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I. I N T Ro D u c c I o N 

Tradicionalmente había existido una marcada antipatía 

que en ocasiones rayaba en hostilidad, hacia el Ministerio P~ 

blico. 

Esta reacci6n no era gratuita; se ocasionaba por el -

mal trato que se daba, cuando no, se ejercían actitudes de 

franca extorsi6n, de abuso de autoridad y denegada justicia. 

Había que hacer algo, y pronto, para devolver a la s~ 

ciedad la confianza que había perdido en su representante, 

terminando con un rezago institucional de largos años1 hacie~ 

do de la procuraci6n de justicia, una responsabilidad compar

tida entre el pueblo y su gobierno. 

Si por definici6n Constitucional, el Ministerio Pdbl! 

ca tiene el rango de representante social, deber& ser quien -

vigile y oriente permanentemente a la sociedad. 

La Instituci6n del Ministerio Pdblico debe perfeccio

narse a tal grado, que llegue a convertirse, en un Organismo

de plena confianza entre lo~ ciudadanos, por su seriedad, por 

su eficacia, por su af&n de lograr cada vez con mayor ~xito -

la aplicaci6n de la justicia a cada caso concreto. 

La Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexic!!_ 

nos instituye el Ministerio Pdblico concretizando sus princi

pales atribuciones: las leyes org&nicas lo estructuran y erg!!_ 

nizan, señalando tambi~n las actividades que le corresponden. 

Aunque el Art. 21 Constitucional se desprende su atr! 



buci6n fundamental, en la vida práctica no s6lo persigue el -

delito¡ su actuaci6n también se extiende en otras esferas de

la administraci6n pdblica. 

Consecuentes con la norma constitucional, las leyes -

que lo organizan, los dem~s textos legales y la jurispruden -

cia, otorgan al Ministerio Pdblico la titularidad de la ac~ 

ci6n penal; sin embargo prácticamente, la esfera de acci6n 

del Ministerio Pdblico se extiende más allá del ~mbito del D~ 

recho Penal, siendo destacada su intervenci6n en materia ci -

vil, en cuestiones de tutela social, representando a los inc~ 

pacitados o ausentes y en algunas otras situaciones en que 

son afectados los intereses del Estado; en el Juicio Consti -

tucional y como Consejero Jurídico y Auxiliar del Ejecutivo;

aunque en éste caso las funciones se concretan al Ministerio

Pdblico Federal, sin dejar a un lado que en algunas entidades 

federativas el Procurador de Justicia del fuero comdn, tiene

también asignadas las funciones de Consejo Jur!dico del Ejec~ 

tivo Local. 

Alejándonos de los tiempos en que se aplicaba la Ley

del Tali6n (ojo por ojo y diente por diente), en que el cast! 

go del delincuente, del transgresor de la ley, era sufrir el

equivalente a su acto ilícito en carne propia, la evoluci6n -

del sistema de aplicaci6n de sanciones, ha permitido al géne

ro humano, mediante la actuaci6n de un 6rgano de acusaci6n d~ 

bidamente legalizado, experimentado y de buena fe, imponer -

un justo castigo a quien amerite una pena, por su conducta a~ 

tisocial. 
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El lapso durante el cual la citada instituci6n debe -

actuar, desde que un sujeto es puesto a su disposici6n hasta

que se presente ante el juez competente, es de vital importa~ 

cia, tanto para el individuo en particular, como para la so-

ciedad entera, que depende de una buena administraci6n de ju! 

ticia. 

El acoplamiento de los actos del Ministerio Pablico a 

las normas constitucionales, será cada vez más, una raz6n fu~ 

damental para que los ciudadanos soliciten su intervenci6n -

confiando en que s! se le impartirá justicia. 



II. ANTECEDENTES 

A) ANTECEDENTES GENERALES DE LA INSTITUCION DEL MINISTERIO 

PUBLICO. 

De singular interés resulta, sin duda alguna, remon-

tarnos a través de los datos que nos brinda la historia, has

ta las primeras épocas de la humanidad, con el pro6sito de 

buscar en ellas la fuente de una Instituci6n que, como toda -

forma pol!tica o jur!dica, surge del conglomerado social en -

vista de alguna necesidad experimentada en un momento dado. 

Dif!cilmente podria encontrar en el· principio de ésta 

investigaci6n, al referirme a los tiempos primitivos, elemen

tos de importancia ideales de car~cter eminentemente jurídic~ 

porque las situaciones importantes en aquellos tiempos esta -

ban al margen del Derecho pues la libertad de cada quien, se

entendía en funci6n de la fuerza de sus semejantes¡ hasta de~ 

pués se regularon las relaciones entre los sujetos, surgieron 

las primeras manifestaciones del Derecho en el Tali6n, en las 

XII Tablas, la costumbre como fuerza de los actos reiterados

y después, como formas concretas del orden jurídico, las le -

yes emanadas del Estado en su concepci6n moderna. 

Es Estado, luego de aparecer en el marco de la histo

ria jurídica como vigilante y regulador de las relaciones en

tre sus miembros, se apropia el derecho de castigar a los in-
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fractores de las normas por él mismo dictadas, justificando -

dichas medidas como medio de defensa social o por la ejempla

ridad que representa. 

Como afirma Aristóteles, el Estado, para cumplir sus

fines, debe usar la pena como medida coercitiva; para conser

var la integridad del grupo social y del orden, ante la con -

ducta de los miembros y del propio Estado, que pretendan rom

per con la armon!a o echar abajo los que en estricta doctrina 

se han llamado bienes jur!dicos. 

En otras palabras, cualquiera que maltrate a un ciud~ 

dano, ofende directamente al Estado; este ciudadano debe ser

protegido por el soberano vengando su agravio y forzando, si -

puede, al agresor a una completa reparación, pues de otro mo

do el ciudadano no tendr!a ninguna garantla de seguridad. 

As!, el Ministerio Pdblico, objeto principal de nues

tro estudio, significa en la vida jur!dica, uno de los medios 

que el Estado ha establecido para conservar su unidad y pre -

servar los intereses individuales que representa y a su vez -

la constituyen. 

Al hacer referencia, a los antecedentes generales de

esta Institución, los tratadistas señalan la existencia de 

una Instituci6n semejante en el 11 arconte 11 griego, personaje -

encargado de llevar la acusación de un transgresor de la Ley, 

hasta los tribunales populares, constituidos por ciudadanos -

en calidad de Jueces, mismos que, tras un procedimiento suma

rio y despu~s de escuchar los fundamentos de la acusación y -

alegatos de la defensa del acusado, dictaban sentencia. 



No podemos considerar esta magistratura como un ante

cedente remoto de la Instituci6n que nos ocupa, al recordar -

que el sistema acusatorio en la antigua Grecia era pGblico y

popular y el arconte solo interven!a representando al ofendi

do y a su familia, por incapacidad de éstos o por negligencia 

aunque tales atribuciones no pueden considerarse ciertas dcl

todo, pues los atenienses ten!an como costumbre que las v!ct! 

mas y sus familiares segrtn algunos datos, llevaran a cabo la

persecuci6n de los delitos. (l) 

En la Italia Medioeval existieron los llamados "sind! 

ci", funcionarios que ten!an a su cargo la denuncia de los d~ 

lites a los jueces, bajo cuyas 6rdenes se encontraban. De t~ 

les circunstancias, se desprende la deferencia entre aquellos 

6rganos prtblicos y la representaci6n social actual. 

B) EN FRANCIA. 

Existen algunos autores que consideran al Ministerio

Prtblico como una Insticuci6n de or!gen francés, fundamentando 

su afirmaci6n en la Ordenanza de 23 de Marzo de 1302, en la -

cual se instituyeron las atribuciones del antiguo procurador

Y abogado del rey como una magistratura encargada de los neg~ 

cios judiciales de la Corona, pues con anterioridad los asun-

(1) Col!n Sánchez, Guillermo, "Derecho Mexicano de Procedi -
mientes Penales". Editorial Porrrta. 1980 P~g. 86 y 
87. 
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tos del monarca se trataban en forma particular. 

Debido a que en ésta época decayó la acusación por 

parte del ofendido, surgió entonces un procedimiento de ofi-

cio que dió origen al Ministerio Pdblico, con funciones limi-

tadas, pero sin dejar de ser la principal la de perseguir de-

litas. Con posterioridad cuando el procedimiento de oficio -

se iba a institucionalizar, sirgió una opinión en contrario -

con resultados poco favorables. 

~s tarde, en el siglo XIV, el Ministerio Pdblico in-

terviene ya en los juicios de orden penal, sus funciones lle-

gan a apreciarse claramente hasta la época napoleónica, con 

siderándose como representante de la sociedad en la persecu -

ción de los delitos y dependiendo del Ejecutivo. (2) 

Con las Ordenanzas de 1553 y 1586, y la implantación

de monarqu!as absolutas la Institución se favorece; además el 

sistema inquisitivo se proyecta en el derecho laico; el Mini~ 

terio Pdblico se afianza un poco más en Francia. 

La Institución adquiere tal arraigo que llega a ser -

uno de los instrumentos de opresión de la monarqu!a, termina~ 

- do la Revolución de 1789 por fortificarla a tal grado que se

establece la inamovilidad de los funcionarios del Ministerio-

Pdblico que actuarán en los jurados de sentencia; éstos dlti-

moa eran electos por designación popular. Con esto se logra-

la independización del Poder Ejecutivo, que posteriormente se 

(2) Colín Sánchez, Guillermo. "Derecho Mexicano de Procedí -
mientas Penales" Editorial Porrda. 1980 Pág. 87 y 88. 
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complet6, pero con poco tiempo de duraci6n. Estos aspectos -

se llegaron a eliminar en homenaje al principio de jerarqu!a

Y unidad de sus funciones, que s6lo pod!a llevarse a cabo por 

el Ministerio pablico Francés, adoptado por diferentes pa!se& 

Los funcionarios del Ministerio Pdblico eran realmen

te agentes del Gobierno, designados por el Presidente de la -

Repablica a propuesta del Ministerio de Justicia, que dep'en -

d!a directamente del poder Ejecutivo y ten!an como superior -

jerárquico el Ministro de Justicia; sus funcionarios estaban

sometidos a la autoridad del Ministerio Pdblico. 

Como dependían directamente del Poder Ejecutivo te 

n!an independencia total del Poder Judicial, as! que los jue

ces no ten!an superintendencia alguna con respecto a los fun

cionarios del Ministerio Pdblico, quienes gozaban de trato e

quivalente. 

En cuanto a la jerarqu!a de los funcionarios al res -

pecto, el Procurador General de la Corte ejerc!a superinten -

dencia respecto de los Procuradores Generales de las Cortes -

de apelaci6n, quienes la ejerc!an a su vez sobre los Procura

dores de la Repdblica, que actuaban como delegados de aque -

llos. 

Se daba libertad para que las conclusiones personales 

presentadas por el funcionario durante los debates verbales,

fueran diversas de las que anteriormente se hubieran present~ 

do por escrito¡ por otra parte, el Procurador General de la -

Corte de Casaci6n ten!a la facultad de impugnar las resoluci~ 

nes judiciales aunque se dictaran conforme a las conclusiones 
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de los funcionarios inferiores del mismo cuerpo. (3) 

C) EN ESPA~A. 

Los lineamientos generales del Ministerio Pdblico 

Francés fueron tomados por el Derecho Español Moderno. Se es

tableci6 desde el Fuero Juzgo, una magistratura especial cuya 

funci6n era la de actuar frente a los tribunales cuando no h~ 

biera quien acusara al delincuente; este funcionario era una-

especie de mandatario del rey, que en forma particular repre-

sentaba al monarca. 

En la Nov1sima Recopilaci6n, se reglamentaron las fu~ 

cienes del Ministerio Fiscal. En las Ordenanzas de Mediana --

(1489) se nombra a los fiscales; y durante el reinado de Fel! 

pe II, se establecen dos tipos de fiscales: uno para actuar -

en los juicios criminales y otro para actuar en los juicios -

civiles. 

En un principio, se encargaban de perseguir a quienes 

comet1an infracciones que se relacionaban con el pago de con

tribuciones fiscales, multas o toda clase de penas de confis

caci6nj después se encargaron de defender la jurisdicci6n y -

el patrimonio de la Hacienda· Real. 

Posteriormente el Procurador Fiscal forme parte de la 

Real Audiencia, quien interven1a fundamentalmente a favor de-

(3) Claria Olmedo, Jorge z. "Tratado de Derecho Procesal Pe
nal" .Tomo II. Sujetos Procesales Penales, Buenos Aires.-
1961 P~g. 278 - 279. 
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las causas pQblicas y en todos los asuntos que interesaban a-

la Corona¡ protegia a los indios para obtener justicia, ya 

fuera en el aspecto criminal o en el aspecto civil¡ defendia-

la jurisdicci6n y el patrimonio de la Hacienda Real y también 

formaba parte del Tribunal de la Inquisici6n. En éste tribu

nal el Procurador Fiscal, figur6 como la persona que lleva la 

voz acusatoria en los juicios, y en algunos casos era un con

ducto entre el rey y éste tribunal. l4l 

D) EN MEXICO. 

En relaci6n a la historia del Ministerio Prtblico en -

México, es necesario tomar en cuenta la evoluci6n social· y p~ 

l!tica de la cultura prehisp~nica que se di6 en el territorio 

nacional, principalmente la organizaci6n de los aztecas, pues 

diferentes autores consideran que la fuente de nuestras ins -

tituciones jur!dicas no surge solamente del derecho francés y 

del español, sino también de la organizaci6n jur!dica azteca. 

Con referencia al Derecho Azteca, existieron funcio -

narios llamados Cihuacoatl y Tlatoani¡ los primeros vigilaban 

la recaudaci6n de los tributos, presid!an el Tribunal de Ape-

laci6n, representaban al monarca en la p'eservaci6n del orden 

militar y social. Los segundos gozaban de libertad para dis-

(4) Colin S~nchez, Guillermo. "Derecho Mexicano de Procedi -
mientes Penales". Editorial Porrda. 1980. p~g. 88 y 89. 



11 

poner de la vida humana a su arbitrio y representaban a la d! 

vinidad. 

Entre sus facultades, estaba la de acusar y perseguir 

a los delincuentes, aunque a veces ésta funci6n se delegaba -

en los jueces, quienes para ello realizaban las investigacio

nes y aplicaban el derecho. 

Durante la época colonial las instituciones del Dere

cho Azteca se modificaron de una u otra forma al realizarse -

la Conquista y fueron desplazadas por los ordenamientos jurt

dicos traídos de España. 

En la persecuci6n del delito, autoridades rnilitares,

civiles y religiosas invad!an jurisdicciones, pues privaban -

de la libertad y fijaban multas a su antojo. 

La situaci6n que prevalec!a en esos tiempos pretendi6 

cambiarse a través de las Leyes de Indias y de otros ordena -

mientes jurídicos, en donde se imponía la obligaci6n de resp! 

tar las normas jurídicas de los indios, su gobierno, polic!a, 

usos y costumbres, en tanto no fueran en contra del Derecho -

Hispano. 

Existían diferentes funcionarios para la persecuci6n

de los delitos en esa etapa; tanto el Virrey, corno los Gober

nadores, Capitanes Generales, Corregidores y muchas otras -

autoridades, gozaban de facultades para ello. 

Corno la vida jurídica se desenvolv!a teniendo corno 

jefes en la adrninistraci6n pablica a personas designadas per

les Reyes de España o por los Virreyes, los nombramientos se-
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daban a personas que gozaban de influencia pol!tica, sin que

intervinieran en ningdn momento los indios en esa esfera; pe

ro el 9 de Octubre de 1549, por medio de una cédula real se -

dió la orden para que los indios pudieran intervenir en la a~ 

ministración de Justicia como escribanos y ministros de jus -

ticia. 

Al ser declarados alcaldes indios, pod!an aprehender

ª los delincuentes, y los caciques pod!an ejercer jurisdic 

ción criminal en sus pueblos, excepto en los casos sanciona -

dos con pena de muerte, pues se consideraba como facultad ex

clusiva de las audiencias y gobernadores. 

Durante la época de la Independencia el fiscal estaba 

encargado de perseguir a los delincuentes y de promover la -

justicia, representando a la sociedad ofendida por los deli -

tos, pues no exist!a la Institución del Ministerio Pdblico, -

con las caracter!sticas que actualmente es conocido. 

En 1527 la Audiencia estaba formada por diferentes 

clases de funcionarios, entre los que destacaban las dos cla

ses de fiscales, para el orden criminal y para el orden civiL 

y por los oidores, quienes se encargaban de la investigación

desde su inicio hasta la sentencia. 

Promulgada la Constitución de Apatzing~n (1814) se re 

conoció en forma auténtica a los fiscales auxiliares de la a~ 

ministración de justicia tanto en la rama criminal como en la 

civil, con duración en su encargo de cuatro años, y su nombr~ 

miento a cargo del Poder Legislativo. 

En la Constitución de 1857 los fiscales sostuvieron -
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igual categoría que los Ministros de la Corte, y aquellos ad~ 

critos a la suprema Corte de Justicia de la Naci6n deb!an ser 

oidos en todas las causas criminales o de responsabilidad, en 

los que se refer!an a jurisdicci6n y com9etencia de los trib~ 

nales y en las consultas sobre dudas de ley. 

La Ley de Jurados Criminales para el D.F., expedida -

en 1869, estableci6 tres clases de procuradores fiscales, re-

presentantes del Ministerio PGblico e independientes uno del-

otro. 

Sus funciones eran acusatorias ante el Jurado en nom-

bre de la sociedad por los perjuicios causados por el delin -

cuente. 

En la Ley Org4nica del Ministerio PGblico expedida en 

1903 se da mayor importancia a la rnstituci6n, tomando como -

base la organizaci6n de la instituci6n francesa, con la cali

dad de parte en el juicio, as! corno car4cter institucional y

unitario, donde el Procurador de Justicia es el representan -

te. 151 

Una vez derrocado el Presidente Díaz, durante la épo

ca revolucionaria, 16gicamente el orden jurídico y constitu -

cional del país fué alterado sensiblemente, por lo que pueda

decirse que pr4cticarnente no hab!a control en la administra -

ci6n; al triunfo del Ejército Constitucionalista el Presiden-

te Carranza, considerando la importancia de normalizar la si-

(5) Colín S4nchez Guillermo. "Derecho Mexicano de Procedi 
mientas Penales". Editorial Porraa. 1980 P4g. 95, 102. 



14 

tuación, propuso que se estudiara la conveniencia de llevar a 

cabo la reforma a la Constitución de 1857 que el nuevo estado 

de cosas demandaba. 

Para este fin, el 21 de Noviembre de 1916 quedó inst~ 

lado en la Ciudad de Querétaro el Congreso Constituyente, y

el 6 de Diciembre del mismo año de designó a la Comisión Con~ 

tituyente, formada por Enrique Colunga, Francisco J. MGgica,

Luis G. Monzón, Enrique Recio, y Alberto Ro~n. El exceso de

labores obligó a nombrar una Comisión más de Constitución en 

la sesión del 23 de Diciembre, compuesta por Paulina Machorro 

Narvaez, Hilario Medina, Arturo Mendez, Heriberto Jara y Agu~ 

t!n Garza González. 

El Presidente Carranza, no conforme con los lineamie~ 

tos que establec!a la Constitución de 1857 para el Art. 21, -

en la exposición de motivos que presentó el 1° de Diciembre -

de 1916 explicó: 

"El Art. 21 de la Constitución de 1857 dió a la auto

ridad administrativa la facultad de imponer como corrección -

hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusión

en los casos y modo que expresamente determine la Ley, con r~ 

serva a la autoridad judicial para la aplicaci6n exclusiva de 

las penas. Este precepto abrió una ancha puerta al abuso, 

pues la autoridad administrativa se consideró siempre en pos! 

bilidad de imponer sucesivamente y a su voluntad, por cual- -

quier falta imaginaria, un mes de reclusión mes que no termi

naba en mucho tiempo. 

La reforma que sobre este particular se propone, a la 
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vez que confirma a los jueces la facultad exclusiva de impo -

ner penas, solo concede a la autoridad administrativa casti -

gar la infracción de los reglamentos de policía, que por re -

gla general sólo dan lugar a penas pecunarias y no a reclu- -

sión, la que dnicamente se impone cuando el infractor no pue

de pagar la multa. 

Pero la reforma no se detl.ene allí, sino que propone

una innovación que seguramente cambiaría el sistema procesal

que durante tanto tiempo había regido en el país. 

Las leyes vigentes, tanto en el orden federal como en 

el comdn, han adoptado la Institución del Ministerio Póblico, 

pero tal adopción ha sido nominal, porque la función asignada 

a los representantes de aquel, tiene car~cter meramente deco

rativo para la recta y pronta administración de justicia. Los 

jueces mexicanos han sido, durante el periodo corrido desde 

la consumación de la Independencia hasta hoy, iguales a los -

jueces de la época colonial: ellos son los encargados de ave

riguar los delitos y buscar las pruebas, a cuyo efecto siem -

pre se han considerado autorizados a emprender verdaderos a-

saltos contra los reos, para obligarlos a confesar, lo que -

sin duda alguna desnaturaliza las funciones de la judicatura.

La sociedad entera recuerda horrorizada los atentados cometi

dos por los jueces que, ansiosos de renombre, veían la oport~ 

nidad de que llegara a sus manos un proceso que les permitie

ra desplegar un sistema completo de opresión, en muchos casos 

contra personas inocentes, y en otros contra la tranquilidad

y el honor de las familias, no respetando las normas estable-
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cidas por la Ley. 

La misma organizaci6n del Ministerio Pdblico, a la --

vez que evitará ese sistema procesal tan vicioso, restituirá-

a los jueces toda la dignidad y respetabilidad de la magistr~ 

tura, dará al Ministerio Pdblico toda la importancia que le -

corresponde, dejando exclusivamente a su cargo la persecuci6n 

de los delitos, la busca de los elementos de convicci6n, que-

ya no se hará por procedimientos atentatorios y reprobados, y 

la aprehensi6n de los delincuentes. 

Por otra parte, el Ministerio Pdblico, con la Policía 

Judicial a su disposici6n, quitará a los preaidentes municip~ 

les y a la policía coman la posibilidad que hasta hoy han t~ 

nido de aprehender a cuantas personas juzgan sospechosas, sin 

~a méritos que su criterio particular. 

Con la Instituci6n del Ministerio Pdblico, tal como-

se propone, la libertad individual quedará asegurada: porque

segGn el Artículo. 16 Constitucional, "nadie podrá ser dete

nido sino por orden de la autoridad judicial, la que no podrá 

expedirla sino en los términos y con los requisitos que el .~ 

mismo artículo exige". 161 

Las discusiones y debates sostenidos con motivo de la 

redacci6n del Art. 21 de la Constituci6n de 1917 que actual -

mente nos rige fueron sumamente amplios, sin embargo, por su-

especial importancia a continuaci6n nos permitimos transcri -

(6) Diario de Debates del Congreso Constituyente. 1916-1917. 
P~g. 390. 
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bir 1ntegramente el brillante voto particular del Diputado e~ 

lunga, que fué decisivo para la aprobación del citado Art! 

culo: 

Señores Diputados: 

La Comisión est~ de acuerdo en la necesidad de refor

mar nuestro sistema de enjuiciamiento penal, siguiendo las i

deas emitidas por el c. Primer Jefe en su informe de lº de D! 

ciembre pr6ximo pasado; conviene también la canisi6n en <!\le el}\!'. 

t1culo, tal como fué formulado en su dictamen anterior, no 

traduce fielmente aquellas ideas; pero mientras el suscrito

opina que igual defecto se advierte en el Art. 21 del proyec

to de Constituci6n, la mayor1a de la Comisi6n cree que es co~ 

gruente este Art1culo con los motivos que se exponen para fu~ 

darlo en el citado informe. Esta diferencia de apreciaci6n -

me obliga a formular el presente voto particular. 

Leyendo el informe mencionado, en el pasaje relativo

al Art. 21, se nota que el c. Primer Jefe se propone introdu

cir una reforma "que de seguro revolucionar~ completamente el 

sistema procesal que ha regido en el pa!s". 

Observa que la adopción del Ministerio P6blico entre

nosotros ha sido puramente decorativa; que los jueces han si

do los encargados de averiguar los delitos y buscar las prue

bas, y que el medio de evitar ese sistema procesal tan vicio

so, al restituir a los jueces su dignidad y al Ministerio Pd

blico la importancia que le corresponde, es organizar éste 6~ 
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timo de manera de dejar a su exclusivo cargo la persecución -

de los delitos y la busca de los elementos de convicción. De 

esta suerte, "el Ministerio Pdblico, con la Polic!a Judicial

ª su disposición, quitará a los presidentes municipales y a -

la polic!a comdn la posibilidad que hasta hoy han tenido de -

aprehender a cuantas personas juzgan sospechosas segdn su cri 

terio particular". Institu!do as! el Ministerio Pdblico, qu~ 

dará asegurada la libertad individual, supuesto que en el Art 

16 se fijan los requisitos sin los cuales no podr~ nadie ser

detenido. Estas ideas pueden compendiarse expresando que la

persecuci6n de los delitos quedará a cargo del Ministerio Pd

blico y de la Polic!a Judicial, dejando esta 'bajo la autori-

dad y mando inmediato de aqu~l. 

Al hacer la comparación de la relación anterior con -

el texto original del Art. 21, se advierte la incongruencia -

claramente, pues el proyecto establece que incumbe a la auto

ridad administrativa castigar las faltas de policía y la per

secución de los delitos por medio del Ministerio Pdblico y la 

Polic!a Judicial. 

Al ser las faltas de polic!a exclusivamente de la es

fera municipal, es claro que la autoridad administrativa a 

quien se alude es la municipalidad y, por lo mismo, a esta a~ 

toridad municipal es a la que se conf!a la persecución de los 

delitos, lo que no est~ conforme con las ideas emitidas en la 

exposición de motivos, ni se aviene tampoco con una buena or

ganización de la Polic!a Judicial. Esta debe existir como 

una rama de la autoridad administrativa, de la cual debe te -



19 

ner cierta independencia, y todas las autoridades de la poli-

c!a ordinaria no deben utilizarse sino como auxiliares de la-

Policía Judicial. 

En el proyecto se establece lo contratio; la autori -

dad municipal tendr~ a su cargo la persecuci6n de los delito& 

empleando corno instrumentos en esta tarea al Ministerio Pdbl! 

ca y a la Policía Judicial. 

Por otra parte, no solo los reglamentos de policía a-

meritan castigo en caso de ser infringidos, sino también los-

reglamentos gubernativos. Creo que el castigo de éstos dlti-

mas, debe también atribuirse, en términos generales, a la au-

toridad administrativa: en consecuencia, soy de parecer que -

debe redactarse el artículo que menciono en los términos si -

guientes: 

Artículo 21.- La irnposici6n de las penas es propia y

exclusiva de la autoridad judicial. La persecuci6n de los d~ 

litas incumbe al Ministerio Pdblico y a la Polic!a Judicial,

la cual estar4 bajo la autoridad y mando inmediato de aquél.

Compete a la autoridad administrativa el castigo de las in- -

fracciones de los reglamentos gubernativos y de polic!a, el -

cual Gnicarnente consistir4 en multa o arresto hasta por 36 h2 

ras; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubie-

re impuesto, se perrnutar4 ésta por el arresto correspondient~ 

que no exceder4, en ningdn caso, de quince d!as. 

Querétaro de Arteaga, 10 de Enero de 1917.- Enrique -

colunga. 

Después de haber escuchado el voto particular del Di-
' .. 
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putada Colunga, el Diputado Jos!! Alvarez pidió la palabra a -

la Presidencia para exponer lo que ya hab!a hecho notar en lo 

particular el Presidente de la Comisión, o sea lo que en su -

concepto era un grave mal al conceder la facultad a las auto

ridades administrativas para imponer multas sin limitación a~ 

guna, lo que dar!a lugar al abuso, pues tales autoridades 

bien podr!an imponer multas excesivas a los trabajadores o 

jornaleros, a los que por venganza del patrón o por otras 

combinaciones quisieran mantener encerrados en prisión, y ca-

mo una forma simple de garantizar los intereses de los traba-

jadores en contra del abuso de autoridad, el señor Alvarez 

propuso que el l\rt. 21 se adicionara corno sigue: 

"La multa que imponga la autoridad administrativa a -

los trabajadores o jornaleros, no podrS ser mayor en ningdn -

caso, que la mitad del salario rn!nirno correspondiente a quin

ce d!as". Fu!! tan vehemente la exposición del Diputado Alva -

rez en defensa de las clases de pocos recursos que mereció la 

inclusión de tal adición en el Art. 21, ligeramente reformada 

en cuanto a su redacción. 

Terninada la exposición del Diputado Alvarez, el Dipu-

tado Mac!as argumentó que aun cuando no estaba conforme con -

el voto particular, si estaba conforme con la redacción pro -

puesta. su inconformidad con el voto particular consistió en 

que el Diputado Colunga tomaba por autoridad administrativa -

dnicarnente a los presidentes municipales, aspecto inexacto ya 

que por autoridad administrativa deb!a considerarse a todas ~ 

quellas que no son ni el Poder Legislativo ni el Poder Judi -
cial. 
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Ratif ic6 el señor Mac1as su conformidad con la redac

ci6n propuesta en el voto particular por considerar que ésta

se apegaba a los objetos que buscaba el Primer Jefe en su pre 

yecto, quitar a la autoridad judicial la persocuci6n y averi

guaci6n de los delitos, para que quedaran anica y exclusiva -

mente a cargo del Ministerio POblico, que era el que debía t~ 

nerlas a su cargo, y contar con el auxilio de la Policía Ju -

dicial en forma directa, y de manera accidental de la policía 

comdn, ya que bien podría ser que en algunos lugares la poli

c!a comdn hiciera las veces de Polic!a Judicial. En conse 

cuencia, pidi6 la aprobaci6n de la Asamblea para que se adop

tara la f6rmula del voto particular, para que quedar& m4s co~ 

cordante con el objeto de la Instituci6n del Ministerio Pdbli 

co que se trataba de establecer, sin perjuicio de que se hi -

cieran las modificaciones propuestas por el señor Alvarez, P! 

ra hacer que las multas correspondieran siempre a la finali -

dad que llevan y no sirvieran de medio para oprimir a los tr! 

bajadores. 

Finalmente, el Diputado Mdgica di6 algunas explicaci~ 

nes relativas a la f6rmula propuesta por la Comisión, y pues

ta a votaci6n la redacci6n del Art. 21, esta fué aprobada por 

mayoría de 158 votos y solamente 3 en contra, en la forma co

nocida y que es la siguiente: 

"La imposici6n de las penas es propia y exclusiva de

la autoridad judicial. La persecuci6n de los delitos incumbe 

al Ministerio Pdblico y a la Polic!a Judicial, la cual estar& 

bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la -
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autoridad administrativa el castigo de las infracciones a los 

reglamentos gubernativos y de polic1a, el cual anicamente co~ 

sistirá en multa o arresto hasta por 36 horas: pero si el in-

fractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se pe~ 

mutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá -

en ningan caso de quince d!as. 

Si el infractor fuera jornalero u obrero, no podrá 

ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o suel 

do en una semana". (7) 

Concretamente el citado ordenamiento jurídico establ~ 

ce que, estará a cargo del V.inisterio PGblico la persecuci6n-

de los delitos ante los tribunales, y, por lo mismo, le co --

rresponde solicitar las 6rdenes de aprehensi6n contra los de-

lincuentes, buscar y presentar las pruebas que acrediten la -

responsabilidad, y tratar de que los juicios sigan regularme~ 

te su curso para que la administraci6n de justicia sea pronta 

y expedita. 

E) BASES CONSTITUCIONALES DEL MINISTERIO PUBLICO. 

Sin duda alguna el Legislador Constituyente, al die -

tar la Norma Fundamental de 1917, recog16 en su amplitud los-

principios universalmente conocidos que confirman la natural~ 

za eminentemente social del Ministerio Pablico, los que a su-

(7) Diario de Debates del Congreso Constituyente. 1916-1917. 
Pág. 366, 369. 
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Veíamos que en épocas pasadas los lazos de solidari-

ldad social no eran lo suficientemente fuertes para que la co

munidad sintiera corno suyo el daño inferido a uno de sus rnie~ 

bros y que más tarde, el acercarse a un estado de civiliza 

ci6n más avanzada, se lleg6 a la etapa de la venganza pdbli -

ca, que se aplicaba en nombre del grupo, y que fué absorbida

por el Estado adjudicándose la totalidad del derecho de cast! 

gar a fin de defender a sus miembros de las agresiones inter

nas por medio de la justicia. 

En principio el monarca redne en su persona el poder

de legislar y de ser juez a la vez, pero más tarde y por raz~ 

nes de división de trabajo, delega sus facultades de juez a -

un funcionario especial consagrado a la administración de ju! 

ticia. Esta decisión, si en un principio fué por motivos de

sirnple división de trabajo, posteriormente por razones de ti

po institucional, se convirtió en indispensable, pues la civ! 

lización exige una mayor garantía de libertad, de tal suerte, 

que se hace respetar la separaci6n de poderes, quedando f irrn~ 

mente conferido a uno de los integrantes del Estado: al Poder 

Jurisdiccional. 

Esta es la primera etapa de la justicia punitiva, or

ganizada bajo un régimen inquisitorial en que el juez persi -

gue, acusa, prueba y condena. 

De ésta forma, al llegar el Jus Puniendi a manos del

Juez se desintegra en el derecho de ~cusación atribuído al M! 
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nisterio Pablico y el de juzgar e imponer la pena, encargado

al juez. 

De todo ello aparece claramente la función que le co

rresponde al órgano pablico que estudiamos en el aspecto de -

la defensa social; es reconocido por nuestros art!culos cons

titucionales que regulan la creación y funcionamiento del Mi

nisterio Pablico, encontr~ndola reflejada en lá exposición de 

motivos de los preceptos constitucionales, elaborada por Ve -

nustiano Carranza, en la cual se inspiró el Constituyente de

la actual Constitución Federal del Art. 17, que establece la

prohibición de que los particulares puedan hacerse justicia -

por propia mano; se establece la representación social que 

mencionamos, exactamente para substituir la reacción del ofen

dido en contra del ofensor, concebido sólamente en una preté

rita etapa de la venganza privada. 

En términos generales y en el estudio presentado ante 

el Congreso Jur!dico Nacional de 1929 sobre la "Misión Const! 

tucional del Procurador General de la Repablica", el Lic. 

Luis Cabrera resume la actividad del Ministerio pablico Mexi

cano en los siguientes términos: 1°.- Es el representante de 

la sociedad en materia penal; 2°.- Es el vigilante de los in

tereses privados de car~cter general o de ciertas personas 

que no pueden defenderse por incapacidad o ausencia¡ 3º.- Es

el representante de la ley en los casos de interés pablico; -

4°.- Es parte en los juicios de amparo¡ 5°,- Es el represen -

tante de la Hacienda Pablica siempre que ésta comparece ante

los Tribunales, y del Poder Ejecutivo de la Federación en los-
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casos en que estos son parte como actores o demandados; 6°.-

Por dltimo, es Consultor Jurídico del Gobierno. 

Respecto al Art. 21 de nuestra Carta Magna, concede -

a un 6rgano constitucional, auton6mo e independiente de los -

dem~s poderes, la facultad de persecuci6n de los delitos; de

dicho precepto se desprende la dignidad del Ministerio Pdbli

co, que hace de sus representantes detentadores de una fun -

ci6n, alta y noble, la de garantizar a la colectividad la e -

xistencia inalterable de la justicia. 

El Ministerio Pdblico, por su naturaleza jurídica y -

su proyecci6n, es el guardían de la garantía social de justi

cia; por lo que debe satisfacer los designios para el que fué 

creado. 

Del contenido de la Constituci6n destacan como logro

institucional las garantías sociales definidas en institutos

para establecer mejores condiciones de vida; una de ellas, la 

garantía social de justicia, adquiere relevancia dnica como -

aspiraci6n a la realizaci6n de la tranquilidad social necesa

rio para el logro de otros propdsitos y fines. 

Es por ello que el af&n de lograr justicia dentro de

las actividades humanas ha trascendido del medio individuali~ 

ta a un anhelo colectivo por una mejor existencia. 

Por orígen y funcidn, el Ministerio Pdblico es la in~ 

tituci6n encargada de lograr establecer la necesaria segur! -

dad de paz y tranquilidad de justicia y resarcimiento entre -

los miembros de la colectividad; su fisonomía constitucional

lo aparta de las antiguas concepciones de Fiscal, con un con-
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tenido de ~s hondura y categoría social. su arquitectura j~ 

rídica en satisfacción a tales prop6sitos, identifica a la 

institución con una característica que hace evolucionar al 

viejo sistema acusatorio con reminiscencias de venganza priva 

da, para enfocarle en su finalidad como protector de interc -

ses sociales. 

En el ~mbito de la naturaleza jurídica de la Institu

ción del Ministerio Pablico, en relación a las funciones de -

terminadas para los poderes ejecutivo, legislativo y judiciaL 

es importante destacar, que en relación a las atribuciones 

que al Ministerio Pablico le confiere el texto ConstitucionaL 

desarrolla una función típica inasirnilable a la de otros órg~ 

nos del poder. 

El Ministerio Pdblico fué creado para la atención y -

beneficio de los intereses de la colectividad, y debe respon

der inalterablemente a los principios que como instituto jur! 

dice y social lo animan, para cumplir su tarea dentro de los

linearnientos señalados. 

La redacci6n del Art. 21 Constitucional fué sugerida 

por el Diputado Propietario del Décimo Distrito del Estado de 

Guanajuato, Lic. Enrique Colunga, en los términos que actual

mente conocernos. 

Art. 21.- "La imposición de las penas es propia y ex

clusiva de la autoridad judicial. La persecución de los de -

lites incumbe al Ministerio Pablico y a la Policía Judicial,

la cual estar~ bajo la autoridad y mando inmediato de aquél.

Compete a la autoridad administrativa el castigo de las in---
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fracciones de los reglamentos gubernativos y de polic!a, el -

cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por 36 h~ 

ras; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubie-

se impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, 

que no excederá en ningún caso de quince d!as. 

Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá --

ser castigado con multa mayor del importe de su jornal o suel 

do en una semana 11 
• 

Mart!nez Lavalle opina que en lo concerniente al méri 

to del Constituyente de 1917, debe haber elevado al Ministe -

rio Público a la categor!a de Institución Nacional, con vigor 

y sustantividad propia al anexarle en subordinación a la Pol! 

c!a Judicial, y entregarle en forma privativa las facultades

persecutorias y del ejercicio de la acción punitiva; pasa a -

ser parte activa y eficáz en el proceso, y protege as! los -

intereses de los individuos, de las inicuas acciones de aque-

llas autoridades corruptas que desvirtuaban la justicia y ro~ 

pian la seguridad jur!dica. 

De esta manera destierra de tajo y para siempre el ne 

fasto sistema inquisitorial. (B) 

Es as! como la Constitución de 1917,ha conferido al -

Ministerio Público la dignidad en su función. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público del Distrito y 

Territorios Federales de 1919 fué elaborada siguiendo las i -

(B) Mart1nez La valle, l\rnulfo. "La Dignidad del Ministerio
Público". Revista Mexicana de Derecho Penal No. 14 P!lg. -
11. 
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deas contenidas en la Constituci6n de 1917. 

Consecuentemente encontramos algunas caracter!sticas

del Ministerio Pdblico: 

1.- Actda bajo una direcci6n. 

A partir de la Ley Orgánica de 1903, el Ministerio 

Pdblico actda bajo la direcci6n de un Procurador de Justicia. 

2.- Depende del ejecutivo. 

El Ministerio Pdblico depende del Poder Ejecutivo, -

por lo que el Presidente de la Repdblica nombra al Procura -

dor de Justicia. 

3.- Representa a la Sociedad. 

El Ministerio Pdblico se estima como representante de 

los intereses sociales y es el encargado de defenderlos ante 

los tribunales; actda independientemente de la parte ofendida 

4.- El Ministerio Pdblico. 

Aunque tiene pluralidad de miembros, posee indivisibi 

lidad en sus funciones, en cuanto que todos ellos emanan de -

una parte: T,a sociedad. Uno de sus miembros puede substituif 

se en cualquier momento por otro, sin que tal hecho exija cum 

plimiento en sus formalidades. 

5.- Es parte en los procesos. 

El Ministerio Pdblico en cuanto representante de la -
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sociedad, desde la Ley Org4nica de 1903, dejó de ser simple -

auxiliar de la Administración de Justicia para convertirse en 

parte. 

6.- Tiene a sus órdenes a la Polic1a Judicial. 

A partir de la Constitución de 1917, el Ministerio 

Pdblico deja de ser un miembro de la Polic1a Judicial y, des

de ese momento, es la Institución a cuyas órdenes se encuen -

tra la propia Polic!a Judicial. 

7.- Tiene el Monopolio de la Acción Penal. 

Corresponde exclusivamente al Ministerio Pdblico la -

persecución de los delitos, dicha Institución tiene el nomop~ 

lio de la acción penal, caracter!stica que obliga a concluir

que la intervención del Ministerio Pdblico es imprescindible

para la existencia de los procesos. 

B.- Es una Institución Federal y Local. 

Por encontrarse prevista en la Constitución de 1917,

est4n obligados los Estados que forman la Federación a esta

blecer dicha Institución. 

Como consecuencia de todo lo anterior se puede esta -

blecer que la actividad investigadora est4 dividida en dos p~ 

r!odos, a saber: 

- El per!odo en el cual la actividad investigadora no 

est4 exclusivamente en manos del Ministerio Pdblico, que ter

mina con la Constitución de 1917. 
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- El período que va desde la Constitución de 1917, 

hasta nuestros días, y en el cual la función de la Policía J~ 

dicial está entregada exclusivamente al Ministerio Pablico. 

Con el estudio de lo anterior podemos resumir la evo

lución histórica del órgano investigador del Ministerio PObll 

co en el D.F., de la siguiente manera: 

- Establecimiento de Demarcaciones de Policía en la -

Constitución de 1857. 

- En la Constitución de 1917 continaan funcionando 

las demarcaciones de policía. 

- En la ley Orgánica del Ministerio Pablico de 1919 -

existen todavía las demarcaciones de policía, pero con la mo

dalidad de que un Agente Investigador del Ministerio Pdblico

del Fuero Comdn, está adscrito a ellas. 

- Por acuerdo del 28 de Diciembre de 1930, se crea la 

Oficina Central con los Jueces Calificadores y el Departamen

to de Investigaciones de la Procuraduría de Justicia del D.F. 



III. E L M I N I S T E R I O P U B L I C O 

A) NATURALEZA Y DIVERSAS CONCEPCIONES 

Una vez esbozado el estudio hist6rico de la Institu--

ci6n que comentamos, su evoluci6n a través de las diversas e-

tapas de nuestro sistema jurídico hasta su regulaci6n formal-

y su concepci6n doctrinaria en el Derecho Positivo Mexicano,-

nos referimos a un tema que ha sido motivo de diversas discu-

sienes dentro del campo doctrinario; La Naturaleza Jurídica -

del Ministerio Pdblico. 

Menciona el Lic. Colín S~nchez que se han considerado 

cuatro concepciones acerca del tema: 

la.- Como un representante de la sociedad en el ejer

cicio de las acciones penales. 

Fundamentalmente el Ministerio Pdblico tiene el car&~ 

ter del 6rgano estatal permanente para hacer valer la preten

si6n penal nacida del delito, y su vida est~ intimamente lig! 

da a la acci6n penal. 

El Estado le otorga el derecho para ejercer la tutela 

jurídica general, para que de esa forma lleve a cabo la fun -

ci6n persecutoria en contra de quienes perturben la seguridad 

y la buena vida gregaria. 19) 

(9) Rivera Sil va, Manuel. "El Procedimiento Penal". Edito- -
rial Porrda. 1982. P~g. 57. 



32 

Rafael de Pina considera que el Ministerio Pdblico 

"ampara en todo momento el interés general implícito en el ma!l 

tenimiento de la legalidad, por lo que, en ninguna forma debe 

considerársela como representante de alguno de los poderes es 

tatales, independientemente de la subordinaci6n que guarda 

frente al Poder Ejecutivo, y agrega, que la ley tiene en el -

Ministerio Pdblico su 6rgano específico y auténtico", (lO) 

Naturalmente que la verdad que encierra la posici6n -

de que el Ministerio Pdblico tiene la tarea, a nombre de la -

sociedad, de ejercitar la acci6n penal, es indudablemente vá-

lida en nuestro sistema normativo, cuyos ordenamientos lega -

les le señalan específicamente tal atribuci6n, y tiene, como-

ya vimos, intervenci6n en otras materias diversas de derecho-

punitivo. 

2a.- Como 6rgano administrativo que actda con el ca -

rácter de parte. 

Fundamentalmente la doctrina italiana ha llegado a 

sostener que el Ministerio Pdblico puede considerarse de des

formas diferentes: algunos lo consideran como 6rgano adminis-

trativo, otros afirman que es un 6rgano judicial. 

Guarneri está de acuerdo en que es un 6rgano de la a~ 

ministraci6n pdblica cuya funci6n es el ejercicio de las ac -

cienes penales establecidas en las leyes y, por tanto, su ta-

rea es de representaci6n del Poder Ejecutivo en el proceso -

penal, y forma parte del orden judicial sin pertenecer al Po-

(10) Comentarios al C6digo de Procedimientos Penales para el 
D.F. Editorial Herrero. 1961 (Citado por Col!n Sánchez
P.!ig. 90. 
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der Judicial, lo que da lugar a que no atienda por s! mismo -

a la aplicaci6n de las leyes, pero trata de obtenerla del tr! 

bunal como y cuando lo exige el interés pdblico; de tal forma 

que está a lado de la autoridad judicial como 6rgano de inte-

rés pdblico en la aplicaci6n de la Ley. 

Afirma también que el Ministerio Pdblico no resuelve-

controversias judiciales; por lo tanto, no puede considerara~ 

le como 6rgano jurisdiccional, sino más bien administrativo -

pues de ah! su carácter de parte, puesto que la represi6n pe~ 

tenece a la sociedad y al Estado. 

"El Ministerio Pdblico realiza las funciones del Est! 

do Administraci6n, poniéndose como sujeto ante el Estado Ju-

risdicci6n, pidiendo la actuaci6n del Derecho, pero sin ac 

tuarle él". (ll) 

Por otro lado, los actos que realiza el Ministerio P~ 

blico son de naturaleza administrativa, pues pueden revocar -

se, modificarse y sustituirse uno por otro. 

La naturaleza administrativa de la actuaci6n del Mi -

nisterio Pdblico, radica en la discrecionalidad de sus actos, 

pues tiene facultades para decidir si debe o no proceder, en

centra de una persona; situaci6n en que el 6rgano jurisdic 

cional no podr!a intervenir de oficio para allegarse al pro -

ceso. 

Otro aspecto que destaca y cae dentro del derecho ad-

(11) COLIN SANCHEZ, Guillermo. "Derecho Mexicano de Procedi
mientos Penales". Editorial Porrda. 1980 Pág. 91. 
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ministrativo, es la sustituci6n como consecuencia de la jera! 

qu!a que se encuentra dentro de la Instituci6n, pues admiten

que se den circulares, 6rdenes, y otras medidas encaminadas a 

vigilar la conducta de quienes forman parte del Ministerio 

P1lblico. 

El Ministerio Pdblico al hacer valer la pretenci6n p~ 

nitiva interviene con el car~cter de parte, pues ejerce pode

res de car~cter indagatorio, coercitivo y preparatorio, y 

presenta a lo largo de su actuaci6n, las caracter!sticas prin 

cipales de quienes act1lan como parte; ejercita la acci6n pe -

nal, propone demandas, presenta impugnaciones, tiene faculta

des para pedir providencias de todas clases. 

Ja.- Como un 6rgano judicial. 

Los autores que sostienen que el Ministerio Pdblico 

es un 6rgano jurisdiccional y por ende forma parte de la jud! 

catura, parten del estudio de la potestad del Estado, y cons! 

deran como fundamental la potestad judicial que tiene por f i

nalidad el mantenimiento y la actuaci6n del orden jurídico, -

deducen que, como ésta 1lltima es atribuci6n exclusiva del Po

der Judicial y la primera corresponde al Ministerio Pdblico,

es 16gico, que éste sea un 6rgano jurisdiccional. 

Con referencia a esta posici6n, Alberto Frosali afir

ma que como la actividad del Ministerio P1lblico se desenvuel

ve en el juicio se justifica la calificaci6n de judicial. 

Aceptable resulta la observaci6n que al respecto hace 

el Lic. Col!n S~nchez, al no estar de acuerdo ni con la opi -

ni6n de Frosali, no con ésta conccpci6n, pués de suponer cieE 
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ta afirmaci6n tendríamos que considerar también como 6rganos

judiciales al procesado, a los testigos, a los peritos y a t2 

das las demás personas que intervienen en el proceso, cstima

ci6n evidentemente err6nea; además como sigue objetando en r~ 

laci6n con el Ministerio Pdblico, no puede considerarse como-

6rgano judicial porque debido a su naturaleza y fines, carece 

de funciones jurisdiccionales, las cuales s6lo competen a los 

jueces, del tal manera que el Ministerio Pdblico debe concre

tarse a solicitar la aplicaci6n del Derecho, más no a decla -

rarlo, y ampliando adn más su argumento señala que si el en -

cargado de ejercitar la acci6n penal archiva una investiga- -

ci6n, ello no quiere decir que ya jamás podrá proceder, pues

en cuanto surjan nuevos elementos de convicci6n reanudará la

averiguaci6n correspondiente sin que en ningan momento se 

piense que la causa se convierte en cosa juzgada, resolucio -

nea que s6lo se entienden a prop6sito de la autoridad judicial. 

Por otra parte, como también acertadamente afirma di

cho tratadista, en nuestro régimen jurídico clara y positiva

mente se encuentra consignado en disposiciones constituciona

les la improcedencia de tal postura, concretamente en el Art. 

21 de la Constituci6n que establece: "La imposici6n de las p~ 

nas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La perse

cuci6n de los delitos incumbe al Ministerio Pdblico y a la P2 

l icía Judicial". 

En otras palabras, la facultad de aplicar el Derecho

corresponde exclusivamente a los 6rganos jurisdiccionales, y

la persecuci6n de los delitos corresponde al Ministerio Pabl! 
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ca; así independiza y separa las funciones, con lo que se lo

gra la correcta y estricta aplicaci6n de la Ley. 

4a.- Como colaborador de la funci6n jurisdiccional. 

Por la diversidad de funciones que se le encomiendan

al Representante de la Sociedad, algunos autores sostienen -

que se trata de un auténtico auxiliar de la funci6n jurisdic

cional, como colaborador del juez en el proceso encaminado a 

lograr la correcta aplicaci6n de la ley. 

Conforme a nuestro particular punto de vista, esta c~ 

rriente también tiene aceptaci6n en nuestro medio pues el Mi

nisterio Pdblico, como dijimos en el capítulo anterior, inteE 

viene en diversas formas: ejerce la acción penal, representa

los intereses de los menores incapacitados, ausentes, etc.; -

por estas razones no podemos desconocer la aplicación de la -

corriente doctrinaria que analizamos, pues nuestro ordenamie~ 

to jur!dico lo ha dotado de una serie de facultades dentro y

fuera del campo jurisdiccional que lo convierten en un orga -

nismo estatal de funciones polifacéticas, que se explica dni

camente por la evoluci6n que han sufrido nuestras Institucio

nes Jur!dicas. 

En el mismo sentido la doctrina sostiene que debemos

entender al Ministério Pdblico como un representante social -

en el ejercicio de las acciones penales, y aunque su interve~ 

ción también es mdltiple en otras esferas de la administra -

ción de la justicia, esto es consecuencia de la evolución de

las Instituciones Sociales, las que para cumplir con sus fi -

nes y tomando en cuenta la naturaleza específica del Ministe-
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rio Prtblico han considerado indispensable su ingerencia en a-

suntos civiles,mercantiles, como representante del Estado y -

en muchas otras actividades de carácter legal, pues actrta co-

mo autoridad administrativa durante la fase preparatoria del

ejercicio de la acci6n penal, como sujeto procesal, como au -

xiliar de la funci6n jurisdiccional o ejerce la tutela gene -

ral sobre menores, y en las dem~s atribuciones que las leyes-

le señalen. 

Pero no debe olvidarse que no siempre persigue el in-

terés punitivo del Estado promoviendo sentencia condenatoria; 

ya que, de ser as!, no cumplir!a fielmente con su tarea, pues 

debe acusar cuando tenga elementos suficientes para hacerlo,

y no lesionar de ninguna manera los intereses legalmente pro

tegidos; debe ser implacable persecutor del delincuente e in

tervenir oportunamente para evitar que se lesionen los dere -

ches fundamentales de cada individuo, y lograr efectivamente

la recta aplicaci6n de justicia. (l 2) 

En conclusi6n, las funciones del Ministerio Prtblico -

en el Derecho Positivo Mexicano pueden resumirse de la si 

guiente forma: 

- Como representante de la sociedad; 

- Como vigilante de la debida aplicaci6n de la ley; 

- Como Consejero Jur!dico del Ejecutivo; y 

- Como parte en el Juicio de Amparo. 

(12) COLIN SANCHEZ, Guillermo. "Derecho Mexicano de Procedi
mientos Penales". Editorial Porrrta. 1980 Pág. 89 a 94. 
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8) SUS FACULTADES, 

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justi -

cia del Distrito Federal, señala que, corresponde al Ministe

rio Pablico: 

- Recibir las querellas y denuncias sobre hechos que

puedan ser constitutivos de delito; 

- Investigar con auxilio de la Policía Judicial y de 

la Policía Preventiva del Distrito Federal, los delitos de su 

competencia; 

- Incorporar a la averiguaci6n previa las pruebas de

la existencia de la probable responsabilidad y de los delitos 

de quienes en ellos hubieren participado; 

- Ejercitar la acci6n penal; 

- Solicitar las 6rdenes de comparecencia y las de a -

prehensi6n y cateo, cuando se reanan los requisitos del Art.-

16 Constitucional; 

- Poner a disposici6n de la autoridad competente a 

las personas detenidas en flagrante delito o en casos urgen -

tes, dentro del t~rmino de setenta y dos horas, para que pro

ceda conforme a derecho y se salvaguarden las garantías indi

viduales; 

- Recabar de las autoridades federales y locales los

informes, documentos y pruebas en general, indispensables pa

ra el ejercicio de sus funciones: 

- Aportar las pruebas y promover en el proceso, las -

diligencias conducentes a la comprobaci6n del delito y de la-



39 

responsabilidad de quienes hayan intervenido, así como de la

existencia y monto de la reparación del daño que corresponda-

a quienes tuvieren derecho; 

- Promover lo necesario para la expedita administra--

ción de Justicia; 

- Cuidar que las leyes se apliquen debidamente y pro

curar justicia en el ~mbito de su competencia; 

- Recibir las manifestaciones de bienes, investigar -

de oficio o por denuncia, los casos de enriquecimiento indeb! 

do de los funcionarios y empleados de gobierno del Distrito -

Federal, y proceder de acuerdo con la ley de la materia, cua~ 

do se acredite que hay motivos para presumir, fundadamente, -

la falta de probidad en su actuación; 

- Auxiliar al Ministerio Pdblico Federal en los térm! 

nos de la Ley de la Procuraduría General de la Repdblica; 

- Intervenir en los términos de la ley, en la protec

ción de incapaces, y en los procedimientos del orden civil y

familiar que se ventilen ante los tribunales respectivos; y 

- Tomar parte en todos los dem~s asuntos que las le -

yes determinen. ll3) 

Al Procurador de Justicia se le encomienda todas las-

facultades y obligaciones que caracterizan a la institución -

del Ministerio Pdblico, las cuales delega en el personal que-

se encuentra bajo sus órdenes; no obstante dicha delegación -

(13) LEY ORGANICA DE LA PROCURADURA GENERAL DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL. Art. 1° fracc. I a fracc. XIV, P&g. 
341 a 343. 
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puede intervenir en forma directa en todas y cada una de las

averiguaciones y procesos, y cumplir personalmente con sus a

tribuciones de titular de la acci6n penal. Pero segdn nos ha 

señalado la pr~ctica cotidiana, pocas veces ocurre, pues sie~ 

pre son sus representantes quienes realizan las atribuciones

mencionadas y el Procurador, salvo algunos casos como son los 

de revisi6n, revocaci6n, desistimiento de la acci6n, supervi

si6n de conclusiones no acusatorias formuladas por el perso

nal a sus 6rdenes, en general se concreta a dirigir la Insti

tuci6n. 

Los dos sub-Procuradores auxilian al titular de la 

Procuradur!a en todos aquellos casos que dicho funcionario d~ 

termine enviarlos para su estudio. 

Los Agentes Auxiliares del Ministerio Pdblico tienen

las siguientes facultades y obligaciones: 

1.- Intervenir como agentes especiales en los asuntos 

que el Procurador determine. 

2.- Dictaminar en los asuntos que el Procurador o por 

delegaci6n de éste, los Sub-Procuradores deben decidir: 

- Acerca de la falta de elementos para ejercitar la -

acci6n penal; 

- Procedencia del desistimiento de la acci6n penal; 

- Conclusiones acusatorias en que se cambia la clasi-

f icaci6n del delito hecha en el auto de formal prisi6n o de -

sujeci6n a proceso; y 

- Sobre formulaci6n de conclusiones no acusatorias o 

contrarias a las constancias procesales; 
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3.- Dictaminar cuando no pueda continuarse el trámite 

de la averiguaci6n previa, por imposibilidad de cualquier na-

turaleza para desahogar alguna prueba; 

4.- La supervisi6n técnica de las averiguaciones pre-

vias que se practican en las Agencias Investigadores y en las 

mesas de Tr~mite del Distrito Federal; e 

5.- Intervenir en los demás asuntos en materia civil, 

penal, o familiar que determine el Procurador. 

La Direcci6n General de Averiguaciones Previas es paf 

te de la estructura orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal, y que para nuestro estudio es

importante analizar. 

Esta Direcci6n está formada por las siguientes Depen-

dencias: 

"Direcci6n General: Sub-Direcci6n de Agencias Invest.4:_ 

gadoras; Sub-Direcci6n de Mesas de Trámite; Sub-Direcci6n de-

Consignaciones; Departamento de Averiguaciones Previas; Agen-

cias Investigadoras del Ministerio Pdblico en el Distrito Fe

deral; y Mesas de Trámite de Averiguaciones Previas en el Di! 

trito Federal". (l 4) 

Dentro de las atribuciones que ejerce dicha Direcci6n 

encontramos: Procurar las Averiguaciones Previas en el Distr! 

to Federal y cuando sea necesario ejercitar la acci6n penal; 

dictar las resoluciones pertinentes en caso de ejercitar la -

(14) LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL. A~t. 26 Pág. 354. 
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acci6n penal, y someter al Procurador los casos de no ejerci

cio de la acci6n penal; revisar las Averiguaciones Previas 

que remitan en consulta los agentes adscritos a las Investig~ 

doras, pero que no se refieran a la falta de elementos para

ejercitar la acci6n penal; y las demás que señalen las leyes

y reglamentos. 

DEPARTAMENTOS DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

En este caso el Procurador fija la competencia dentro 

del territorio correspondiente a cada Departamento; estarán -

bajo el cuidado de un jefe Agente del Ministerio Pablico, que 

ejerza autoridad inmediata sobre los Agentes Investigadores,

jefes de Mesa de Trámite y demás personas de las Agencias In

vestigadoras y Mesas del territorio correspondiente. 

La Direcci6n mencionada cuenta con las agencias inve! 

tigadoras y mesas de trámite que son necesarias para sus fun

ciones, siempre y cuando as! lo determine el Procurador. 

En cada Delegaci6n Política existe por lo menos una -

Agencia Investigadora del Ministerio Pablico, encargada de -

investigar los delitos, y la competencia territorial se dete~ 

mina por la circunscripci6n de la Delegaci6n de que se trate. 

Esta Direcci6n lleva a cabo y conoce de todas las av~ 

riguaciones previas, las cuales generalmente se inician en 

las agencias investigadoras y se radican tanto en las mesas -

de Trámite adscritas a dichas delegaciones, corno en las mesas 

del Sector Central; cuando se desprende de las primeras dili-
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gencias que hay personas que se encuentran privadas de su li

bertad en relaci6n a alguna averiguaci6n previa, conoce la A

gencia Central de Averiguaciones. 

Por otra parte, los agentes adsci tos a las Mesas de -

Trámite deben continuar con todos los trámites relacionados -

con las averiguaciones iniciadas por los Agentes del Ministe

rio Pdblico investigadores, hasta su consignaci6n o consulta

de archivo o reserva. 

El acta de consignaci6n debe ser aprobada por el Jefe' 

de Departamento de la Agencia de que se trate. 

Los Agentes del Ministerio Pdblico adscritos a las D~ 

legaciones de Polic1a tienen la obligaci6n de laborar perma -

nentemente e ininterrumpidamente; para tal efecto funcionan -

tres turnos de 24 horas cada uno, tienen la obligaci6n de 11~ 

var en el orden administrativo diversos libros, por ejemplo,

el llamado libro de gobierno donde se anotan los datos de to

das y cada una de las denuncias o querellas que son de su co

nocimiento, y queda asentado en dichos libros el ndmero de a

veriguaci6n que corresponde, la hora en que se inicio la ave

riguaci6n, el nombre o nombres de los inculpados, as! como el 

trámite que se le da a cada averiguación; libro de pendientes 

en donde se asientan los datos de los detenidos que se encue~ 

tran a su disposici6n en las "salas de espera" de la delega-

ci6n, un talonario de citas que se gira para las personas que 

van a comparecer en relaci6n con las averiguaciones que se co

nocen; un libro de veh!culos, en el que se anotan todos los -

datos de vehiculos relacionados con las conocidas averiguaci~ 
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nes que el turno correspondiente tenga a su cargo, y las ave

riguaciones que no pudo conocer el turno saliente por falta -

de tiempo. 

EL SECTOR CENTRAL. 

La Ley Orgánica anterior establecía que el trámite de 

las averiguaciones practicadas por el Ministerio Pdblico de -

las delegaciones, se deb!a continuar en el Sector Central por 

los Agentes adscritos al mismo, hasta determinar su consigna

ci6n o archivo. 

Actualmente la Ley Orgánica no define cual es el Sec

tor Central, ni cuales son sus funciones. 

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO DENTRO DE LA DIRECCION G§ 

NERAL DE CONTROL DE PROCESOS. 

Los Agentes adscritos en los Tribunales Penales tia -

nen las siguientes obligaciones: 

- Intervenir en todos los procesos correspondientes -

al Tribunal de su adscripci6n; 

- Promover las diligencias tendientes a comprobar el

cuerpo del delito y la responsabilidad penal del indiciado; 

- Concurrir a las diligencias, audiencias y visitas -

que se practiquen en el Tribunal de su adscripci6n: 

- Ejercitar la acci6n penal, y solicitar en su caso,

las 6rdenes de comparecencia o aprehensi6n contra las persa -
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nas cuya responsabilidad aparezca acreditada durante la aver! 

guaci6n: 

Vigilar que los procesos sigan con toda regularidad: 

- Formular los pedimentos que sean procedentes y de-

Pahogar las vistas dentro de los términos legales: 

- Formular conclusiones que procedan dentro del térm! 

no legal: 

- Interponer los recursos legales conducentes funda -

mentando los agravios: 

- Rendir un informe mensual al Procurador de todos ~

los asuntos en que intervenga y remitir al Procurador las 6r

denes de aprehensi6n que se dicten. 

ATRIBUCIONES DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS

A LAS SALAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y LOS JUZGADOS

DE LOS RAMOS CIVIL Y FAMILIAR. 

La funci6n primordial de los Agentes adscritos a és -

tos Tribunales, es la de tener atenci6n y cuidado especial en 

la protecci6n de incapaces, y también vigilar el debido tr~m! 

te y resoluci6n de los asuntos Civiles, y lo concerniente al

régimen Familiar. 

AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITOS A LOS JUZGADOS MIX -

TOS. 

Las funciones de los Agentes adscritos a éstos Tribu-
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nales, son las mismas que se señalan para quienes actdan en -

los Juzgados Civiles, Familiares y Penales, pero adscritos a

la esfera de competencia de los Tribunales de que se trata! 15 ) 

C) CARACTERISTICAS Y PRINCIPIOS QUE RIGEN SU FUNCIONAMIENTO. 

La Instituci6n del Ministerio Pdblico ha llegado a a~ 

quirir diferentes características a través del tiempo, y que-

en términos generales son las siguientes: 

- Forma parte de una entidad colectiva, pues cada uno 

de los miembros que pertenecen a la Instituci6n constituyen -

un cuerpo orgánico. 

- El Poder Ejecutivo es el encargado de nombrar al -

Procurador de Justicia, por lo tanto, el Ministerio Pdblico -

es una Instituci6n deper.diente del Estado. 

- El Ministerio Pdblico es el encargado de represen -

tar los intereses sociales y de defenderlos. 

- El Ministerio Pdblico debe ser Instituci6n de buena 

fé, pues el objeto de sus funciones no es el de ser un inqui

sidor, sino simplemente, el de velar por los intereses de la

sociedad a la que representa. 

- El Ministerio Pablico goza además de algunas prerr~ 

gativas, corno la de ser irrecusable y no ser responsable por-

las molestias que cause o por los daños y perjuicios que cau

se con motivo de sus funciones. 

(15) COLIN SANCHEZ, Guillermo. "Derecho Mexicano de Procede
rnientos Penales". Editorial Porrda. 1980 Pág. 116 a 119. 
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- Tiene el Monopolio de la Acción Penal; este aspecto 

ha sido largamente discutido y censurado, ya que hasta la mi! 

ma víctima del delito queda exlu!da de toda participación en-

el proceso, incluyendo su falta de personalidad para reclamar 

la reparación del daño que le haya causado con el delito. (l 6) 

En cuanto a las particularidades y principios que ri-

gen la Institución, los doctrinarios en materia procesal señ~ 

lan que el Ministerio Pdblico tiene caracter!sticas particul~ 

res y totalmente diferen7.iadas de las de la autoridad judi 

cial, como lo son las siguientes: 

- Jerarqu!a.- El Ministerio Pdblico est~ organizado -

jer~rquicamente bajo la responsabilidad y dirección del Proc~ 

rador General de Justicia, en quien residen las funciones del 

mismo. 

- Es imprescindible.- Ningdn tribunal del orden penal 

puede funcionar sin un agente del Ministerio Pdblico adscritG 

Ningdn proceso puede iniciarse, ni seguirse, sin la interven-

ción de un Agente del Ministerio Pdblico. El Ministerio Pdbl! 

co es parte imprescindible en todo proceso; no hay determina

ción judicial que no le deba ser notificada, ni diligencia en 

la que no haya de intervenir, y en muchas, su parecer debe 

ser o!do antes de que el juez resulva. (l 7I 

- Unidad - No puede hacerse una distinci6n entre la -

(16) PEREZ PALMA, Rafael. "Fundamentos Constitucionales del
Procedimiento Penal". C~rdenas Editor. 1980. P~g. 329 a 
332. 

(17) APUNTES TOMADOS EN CATEDRA DE DERECHO PROCESAL PENAL. -
Curso 1982. Lic. CERVANTES RIESTRA, Octavio ESCUELA DE
DERECHO, Universidad La Salle. 
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persona f!sica que es el Ministerio Pdblico y entre la Insti-

tuci6n; pues son la misma persona, se consideran como miem- -

bros de un solo cuerpo, bajo una sola direcci6n. 

En una circular de Emilio Portes Gil, de 13 de sep 

tiembre de 1932, cuando era Procurador General de la Repdbli-

ca, expresaba, entre otros, el concepto de que si faltaba al-

Ministerio Pdblico la unidad "su funci6n es anárquica y dis -

persa y la amplitud de facultades que la Constituci6n ha dado 

a la Instituci6n, lejos de ser benéfica, resulta perjudicial", 

y pugnaba porque "los Agentes del Ministerio Pdblico sean fu!:!_ 

cionarios, además de capaces técnicamente, responsables en su 

trabajo, y dispuestos a coordinar su esfuerzo con el de sus -

compañeros para lograr la unidad de la Instituci6n". (lS) 

Sin embargo, nosotros consideramos que debe hacerse -

notar que la unidad absoluta de la Instituci6n no se ha logr! 

do en nuestra legislaci6n, pues en el campo federal existe un 

Ministerio Pdblico Federal, bajo la dependencia del Procura -

dor General de la Repdblica, y en materia comdn la Institu 

ci6n tiene como jefe al Procurador de Justicia del Distrito -

Federal, o del Estado de que se trate. 

Pensamos que esta situaci6n puede modificarse si se -

establece una jerarquizaci6n técnica derivada del art. 21 

Constitucional, y una cabeza comdn de todo el organismo (El -

Procurador General de la Repdblica), y lograr as! la unidad -

(18) CASTRO JUVENTINO V. "El Ministerio Pdblico en México". -
4a. Edici6n. Editorial Porrda. 1982, Cap. II Pág. 25. 
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que tan beneficiosa es para el mejor cumplimiento de los f i 

nea de esta Institución, que inclusive en ocasiones llega a -

presentar pedimentos contradictorios. 

- Indivisibilidad.- Esto significa que el Ministerio-

PGblico no admite divisiones ni por categor!as ni por razones 

de competencia, puesto que su función fundamental, la de re -

presentar a la sociedad, es Gnica. 

En otras palabras el Ministerio PGblico es indivisi -

ble en el sentido de que "ante cualquier tribunal y por cual

quier oficial que la ejercite, el Ministerio PGblico represe~ 

ta a una sola y misma persona en instancia: la sociedad o el

Estado", 0 9l 

Cada uno de ellos en el ejercicio de sus funciones r~ 

presenta a la persona moral del Ministerio PGblico como si t~ 

dos sus miembros obraran colectivamente. A la pluralidad de -

miembros corresponde la indivisibilidad de la Institución: u

nidad en la diversidad. 

Y as! vemos cómo, dentro de nuestro procedimiento, u-

no es el Agente del Ministerio PGblico que inicia la Investi

gación, y otro es el que consigna y sigue el proceso. Segdn -

las distintas instancias persiguen diversos agentes , y adn -

pueden reemplazarse en el curso del proceso. A pesar de est~ 

se dice en términos generales, que ha sido el Ministerio PG -

blico el que ha hecho la persecución de los delitos tal y co-

(19} CASTRO JUVENTINO V. "El Ministerio PGblico en México". -
4a, Edición. Editorial Porraa. 1982, cap. II P~g. 25. 
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mo lo establece la Constituci6n, porque la Instituci6n es in-

divisible. 

Dentro de la Institución se encontrar~ que de hecho -

existe divisi6n en el trabajo con pluralidad de miembros, pe-

ro con unidad de funciones. Los cambios en la persona f!sica 

de los Agentes del Ministerio Pablico que intervengan en un -

proceso, no implican ni significan rotura dentro de esa uni -

dad. <20l 

Independencia.- Existe independencia del Ministerio -

Pdblico en cuanto a la jurisdicción, pues sus integrantes re

ciben 6rdenes del superior jerárquico; en cambio con los 6r -

ganos jurisdiccionales no sucede lo mismo. Esto puede enten

derse más claramente si recordamos la divisi6n de poderes que 

existe en nuestro pa!s, de tal suerte que la función corres -

ponde al Ejecutivo y depende del mismo, sin que intervenga 

ninguno de los otros poderes. 

- Irrecusabilidad.- Significa que las partes no pue -

den pedir al Procurador que cambie al Ministerio Pdblico que

está conociendo determinado asunto; sin embargo, ~ste Qltirno-

s1 puede excusarse si se encuentra en alguno de los siguien -

tes casos: 

Si en el negocio tiene inter~s directo o indirecto, 

en los negocios que interesen de la misma manera su cónyuge o 

a sus parientes consanguíneos en linea recta sin limitaci6n-

(20) PEREZ PALMA, Rafael. "FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DEL
PROCEDIMIENTO PENAL". Cardenas Editor. 1980. Pág. 25. 
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de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado, y a los 

afines dentro del segundo; siempre que entre el funcionamie~ 

to de que se trate, su cónyuge o sus hijos y algunos de los -

interesados, haya relación de intimidad nacida de algan acto

civil o religioso, sancionado y respetado por la costumbre; -

si fuere pariente por consanguinidad o afinidad, del abogado

º procurador de alguna de las partes, en los mismos grados 

que anteriormente se señalan; cuando él o alguno de sus hijos 

sea heredero, legatario, donante, donatario, socio, acreedor, 

deudor, fiador, fiado, arrendador, arrendatario, principal -

dependiente o comensal habitual de alguna de las partes o ad

ministrador actual de sus bienes; si ha hecho promesas o ame

nazas, o ha manifestado de otra forma su odio o afecto por a~ 

guno de los litigantes; y en todos los de~s casos que señala 

el art. 170 fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Fe

deral. 

D) SU ORGANIZACION. 

Segan establece el art. 2o. de la Ley Orgánica de la

Procuradur!a General de Justicia del Distrito Federal, publi

cada el 15 de diciembre de 1977 en el Diario Oficial, la Ins

titución está integrada por: 

I.- El Procurador General de Justicia; 

II.- Un Subprocurador Primero, sustituto del Procura -

dar; 
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III.- Un Subprocurador segundo, sustituto del Procur! 

dor; 

IV.- Un Oficial Mayor; 

v.- Un Visitador General. Agente del Ministerio Prt

blico Auxiliar; 

VI.- Un Director Genral y un Subdirector General de

Agentes del Ministerio Prtblico Auxiliar del Procurador, Agen

tes del Ministerio PGblico Auxiliares: 

VII.- Un Director General de Averiguaciones Previas,

un Subdirector de Mesas de Trámite y un Subdirector de Agen -

cias Investigadoras, un Subdirector de Consignaciones, Agen -

tes del Ministerio PGblico Auxiliares. 

VIII.-Un Director General y un Subdirector General de 

Control de Procesos, Agentes del Ministerio PGblico Auxilia -

res. 

IX.- Un Director General y un Subdirector General Ju

r!dico Consultivo, Agentes del Ministerio Prtblico, Auxiliare~ 

X.- Un Director General y un Subdirector General de -

la Polic!a Judicial; 

XI.- Un Director General y un Subdirector General de

Servicios Periciales; 

XII.- Un Director General y un Subdirector General de 

Servicios Sociales; 

XIII.- Un Director General y un Subdirector General -

de Participaci6n Ciudadana; 

XIV.- Un Director General y un Subdirector General de 

Relaciones PGblicas y Difusi6n y un Subdirector de Difusi6n; 
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xv.- un Director General de Administración un Subdi -

rector de Recursos Humanos, un Subdirector de Recursos Mate -

riales y Servicios Generales; 

XVI.- Un Director General de Organización y Métodos,

un Subdirector de Métodos y Procedimientos y un Sbudirector -

de Evaluación e Inform~tica; 

XVII.- Un Director General y un subdirector del Insti 

tuto de Formación Profesional; 

XVIII.- Los Subdirectores, Visitadores Jefes de Depa~ 

tamento, Oficina, Sección, Mesa, y de m~s personal necesario-

que señale el presupuesto; 

XIX.- Los Agentes del Ministerio Prtblico Auxiliares -

del Procurador; 

XX.- Los Agentes de la Polic!a Judicial; 

XXI.- Los Jefes de Departamento de Averiguaciones Pr~ 

vias; los Agentes del Ministerio Pdblico Investigadores y Je-

fes de Mesa, Adscritos a las Agencias Investigadoras, al Sec-

tor Central, a la Dirección General de Polic!a y Tr~nsito, a

los Hospitales de Traumatología y a las Islas Mar!as; y 

XXII.- Los Agentes del Ministerio Prtblico adscritos -

a los Ramos Penal, Civil, y-Familiar. 

El Procurador podr~ aumentar el ndmero de Agentes del 

Ministerio Pdblico y de Agentes de la Polic!a Judicial, segrtn 

lo exijan las necesidades del servicio y lo autorice el pre -

supuesto. (221 

(22) AÍ?.UNTES TOMADOS EN CATEDRA DE DERECHO PROCESAL PENAL. 
Curso 1982. Lic. CERVANTES RIESTRA, Octavio. ESCUELA DE
DERECHO, Universidad La Salle. 
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IV. l\UXILIJ\RES DEL MINISTERIO PlIDLIOJ 

1\) SERVICIOS PERICIALES 

Los servicios periciales son el conjunto de activida

des desarrolladas por especialistas en determinadas artes, -

ciencias o técnicas, los cuales precio examen de una persona, 

un hecho, un mecanismo, una cosa o un cadáver emiten un dict! 

men (peritación) traducido en puntos concretos y fundndo en -

razonamientos técnicos. su fundamento legal se encuentra en

los artículos 96, 121, y 162 del Código de Procedimientos Pe

nales para el Distrito Federal y 45, 56, 48 y 49 de la Ley OI 

gánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Fg 

deral. 

Si el conocimiento reside en la aceptación que del ob 

jeto hace el intelecto, es claro que para que haya conocimie~ 

to se necesita que el objeto se ofrezca asequible a la capta

ción. 

Muchas veces, el objeto no se presenta para el conoci 

miento de manera franca y abierta, sino con velos que lo cu-

bren y ocultan los perfiles que posee. En estos casos, el -

que quiera conocer, necesita utilizar ciertos medios que devg 

len a la realidad, los cuales constituyen t6cnicas o artes e~ 
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peciales, cuya posesi6n necesita laboriosos estudios.' 23 ) 

Ahora bien, de la necesidad que existe algunas veces

de conocer objetos cuyo conocimiento s6lo se logra con el do

minio de ciertas técnicas, y de la forzosa intervención que -

en estos casos deben tener las personas versadas en artes es-

peciales, para poner al alcance de aquéllos el conocimiento -

que necesitan, aparece el fundamento del peritaje. 

El peritaje consiste en hacer asequible al profano en 

determinado arte, el conocimiento de un objeto cuya captaci6n 

solo se logra mediante técnica especial. 

El análisis del peritaje descubre los siguientes ele-

mentas: 

- Un objeto que para el conocimiento del profano se -

presenta de manera velada. 

- Un sujeto que necesita conocer ese objeto, pero su-

ignorancia en determinada arte le hace imposible la satisfac

ci6n de su necesidad; y 

- Un sujeto que por los conocimientos que posee le es 

posible captar el objeto, y mediante el examen y análisis del 

mismo proporciona detalladamente las características. 

La necesidad del auxilio pericial surge durante el d~ 

sarrollo de la averiguación previa, pues se presentan diver-

sas situaciones en las cuales se requiere un conocimiento es-

pecializado para la correcta apreciación de ellas, raz6n por-

(23) RIVERA SILVA, Manuel. "El Procedimiento Penal". Edito- -
rial Porr~a. 1982 Pág. 237. 
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la cual se hace necesario el concurso de los peritos, necesi

dad que establecen los artículos 96, 121, y 162 del C6digo de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal. 

OBJETO DE LA PERITACION 

Personas.- Principalmente en investigaci6n de lesio

nes, violaci6n y estupro. 

Hechos.- Se presenta el caso con más frecuencia en -

averiguaciones de delitos producidos por tránsito de veh!cu-

los. 

Cosas.- Cuando en relaci6n a los hechos investigados 

existen objetos relacionados con aquellos y es necesaria la -

pericia para apreciarlos satisfactoriamente, éstos serán pre

cisamente el objeto de la peritaci6n. Se presenta esta situ~ 

ci6n en hechos producidos con motivo del tránsito de veh!cu-

los, la peritaci6n se aplicará a los vehículos (entre otros -

objetos de la peritaci6n) y en fraudes y falsificaciones, el

objeto puede ser un documento, en disparo de arma de fuego se 

aplicará la pericia a las armas y otros objetos (ropas mue--

bles, etc.) 

Mecanismos.- Si bien todo mecanismo está referido a

una cosa, en algunas ocasiones la peritaci6n recae en la cosa, 

pero no en funci6n de su corporeidad, sino de su aspecto mee~ 

nico y en este supuesto el objeto de la peritaci6n será el m~ 

canismo de la cosa. 

Tal será el caso de delitos producidos por tránsito -
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de vehículos en los cuales existe alguna manifestación en el

sentido de que hubo falla mecánica. 

Cadáveres.- Estos serán objeto de peritación en la -

integración de averiguaciones previas de homicidio, cualquie

ra que haya sido la causa productora de la muerte. 

Efectos.- Los efectos de los hechos pueden requerir

para su correcta apreciación del auxilio pericial, rnOltiples, 

pueden ser los casos, tales corno delitos producidas por trán

sito de vehículos, lesiones, daño en propiedad ajena en gene

ral, etc. 

Idiomas y mímicas.- Cuando el Ministerio POblicQ te~ 

ga necesidad de interrogar a sujetos que na hablan el idiorna

español o tienen alguna incapacidad física corno sordera, rnu-

dez o sordomudez y na saben leer ni escribir, o bien es nece

saria traducir un documento en idioma extranjero, el objeto -

de la peritación recaerá en un idioma o mímica. 

El peritaje consta de tres partes: hechos, considera

ciones y conclusiones (arts. 175 del Código del Distrito y --

234 del Federal) 

Los hechos son la enunciación de los datos que se pr~ 

sentan oscuros y sobre los cuales debe versar el dictárnen. 

Las consideraciones, el estudio del objeto del peritaje, con

la técnica especial. 

Las conclusiones, los datos obtenidos con el estudio

especial; los datos libradas de aquello que los oscurece o, -

mejor dicho, traducidos a un lenguaje que pueda entender cual 

quier persona. 
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El juez hará a los peritos todas las preguntas que 

crea oportunas y cuando lo juzgue conveniente, asistirá al r~ 

conocimiento que hagan de las personas o de los objetos (arts. 

174 y 176 del C6digo del Distrito y 233 del C6digo Federal). 

El peritaje puede recaer sobre personas, hechos u ob

jetos. El C6digo de Procedimientos Penales del Distrito Fed~ 

ral, en su art. 162, reduce la materia del peritaje al examen 

de alguna persona o de algan objeto, pero en la práctica, el

peritaje tambi6n se rinde sobre hechos. 

El Código Federal, en su art. 220, ya expresamente se 

refiere a hechos, manifestando: "Siempre que para el examen -

de personas, hechos u objetos, se requieran conocimientos es

peciales, se procederá con intervenci6n de peritos". 

Antes de rendir el peritaje, los peritos deben acep-

tar el cargo y protestar su fiel desempeño, con excepción de

cuando se trata de peritos oficiales. 

En los casos de urgencia la protesta no se hace al -

aceptarse el cargo, sino al producirse o ratificar el dictá-

men (arta. 168 del Código del Distrito y 227 del C6digo Fede

ral). 

El peritaje debe ser rendido por escrito, dentro del

plazo fijañn por el juez y ratificado cuando se estime neces~ 

rio. Los peritos que no sean oficiales, siempre deben ratifi 

car su dict!lmen (arts. 168 y 177 del Código del Distrito y --

228 y 235 del C6digo Federal) . 

Cuando el juicio pericial recaiga sobre objetos que -

se consuman al ser analizados, el juez no permitirá que se v~ 
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rifique el primer an~lisis, sino sobre la mitad de las susta~ 

cías a lo sumo, a no ser que sea tan escasa la cantidad, que

los peritos no puedan rendir su opinión sin consumirla toda. 

En caso de que los resultados obtenidos por el perit~ 

je sean diferentes entre un perito y otro no se seguir~ el -

mismo procedimiento que establece el peritaje civil, sino que 

previamente se le cita a una junta, y en caso de que no se l~ 

gre unidad en las opiniones, se nombra al tercero. 

Corno ya dije anteriormente, la pericia supone en la -

persona que la va a efectuar o sea el perito, una sabidur!a -

exacta de la materia que va a tratar no es solamente eso lo -

que requiere un perito, requiere un conocimiento exacto y ca~ 

creta de todas las cosas que ~l va a estudiar; en esas condi

ciones es muy natural que el perito sea una persona, pues, -

que tenga fama pOblica de conocedor en la materia. Pero tod~ 

v!a se necesita otro atributo de suma importancia, la honesti 

dad en los peritos es un aspecto basico que ayuda a la rnejor

aplicación de la justicia. 

El perito es una persona corno cualquier otra persona

pero con la responsabilidad de dictaminar sobre hechos, he--

chos sobre la materia. Es decir, si la honestidad, la honra

dez de un perito no le permite basar los hechos conocidos de

la investigación en forma tal que no sean exactos, entonces -

no obtendr~ la verdad. 

Los peritajes en muchos casos son la base, y si un p~ 

rito no es honesto el juzgador no da al peritaje el valor que 

debiera por la duda que en su ~nirno nace. 
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En materia de medicina legal pnr ejemplo, la necro-··

psia es un peritaje gue se hace sobre el cuerpo de una perso-

na muerta; naturalmente los peritos en esa materia son médi--

dices, así lo exige la ley, con título profesional, título de 

médico; al hacer su peritaje estudian cuáles fueron las cau--

sas de la muerte y aS! se lo explican al juez. 

Si estas personas, estos peritos, por inexperiencia -

o por dolor rinden un peritaje falso o contrario a la verdad, 

desde luego que el juez se basará en esto, y sus resoluciones 

al igual que el peritaje no estarán nunca ajustadas a Dere--

cho. 

En peritaje en documentalog!a, la falsificación de 

una firma, el perito debe tener presentes tanto las firmas 

originales como las que dicen falsas ya que es el conocimien

concreto, especializado en ésta materia, el que se va a em--

plear en este peritaje, porque aparte del criterio, tiene que 

tomar en consideración ciertos elementos que tiene gue utili

zar para llevar a efecto su trabajo. 

El estudio pericial es un sistema que data de años 

atrás; ya en el clásico Derecho Romano se aplicaba la pericia 

como una cosa genérica, b~sica, como una cuestión de conoci-

miento especial; pero con el tiempo estas cosas vinieron ga-

nando campo con una mayor amplitud, fueron variando en tal -

forma qeu hasta la fecha casi podemos decir que el peritaje -

es básico en la investigación judicial. 

La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito y Territorio Federales, la Ley Orgánica del Ministe-
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ria Público del Fuero Coman, el Cúrligo de Prueedimientos l'r>no'l_ 

les, reglamentan en forma somera L'S.J situ11ci611, pC"ro L'll Lirmc 

no hemos una rcglamentaci6n especial que cncuus1' y que rL•glu

mente el funcionamiento ele este orr¡.m 1!5mo. Estos t>rde11unncn

tos sobre la cucsti6n pericial rcglamcntnn en (orm.1 dispr1·sa

la materia. 

El Código de Procedimientos Penulcs nos dice en que -

forma deben actuar, ya sea en grupos de dns o de uno solo .... -

cuando no se encuentra mds en la loculidad donde se huqa el -

peritaje; deben también los dos peritos ser profosionili•'~ en

la materia y solamente en caso de qu0 no hubiera esta clasP -

de personas podrl tomarse otra sin el título correspondiente, 

pero con amplios conocimientos un 1,1 materia. 

No todas las personas que ejercen el cargo de peritos 

deben tener un título profesional; huy materias, por ejrrn1plo

la carpintería, lu ebanistería, que no requieren ese título. 

Son infinitos los casos en que intervienen los peri-

tos, as! es que basta con el conocimiento amplísimo en la ma

teria para poder ilustrar el criterio de los jueces que Lal -

es el objeto de la pruebu pericial. 

Podríamos afirmar que el perito es una de las pr rso-

nas más conocidas en los tribunales, como para ser solicitado 

para una prueba de carácter personal y los jueces y los tribu 

nales tendrán a su alcance un estudio de carácter prnal o ci

vil, según la materia, que nei csh'Í dentro de sus conocimic·n-

tos. 

En la actualidad muchns de los asuntos ele la investí-
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g<iciGn se llevan a efeeto a base de peritajes. El personal -

de investigaciones, el Jefe de la Pol icfa Judicial y el Mini~ 

terio PC!blico solicitan esos servicios porque con ellos van a 

descubrir la verdad por varios caminos. 

El perito, como todas las personas que ejercen un ca~ 

go publico, tiene la responsabilidad jurfdica de sus actos, -

desde luego la responsabilidad en un perito es de mayor magn! 

tud, de mayor fuerza que la responsabilidad que puede tener ·· 

un mec~nografo, un taquígrafo, un secretario; el perito tiene 

la responsabilidad de que puede llegarse a la verdad de los -

hechos por medio de su peritaje, si este perito no responde a 

la confianza, si no es honrado ni conocedor en la materia, -

tiene m~s peligrosidad que un delincuente, porque éste no - -

siempre hace las cosas a sabiendas del mal que causa, y el p~ 

rito 3Í. 

Es decir, entonces necesitamos que el perito sea ho-

nesto a carta cabal, que busque la verdad en los hechos que -

tenga a la vista, que no se incline a ninguna de las partes,

que no porque una persona esUi necesitada haga el peritaje a

su favor: el perito debe ser recto, no debe tener nada absolu 

tamente que lo haga inclinarse. 

Entonces la responsabilidad del perito es enorme y la 

Ley de Responsabilidad trae capítulo especial para estos ca-

sos. En estas condiciones si un perito no hace un peritaje -

apegado a la verdad, o lo hace tarde o mal y a sabiendas de -

que con la falta de esa prueba el juez puede dictar una reso

luci6n equivocada y por su causa no se imparta justicia, el -
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perito debe responder por esos actos. Tien~ pues que atender 

directa y exclusivamente en forma r~pida las peticiones que -

se le hagan y dar su opini6n eficaz para que no podamos pen-

sar que ha obrado con dolo, con mala fé y sin honradéz; ya -

que la investigaci6n es una cosa rápida y las autoridades no

pueden detener la investigaci6n; todo esto incluye una ilimi

tada responsabilidad en el perito, cuando es oficial cae bajo 

la sanci6n de la Ley de Responsabilidades. 

Por lo que respecta al perito particular que nombran

las partes, tiene las mismas características del perito ofi-

cial y desde luego, con las mismas obligaciones de los ofici~ 

les. 

En cuanto al personal adscrito a la Direcci6n General 

de Servicios Periciales, cuenta con peritos en las especiali

dades que enseguida relacion6: En hechos de tránsito; valua

ción; exámen de documentos contabilidad; arquitectura o inge

niería; explosi6n e incendio; dibujo y retrato hablado; tra-

ducciones; interpretaci6n de sordomudos; química; balística;

criminalística; dactiloscopía; fotografía; medicina forense;

psiquiatría; psicología; mecánica; medicina veterinaria; ing! 

niería metalGrgica; perito oculista; y en obras de arte. 

Las solicitudes más frecuentes de servicio pericial y 

su forma de llevarlas a cabo son las siguientes: 

Peritos médicos, Se solicita el auxilio de estos peri 

tos con la finalidad, generalmente, de que determinen acerca

de estado psicofísico, lesiones o integridad física, edad c!f 

nica y estado ginecol6gico, proctol6gico o androl6gico y ª" -
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todas aquellas situaciones que requieran la pericia médica y

la forma de realizar la solicitud, es mediante el libro co--

rrespondiente que existe en todas las Agencias Investigadoras 

en las cuáles se anotará el namero del acta y exámen que se -

solicita. 

Peritos en materia de tránsito terrestre. Se solici

ta en todos aquellos hechos probablemente delictivos produci

dos con motivo del tránsito de veh!culos, tales como lesiones 

daño en propiedad ajena, homicidio y ataques a las v!as de CE 

municacidn. 

En las Agencias Investigadoras, base de los peritos -

se solicita directamente a éstos su intervenci6n; en aquellas 

que no son sede de base de peritos se llamará a la Direccidn

General de servicios Periciales, al encargado administrativo

para solicitar la intervencidn correspondiente, el llamado -

puede ser por v!a telef6nica o por radio y deber! hacerse 

constar en el acta la hora en que se verificd el llamado, pe! 

sona que lo recibid y nllrnero correspondiente. 

Peritos Mecánicos. su intervencidn procede cuando en 

los hechos investigados intervenga el funcionamiento de una -

mSquina y exista la posibilidad de que ésta haya fallado. 

Principalmente intervienen estos peritos en hechos producidos 

por tránsito de veh!culo falld mecSnicmnente (frenos, direc-

cidn, etc.l la solicitud se hace en i·gual forma que los peri

tos en materia de tránsito terrestre. 

Peritos Valuadores. se solicitan cuando en relacidn

a una averiguacidn de delitos patrimoniales se encuentra al7-
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gdn o algunos objetos de los cuales es necesario determinar -

su valor. El llamado se hace por vía telef6nica o radio y se 

hace constar en la averiguaci6n el nombre de quien recibe el

llamado, ntlmero que corresponda a éste y hora en que se hace 

el mencionado llamado. 

Peritos Arquitectos. Se da intervenci6n a estos téc

nicos cuando existen daños a inmuebles y se solicitan por vía 

telef6nica o radio y se hacen las constancias correspondien-

tes. 

Peritos en criminalística de campo. Cuando los he- -

ches materia de la averiguaci6n dejen vestigios o huellas de

su perpetraci6n, procede la intervenci6n de peritos crimina-

listas de campo para el efecto de que recojan tales indicios, 

ya sea mediante fotos, análisis o reacciones químicas o cual-

.' quier procedimiento que pueda contribuir al conocimiento de -

la verdad. En todo caso de homicidio y robo con violencia en 

las cosas deber~ solicitarse el auxilio de los técnicos en 

criminal!stica de campo. 

Peritos en balística. La bal1stica se ocupa del est~ 

dio de los procesos que ocurren en el interior de las armas -

de fuego al ser accionadas para disparar un proyectil, del ~ 

virniento de los proyectiles disparados y de los efectos que -

se producen al entrar en contacto con algdn cuerpo, por lo -

que la balística puede ser interior o exterior o de efectos.

Conforme a la materia de la balística, cuando en una averigu~ 

ci6n previa se encuentre relacionada una arma de fuego se so

licitará la intervenci6n de peritos en balística con la fina-
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lidad de que dictaminen si el arma fué disparada recientemen

te, estado del arma, calibre trayectoria del proyectil, en 

fin cualquiera situaci6n relacionada con armas de fuego. 

Peritos intérpretes. Los peritos intfrpretes son su

jetos auxiliares del Ministerio Prtblico capacitados para en-

tender y traducir idiomas o mímicas especiales, su interven-

ci6n se hace necesaria cuando los denunciantes, ofendidos, i~ 

diciados o testigos desconocen el español o sufren alguna li

mitaci6n física consistente en sordera, mudez o sordomudez -

y no sepan leer ni escribir o bien cuando se ofrece un docu-

mento redactado en idioma extranjero. 

Se har& la solicitud de peritos intérpretes de igual 

modo que se hace con otros peritos, con la particularidad de

que al presentarse el intérprete,son sujetos auxiliares del -

Ministerio Prtblico capacitados para entender y traducir idio

mas o mímicas especiales, su intervencidn se hace necesaria -

cuando los denunciantes, ofendidos, indiciados o testigos de~ 

conocen el español o sufren alguna limitacidn f!sica consis-

tent·a en sordera, mudez o sordomudez y no sepan leer ni eser! 

bir o bien cuando se ofrece un documento redactado en idioma

extranjero. 

Se har& la solicitud de peritos intérpretes de igual

modo que se hace con otros peritos, con la particularidad de

que al presentarse el intérprete se le torna declaracidn, ase~ 

tando sus datos generales y protest&ndolo de cumplir su fun-

cidn conforme a su conocimiento. No podrSn ser intfrpretes -

los menores de quince años ni los testigos (arte. 183 y 186 -
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del C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Fede- -

ral). 

Otros Peritos. El art. 96 del C6digo de Procedimien-

tos Penales para el Distrito Federal, expresa "Cuando las ci!_ 

cunstancias de la persona o cosa no pudieran apreciarse debi-

damente sino por peritos, tan luego como se cumpla con lo pr~ 

visto en el art!culo anterior, el Ministerio Pablico nombrar~ 

dichos peritos, agregando al acta el dict~en correspondien--

teº. (24) 

De lo anterior podemos pensar que puede haber malti--

ples situaciones en las cuales se requiere el auxilio peri- -

cial, por la naturaleza propia de los hechos que se investi-

gan; las hip6tesis ser!an muy amplias; s6lo se agregará que -

en caso de que los hechos solo puedan apreciarse debidamente

por peritos, el Ministerio Pttblico debe formular su pedimento 

a la Oirecci6n General de Servicios Periciales, por v!a radi~ 

f6nica, telef6nica o por escrito, segdn el caso, sea cual fu~ 

re la especialidad y ya la citada Oirecci6n proveerá lo con-

ducente para satisfacer la necesidad de auxilio solicitada. 

La actividad pericial es responsabilidad exclusiva de 

los peritos y la desarrollarán de acuerdo por lo prescrito 

en el Art. 175 del C6digo de Procedimientos Penales para el -

Distrito Federal y la actuaci6n del Ministerio Pttblico en re

laci6n a los peritos deberá concretarse a solicitar su auxi--

lio proporcionando a éstos toda la informaci6n necesaria para 

(24) CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDE-
RAL. Art. 96 
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su funci6n y recibir y agregar a la averiguaci6n los dictáme

nes o informes proporcionados por los peritos, debiendo el -

Ministerio POblico abstenerse de tratar de dirigir o interv~

nir en la función pericial. 

En todo caso, en cuanto los peritos presenten dicta-

roen o informe, el Ministerio POblico har~ constar tal hecho -

en la averiguación previa, en forma precisa, asentando fecha

y hora y agregar~ a la averiguaci6n el documento que contenga 

el resultado de la intervenci6n de los peritos. 

La Dirección General de Servicios Sociales es la Uni

dad administrativa de la Procuradur!a General de Justicia del 

Distrito Federal encargada de atender con prop6sito tutelar,

preventivo y educativo, situaciones de tipo social familiar y 

legal. 

Su fundamento legal lo encontramos en los art.s SO y-

51 de la Ley OrgSnica de la Procuradur!a General de Justicia

del Distrito Federal. 

En cuanto a la necesidad del auxilio de servicios so

ciales, en el desarrollo de la averiguaci6n previa se presen

tan con frecuencia situaciones que, estando relacionadas con

los hechos principales requieren una especial atenci6n, prin

cipalmente en lo que se refiere a orientaci6n legal, social y 

familiar. 

Para tal efecto existen departamentos espec!ficos de

la Dirección General de Servicios Sociales, cuya funci6n le-

gal es precisamente atender y resolver problemas de tipo so-

cial, familiar y legal que se presentan en Agencias Investí~ 

gadoras. 
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En el caso de que se presente en el desarrollo de una 

averiguacidn previa una situacidn para cuya resolucidn se re

quiera el auxilio de la Direccidn General de Servicios Socia-

les, por ejemplo los casos de menores abandonados, enfermos -

mentales, menores o adultos o cualquier otro caso competencia 

de la mencionada Direccidn General, se hace el llamado por -

v!a telef6nica.a esa Dependencia y a quien reciba el llamado-

se le hará saber la naturaleza del servicio que se requiere,-

as! como el n!lrnero de la averiguacidn previa la hora en que -

se llevd a cabO el llamado y la persona que lo recibid, se -

asienta en la constancia o razdn cualquier otro dato que sea

de interés. (25 l 

B) POLICIA JUDICIAL. 

Corno ya hemos dicho, el art!culo 21 constitucional e! 

tablece que, "la persecucidn de los delitos incumbe al Minis

terio P6blico y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la 

autoridad y mando inmediato de aquél". 

La Polic!a Judicial, a partir de la Constitucidn de -

1917, depende del Ministerio P6blico, pero el concepto de sus 

(25) APUNTES TOMADOS EN EL "CURSO DE CAPACITACION PROFESIONAL 
PARA PASANTES EN DERECHO". PROCURADURIA GENERAL DE JUS
TICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 1982. Lic. Alan!s Fuentes
Agust!n. 
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funciones no ha tenido siempre el mismo significado, puesto -

que en épocas pasadas estaban representados en ella el poder

y la estabilidad de los gobiernos. Actualmente, en realidad-

desempeña una función administrativa del gobierno y a pesar -

de las opiniones en contrario, la mayoría de ellas coinciden-

en que su objeto primordial es el de mantener el orden y pro

teger a la sociedad contra todo lo que pudiera alterar su bi~ 

nestar individual o colectivo. 

La definición contenida en el diccionario de la Len--

gua Española, señala: "Policía, del lat!n politia, cuerpo en-

cargado de velar por el mantenimiento del orden pGblico y la

seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades 

políticas; policía judicial, la que tiene por objeto la averi 

guaci6n de los delitos pGblicos y la persecución de los deli~ 

cuentes, encomendada a los juzgados y tribunales". 

Maurice Hauriou nos define a la policía como e 1 orga-

nismo encargado de "mantener el orden pGblico, previniendo --

las posibles alteraciones, por una sabia reglamentación apoy~ 

da sobre la fuerza pGblica y atln con el empleo de la fuerza". 
(26) 

La policía representa el derecho que el pueblo ha de

positado en el Estado para que cuide de su seguridad en todos 

sus aspectos, es decir que la policía tiene como función pri

mordial frenar el libertinaje, a nuestro entender, significa-

(26) COLIN SANCHEZ, Guillermo. "Derecho Mexicano de Procedi-
mientos Penales". Editorial Porrt1a p:lg. 198, 
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vigilar que las personas no pretendan ejecutar actos al impu! 

so de sus deseos naturales en detrimento de otras a quienes -

les cauce un daño grave en menor o mayor escala, tanto en lo-

físico como en lo material. 

U5gicamente, no es la polic!a la que va a decidir a -

su arbitrio lo que esté bien hecho y lo que no lo esté, sino

que cada Estado implanta en su sistema jurídico las leyes, r~ 

glamentos y disposiciones que considera adecuados para garan-

tizar el orden y la tranquilidad sociales. 

Es obligaci6n fundamental del Estado otorgar a las -

personas garantías de seguridad físicas y bienestar personal, 

prevenir los delitos y castigar los actos ilícitos que las -

perjudiquen en su organizacidn y desenvolvimiento. Si no fu~ 

ra as!, reinaría la anarquía y regresaríamos a la época de 

las cavernas en las que los seres humanos estaban atenidos a 

su propia fuerza para poder sobrevivir. 

En consecuencia, el Estado ha depositado en la policía 

las funciones esenciales de vigilar y mantener el orden y la

seguridad de la colectividad,protejer y defender la vida y la 

propiedad. 

Para Bartolomé Fiorini la funcidn policial se mani-

fiesta como la política del equilibrio necesario, cada vez -

que la relaci6n entre individuos y bien comdn representa al-

gdn desequilibrio que ponga en crisis o peligro la seguridad

del orden impuesto. 1271 

(27) FIORINI, Bartolomé. "Poder de policía" Editorial Alfa, -
Buenos Aires, Argentina, 1958. pág. 21. 
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La policía, instrumento de realización jurídica, apa

rece en toda su plenitud funcional como el medio o instrumen

to creado por la inteligencia social del hombre para mantener 

el equilibrio cuando el individuo, impulsado por instintos 

egoístas, por maldad o por simple capricho pone en peligro la 

seguridad y el orden social: la función policial exterioriza

para defender el bienestar atacado, restablecer el orden en -

la cosa coman y rectificar los excesos del individuo que al -

pretender satisfacer sus deseos perjudica la existencia de -

los demás, Esta es, dice Fiorini, la esencia de la función -

policial, vigilar y custodiar permanentemente para que las -

personas no se encuentren en peligro o perjudicados por los -

excesos de otros. 

Como es fácil de advertir, la policía al igual que -

todas las instituciones, ha experimentado una transformación

ª lo largo de la historia. Los pueblos primitivos no contaban 

con una organización policiaca tan compleja, como en los pue-

blos adelantados de nuestros días. 

oe acuerdo con el sistema de los griegos, la policía

atend!a las necesidades de la colectividad, y en Esparta la -

vigilancia estaba encomendada a los jóvenes de 18 a 20 años.

Atenas depositó en los efebos el cuidado de sus fronteras y -

el servicio policiaco de la ciudad. La base fundamental era

el beneficio colectivo sin reconocimiento de la existencia -

particular de los individuos. 

La antigua Roma observaba un criterio semejante, en -

donde se resumía en cuidar los intereses colectivos del Esta-
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do Romano. 

Entre los aztecas, la policía cuidaba de la scyuridad 

y el orden, y los comerciantes también ejecutaban ciertas LlC

tividades policiacas ya que su trubajo lo efectuaban en dife

rentes comarcas y esto les facilitaba observar la conducta de 

los pueblos sojuzgados así como la vigilancia de personas que 

interesaban al Imperio. 

En el aspecto preventivo de los delitos, los "cnntcc

pampixquex" ejercían vigilancia sobre todo individuo de> malos 

antecedentes para evitar que se cometieran nuevos actos dl~lic 

tuosos, y la acción persecutoria estaba a cargo de individuos 

llamados topilli, quienes aprehendfon a los delincuentes para 

presentarlos de inmediato ante las autoridades correspondien

tes. 

Obsérvese que los Aztc>cas, con todo y sus imper'ecci~ 

nes encargaban la prevención de los delitos a un cuerpci espe

cial de policía, y la persecución de los mismos a otros, lo -

que constituye, generalmente hablando, la forma en que actual 

mente está organizada la policía en nuestro país. 

Durante la época colonial, primeramente los Alguaci-

les Mayores se encargaban de cuidar del orden en las ciudades, 

posteriormente, este servicio lo prestaban además dr los ya -

nombrados, los Alguaciles de la Ciudad y los Alféreces R<'ales. 

Por lo General las funciones de la policía se ejercían en - -

atención al mímero de habitantes, la seguridad o inseguridad -

de los lugares, la hora y las necesidad~s propias de 6stos. -

Como estas funciones f'r.ln d"~sempeñadas por personas de origen 
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español y seleccionadas de Pntre las clases privilegiadas, se 

cometían infinidad de abusos en contra de los indios, por lo

cual, mediante cédula real expedida 01 de• octubre de 1549,

so dict6 una orden para que se tomara en cuenta a los indios

para ocupar puestos públicos y para aprehender a los delin- -

cuentes y de¡:ositarlos en la c1ircel del pueblo de espa1ioles -

que les correspondiera. 

Después de la independencia, el 7 de febrero de 1822-

se organizó en la Ciudad de México un grupo de policía preve!!_ 

tiva que posteriormente se constituyó en policía de seguridad. 

El 20 de diciembre de 1828 se expidió el reglamento de vigi-

lantes mediante el cual se di0 cierta organización a la vigi

lancia que se encomendaba a algunos de los vecinos de cada -

manzana para hacer rondas de día y de noche, fijaron en las -

esquinas los nombres de los comisionados para tal efecto con

el fin de que los dem1is pudieran acudir a ellos en caso de n~ 

cesidad. 

En los pueblos y rancherías también se nombraban vigc!_ 

!antes para aprehender a los delincuentes. 

Al entrar en vigor el sistema federal, los prefectos

tenían encomendadas labores policiacas como las de velar per

la tranquilidad pública y en casos especiales en que el bie-

nestar social lo exigiera ordenar y llevar a cabo arrestos -

poniéndo a los detenidos a la disposición de las autoridades

competentes en un plazo de 48 horas. 

Sin embargo, como la organizaci6n policiaca era suma

mente deficiente, los particulares se prestaban a ayudar en -
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la persecución de los delincuentes. 

En el año de 1848 fué tal la falta de seguridad por -

las gavillas de asaltantes que pon!an en peligro la vida de-

los h~bitantes, que se concedió acción popular para persegui~ 

los, nombraron a ciudadanos mediante listas para que desempe

ñaran labores de vigilancia no solo en las ciudades, sino ta~ 

bién en las rancherías y caminos. 

También se organizaron grupos de policía rural por 

parte de los propietarios de haciendas y rancherías para po-

der protegerse de los asaltantes, con la obligación de vigi-

lar fincas y caminos, aprehender a los ladrones y otros deli~ 

cuentes y llevarlos ante la autoridad judicial. 

Con las leyes orgánicas de 1868 apareció un nuevo ti

po de funcionarios, los llamados jefes políticos, quienes en

tre otras cosas, giraban órdenes de arresto, pero tenían la -

obligación de poner al detenido a la disposición del juez de~ 

tro de las 48 horas a partir del arresto. En 1869 hacen su -

aparición las gendarmerías, compuestas por grupos de infante

ría y caballería, y cuya misión era la de mantener el orden,

pero es importante señalar que los ciudadanos tenían la obli

gación de prestar auxilio a los gendarmes siempre que sus se~ 

vicios fueran solicitados por éstos. 

Lamentablemente, los gendarmes pronto tuvieron cho~ -

ques con los jefes políticos, lo que dió lugar a que en 1880-

aquéllos quedaran reorganizados bajo al mando de éstos y con

ello dió principio una nueva era de abusos y desprestigio pa

ra el cuerpo de policía, a pesar de los distintos reglamentos 
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expedidos por los Estados del pa!s en un esfuerzo por lograr

que los servicios mejoraran. 

En el Distrito Federal, de acuerdo con las leyes exp~ 

didas en mayo de 1861, febrero de 1867, reglamento de abril -

de 1872 y de junio de 1874, la polic!a estaba al mando de un

inspector general, quien a su vez depend!a del Gobernador del 

Distrito y el Ministerio de Gobernaci6n. sus funciones eran

las de prevenir los delitos, aprehender a los delincuentes, -

efectuar investigaciones y dar protecci6n a los habitantes. 

Durante el régimen Porfirista, se form6 una nueva or

ganizaci6n de polic!a y se incorporaron nuevos cuerpos de po

licía rural. 

Con el advenimiento de la Revoluci6n la falta de ga-

rantías y de seguridad se acentu6 y nuevamente los particula

res fueron llamados para prestar ayuda a la guardia nacional, 

cuerpos de seguridad, gendarmes y otros. Con el triunfo de -

la revoluci6n, el Ayuntamiento de la Ciudad de México instit~ 

y6 la gendarmería, y en 1925 ésta fué organizada por un nuevo 

reglamento y posteriormente por otro expedido en 1928, el 

cual a su vez fué substituido por el de 1941, que continrta en 

vigor. 

El cuerpo de polic!a que conocemos como Polic!a Judi

cial es un 6rgano auxiliar de la justicia; auxilia al Minis

terio Pdblico en la investigaci6n de los hechos delictuosos,

en la bdsqueda de pruebas, presentaci6n de testigos, ofendi-

dos e inculpados, y a la autoridad judicial en la ejecuci6n -

de las órdenes que dicta, como son, presentaci6n y aprehen- -

si6n. 
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Podríamos establecer entonces un concepto de Polic!a

Judicial como la corporación policiaca de apoyo al Ministerio 

PQblico, que por disposición Constitucional auxilia a aquel -

en la persecución de los delitos y que actaa bajo la autori-

dad y mando del Ministerio Público. 

Sin fundamento legal lo encontramos en el art1culo --

21 constitucional; 3o. fracción I y 273 del C6digo de Procedi 

mientos Penales para el Distrito Federal; lo. fracciones I, -

II y IV, 41 y 42 de la Ley Org~nica de la Procuradur!a Gene-

ral de Justicia del Distrito Federal. 

En cuanto a la necesidad del auxilio de la Polic!a -

Judicial, en Mdltiples ocasiones la investigación de los he-

ches materia de la averiguación requerir& conocimientos espe

cializados de policía, los cuales no siempre posee el Minist_! 

rio Público; por otra parte, las limitaciones propias de la -

función del Ministerio Pdblico le impiden atender personalmerr 

te la investigación policiaca en todos los casos que son de -

su conocimiento; de ah! que requiera el auxilio de la Polic1a 

Judicial como cuerpo especializado en este orden de activida

des y como unidad de apoyo del Ministerio Pdblico en la inve.!!_ 

tigación de los hechos. 

La intervención que se d6 a la mencionada polic!a no

debe ser indiscriminada; por el contrario deben tomarse en 

cuenta las diversas circunstancias existentes en cada caso 

concreto para determinar si se hace razonablemente necesaria~ 

tal intervenci6n o si, por el contraio, no se justifica en 

atenci6n a los hechos el poner éstos en conocimiento de la P~ 
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lic!a Judicial. 

Para estar en aptitud de resolver acertadamente la 

procedencia del llamado a la Policía Judicial es necesario 

considerar el bien jurídi~amentt protegido que se ha lesiona

do, la peligrosidad del sujeto activo, la existencia de fla-

grancia, en fin, ponderar el conjunto de elementos existentes 

en la averiguación. 

No existe un criterio en razón de delitos, cuantía u

otro dato que precise cuando se da intervención a la Polic!a

Judicial y cuando no; el criterio maduro y sereno del Minist~ 

rio PGblico decidirá la procedencia de tal intervención. 

La forma de llevar a cabo la solicitud de interven- -

ción de la Polic!a Judicial en las Agencias Investigadoras es 

de la siguiente forma: Los Agentes del Ministerio PGblico so

licitarán directamente a los Agentes de la Policía Judicial -

comisionados en la propia Agencia Investigadora su interven-

ción, y expresar con precisión cual debe ser el objeto de la

intervención de dicha polic~a, si se trata de investigación -

en términos generales, la forma en que acontecieron determin~ 

dos hechos, si el objeto es localizar una persona, un vehícu

lo o cualquier otro bien, objeto o instrumento, un lugar, pr~ 

sentar a una persona, etc. 

En el supuesto de que no haya Agentes de la Polic!a -

Judicial comisionados en las Agencias Investigadoras, la sol! 

citud se hará por v!a telefónica o radiofónica; se expresan -

los datos principales de la averiguación, el nGmero de ésta y 

el objeto de la intervención policial, se asentar&n en el ac-
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ta el nt1mero de llamado que corresponde a la solicitud y el -

nombre de la persona que la recibe, datos que proporcionar3 -

precisamente el receptor del llamado. 

Respecto de las Mesas de Trámite, la solicitud de ap~ 

yo de la Polic!a Judicial se lleva a cabo generalmente por es 

crito y se llenan las formas que para tal efecto existen, pe-

ro es de considerarse que en casos de urgencia nada impide --

que los Agentes del Ministerio PGblico de las Mesas de Trámi

te en las Agencias Investigadoras formulen su solicitud dire~ 

tamente a los Agentes de la Polic!a Judicial adscritos a la -

Agencia. 

En cualquier caso debe asentarse en la averiguaci6n -

previa en forma clara y precisa la solicitud de intervenci6n

de la polic1a Judicial que hizo el Agente del Ministerio PQ--

blico. 

C) POLICIA PREVENTIVA. 

El articulo 21 Constitucional establece que la perse

cuci6n de los delitos incumbe al Ministerio PGblico y a la ~ 

lic!a Judicial, pero en ocasiones la Polic!a Judicial cuenta

con el auxilio de otro tipo de organizaciones similares, cano 

es en éste caso la Policía Preventiva del D.F, que es una in! 

tituci6n gubernamental destinada a mantener la tranquilidad y 

el orden pGblico, para proteger los intereses de la sociedad. 

En consecuencia, sus funciones oficiales son las de -



80 

vigilancia y defensa social, para prevenir los delitos por 

medio de medidas adecuadas y concretas que protejan eficazme~ 

te la vida y la propiedad del individuo, el orden dentro de -

la sociedad y la seguridad del Estado, Y. reprimir todo acto -

que perturbe o ponga en peligro esos bienes jurídicos; es au

xiliar del Ministerio PGblico y de la administraci6n de justl 

cia, conforme lo establecen los artículos J4 de la Ley Organl 

ca del Ministerio PGblico del Distrito y Territorios Federa

les y Jo. del Reglamento de Policía Preventiva del Distrito -

Federal. 

Las policías preventivas, las de trllnsito y de cual-

quier otra del Distrito y Territorios Federales, son auxilia

res de la Policía Judicial, y por tanto, tendrlln la obliga- -

cidn de acatar las 6rdenes que ésta emita en ejercicio de sus 

funciones. 

El artículo Jo. del Reglamento de la policía Preventl 

va del D.F. señala "Serll auxiliar del Ministerio Pllblico y de 

la Administraci6n de justicia, obedecerll y ejecutarll sus man

damientos, fundados en la Ley, para la aprehensi6n de delin-

cuentes, y en la investigaci6n y persecucidn de los delitos,

de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Constitu

ción FederRl y de las leyes procesales en vigor". 

Por otra parte, la Policía Preventiva debe cumplir -

oportunamente las drdenes que reciba del Ministerio Pllblico -

y prestar a éste su efectivo concurso en la investigacidn y -

persecuci6n de los delitos. 

cuando la Policía Preventiva tenga conocimiento de --
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que se ha cometido un delito, debe proceder inmediatamente a

comunicarlo al Ministerio Público, para que ~ate a su vez to-

me la intervención que le corresponda, de acuerdo con sus fa-

cultades, en el esclarecimiento de los hechos y en la persec~ 

ción de los responsables. 

En el caso de que exista flagrancia, es decir, si el-

delincuente es sorprendido en el momento mismo de cometer el

delito, la Policía Preventiva deber~ intervenir, llevar a ca-

b<;> la detención del responsable y ponerlo de inmediato a dis

posición del Ministerio Público correspondiente. 

Otra de sus funciones es recoger las armas, instrumen 

tos y objetos de cualquier clase que pudieran tener relación 

con el delito y se encuentren en el lugar en que el ilícito -

se haya cometido, en sus inmediaciones o en poder del respon-

sable para posteriormente hacer entrega de los mismos al per

sonal del Ministerio Público que intervenga en el conocimien

to de los hechos. 128 ) 

Un aspecto importante de destacar es que la Polic!a -

Preventiva tiene la prohibición de detener inmotivadamente a

cualquier persona, careciendo para ellos de fundamento legal, 

o maltratar a los detenidos, en el acto de la aprehensión o -

en las prisiones, sea cual fuere el delito o falta que se le

impute. 

(28) MEMORIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DIS-
TRITO FEDERAL. 1952-1958. M~xico, D.F. 
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Desgraciadamente en la práctica vemos que estas disp~ 

siciones legales no son respetadas por algunos de los elemen

tos que forman parte de dicha corporaci6n policiaca, pues sus 

funciones no se limitan a lo que establecen las leyes, sino -

que se deshumanizan y rebasan todo margen de tolerancia, 

Cuantas veces no nos hemos enterado de que una perso

na no solamente es torturada f!sicamente hasta el grado de -

llegar a confesar algo que posiblemente sea ajeno a ella, - -

sino que además es victima de constantes extorsiones por par

te de estos "guardianes de la seguridad y el orden". Sabemos 

también que el término de detenci6n nunca podrá exceder de 72 

horas, sin que se justifique con un auto de formal prisi6n, -

en donde deben expresarse, el delito que se imputa al acusado 

los elementos que constituyen aquél, lugar, tiempo y circuns

tancias de ejecuci6n, y los datos que proporcione la averigu~ 

cidn previa, que deben ser suficientes para comprobar el cueE 

po del delito y hacer probable la presunta responsabilidad 

del inculpado; y sin embargo, a veces tampoco se lleva a cabo 

pues detienen a las personas por tiempo indefinido sin darles 

a conocer el motivo por el cual se les ha privado de su libeE 

tad. 

y ho1 como estos aspectos, existen muchos otros que -

se deber!an subsanar dentro de la Administraci6n de Justicia, 

pero esto no puede lograrse hasta el momento en que dejemos -

a un lado el temor de que se nos reprenda, y denunciemos pa-

blicamente todo acto o conducta que lesione nuestras garant!as 

individuales. 
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V. FASE PREPARATORIA DE LA ACCION PENAL 

A). AVERIGUACION PREVIA 

Es una etapa inicial del Procedimiento Penal, y puede 

definirse como la etapa procedimental durante la cual el drg~ 

no investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias 

para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la presun

ta responsabilidad, y optar por el ejercicio o abstencidn de

la accidn penal. 

En otras palabras, se inicia con la "Notitia cr!mi- -

nis", es decir el acto por medio del cual las autoridades to

man conocimiento de un hecho presumiblemente delictuoso. En

tanto que~expediente es definible como el documento que con-

tiene todas las diligencias realizadas por el drgano investi

gador tendientes a comprobar en su caso el cuerpo del delito

y la presunta responsabilidad y decir sobre el ejercicio o -

abstencidn de la accidn penal. 

El titular de la Averiguacidn Previa ea el Ministerio 

Pdblico1 esta afirmacidn podemos desprenderla del art. 21 

Constitucional, que contiene la atribucidn del Ministerio Pd

blico de averiguar, de investigar, de perseguir los delitoa1-

evidentemente si el Ministerio Pdblico tiene la atribucidn de 

orden Constitucional de averiguar los delitos y estas atribu

ciones las lleva a cabo mediante la averiguacidn previa, la·~ 
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titularidad de la averiguaci6n previa corresponde al Ministe

rio Pdblico. 

Además del apoyo de orden Constitucional, disposicio

nes de Ley secundaria, atribuyen la titularidad de la averi-

guaci6n previa al Ministerio POblico; el artículo Jo. Fracc.

I del C6digo de Procedimientos Penales para el Distrito Fede

ral, otorga la calidad de titular de la averiguaci6n previa -

al Ministerio Pdblico1 en igual sentido el art. lo. Fracc. I, 

II y III de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Ju~ 

ticia del Distrito Federal confiere tal atribuci6n al Minist~ 

rio Pdblico. 

El artículo 21 Constitucional establece la atribuci6n 

del Ministerio POblico de perseguir delitos; esta atribuci6n

debe entenderse en el sentido de que está referida a dos mo-

mentos procedimentales, el preprocesa! y el procesal; el pri

mero abarca precisamente la averiguaci6n previa, constituida

por la actividad investigadora del Ministerio POblico tendie~ 

te a decidir sobre el ejercicio o abstenci6n de la acci6n pe

nal; el mencionado art. 21 Constitucional otorga por una par

te una atribuci6n privativa al Ministerio POblico, el monopo

lio de la funci6n investigadora, por otra una garantía para -

los individuos, pues solo el Ministerio POblico puede investl 

gar delitos de manera que la investigaci6n se inicia a partir 

del momento en que el Ministerio POblico tiene conocimiento -

de un hecho posiblemente delictuoso, al trav~s de una denun-

cia, una acusaci6n o una querella, y tiene por finalidad op-

tar en una base jurídica, por el ejercicio o abstención de la 
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acción penal, no necesariamente ejercitar la acción penal. 

Considera que el Ministerio Pdblico debe iniciar su -

función investigadora partiendo de un hecho que razonablemen

te puede presumirse delictivo, pues de no ser as! sustentar!a 

la averiguación previa en una base endeble, fr&gil, que pe- -

dr!a tener graves consecuencias en el &mbito de las garant!as 

individuales jur!dicamente tuteladas. 

B) CARACTERISTICAS Y PRINCIPIOS 

Existen determinadas actividades que el Agente Inves

tigador del Ministerio Pdblico realiza normalmente en mdlti-

tiples actas levantadas por diversos probables delitos, inde

pendientemente del il!cito de que se trate. Las diligencias

que en este cap!tulo expongo constituyen dnicamente una gu!a

general de las actividades m4s usuales en la actividad de le

vantamiento de actas de averiguación previa. 

En cuanto al contenido y forma, las actas de avergua

ción previa deben contener todas y cada una do las activida-

des desarrolladas por el Ministerio Pdblico y sus auxiliares, 

seguir una estructura sistem&tica y coherente, atender una s~ 

cuencia cronológica, precisa y ordenada, observar en cada ca

so concreto las disposiciones legales correspondientes. 

Inicio de la Averiguación Previa.- Toda averiguaci6n

previa debe iniciarse con la mención del lugar y ndmero de -

Agencia Investigadora de que se trate, en la que se da princi 
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pio a la averiguaci6n, as! como la fecha y hora correspondieg 

te, se señala al funcionario que ordena el levantamiento del

acta, responsable del turno y la clave de la averiguaci6n pr~ 

vía. 

S!ntesis de los ·hechos o Exordio.- Esta diligencia cog 

siete en una narraci6n breve de los hechos que motivan el le

vantamiento del acta. 

Tal diligencia comunmente conocida como exordio, pue

de ser de utilidad para dar una idea general de los hechos -

que originan el inicio de la averiguaci6n previa. 

Noticia del delito. Parte de Polic!a.- Toda averigu! 

ci6n previa se inicia mediante una noticia que hace del cono

cimiento del Ministerio Pdblico la comisi6n de un hecho posi

blemente constitutivo del delito; tal noticia puede ser pro-

porcionada por un particular, un agente o miembro de una cor

poraci6n policiaca o cualquier persona que tenga conocimiento 

de la ejecuci6n de un hecho presumiblemente constitutivo de -

delito perseguible por denuncia. 

Cuando es un particular quien proporciona la noticia

del delito, se le interroga en la forma que m4s adelante ex-

plicard respecto de los testigos; si es un miembro de una CO! 

poraci6n p~liciaca quien informa al Ministerio Pdblico, ade-

m4s de interrog4rsele, se le solicitar& parte de polic!a aseg 

tado en el acta los datos ~ue proporcione el parte o informe

de polic!a. 

En cuanto a los Principios legales de la funci6n in-

vestigadora del Ministerio Pdblico, encontramos que los prin-
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cipales son los siguientes: 

- Constitucidn Pol!tica de los Estados Unidos Mexica

nos, art!culos 14, 16, 19, 21 y 102. 

- Cddigo Penal para el Distrito Federal en materia de 

Fuero ComOn y para toda la RepOblica en materia de Fuero Fed! 

ral, art!culos 8, 61 y 62 del Cap!tulo II T!tulo Tercero Li-

bro Primero¡ 91, 92, 93, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, -

108, 109, 110, 111, 112 y 118 del T!tulo Quinto del Libro Pri 

mero; 199 Bis, 263, 270, 271, 274, 276, 360, 377, 378, 385 y 

- Cddigo de Procedimientos Penales para el Distrito -

Federal, art!culos 2, 3, 94 al 131 perteneciente al Cap!tulo

I, Seccidn Primera, T!tulo Segundo; 272 a 273 contenidos en -

el Cap!tulo I, Segunda Seccidn, T!tulo Segundo¡ 274 a 286 del 

Cap!tulo II, Seccidn Segunda, T!tulo Segundo. 

- Ley org&nica de la Procuradur!a General de Justicia 

del Distrito Federal, art!culos lo., fracc. I a la XII, 18 

Fracc. II a la XVI, y 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42 y 46. 

C) CONDICIONES DE PROCEDIBILIDAD 

Los requisitos de procedibilidad son las condicionem

legales que deben cumplirse para iniciar una averi9uaciOn pr! 

via y en su caso ejercitar la accidn penal contra el probable 

responsable de la conducta t!pica. 

La Constitucidn Pol!tica de 101 Estados Ullidoa ltexic! 

nos menciona en su art!culo 16 como requisitos de proc::edibili 
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dad, la denuncia, la acusación y la querella. 

La Declaración es la manifestación de hechos relacionados 

con la investigación que se va a realizar para acreditar el de

lito y la presunta responsabilidad; se integra.con los genera

les de la persona que se presenta a hacerla,como son: nombre, 

domicilio, edad, estado civil, religión, ocupación, etc. (291 

Segan el caso de que se trate la persona va a ser pr~ 

testada o exhortada. 

Las personas a quienes se les protesta son: 

Testigos. 

Denunciantes. 

Querellan tes. 

Las personas a quienes se les exhorta son: 

Indicados. 

Presuntos responsables. 

Existen tres tipos de Declaraciones: 

Espont!neas.- Dejan lugar a duda y generalmente se 

deben hacer varias preguntas para descubrir la verdad. 

Dirigidas.- Son las que realiza el Ministerio Pablico 

o el persooal a su cargo, para llegar a la verdad. En este caso 

debe haber habilidad por parte de la persona que la realiza. 

Mir.tas.- Es una mezcla de las dos anteriores. 

En cuanto al interrogatorio, se entiende que es el 

conjunto de preguntas que debe realizar en forma técnica y 

sistem!tica el funcionario encargado de la averiguación pre--

(29) APUNTES TOMADOS EN EL "CURSO DE CAPACITACION PROFESIONAL 
PARA PASANTES DE DERECHO". PROCURADURIA GENERAL DE JUSTI 
CIA DEL DISTRITO FEDERAL 1982. Lic. Alan!s Fuentes, Agust!n.-
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via, a cualquier sujeto que pueda proporcionar informes dti-

les para el conocimiento de la verdad de los hechos que se i~ 

vestigan. 

Declaración de la vtctima u ofendido. Al declararse-

la v!ctima u ofendido de un il!cito penal se proceder& de in

mediato a tomarle protesta de conducirse con verdad, siempre

y cuando sea mayor de catorce años; en caso contrario dnica-

mente se le exhortar!, Enseguida se preguntarán los datos g! 

nerales del sujeto, teniendo especial cuidado en el nombre y 

domicilio; a continuación se le invitará a que haga una narr!!_ 

ci6n concreta y breve de los hechos que va a poner en conoci

miento del Agente Investigador, mismo funcionario ~ue deberá

encauaar y orientar el interrogatorio sin presionar de ningdn 

modo ni sugestionar al deponente; una vez asentada la declar~ 

ci6n en el acta se le permitirá al declarnte leerla para que

la ratifique y firme. 

En el supuesto de que el declarante no sepa leer, una 

persona designada por dl mismo o en su defecto el propio Agea 

te del Ministerio Pdblico dará lectura a la declaración y en

lugar de firmar se imprimirá la huella dactilar del menciona

do sujeto. 

Declaración de testigos.- Testigo es toda persona ft

sica que manifiesta ante el órgano de la investigación lo que 

le consta en relación a la conducta o hechos que se investí--

gan. 

Al testigo se le tornará protesta de decir verdad si -

es mayor de 14 años o se le exhortar& si es menor de edad1 02 
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via, a cualquier sujeto que pueda proporcionar informes dti-

les para el conocimiento de la verdad de los hechos que se in 

vestigan. 

Declaraci6n de la víctima u ofendido. Al declararse

la v!ctima u ofendido de un il!cito penal se proceder& de in

mediato a tomarle protesta de conducirse con verdad, siempre

y cuando sea mayor de catorce años¡ en caso contrario dnica-

mente se le exhortar4. Enseguida se preguntar4n los datos g~ 

nerales del sujeto, teniendo especial cuidado en el nombre y 

domicilio; a continuaci6n se le invitar4 a gue haga una narr! 

ci6n concreta y breve de los hechos que va a poner en conoci

miento del Agente Investigador, mismo funcionario que deber4-

encausar y orientar el interrogatorio sin presionar de ningdn 

modo ni sugestionar al deponente; una vez asentada la declar! 

ci6n en el acta se le permitir& al declarnte leerla para que

la ratifique y firme. 

En el supuesto de gue el declarante no sepa leer, una 

persona designada por él mismo o en su defecto el propio Agen 

te del Ministerio Pdblico dar4 lectura a la declaraci6n y en

lugar de firmar se imprimir& la huella dactilar del menciona

do sujeto. 

Declaraci6n de testigos.- Testigo es toda persona f!

sica que manifiesta ante el 6rgano de la investigaci6n lo que 

le consta en relaciOn a la conducta o hechos que se investi--

gan. 

Al testigo se le tomar4 protesta de decir verdad si -

es mayor de 14 años o se le exhortar& si es menor de edad; c2 
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rno a todo declarante se le solicitará inforrnaci6n general re

lativa a su persona, en especial su nombre y domicilio y a 

continuaci6n se le pedirá que haga el relato de los hechos 

que le constan sin hacer apreciaciones subjetivas ni suponcr

hechos o circunstancias que no le consten. A cualquier pers~ 

na que pueda proporcionar inforrnaci6n atil para la averigua-

ci6n se le tornará declaraci6n, independientemente de circuns

tancias tales corno ocupaci6n, grado de instrucci6n, anteceden 

tes, etc. 

La anica excepci6n para tornar declaraci6n la constit~ 

ye el hecho de encontrarse el sujeto en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de alguna droga; en este caso se le podrá in

terrogar más no tornar declaraci6n. 

Declaraci6n del Presunto responsable.- Siempre que -

se encuentre presente el presunto responsable se le renitirá

al Servicio Médico para que el profesional correspondiente -

dictamine acerca de su integridad física o lesiones y estado

psicof ísico. 

A los indiciados se les exhortará a que se conduzcan

con la verdad, pero no se les protestará y en el curso del in 

terrogatorio y torna de declaraci6n se abstendfa el investiga

dor de todo maltrato verbal o físico al presunto responsable¡ 

y en todo caso deberá observarse estrictamente lo dispuesto -

en el artículo 20 fracci6n II de la Constituci6n. 

A continuaci6n trataré de explicar la diferencia en-

tre los requisitos de procedibilidad. 

Denuncia.- Es la cornunicaci6n que hace cualquier per-
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sona al Ministerio Pdblico de la posible comisi6n de un deli

to perseguible por oficio. 

Acusaci6n.- Es la imputaci6n directa que se hace a 

persona determinada de la posible comisi6n de un delito, ya -

sea perseguible de oficio o a petici6n de la víctima u ofen-

dido. 

Querella.- la querella puede definirse como una mani

festaci6n de voluntad, formulada por el sujeto pasivo o el -

ofendido con el fin de que el Ministerio Pdblico tome conoci

miento de un delito no perseguible de oficio, para que inicie 

e integre la averiguaci6n previa correspondiente y en su caso 

ejercite la acci6n penal. 

La querella puede ser formulada por el ofendido, por

menores, o por los representantes legítimos de las personas -

morales. 

Asimismo, las formas como se puede extinguir son: 

- Por la m.Jerte (del querellante o denunciante). 

- Por el perd6n antes de que el Ministerio Pdblico 

formule conclusiones. 

- Por prescripci6n (un año cuando se tiene conocimie~ 

to del delito, y tres años independientemente de que se tenga 

o no conocimiento del delito). Art. 107 C6digo Penal. 

Otro paso importante dentro de la Averiguaci6n Previa 

es la Inspecci6n Ministerial u Ocular. 

La Inspecci6n Ocular es la actividad realizada por el 

Ministerio Pdblico gue tiene por objeto la observaci6n, exa-

men y descripci6n de personas, lugares, objetos, cad~veres y-
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efectos de los hechos, para obtener un conocimiento directo -

de la realidad de una conducta o hecho, con el fin de inte- -

grar la averiguaci6n. 

Su fundamento legal lo encontramos en los art!culos -

95, 97, 99, 105, 113, 114, 119, 121, 123, 139, 140, 141, 142, 

143 y 284 del C6digo de Procedimientos Penales para el Distr! 

to Federal. 

El objeto de la inspecci6n en cuanto a las personas -

es que el Ministerio P6blico inspeccione a las personas, pri~ 

cipalmente cuando se est! investigando la comisi6n de los de

litos de lesiones, aborto, violación y estupro, con fines de

integrar el curpo d!l delito de conformidad con los art!culos 

95, 112, 123 y 139 del C6digo de Procedimientos Penales para

el Distrito Federal. 

El objeto de la inspecci6n en el lugar es que si éste 

tiene interés para la averiguaci6n y es posible ubicarlo y -

describirlo se proceder! a inspeccionarlo; es importante pre~ 

cisar si se trata de un lugar pQblico o privado; si se trata

da lugar pdblico se procede de inmediato a la inspección, y -

en caso contrario, es decir si se trata de lugar privado, de

be tenerse presente lo dispuesto por el art!culo 16 de la 

Constituci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

La inspecci6n de las cosas es importante por~ue si en 

relación con la averiguaci6n se encuentra algo, se proceder!

ª describir minuciosamente éstas, precisando aquellas caract~ 

r!sticas que permitan establecer la relaci6n entre el objeto

y los hechos por averiguar y asimismo determine la identif ic~ 
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ción del objeto. 

En cuanto a la inspección en los efectos, el objeto -

también de la inspecci6n ministerial es el examen de las con-

secuencias producidas por la conducta o hechos, en personas,-

lugares y cosas, en averiguación de lesiones o daños entre --

otros. 

Por último la inspecci6n de cadpaveres es muy impor-

tante, pues tratándose del délito de homicidio, el cadáver se 

describirá de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 105 -

del C6digo de Procedimientos Penales, teniendo especial aten

ci6n en describir las lesiones externas y señas particulares

que presente el cadáver. (JO)· 

D) RESOLUCION DE LA AVERIGUACION PREVIA 

Una vez que se han realizado todas las diligencias 

conducentes para la integración de la averiguación previa, ya 

sea a nivel de Agencia Investigadora o de Mesa de Tr~mite, se 

dicta una resolución que precisa, la situación jurídica plan

teada en la misma. 

Las posibles resoluciones en la Agencia Investigadora 

pueden ser: 

(30) PALLARES,Eduardo, "Prontuario de Procedimientos Penales" 
Editorial Porrúa. 1980 Pág. 50 a 52. 
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- Ejercicio de la acci6n penal; 

- Env!o a Mesa de tr~mite desconcentrada; 

- Env!o a Mesa de Tr~mite del Edificio Central; 

- Env!o a Agencia Central; 

- Env!o a otro Departamento de Averiguaciones Previas 

o a otra Agencia; 

- Env!o por incompetencia a la Procuradur!a General -

de la RepQblica; 

- Env!o por incompetencia al Consejo Tutelar para Me-

nares Infractores en el D.F.; y 
n 

- Env!o por incompetencia a la Subdirecbl6n de Consi~ 
naciones. 

Respecto al ejercicio de la acci6n penal, esta resol~ 

ci6n la toma el Ministerio PQblico en las averigauciones pre

vias con detenido; trat~ndose de delitos conocidos como des--

concentrados (aquellos que por disposici6n del Procurador Ge

neral de Justicia del D.F. corresponde a su conocimiento a -

las Agencias Investigadoras o a las Mesas de Tr~mite que no -

forman parte del Sector Central); cuando el Agente del Minis

terio POblico adscrito a las Agencias Investigadoras del Mi-

nisterio PQblico del D.F. conoce un delito desconcentrado con 

detenido e integra cuerpo de delito y preaunta responsabili-

dad, est4 en aptitud de ejercitar la acci6n penal; este ejer

cicio de la acci6n penal constituye una de las determinacio-

nes que puede dictar el Ministerio Pdblico de Agencia Invest! 

gadora. 

El env!o de la averiguaci6n previa a la Mesa de Tr4m! 
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te del sector desconcentrado se realiza cuando se inician av~ 

riguaciones previas por delito desconcentrado sin detenido y 

la prosecuci6n de la averiguaci6n corresponde a la Mesa de -

Tr&mite del Departamento de Averiguaciones Previas correspon

dientes. 

Procede remitir averiguaciones previas a las Mesas de 

Tr&mite del Edificio Central cuando se inician averiguaciones 

previas sin detenido por delitos materia del conocimiento del 

Edificio central. 

A la Agencia Central Investigadora se env!an las ave

riguaciones previas que se inician en la Agencia Investigado

ra del Ministerio Pdblico del D.F. cuando el conocimiento de

los delitos corresponde al Edificio Central y existe presunto 

responsable y cuando hay detenido en los t~rrninoa del acuerdo 

correspondiente. 

Cuando los hechos materia de una averigauci6n suceden 

en el per!metro de otro Departamento de Averiguaciones pre- -

vias o de otra Agencia Investigadora del Ministerio Pdblico -

puede remitirse la. averiguaci6n al detenido en su caso - -

al Departamento o Agencia que corresponda. 

No es indispensable hacer este env!o, pues consideran 

do que el Ministerio Pdblico es una unidad, el Agente del Mi

nisterio Pdblico de cualquier investigadora del llinisterio pg_ 

blico del D.F., es plenamente competente para conocer de cua! 

quier hecho acontecido en el Distrito Federal y por tanto no

es imperativo hacer este traslado y, salvo las circunstancias 

del caso concreto, es deseable que el Agente del Ministerio -
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PGblico que tomó el conocimiento inicial continGe la averigu~ 

ci6n previa hasta su resoluci6n. 

En el evento de que los hechos que motiven el inicio

de una averiguación previa constituyan posibles delitos del -

orden federal, el /\gente del Ministerio Ptlblico que tornó con~ 

cimiento de tales hechos enviará la averiguación previa y en

su caso objetos, instrumentos y personas a la Procuradur!a G~ 

neral de la RepGblica, observando los lineamientos del artíc~ 

lo 50 de la Ley de la Procuradur!a General de la RepGblica. 

Cuando en los hechos ~ue se investigan aparezca como

autor de la conducta antisocial un menor, la averiguación pr~ 

vía relativa se enviará al Consejo Tutelar para Menores In- -

fractores del D.F., instituci6n competente para determinar lo 

relativo a las conductas antisociales de los menores, 

En el caso de que concurran adultos y menores corno p~ 

sibles autores de la conducta que originó una averiguaci6n 

previa, se enviará copia de lo actuado al mencionado Consejo, 

y respecto a los adult?s se llevará al trámite ordinario. 

A la Subdirección de Consignaciones se env!an las av~ 

riguaciones previas sin detenido, cuando se refiere a hechos

sucedidos en otras entidades federativas. 

Cuando existe detenido o presunto responsable, de co~ 

formidad con las disposiciones que al efecto emite el Procur~ 

dor General de Justicia del D.F., podrá el Agente investiga-

dor del Ministerio PGblico ejercitar la acción penal ante un

juez del Distrito Federal para cumplir con lo dispuesto por -

el art!culo 272 del Código de Procedimientos Penales para el-
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D.F., y hacer posible la observancia del articulo 449 del mi~ 

mo ordenamiento. 

Los Agentes del Ministerio POblico jefes de mesa de -

tr4mite del Sector Desconcentrado podrán dictar las siguien-

tes resoluciones: 

- Ejercicio de la acci6n penal: 

- No ejercicio de la acci6n penal: 

- Reserva; 

- Envio al Edificio Central; 

- Envio a otro Departamento de Averiguaciones previas; 

- Envío por incompetencia a la Procuradur!a General -

de la RepOblica; 

- Env!o por incompetencia al Consejo Tutelar para Me

nores Infractores del Distrito Federal; 

- Envio por incompetencia a la Subdirecci6n de Consii 

naciones; y 

- Envio a las Agencias Investigadoras del Ministerio

POblico. 

El ejercicicio de la acci6n penal se efectda cuando,

una vez realizadas todas las diligencias pertinentes, se int~ 

gra cuerpo del delito y presunta responsabilidad y se realiza 

la consignación. 

El ejercicio de la acción penal se consulta en el ca

so de que, agotadas las diligencias de la averiguación, se d~ 

termina que no existe cuerpo del delito de ninguna figura t1-

pica y por supuesto no hay presunto responsable; o bien que -

ha operado una causa extintiva de la acciort penal. 
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En estos supuestos el Agente del Ministerio PGblico -

propone el no ejercicio de la acción penal y el archivo de la 

averiguación previa; los Agentes del Ministerio Pablico Auxi

liares del Procurador opinan sobre la procedencia o improce-

dencia de autorizar el no ejercicio de la acción penal, y los 

subprocuradores, cualquiera de ellos, por delegación de atri

buciones del Procurador, autorizarán o negarán el no ejerci-

cio de la acción penal. 

La reserva de las actuaciones tiene lugar cuando exi~ 

te imposibilidad de cualquier naturaleza para proseguir la 

averiguación previa y practicar más diligencias y no se ha i~ 

tegrado el cuerpo del delito y por ende la presunta responsa

bilidad, o bien cuando se ha integrado el cuerpo del delito -

no es posible atribuir la presente responsabilidad a persona

determinada. 

Los agentes del Ministerio PGblico Auxiliares del Pr~ 

curador son los que autorizan la ponencia de la reserva. 

Las ponencias de no ejercicio de la acción penal y re 

serva en modo alguno significa que la averiguación previa ha

concluido o que no pueden efectuarse más diligencias, pues en 

el supuesto de que aparecieran nuevos elementos el Ministe-

rio PGblicc en tanto no hayan operado una causa extintiva de

la acción penal, tiene obligación de realizar nuevas diligen

cias, pues la resolución del no ejercicio de la acción penal

es una resolución que no causa ejecutoria. La ejecución de -

nuevas diligencias puede llevar inclusive al ejercicio de la

acción penal. 
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El env!o al Edificio Central se efectuará cuando la -

práctica de las diligencias arroje la existencia de delitos -

materia del conocimiento del Edificio Central. 

Se remitirá la averigauci6n previa a la Procuradur!a

General de la RepGblica cuando aparezca la existencia de del! 

tos del orden federal. 

cuando los hechos materia de la averiguaci6n previa -

tengan acontecimiento en per!rnetro diferente al del Departa-

mento de Averiguaciones Previas al que pertenezca la Mesa de

Tr~rni te, se enviará la averiguaci6n previa al Departamento c~ 

rrespondiente. 

Al Consejo Tutelar para Menores Infractores del D.F., 

será trasladada la averiguaci6n previa cuando de manera indu

vitable surja corno posible sujeto activo de una conducta anti 

social un menor de edad. 

Las averiguaciones previas en las que se presenten h~ 

chas acontecidos en otra entidad federativa, serán remitidas

ª la subdirecci6n de Consignaciones para que esta dependencia 

las env!e a su vez al Estado que co~responda. La incompeten

cia y correspondiente traslado se llevará a cabo exclusivarne~ 

te por lo que corresponda a hechos ocurridos en otra entidad, 

siempre y cuando no haya persona detenida. 

El Agente del Ministerio PGblico Jefe de Mesas de tr! 

rnite del sector desconcentrado enviar~ la averiguaci6n previa 

a la Agencia Investigadora del Ministerio PGblico correspon-

dien te, cuando en la averiguaci6n previa originalmente trami

tada sin persona detenida se efectae la detenci6n del presun-
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to responsable; en este caso la A9encia Investi9adora del Mi

nisterio Püblico a quien toque el conocimiento de los hechos, 

recibira de la Mesa de Trámite la averi9uaci6n. 

Las mismas resoluciones que puede dictar el Ministe--

rio Püblico Jefe de Mesa de Trámite del sector desconcentrado, 

puede dictar el jefe de Mesa del Sector Central, excepto que-

así como la Mesa de Tramite desconcentrada envía averi9uacio-

nes al Edificio Central, la Mesa de Trámite del Edificio Cen-

tral puede trasladar averi9uaciones al sector desconcentrado. 

1 ¡ 

( 
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VI. PERSECUCION DE LOS DELITOS 

A) ACCION PENAL 

La funci6n persecutoria otorgada al Ministerio Pdbli

co por el artículo 21 Constitucional requiere una determinada 

actividad encaminada a obtener la aplicaci6n, mediante un fa

llo judicial, de las sanciones y medidas de seguridad que la

Ley Penal establece como consecuencia necesaria del delito. 

Esa actividad específica y propia de la Instituci6n -

en estudio, constituye lo que se conoce con el nombre de ac-

ci6n penal. 

La acci6n, como instituci6n de derecho que es, ha su

frido una larga evoluci6n, ha pasado por épocas muy diversas

Y ha sido motivo de muy variadas discusiones tratando de dif~ 

renciar los aspectos pdblicos y privados que forman el conceE 

to de la acci6n; se trata de precisar si la acci6n se ejerci

ta en contra del 6rgano jurisdiccional o en contra del pertuE 

bador del derecho particular; se ha tratado de precisar tam-

bién la naturaleza de la acci6n y el contenido mismo de esta

instituci6n. 

En el Derecho Procesal Civil, se refiere a una contr~ 

versia entre particulares y que se ha de desarrollar ante un

juez o tribunal, tiene características propias, distintas de

las que la acci6n tiene en el Derecho Procesal Penal, por que 
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en ésta materia es un 6rgano del Estado, el Ministerio Pdbli

co, el que frente a otro organismo del Estado, los tribunales, 

demanda la imposición de una pena pQblica a un particular, en 

virtud del daño que el delito ocasiona a la sociedad y al Pª! 

ticular víctima del propio delito. En consecuencia considero 

que es indebido tratar de precisar el concepto de la acci6n -

penal, en función al concepto que de la acción se tiene en el 

Derecho Procesal Civil, y por lo mismo habrá que investigar y 

precisar el concepto de la acción penal, dentro del acervo -

propio de esta disciplina. 

El derecho de denunciar ·los delitos es pdblico y per

tenece a los particulares; el de pedir el castigo de los res

ponsables, solicitar el monto de la sanci6n y de la repara- -

ción del daño, pertenece con exclusividad al Ministerio PQbli 

co; y el ejercicio de la jurisdicci6n a los jueces y magistr~ 

dos, para garantizar por una parte el acusado, la correcta -

aplicación de la ley, y por otra, la sociedad, la reparación

del daño ocasionado con motivo del delito perpetrado. La in

tervenci6n de los particulares, aan como ofendidos dentro del 

proceso, se limita a proporcionar elementos de prueba, ya sea 

respecto a la responsabilidad, o para solicitar el monto de -

la reparación del daño. 

Existen diferentes definiciones de lo que es la ac- -

ci6n penal, a continuación mencionaré algunas de ellas. 

Eduardo Pallares afirma que la acción penal es la que 

ejercita el Ministerio Póblico en representación del Estado y 

cuyo objeto es obtener del órgano jurisdiccional competente,-
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pronuncie una sentencia mediante la cual se declare: 

- Que determinados hechos constituyen un delito pre-

visto y penado por la ley; 

- Que el delito es imputable al acusado, y por lo ta~ 

to, éste es responsable del mismo; 

- Que se le impogna la pena que corresponda, e inclu-

ya en ésta el pago del daño causado por el delito. 

M.!s brevemente puede decirse que la acci6n penal es -

una acci6n pdblica ejercitada en representaci6n del Estado -

por el Ministerio Pdblico, y cuyo objeto es obtener la aplic~ 

cidn de la ley penal. (3l) 

César Augusto Osario y Nieto la define como la atrib~ 

ci6n Constitucional exclusiva del Ministerio Pdblico por la -

cual pide el drgano jurisdiccional competente, aplique la Ley 

Penal a un caso concreto. ' 32 ) 

Eugenio Florian, define la accidn penal como el poder 

jur!dico de promover la decisidn del drgano jurisdiccional s~ 

bre una determinada relacidn de derecho penal. Paralelamente 

la accidn penal consiste en la actividad que se despliega con 

tal fin. La acci6n penal domina y da car~cter a todo proceso: 

lo inicia y lo hace avanzar hasta su meta, que es la senten-

cia. ! 33 l 

(31) PALLARES, Eduardo. "Prontuario de procedimientos Pena-
les". Editorial Porrda. 1980. P.!g. 7. 

(32) OSORIO y NIETO, Cesar A. "La Averiguacidn Previa" Edito
rial Porrda. 1981. P.!g. 41 

(33) Castro, Juventino v. "El Ministerio Pdblico en México".
Editorial Porrda. 1982. P.!g. 17. 
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Por otra parte Eduardo Massari, establece una difere~ 

cia radical entre la acci6n penal y la pretensi6n punitiva. -

Para él la prctensi6n punitiva es el derecho del Estado al -

castigo del reo (previo un juicio de responsabilidad), en que 

constate el fundamento de la acusación y se declare la consi

guiente obligación del imputado a soportar la pena. En cam-

bio, la acci6n penal es la invocaci6n al juez a fin de que d~ 

clare que la acusación está fundada, y aplique en consecuen-

cia la pena. (34 1 

Manuel Rivera Silva opina que la acci6n penal es un -

conjunto de actividades realizadas por el Ministerio Ptlblico

ante un órgano jurisdiccional, con la finalidad de que éste,

a la postre, pueda declarar el derecho en un acto que el pro

pio Ministerio Ptlblico estima delictuoso. í35 I 

Por tlltirno Guillermo Colín S~nchez brevemente dice 

que la acci6n penal está ligada al proceso; es la fuerza que

lo genera· y lo hace llegar hasta la meta deseada. (36 1 

Desde un particular punto de vista, consideramos que

se podría definir la acci6n penal, como el poder jurídico de

excitar al 6rgano jurisdiccional con el fin de lograr la ~Pli 

caci6n de una norma penal sustantiva a un caso concreto. 

(34) Castro, Juventino v. "El Ministerio Pablico en México. -
Editorial Porrtla 1982. Pág. 18. 

(35) RIVERA SILVA, Manuel. "El Procedimiento Penal". Edito- -
rial Porrtla. 1982. Pág. 62. 

(36) COLIN SANCHEZ, Guillermo. "Derecho Mexicano de Procedi-
mientos Penales" Editorial Porrtla 1980 Pág. 227. 
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Pensamos que la obligación del Estado para impartir -

justicia y el derecho de los particulares para solicitarla, -

son funciones correlativas, de manera que la administración -

de justicia no es ni un favor, ni una merced, ni una gracia 

que el Estado conceda, sino una obligación que debe satisfa-

cer gratuita, pronta y eficazmente. 

Por su parte los individuos tienen el derecho de exi-

gir de las autoridades judiciales su intervención, cuando te~ 

gan necesidad de ellas, para que se les imparta la justicia -

que soliciten. 

B) MONOPOLIO DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL 

El Estado, como dueño absoluto de la acción penal, 

generalmente la ejercita por conducto de órganos especiales -

que pueden ser, segdn el penalista italiano Florian, inmedia

tos o mediatos, y define a los inmediatos! 37 l como a los que

por su calidad de funcionarios est&n relacionados !ntimamente 

con el Estado, y a los mediatos como a los particulares lega! 

mente autorizados para ejercitar la acción penal en nombre --

del Estado. 

En México, por mandato Constitucional no existen órg! 

(37) FRANCO SODI, Carlos. "El Procedimiento Penal Mexicano". 
Editorial Porrda. 1957 P&g. 43. 
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nos mediatos de la acción penal de la que el Ministerio Pdbli 

co es su titular en su car4cter de 6rgano del Estado. Flo- -

rian también nos indica que la acción penal se ejercita de -

conformidad con dos procedimientos: primero como en el caso -

de México y de la may~r!a de los Estados, por conducto de un-

6rgano especial llamado Ministerio Pablico bajo el mando de -

un funcionario denominado Procurador de la Repdblica, Procur~ 

dor de Justicia del Distrito o de las Entidades Federativas,

Procurador Fiscal o Fiscal del Rey, segan la forma de gobier

no del pa!s de que se trate, y segundo, por conducto de la a~ 

tividad espontanea de los particulares como fué el caso de R2 

ma y como todav!a se acostumbra en Inglaterra. 

En este ttltimo pa!s, no se rigen por el principio del 

monopolio de la acción penal por parte del Estado, sino que -

rige el de la acción pttblica o popular; existen pa!ses donde

el ofendido tiene la facultad de ejercitar la accidn penal p~ 

ro el Ministerio Pdblico debe continuarla, especialmente en -

los casos de delitos en que el interés de orden pdblico se ve 

involucrado. 

En Francia, la parte ofendida tiene intervención sol! 

mente en las faltas menores o en las sancionadas correcciona! 

mente. 

En España, la acción penal tiene carácter popular en

algunos casos espec!ficos, al igual que en la legislación Es

tadounidense, pero el principio del monopolio de la acci6n p~ 

nal por el Estado ha sido adoptado por la mayor parte de los

pa!ses del mundo, 
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El ejercicio de la acción penal est& fundado en dos

criterios, el de la legalidad y el de la oportunidad as! co

mo que algunos países han adoptado uno o ambos de estos prin

cipios, sin embargo, debe observarse que los regímenes totali 

tarios han adoptado el criterio de la oportunidad, ya que de

acuerdo con su forma de gobierno se sacrifica el inter~s indl 

vidual para dar paso al concepto rígido del Estado totalita-

rio, mientras que el principio de la legalidad es el que se -

aplica en los países democr&ticos, y los que han adoptado el

principio del monopolio de la acción penal por parte del Est~ 

do no lo han interpretado en el sentido de que éste debe es-

tar subordinado al principio de la conveniencia. 

Debe entenderse que el Ministerio Pdblico es una ins

titución de buena fé, que su actuación es impersonal e impar

cial y que su dnica misión es buscar la verdad y que se impo~ 

ga la justicia. 

Pero si la acción penal no es patrimonio del Ministe

rio Pdblico sino del Estado a nombre de quien actda, tampoco

debe interpretarse que el monopolio pertenezca a aquél sino -

al propio Estado. 

Es pues, el Estado, quien ejerce el monopolio de la -

acción penal y no el Ministerio Pdblico, pues este dltimo no

tiene el derecho de propiedad de.la acción. 

La parte final del articulo 214 del Código Penal con

cede acción popular para perseguir los delitos conocidos como 

abuso de autoridad, pero Franco Sodi, en su obra ya citada, -

manifiesta ~ue no existe antecedente de que la acción penal -
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haya sido ejercida por particulares, pues siempre se ha segu! 

do el sistema de denuncia. 

Consideramos que ésta disposición de nuestro Código -

Penal es contraria a l~ Constitución puesto que, por uaa PªE 

te, el art!culo 21 dice que el ejercicio de la acción penal -

incumbe al Ministerio Pdblico y por la otra, el art!culo III

de la Carta Magna dice que se concerle acción popular para de

nunciar los delitos comunes u oficiales de los altos funcion~ 

rios de la Federación pero ante la Cámara de Diputados que a~ 

taa como órgano acusador, y el Senado que actaa como Gran Ju

rado. 

Si el Senado declara culpable al acusado, se le priv~ 

rá de su puesto y lo inhabilitará para obtener otro, por el -

tiempo que determine la ley. 

vemos pues, como la persecución de los delitos ofici~ 

les no la hace el Ministerio Pdblico, sino la Cámara de Dipu

tados ante el Senado erigido en Gran Jurado. 

otra interferencia la encontramos en el art!culo 107-

de la Consatitución, que en sus fracciones X, XI y XII esta-

blece la consignación que la Suprema Corte, independientemen

te del Ministerio Pdblico, puede hacer directamente a la aut~ 

ridad competente, de las autoridades responsables de un acto

reclamado en amparo, cuando éstas no cumplan con las decisio

nes de la Suprema Corte. 

Por altimo la tercera interferencia a la función per

secutoria del Ministerio Pdblico la encontramos en el art!c~ 

lo 97, que establece, en su tercer párrafo, que la Suprema --
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Corte de Justicia podr4 nombrar alguno o algunos de sus miern

.bros, o algrtn Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o d~ 

signar4 uno o varios comisionados especiales, rtnicarnente para 

que averiguen la conducta de algrtn juez o magistrado federal, 

o hechos que constituyan la violación de una garant!a indivi

dual, un delito castigado por la Ley Federal o la violación -

del voto prtblico; esto cuando la Corte as! lo juzgue conve- -

niente, o cuando lo pida alguno de los órganos estatales que

ah! mismo se mencionan. En este, un nuevo caso en que la pe~ 

secución de un delito se hace por un funcionario que no es el 

Ministerio Prtblico, sino por el expresamente facultado por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Claramente podernos establecer, ahora, que la persecu

ción de los delitos por el Ministerio Prtblico, o en otras pa

labras, el ejercicio de la acció penal, por parte del órgano

acusador, no le pertenece en forma exclusiva, ni tal conclu-

sión puede sacarse del art!culo 21 Constitucional. 

C) FINALIDAD DE LA ACCION PENAL 

La acción penal, con arreglo a nuestro derecho positi 

vo tiene algunas caracter!sticas que es conveniente puntuali

zar. 

La acción penal es prtblica, surge al nacer el delito; 

est4 encomendada generalmente a un órgano del Estado y tiene

por objeto o finalidad definir la pretensión punitiva, ya sea 
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absolviendo al inocente o condenando al culpable a sufrir una 

pena de prisi6n, una sanci6n pecuniaria, o la pérdida de los

instrumentos del delito, etc. 

Si tomamos en cuenta el fin y el objeto de la acci6n

penal, la doctrina le atribuye un carácter pablico, pues tie

ne por objeto el llevar a cabo la realizaci6n de la preten- -

si6n punitiva del Estado. 

Es obligatoria, porque cuando se satisfacen los requ! 

sitos del art!culo 16 de la Constituci6n, tiene que ejercer -

la acci6n penal. 

Es obligatorio su ejercicio¡ no debe quedar a su arb! 

trio o ser potestativo, pues si se cometi6 el delito, será 

ineludible provocar la jurisdicci6n para que sea el 6rgano de 

ésta quien defina la situaci6n jurídica, porque al Ministerio 

Pablico s6lo se le encomienda su ejercicio y, al no hacerlo,

rebasa sus funciones. 

En principio, la acci6n penal es irrevocable. Una 

vez ejercitada, el Ministerio Pdblico no podrá desistir de 

ella, ni dejar de usar todos los recursos establecidos por la 

ley para protegerla ni permitir que su ejercicio se suspenda, 

se interrumpa, o que el proceso quede inactivo. En determin~ 

das condiciones, lo más que podrá hacer, será pedir la liber

tad de algdn procesado o formular conclusiones no acusatorias, 

cosa que no implica modificaci6n en el ejercicio de la acci6n, 

sino solo cambio en cuanto a la apreciaci6n de responsabili-

dad de alguna persona involucrada en hechos delictuosos. 

La acción penal es anica, pues no hay una acci6n esp~ 
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cial para cada delito, así se trate de delitos contra el Est~ 

do, en contra de las personas o de la propiedad, se utiliza -

por igual para toda conducta típica de que se trate. 

Expresa o representa el derecho de la sociedad para -

castigar a aquel o aquellos que con la comisi6n de un delito 

rompen la paz y la tranquilidad social. 

La acci6n penal es indivisible debido a que produce -

efectos para todos los que toman parte en la concepción, pre

paración y ejecución de los delitos o para quienes les auxi-

lian por convenio previo o posterior, Es decir que la acci6n 

penal va a perjudicar o beneficiar a todas las personas que -

intervinieron en un hecho delictuoso, independientemente del

grado de su participación. 

Por dltimo la acción penal no puede ser trascendental; 

sus efectos deben limitarse a la persona que cometió el deli

to y nunca a sus familiares o a terceros. 

Podemos concluir entonces que la acci6n penal tiene -

su principio mediante el acto de consignaci6n, este acto es -

el arranque, el punto en el cual el Ministerio Pdblico ocurre 

ante el 6rgano jurisdiccional y provoca la función judicial;

la consignación es el primer acto del ejercicio de la acción

penal. 

Ahora bien, para poder llevar a cabo este acto ini- -

cial de ejercicio de la acción penal, es menester cumplir de

terminados requisitos contenidos en el artículo 16 de la Con~ 

titución, que se refieren al cuerpo del delito y la presunta

responsabilidad. 
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Por otra parte existen ciertas causas por medio de 

las cuales puede extinguirse la acci6n penal, a continuaci6n

en forma breve trataré de exponerlas. 

Bajo el rubro de "Extinci6n de la Responsabilidad Pe

nal"; el C6digo Penal para el Distrito Federal en materia de

fuero coman y para toda la RepGblica en materia de fuero fed~ 

ral, contiene causas extintivas de la acci6n penal, esto os -

circunstancias que inhiben legalmente al Ministerio Pdblico pa 

raque ejercite la citada acci6n. El mencionado C6digo en el 

T!tulo Quinto establece las siguientes causas extintivas de -

la acci6n penal: 

- Muerte del delincuente; 

- Arnnist!a; 

- Perd6n del ofendido; y 

- Prescripci6n. 

Si se trata de injurias, difamaci6n o calumnias a 

muerte del ofendido puede ser causa extintiva de la acci6n 

penal. 

- Muerte del delincuente.- El art!culo 91 del C6digo

Penal, expresa "La muerte del delincuente extingue la acci6n

penal, as! como las sanciones que se hayan impuesto, a exep-

ci6n de la reparaci6n del daño, y la de decomiso de los ins-

trumentos con que se cometió el delito y de las cosas que - -

sean efecto u objeto de él". Tal precepto establece una si-

tuaci6n obvia y necesaria, pues al morir el sujeto activo del 

delito no existe persona a la cual aplicar la sanci6n penal,

pues ésta conforme a disposición Constitucional (Art. 22) no-
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puede ser trascendental, s6lo puede ser sujeto de una acci6n

penal el autor de una conducta delictiva. 

- Arnnist!a, Segan el artículo 92 del citado C6digo, 

extingue la acci6n penal, este precepto establece "La amnis-

t!a extingue la acci6n penal y las sanciones i~puestas, ex--

cepto la reparaci6n del daño, en los términos de la ley que-

se dicte concediéndola, y si no se expresa, se entenderá que 

la acci6n penal y las sanciones impuestas se extinguen con -

todos sus efectos, con relaci6n a todos los responsables del 

delito". 

La amnistfo opera mediante una ley expedida espec!f i-

camente para determinados casos y vigente mediante el proceso 

legislativo de creaci6n de leyes, común a todas las leyes que 

integran el sistema normativo de derecho. La ley de amnist!a 

que se promulgue debe contener la menci6n de que se decret6 -

la amnist!a y la referencia de las personas y casos a los que 

va a aplicarse dicha ley. 

- Perd6n del ofendido. El perd6n es la manifestaci6n 

de voluntad, de ejercicio potestativo, externada por persona-

normativamente facultada para hacerla, en virtud de la cual -

se extingue la acci6n penal o en su caso hace cesar los efec

tos de h. sentencia dictada. <39 1 

(38) APUNTES TOMADOS EN CATEDRA DE DERECHO PROCESAL PENAL. 
Curso 1982. Lic. CERVANTES RIESTRA Octavio. ESCUELA DE 
DERECHO, UNIVERSIDAD La Salle. 
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El perdón puede manifestarse verbalmente o por escri

to 1 en caso de exposición oral debe asentarse por escrito. No 

requiere formalidad especial ni frase sacramental alguna, aan 

cuando debe ser expreso. Cualquier manifestación en la cual

no conste expresamente la voluntad de personas, no puede sur

tir efectos jur!dicos de perdón. 

Una vez que se ha otorgado el perdón, no puede válid!!_ 

mente revocarse, cualquiera que sea la razón que se invoque -

para ello, en razón de que la legislación establece el perdón 

como causa extintiva de la responsabilidad penal, y la revoc!!_ 

ción del perdón no puede invocarse como motivo válido para -

que renazca una responsabilidad extinta por dispoisción cate

górica al respecto. 

- Prescripción. Prescribe el tiempo del ofendido en

un año cuando se cuente desde el d!a en que tenga conocimien

to del delito y del delincuente, y en tres años independient~ 

mente de esta circunstancia. 

D) LA CONSIGNACION CON DETENIDO Y SIN DETENIDO 

La consignación es el acto del Ministerio Pablico de

realización normalmente ordinaria, que se efectaa una vez in

tegrada la averiguación y en virtud del cual se inicia el 

ejercicio de la acción penal, y pone a disposición del juez -

todo lo actuado en la mencionada averiguación, as! como las -

personas y cosas relacionadas con la averiguaci6n previa, en-
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su caso. 

Los fundamentos de orden constitucional de la consig

nacidn son los artículos 16 y 21 de la Constitucidn Política

de los Estados Unidos Mexicanos¡ el artículo 16 respecto a -

los requisitos para el ejercicio de la accidn penal y el ar-

tículo 21 por lo que se refiere a la atribucidn del Ministe-

rio Pdblico de ejercitar la accidn penal. La base normativa

de naturaleza procedimental es el artículo 2o. del Cddigo de

Procedirnientos Penales para el Distrito Federal¡ adell\lls con-

forme a cada caso concreto se invocar~n los artículos del Cd

digo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero coman 

y para toda la RepGblica en materia de fuero federal y los a~ 

tículos del Cddigo de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal que sean aplicables en lo particular. 

Para que proceda la consignacidn, se requiere que en

la averiguacidn previa se hayan practicado todas y cada una -

de las diligencias necesarias para integrar el cuerpo del de

lito y la presunta responsabilidad, ya sea a nivel de Agencia

Investigadora o de Mesa de Tr~ite, esto es, que en la averi

guación en relacidn a cada tipo específico se agota la indag! 

toria de manera que existan los suficientes elementos y pro-

banzas que sitden al Ministerio Pdblico en aptitud de inte- -

grar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del -

probable responsable. 

En cuanto a formalidades especiales, la ley procesal

no exige ninguna, por tanto los requisitos que deber~n proce

der a la consignacidn son los establecidos en el artículo 16-
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Constitucional. 

Si bien como quedó expresado, no existen formalidades 

especiales para la elaboración de las ponencias de consigna-

ción, en los casos concretos se han utilizado formas impresas 

que facilitan y agilizan la formulación de esas ponencias, p~ 

ro el uso de las mencionadas formas impresas no es obligato-

rio, y en mültiples ocasiones es recomendable, necesario o i~ 

dispensable elaborar una ponencia de consignación para el ca

so específico, la cual en términos generales debe contener -

los siguientes datos: 

- Expresión de ser con detenido o sin detenido; 

- Ntlmero de consignación; 

- Ntlmero de acta; 

Delito o delitos por lo que se consigna; 

- Agencia de Mesa que formula la consignación; 

- Ntlmero de fojas; 

- Juez a que se dirige; 

- Mención de que procede el ejercicio de la acción p~ 

nal; 

- Nombre del o de los presuntos responsables; 

- Delito o delitos que se imputan; 

- Artículo o artículos del Código Penal para el D. F. 

en materia de fuero corndn y para toda la Repdblica

en materia de fuero federal que establezca y sanci~ 

ne el ilícito o ilícitos de que se trate; 

- Síntesis de los hechos materia de la averiguación; 

- Artículos del Código de Procedimientos Penales para 
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el D.F., aplicables para la cornprobaci6n del cuerpo 

del delito, así corno elementos de convicci6n utili

zados específicamente al caso concreto; 

- Forma de demostrar la presunta responsabilidad; 

- Menci6n expresa de gue se ejercita la acci6n penal-

- Si la consignaci6n se efectGa con detenido se debe-

precisar el lugar en donde gueda éste a disposici6n 

del juez; 

Si la consignaci6n se lleva a cabo sin detenido se

solici tará orden de aprehensi6n o de comparecencia -

segdn el caso; y 

- Firma del responsable de la consignaci6n. 

Se solicitará la orden de aprehensi6n cuando el deli

to o delitos oue se atribuyan sean sancionados con pena priv~ 

tiva de libertad, y se solicitará orden de cornparecencfa - -

cuando la sanci6n aplicable al o los delitos por los gue se -

consigna tengan establecida pena pecuniaria o alternativa. 

El acto de consignaci6n puede darse en dos formas: 

sin detenido o con él. 

Cuando la consignaci6n es sin detenido y se trata de 

delitos gue se sancionan con pena corporal, va acompañada del 

pedimento de orden de aprehensi6n. Si el delito es de los -

que se sancionan con pena alternativa, se realizará Gnicarnen

te con pedimentos de orden de conparecencia. 

Si se trata de la consignaci6n con detenido, se pon-

drá al indiciado a disposici6n del juez en la cárcel preventi 

va, remitiéndole la cornunicaci6n respectiva, justamente con -
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las diligencias. 

Si se trata de ciertas infracciones penales que por -

su levedad se sancionan con apercibimiento, caución de no -

ofender, multa, independientemente de su montoi pena alterna

tiva, etc., el Ministerio Público ejercita acción penal sin -

detenido, ante los jueces de paz, y solicita se le cite con

el fin de tomarle su declaración preparatoria, pues la Const! 

tución prohibe que en ese momento procedimental se restrinja

la libertad personal por delitos que tienen señalada pena no

corporal o alternativa. 

Si los requisitos legales del procedimiento formulado 

por el Ministerio Público est~n satisfechos, el juez ordenar~ 

la cita mencionada, misma que quizá no sea obedecida, dando -

lugar a un nuevo llamado, y finalmente, a la orden de presen

taci6n que deberá cumplir la Polic!a Judicial, y lograr as! -

la comparecencia del sujeto ante el juez. 

El C6digo Federal de Procedimietnos Penales en forma

concreta establece "en los casos en que el delito, por sanci2 

nar con pena alternativa o no corporal, no de lugar a la de-

tenci6n, a pedimento del Ministerio Público se librará orden

de comparecencia en contra del inculpado para que rinda su -

preparatoria, siempre que existan elementos que permitan pre

sumir la existencia del delito y la responsabilidad del mismo 

inculpado, 

También hará consignaci6n el Ministerio Público, ante 

los tribunales, siempre que de la averiguaci6n previa resulte 

necesaria la práctica de un cateo. 
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E) LA APREHENSION Y LA DETENCION 

La Constitución en su articulo 16, prohibe se libren

órdenes de aprehensión o detención, a no ser por la autoridad 

judicial, sin que preceda denuncia, acusación o querella de -

un hecho determinado que la ley castigue con pena corporal y

s in que estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo protes

ta, de persona digna de fé o por otros datos que hagan proba

ble la responsabilidad del inculpado, excepción hecha de los

casos de flagrante delito, en que cualquiera persona puede -

aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin

demora a disposición de la autoridad inmediata. 

Es conveniente distinguir entre el sentido del frag-

mento del precepto antes mencionado y el significado propio -

de sus términos. Ya que la terminolog!a utilizada por el - -

Constituyente no es del todo acertada. 

El ordenamiento constitucional manifiesta una prohib! 

ción. La cual se refiere a la privación de la libertad, al -

mismo tiempo que manifiesta las facultades de ordenar aprehe~ 

siones y detenciones y para aprehender al delincuente en fla

grancia, de la que existe doctrinalmente una gran controver-

sia, por lo que hasta la fecha no existe una definición uni-

versalmente valida. 

Si al mencionar la flagrancia se presentan diversos -

criterios doctrinales al estudiar el ordenamiento constituci~ 

nal, en lo que se refiere a la detención y a la aprehensión,

se acentdan las diferencias de los mismos. 
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Arpehensión es la privación de la libertad ordenada -

por la autoridad judicial, mientras que la detención es la 

'privación de la libertad efectuada por los agentes policiacos 

o por los particulares en caso de flagrancia(?9l Sin embargo, -

sólo en esta parte del artículr 16 ele i,,· Constitución, la 

palabra aprehensión se refiere a la autoridad judicial y al -

particular y posteriormente, en el artículo 107, fracción - -

XVIII, al mencionar sobre la responsabilidad de los alcaides-

y carceleros, se utiliza la palabra detenido, para determinar 

a cualquier sujeto privado de la libertad, y no es claro si -

con este adjetivo se pretende gue se entienda dicha situación 

en general o solamente se refiere a un caso en concreto. 

Al analizar el tercer párrafo ae· 1a mencionada frac- -

ción, se denota la forma en que el constituyente utiliz6 am-

bos vocablos para describir la misma situación, puesto que ºE 

dena consignar a la autoridad o agente que no pusiere al det~ 

nido a disposición de su juez, una vez realizada la aprehen--

sión. 

Una solución al presente conflicto es que por medio -

de la ley, de la jurisprudencia y de la doctrina, se determi-

ne claramente que: 

La aprehensión es el acto ejecutivo instruido por la

autor idad judicial, mediante el cual se priva a un sujeto de

un derecho, (en este caso la libertad). La detención es el-

(39) BRISEFIO SIERRA, Humberto. "El Enjuiciamiento Penal Mexi
cano". Editorial Trillas, 1982 Pág. 72. 
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empleo de la fuerza f!sica para privar de la libertad a una -

persona en caso de flagrante delito, ya sea por un particular 

o bien por los agentes de la autoridad administrativa sin tr! 

tarse en s! de un acto ejecutivo. 
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VII. CONCLUSIONES 

1.- Debe existir una adecuada continuidad en las ta-

reas del Ministerio Pdblico que haga congruente el desarrollo 

de sus atribuciones, entre los funcionarios que tienen a su -

cargo la averiguaci6n previa y los que vigilan la ap1icaci6n

del derecho durante el proceso. 

2.- Organizar sistemas de selección y capacitaci6n de 

personal que garanticen el racional aprovechamiento de recur

sos humanos con auténtica vocación, para asegurar la eficaz -

procuración de la justicia. 

3.- Determinar que los dictámenes periciales manten-

gan su calidad de simple opinión técnica y no se conviertan -

en sentencias anticipadas. 

4.- Reafirmar el fortalecimiento de las Procuradur!as 

Generales de Justicia como instrumentos que aseguren el cabal 

cumplimiento de las leyes, y hacer de la procuración de justi 

cia propósito permanente de toda entidad de Gobierno que ejeE 

za función pablica y no acción privativa del Ministerio Pdbli 

co. 

s.- Reorganizar operativamente a las procuradurías de 

justicia para que se cumplan las fun~iones de Ministerio Pd-

blico, que no solo tiene la actividad persecutoria de delitos, 

sino que va mas allá de lo establecido por el art!culo 21 de

la Constitución. 
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6,- La aprehensión es un acto ejecutivo instruido por 

la autoridad judicial, mediante el cual se priva a un sujeto

de su libertad, a diferencia de la detención que es el empleo 

de la fuerza f !sica para privar de la libertad y poner a dis

posici6n de la autoridad inmediata, en caso de flagrante del! 

to ya sea por agentes policiacos o por particulares. 
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