilidad penal del 

autor de un delito, la cual requiere de la acusaciOn firme, directa y 

categOrica que hace por su parte el representante social al momento 

de rendir conclusiones acusatorias; por ende la misma reparaciOn 

del dano estriba en la buena fe, imparcialidad del representante 
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social, el cual, es para el ofendido es el ónice recurso que tiene 

para llegar a la autoridad judicial. 

El procedimiento penal, al cual se lleva a cabo como medio y 

garantia de 1 legar a una sentencia justa (31> en el cual se fijar~n 

las sanciones protegiendo tanto el interts social como el interbs 

particular de restituir las cosas a la situaciOn que guardaban antes 

de producirse la conducta de 1 ictuosa y reparar 1 o que es 

irreversible, en virtud de que el bien jurldico violado sea de 

carActer individual y personal. 

31,- REYES TAYABAS JORGE DR., DERECHOS DEL OFENDIDO POR CAUSA 
DE DISTINTOS ASPECTOS, SUBSTANTIVOS Y PROCEDIMIENTO. 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA. 1967 PAG. 5 
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V.3. LA REPARACION DEL DANO A CARGO DEL INCULPADO. 

Para enmarcar la situación jurldica del ofendido por delitos 

que afecten su esfera jurtdica en cuanto a la posibilidad de que se 

le restituyan los bienes que por la accibn llicita del responsable 

hayan salido de su poder. es necesario examinar varias disposiciones 

legales, como son el articulo 30 y 40 del Cbdigo Penal en relaci6n 

al 9, 28, 35, 37, 70, 77 y 477 del Cbdigo de Procedimientos Penales 

del Distrito Federal y, 36, 41, 141, 149, 181, 365 y 368 del COdigo 

de Procedimientos Penales Federal. 

Remitiéndonos al articulo 30 del COdigo Penal deducimos que 

quien ilicitamente cause alg6n daño perjuicio a otro deberA 

repararlo, sea por indemnizaciOn o restitución seg6n se presente el 

caso. 

Concretamente si nos referimos al articulo 7o. del Cbdigo 

Penal en donde manifiesta que el delito es el acto u omisión que 

sancionan las leyes penales, rompimiento jurldico de la conducta 

tipica el cual se debera reparar las consecuencias da~osas del mejor 

modo posible, obligando al delincuente resarcir los da~os y 

perjuicios emanados de la conducta delictiva tanto al ofendido mismo 

como a la victima y a la sociedad. 

Surge desde luego el esclarecimiento del articulo 17 

constitucional, que dice: nadie puede se aprision:'lrl• "'Or deudas de 
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carActer civil y siguiendo el principio de las leyes procesales la 

reparación del da~o se promulga la sentencia condenatoria al 

procesado. Claro es que la sentencia cuando el promulgada la 

reparación del daño pasa ser vla civil, y esto nos 1 levarla a 

estimar que no se resarsira el dano hasta el fin del proceso dejando 

en este lapso al infractor en disfrute y goce del bien mal habido 

<32), en cuanto a los articules 9, 26, 35, 37, 70, 77, y 477, nos 

refiere a la posibilidad de resarsir los danos causados a la brevedad 

posible aunque a titulo provisional con un embargo precautorio o bien 

el mismo pago de los daños y perjuicios causados al ofendido. 

Esto nos ! leva pensar que si un momento dado el 

procesado hiciere un pago de los da~os y perjuicios causados por su 

conducta, estarla tacitamente aceptando su culpabilidad en dicho 

proceso. 

Ahora bien et embargo precautorio realizado por la 

autoridad deja al procesado en imposibilidad de disfrutar bienes que 

sirvan para cubrir el monto total de la reparación del dano; 

siendo que el ofendido no gozarA de la reparación sino hasta que se 

haga efectivo el remate de dichos bienes y sea cubierto el 

ofendido en su totalidad esto serla hasta despues de haberse dictado 

sentencia condenatoria. 

32. - IBIDEM PAG. 11 
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V.4 REPARACION DEL PANO A CARGO DE TERCERAS RERSONAS. 

La reparaciOn del da~o a titulo de responsabilicl«d civil se 

puede exigir a terceras personas como lo menciona el art1~ulo 32 del 

Cbdlgo Penal: 

Artlculo 32 est~n obligados a reparar el daho en los 

t~rminos del artlculo 29: 

¡, Los ascendientes, por los delitos de sus 

desendientes que se hallaren bajo su patria protestad; 

11. Los tutores y los custodios, por delitos de los 

incapacitados que se hallen bajo su autoridad; 

111. Los directores de internados o talleres, que 

reciban en su establecimiento discipulos o aprendices menores de 16 

a~os, por los delitos que ejecuten estos durante el tiempo que se 

hallen bajo et cuidado de aquellos; 

lV, Los duenos, empresas o encargados de negociaciones 

o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos 

que cometan sus obreros, jornaleros, empleados domesticas y artesanos 

con motivo y en el desempe~o de su servicio; 

v. Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de 

sus socios o gerentes directores, en los mismos t~rminos en que, 

conforme las leyes, sean responsables por las damas obligaciones 

que los segundos contraigan; 
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Se exceptua de esta regla a la sociedad conyugal, pues en 

todo caso cada conyuge respondera con sua bienes propios por la 

reparaciOn del da~o que cause, y 

VI. El estado subsidiara a sus empleados o funcionarios. 

La reparaciOn del da~o frente a terceras personas no se 

realiza por medio del Ministerio Pfiblico en ejercicio de la accibn 

penal sino como obligac!On civil exigible mediante la accion que 

realice el ofendido del delito, 

En la vla penal puede promoverse como un incidente 

especifico. 

En la vla civil como acciOn derivada del illcito penal en 

alguna de las formas que regulan las leyes civiles: 

Al ejercicio de un derecho C33 Código civil art. 1912> 

B> uso de mecanismos, sustancias peligrosas <34 COdigo civil 

art. 1913> 

C> personas morales, titulares de la patria protestad, 

tutores, directores de colegios y tal lares, maestros, 

artesanos, patrones y duet'\os de establecimientos, jefes 

de casa o due~os de hoteles, respectivamente por actos de 

sus representantes, hijos su cuidado, alumnos, 

operarios, empleados, obreros, dependientes o sirvientes 

(35 COdigo clvi l art. 1918 al 1925>. 
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d> el estado <36 COdigo civil art. 1928>. 

e) duenos de animales por da~os que causen <37 COdigo civil 

art. 1929>. 

Si se con•idera deuda solidaria exigible en su integridad 

•• hara efectiva en forma fiscal, pero la reparaciOn cuantificada 

en sentencia condenatoria resulta una cantidad exigible a cargo del 

in•trumento ptJ.blico; como le es la sentencia ejecutoriada 

contra ••ntenciado. 

Tal parece qua en estos casos si procede la exigibilidad 

de la obligaciOn solidaria pero si no existe y el sentenciado es 

inaolvent• volvemos al principio de que nadie esta obligado a lo 

imposible, y nadie puede ser encarcelado por deudas de carActer 

civil, luego entonces, resulta risorio esta supuesto cuanto el 

delito no es de carActer patrimonial, porque de ser asl con la 

devolucibn de la cosa objeto del delito se estarla a la ley pero en 

les casos de delitos sexuales, delitos contra la integridad fisica, 

etc., como se calcula el valor de danos y perjuicios? 



V.5. FORMA DE CUANTIFICAR EL MONTO DE LA REPARACION 
DEL DA~O. 

107 

La reparaciOn del dai"lo serA fijada por los juece&, segtm el 

dano que sea preciso reparar, de acuerdo con la& pruebas obtenidas en 

al proceso y atendiendo tambian a la capacidad economica del qua este 

obligado a pa¡arla. (38) 

Para adecuar la sanclOn correspondiente al sentenciado, el 

tribunal deber& tener en cuenta las "condiciones económicas", al 

efecto deberA tomar conocimiento directo del sujeto Cdelincuente) de 

la victima y otros elementos del juicio. C39> 

"ReparaciOn del dai"lo, fijaciOn del monto da Ja 
CLegislaciOn del Estado de Jalisco), 

Si el sentenciado condena al acu•ado a pagar por 
concepto de la reparac10n del dano a la parte ofendida, 
sumas mayores de las especificadas en el dictamen peri
cial, no viola las garantlas individuales, si la suma 
por la que se condena quedo por otro• medios fehacie~ 

temente acreditada, porque los dictamenea periciales 
son meras opiniones de técnicos en alguna especialidad, 
orientado al arbitro judicial pero no imperativos para 
el mismo. (40) 

38.- "GONZALEZ DE LA VEGA RENE". CODIGO PENAL COMENTADO.- EDITORIAL 
CARDENAS EDITOR Y DISTRIBUIDOR. SEGUNDA EDICION CORREGIDA Y -
AUMENTADA. MEXICO, 1961, PG.59 

39.- "CARRANZA Y TRUJILLO RAUL". CODIGO PENAL ANOTADO.- EDITORIAL -
PORRUA SEPTIMA EDICION.- MEXICO 1976 PG.121 

40.- AMPARO DIRECTO 5680/1963. MIGUEL MEDRANO TORRES AGOSTO 20 1964 
5 VOTOS PONENTE MTRO. MARIO G. REBOLLEDO F. 
la. SALA. SEXTA EPOCA VOL. LXXXVII SEGUNDA PARTE PG. 20 
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Si bien en cuanto al dano material, el juez requerir~ prueba 

no soto de la ocurrencia del dano sino de su cuantla econbmica, 

cuando se trata de reparacibn del da~o moral es Ja afeotaciOn que una 

persona sufra en sus afectos, creencias, decoro, honor, sentimientos, 

reputaciOn, vida privada, conf iguracibn (41 artlculo 1916 Cbdigo 

Civil>, se ha de tomar en cuenta la lndole de ta afectacibn, las 

circunstancias personales del ofendido y del obligado, salvo cuando 

1e pretenda por que en su mi&ma naturaleza provocan en las victimas y 

sus familiares el escandalo que en ocasiones sobrepasa el daho moral. 

"ReparaciOn del dano moral, suplencia de la queja en el amparo". 

Si la sentencia reclamada condeno al acusado y 
al quejoso a pagar cierta cantidad por concepto de 
reparaciOn del dano moral, citando sblo el articulo 
1837 del COdigo Civil del estado de Jalisco pero 
sin vender ni motivar la procedencia de esa canden~ 
cien, supliendo la deficiencia de la queja de acue~ 
do con la fracciOn 11 del articulo 107 Constitucio
nal, debe concederse el amparo para el solo efecto 
de que se dicte nueva sentencia en la que, en vista 
de las pruebas existentes en el proceso, se funde y 
motive en su caso la condenacibn al pago de aquella 
cantidad por el dano moral.(42J 

42.- AMPARO DIRECTO 6186/1956. JOSE LOPEZ REYES. NOVIEMBRE 
6 DE 1957. UNANIMIDAD 4 VOTOS la. SEXTA SALA.- SEXTA
EPOCA VOLUMEN V 2a. PARTE PAG. 119 
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Da lo anterior se desprende que si bien as cierto que la 

autoridad judicial es quien cuantifica la indemnizaciOn del dano 

conforme al articulo 31 del COdigo Penal, y si se considera absurdo 

que un peritaje lo cuantifique, mucho menos se podrA decir que el 

dano moral se puede cuantificar, y no puede e&tar a ninguna prueba el 

precio del dolor, de una honra, de venguenza, no es posil• 

cuantificarlo mls que de acuerdo al articulo 31 del COdigo Penal. 

51 bien es cierto que la autoridad judicial es la Onica en 

cuantificar los danos morales, que sucede en los delitos contra la 

vida, la integridad corporal, delitos sexuales~ verbigrancia: una 

nina violada que no se lesiono, ni se le embarazo, pero a sus 11 anos 

fue victima de un inadaptado social, la condena da la reparacibn del 

dano cual serla? 

A caso la publicacibn de la sentencia condenatoria ayudarla 

al trauma da la nina? 

No, ni siquiera en la prActica se llaga al extremo de 

reparar el dano moral y del material solo lo que se logre acreditar 

fehacientemente en los autos. 
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CAPITULO SEXTO. 

EL INCIDENTE DE LA REPARACION DEL DANO 

Vl,1.-FUNDAMENTO LEGAL; Vl.2.-REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD; 
Vl,3.-PROCEDIMIENTO. 

Vl.1. FUNDAMEN<O LEGAL. 

Seg~n el articulo 532 del COdigo de Procedimientos Penales 

la reparac16n del dano que se exija a terceros, de acuerdo con el 

articulo 32 del COdigo Penal, deberA promoverse ante el juez o 

tribunal que conoce de la acciOn penal, siempre y cuando no se haya 

declarado cerrada la instrucc!On 1 y se tramitarA y resolverA conforme 

a los artlculos 533 al 540 del COdigo de Procedimientos Penales. 

Solo podr~ declararse la responsabilidad civil a instancia 

de parte contra las personas que determina el COdigo Penal. 

El incidente de la reparaciOn del dano que se promueve ante 

el juez o tribunal que conoce, es para efecto de condenar al pago de 

la reparaciOn del dano a terceras personas por responsabilidad civil. 
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Vl.2. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. 

t. Que el dano exigible terceros sea. de acuerdo al 

articulo 32 del Código Penal, esto para poder precisar· desde antes de 

promoverlo quien quienes ser~n responsables, solidaria y/o 

subsidiariamente con el procesado. 

11. Que sea a instancia de la parte ofendida, con un escrito 

que inicie el incidente. 

Esto en virtud de que el ofendido es el bnico que podrA 

cuantificar este, asl como lofi hechos y circunstancias que originaron 

el dano y las personas que pudieran ser condenadas. 

111. Que sea promovido nntes de decretarse el cierre de la 

instrucci6n. 
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Vl.3. PROCEDIMIENTO. 

En primer t&rmino se da inicio con un escrito promovido por 

el ofendido por conducto del Ministerio P6blico adscrito, expresando 

susclntamente y numerando todos los hechos o circunstancias que 

hubieren originado el dano causado, el cual, se fijar~ con precisi6n 

con Jos documentos que obran en las actuaciones asl como los 

conceptos por los que procedan. Asl como toda la documentacibn que 

deberA acompa~ar el escrito, se le notificarA al demandado por un 

plazo de tras dlas transcurridos. 
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e o N e L u s 1 o N E s 

1.- El Ministerio ?~blico es una tnstitucibn Constitucional de 

buena fe dependiente del poder ejecutivo, y desligada del poder 

judicial 1 pl"esidida por un Procurador General de Justicia, tenliendo 

a cargo la estricta observancia da la Ley, la persecuciOn da los 

delitos, personificando el interés p~bJico, el cual deriva de su 

atribucibn misma. Asl como fungiendo como el Onico representante de 

la sociedad ante las autoridades administrativas y judiciales. 

z.- ~a naturaleza juridica daJ Ministerio P~blico se establecio 

en la ConstituetOn Po11tica de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917, 

con el Constituyente de Quer~taro, 

persecuc!On de los delito&, incumbo 

el 

al 

cual dispuso; que la 

Ministerio Pbblico ya la 

Pollcia Judicial la cual esta bajo Ja autoridad y mando inmediato de 

aquel. 

3.- El Ministerio Publico os el unico facultado para ejercer la 

accion penal, teniendo el Monopolio Constitucional de la misma. 

4. - En 

magistrados y 

Roma los titulares de la acci6n penal, eran 

los encargados de la investigactOn de los delitos 

los 

eran 

los curiosi, stationari, irenarcas y los perfectus urbls, mismos que 

desempai"taban tareas pol lclacas, mismos que en la ~poca imperial 

fueron los advocati f issci y procuratores caesaris. 
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4.- En M~xico la Ley de Indias prohibi6 ta acci6n de los propios 

indios, y eslA se ejercla por intervención directa del promotor 

fiscal. 

5.- En 1669, el presidente JuArez al expedir la "Ley de los 

Jurados Criminales, para el Distrito Federal," estableciO la 

existencia de tres promotores Fiscales, 

representantes del Ministerio P~blico. 

quienes eran los 

6.- El Ministerio P~blico, investigarA los delitos, pedir al 

juez la prActica de todas aquellas diligencias que estime necesarias, 

ordenar en caso de flagrante delito y extremada urgencia la 

detencion del delincuente, podrA interponer los recursos que se~ala 

la Ley, dAndole seguimiento a los mismos, pedir al juez la 

aplicaciOn 

pedirA la 

inspecciones 

realice el 

de la sancibn que en el caso concreto estime aplicables, 

libertad del detenido cuando ~sta proceda, asistirA a las 

judiciales, cateas, reconstrucciones de hechos, que 

juzgado donde este adscrito, asl mismo podrA examinar a 

los testigos con preguntas que crea convenientes, exigir la 

reparacibn del dano proveniente de la violacibn de los derechos 

garantizados en la ley penal, promover lo necesario para la pronta Y 

recta administraciOn de la justicia 

negocios que las leyes determinen. 

intervenir en 1 os damas 
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7,- El ofendido sOlo por conducto del C. Agente del Ministerio 

Ptlbl ico podrA ! legar al Juez, colaborando con el mismo, como 

coadyuvante del Ministerio Ptlblico. 

6.- El ofendido no podrA promover ningtin recurso si no es por 

medio de la coadyuvancia con el Ministerio Ptiblico y con la 

aprobaci6n de este ~ltimo. 

R E 5 O L U C 1 O N D E L ROB LEMA P L A N T E A D O 

1.- Et ofendido no es parte en el proceso penal. 

2.- El ofendido , para hacer valer su derecho por la via penal, 

tiene la acc10n de acudir a la autoridad Ministerial para echar a 

andar la investigaci6n de los delitos y en su caso, coadyuvar con el 

C. Agente del Ministerio P!lblico, para asl al legarle al Juez los 

datos necesarios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso, 

cuantificar el dano causado. 

3.- El ofendido como Garantla dentro del proceso penal, no goza 

de ninguna, pero sl del derecho que tiene de coadyuvar con el 

C. Agente del Ministerio Ptiblico. 

4. - El papel que juega el ofendido en el proceso penal, es, 

tinicamente y como ya Jo mencionamos, pone en marcha al brgano 

investigador y de no ser el de coadyuvar con el c. Agente del 

Ministerio Ptiblico, en el proceso, serta un simple espectador. 
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