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I N T R o o u c c I o N 

F.n nuestra Lcgislaci6n se han suscitado problemas 

~l legislar equivocadamente sobre la situaci6n de un Proces,!! 

do, y al señalar el tema de mi trabajo •REPARACION DE DA~OS 

Y PERJUICIOS E INDEMNIZACION POR PARTE DEL ESTADO EN CASO DE 
ERROR JUDICIAL•. 

En este trabajo de investigaci6n o tesis me refer! 

r6 a los grandes errores que causan las autoridades 

das de impartir justicia, al •Juzgar y sentenciar a 
cente•. 

encarga

un in~ 

Se causan fuertes lesiones a los individuos que -

siendo inocentes pasan una larga temporada en la c4rcel o ca 

mo se denomina Centro de Readaptaci6n social, que no tiene 

nada de readaptaci6n porque ya que la persona ingresa, se le 

ficha como criminal, haciendo de 61 un ente abatido Moralmen 
te, desubicado Sicologicamente, queriendo demostrar que es -

inocente y Socialmente se ver5 señalado con el dedo y hasta 

su foto aparecer5 en los peri6dicos con desplegados en don

de dir~n que fulano comcti6 un delito, que es reprochable P.!! 

ra la sociedad. 

Mientras se demuestra que es inocente el individuo, 

el tiempo que permanece adentro, puede cambiar el caracter y 

el modo de ser de la persona. Es una angustia para el indi

viduo el no poder hacer nada, que se ve afectado sicologica

mente y muchas veces a tal grado que ellos mismos prefieren 

mejor quitarse la vida que el estar sufriendo una tensi6n 
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nerviosa por estar dentro de la c&rcel. 

Si despu~s de haber transcurrido el tiempo el juez 

lo absuelve por ser inocente y lo íinico que dirían es: nusTEO 

DISPENSE" nos equivocamos o que el mismo Ministerio PGblico 

se desista cuando considera plenamente que el inculpado no ha 

tenido participaci6n en el tclito que se persigue (Artículo 

110 Fracci6n 11 del C6digo de Procedimientos Penales para e~ 

Estado de Jalisco): y creen que con eso ya resolvieron el 

problema que ocasionaron al individuo. Es cierto que el CÉ 

digo Penal para el Estado de Jalisco establece en sus art!c~ 

los 152 y 154 contiene una sanci6n para aquellos funciona- -

rios encargados de in1partir justicia cuando lo han hecho con 

dolo o mala fe, pero no hablan esos art!culos sobre alguna -

Indemnizaci6n al Perjudicado o resarcir los daños y perjui- -
cios ocasionados. 

Si tan solo se pudiera agregar al C6diqo Penal pa

ra el Estado de Jalisco un articulo que diera a estos indiv! 

duos el derecho a reclamar una Indernnizaci6n al Estado en e~ 

so de error judicial, estarla logrando el objetivo que me he 

trazado. 

En otros paises s! se puede demandar al Estado, c~ 

mo serta en los Estados Unidos de Norte Am6rica, tenemos un 

ejemplo1 como lo estableen el C6diqo Penal de California en 
el articulo 4904 que dice: Que el que ha sido •perdonado" 

puede dentro de los 6 meses despu6s del perd6n demandar da

ños y perjuicios y el limite es hasta 10,000.00 mil d6lares. 

Esto se hace ante el Comisio (Cuerpo Administrativo) tiene -

el derecho de actuar como jueces y ello dicen cuanto debe -

el Esta~o a esta persona que ha sido declarada inocente. 

Y si s6lo ha pasado en prisi6n 30 d!as pero demue~ 
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tra que perdi6 el trabajo, se le pagarSn daños y perjuicios 

y gastos m6dicos y en todo lo que le afecte hasta que encuen 
tre trabajo y se restablezca física y mentalmente. 

Hemos visto que en otro pats se puede demandar al 
Estado cuando los encargados de impartir justicia cometen el 

error de equivocarse, en donde afectan los intereses al ind! 

Viduo y peor cuando el individuo se encuentra en la situa- -
ci6n en la que estamos planteando1 o sea que existe libertad 

de expresi6n jurídica. 

Es muy diferente en nuestra Legislaci6n ya que el 

Estado parece ser omnipotente, el Gnico, que no se le puede 

reclamar nada, aunque es subsidiariamente responsable de lo 

que hagan eus administradores de impartir justicia pero.!l2..2.1 
Estado en st, o sea no se le atañe ninguna responsabilidad. 

Analizando el problema veamos qui~n es el response 

ble do que un inocente pase un tiempo en prisión, 

El Juez, el Agente del Ministerio P6blico 1 ambos o 

alguna persona quien proporciona datos o testigos falsos al 

agente, puede ser cualquiera de alguno de ellos. Porque se 

dan casos de que cualquier persona quiera perjudicar a un i~ 

dividuo y se vale de tretas y artimañas para hacerlo, por 

venganza a alg6n incidente ocurrido con esa misma persona y 
mientras el perjudicado demuestre que es inocente, si es que 

tiene con quG demostrarlo, ya se ha pasado un tiempo cncerr~ 

do, sin poder probar que no es culpable del delito que se le 

imputa. 

La persona que haya sufrido una injusta privaci6n 

de su libertad por derecho humanitario se le debe de lndernn! 

zar: 
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a).- Economicamcnte por parte del Estado como a 

cualquier trabajador que ha sido afectado injustamente en su 
salario. Pag5ndolc conforme al salario mínimo de la rcgi6n 

por los días que estuvo encerrado. 

b).- Una vez comprobada su inocencia o inculpabil! 

dad, el Estado tenga la obligaci6n de proporcionarle ayuda a 

reintegrarlo a la sociedad, para que piense que fué un error 

de la justicia y que por esa causa se le cstfi proporcionando 

un tratamiento con el siquiatra. Esto es con el fin de que -

no se convierta en un individuo maleante o vengativo que sa! 

ga odiando a toda la sociedad. 

e).- Ayudarlo moralmente para que se no sienta rc

traido ante la sociedad, los amigos y familiares. 

Que el Estado se encargue de destruir los antece-

dentes que se encuentren archivados, tanto en la Procuradu-

rta General del Estado y en los Juzgados Penales. Que ayu-

den a reinstaurar si es posible en el trabajo que venta de

sempeñando y que dej6 de laborar a causa de estar privado de 

su libertad. 

Si en un futuro pretende conseguir algGn empleo y 

le pidan alguna recomendaci6n o carta de policía, no encuen

tre ningGn antecedente criminal, para que no tenga problemas 

en acomodarse en cualquier trabajo. 

Si se adiciona a nuestra Legielaci6n Penal lo que 

en la parte de recomendaciones eKpresar~, Señores del Jurado, 

tendr~ entonces la satisfacci6n de haber contributdo para h.!!, 

cer de nuestro Eatado un Estado mSs Justo. 
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CAPITULO PRIMERO 

E L E S T A D O 

A) • - EL ESTADO. 

l.- Nombre del Estado.- La palabra "Estado• es 

rnultivoca. 

Etimol6gicamente tiene varias acepciones y aUn den 

tro de la terminolog!a Jurídica se aplica indistintamente p~ 

ra significar diversos conceptos. Proviene como se sabe, 

del vocablo latino Status que denota "Situaci6n", "Posici6n~ 

"Postura", o ""Condici6n", en que se encuentra una persona o 

cosa. 

Sin embargo el nombre de Estado en el Derecho Pal! 

tico y en la Teoría Política tiene una accpci6n conceptual -

diferente o al menos, distinta. No equivale, en puridad, a 

una situaci6n, posici6n, postura, o condici6n, sino a la d~ 

signaci6n de un ente que estructura a una comunidad humana. 

Revela a un ser pol!tico, jurídico y social que se da en el 
mundo de la realidad cultural y que tiene una determinada ifil 

plicaci6n, en cuyo descubrimiento se ha empeñado el pensa- -

miento del hombre, traducido en multitud de teorías y conce2 

cionee, El nombre de Estado no tiene or!genes perfecta y n! 

tidamente precisados como se podr& advertir de la siguiente 

somera semb-lanza. 

En la antigua Grecia dicho nombre conceptual cqui-
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val!a a Polis, es decir, a la Ciudad-Estado para entenderse 

después a la comunidad misma. "El hecho Pol!tico griego, 

afirma Francisco PorrGa Pérez, ten!a una expresi6n que com-

prend!a, en términos generales los limites territoriales de 

la Ciudad", agregando que: "En una 6poca m5s evolucionada, 
cuando se rebasan yS los limites de la ciudad, aparece un f2 

n6meno Político mSs amplio: El concepto de comunidad, que -

expresan las voces griegas Tokoinon, que también literalmen

te quiere decir comunidad". Como se ve, la idea de •Estado~ 

aunque sin utilizarse expresa y constantemente el nombre re~ 

pectivo, se manifiesta en las diferentes ciudades griegas de 

la antigUedad -Polis-, las cuales, a su vez se formaron por 

la conjunci6n de diversos grupos, como la familia y las tr! 

bus, ligados estrechamente por vinculos de caracter religio

so, asentados en un principio sobre la adoraci6n de antepas_!!. 

dos y dioses comunes. Adem:ís, en el pensamiento Hcll:nico se 
identificaba •Estado con RepGblica• prueba de lo cual exis-

tcn los maravillosos tratados de Plat6n y Arist6teles princ! 

palmente. 

El t~rmino Estado comenz6 a usarse en la doctrina 

y literatura politica italiana para denotar a la entidad mi~ 

ma y no simplemente a alguno de sus elementos o cualidades. 

Debemos observar adem&s, que tambi6n la Literatura 

Jur!dica y Pol!tica española se utiliz6 el t6rmino "Estado"

con la misma significaci6n desde la segunda mitad del siglo 

XVIII. As!, Don Juan Francisco de Castro en su obra "Discu,!_ 

sos Cr!ticos sobre las Leyes", afirma: "La medida de un gran 

de Estado no es la extensi6n de sus dominios, sino el nGmcro 

de sus sfibditos", 

En Roma, antes de su expansi6n territorial, rl con 

ccpto de Estado se identifica como el de civitas equivalente 
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a la "Polis" griega: pero a medida que fu6 extendiendo sus -

dominios, la estrecha idea de "Ciudad-Estado" fu6 insuficieu 

te, y hasta inepta, para expresar el nuevo fcn6mcno politice 

que origin6 la conquista, ya que la organizaci6n adminsitra

tiva, legislativa y judicial deberla comprender territorio -

que rebasaban con mucho el arca reducida de las poblaciones. 

Fué ast como la idea de Estado se implic6 en la de imperium 

y en la de res-publica. Sin embargo la palabra "Estado" no 

salta emplearse pese a que por modo csporfidico se haya util! 

zado en una cxprcsi6n de Ulpiano acogida por Justiniano en -

sus "Instituciones", sobre la distinci6n entre derecho públ1 

co y derecho privado. 

2) .- Algunas Tcortas sobre el Estado: 

a).- Teorta de Plat6n.- En la RepGblica Plat6n e~ 

tructura un tipo ideal de Estado dividiendo la poblaci6n en 

tres clases sociales scgGn la actividad que cada una de ellas 

debe desempeñar dentro de la organizaci6n polttica, a saber, 

la de los gobernantes, y la de los artesanos y labradores. 

Los mejores hombres deben dirigir los destinos de 

la comunidad por sus cualidades intelectuales como por sus 

virtudes morales como la sabidurta, el valor, la templanza y 

la justicia. 

Para Plat6n la democracia es un r6gimen de liber-

tad e igualdad pero estS propensa al desorden y a anarquta -

que faltamente provocarSn la tiranta. 

b) .- Tcor!a de Arist6teles.- Respecto del Estado -

las ide~s del ilustre estagirista, compartidas posteriormen

te y en general por Cicer6n, coinciden en varios puntos con 

el pensamiento de Plat6n. Partiendo del principio de que el 
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hombre es un zoon politikon, es decir. que por su propia nA 

turaleza siempre ha vívido y en relaci6n permanente con sus 

semejantes, Arist6teles sostiene que el Estado es una enti

dad necesaria, ya que el hombre for2osamente nace, se desen 

vuelve y muere dentro de 61, llegando a aseverar que fuera 

del estado solo pueden concebirse los seres irracionales, 

El pensamiento Aristot6lico anticipa ya la saber~ 
n!a del Estado al hablar de la autarqu1a de la polis, o sea, 

el poder y la capacidad que ésta tiene para darse la or9an,! 

~aci6n que más le convenga sin la intervenci6n, interferen

cia o hcgemonta de potencias ajenas o e~trañas. 

e).- Teoría de Santo Tomfis de Aquino.- Para ol do: 

:or angólico, el m5e relevante representante de la ascol~st! 
ca, el Estado es una comunidad natural del hombre, un orga-

nismo necesario dentro del cual la persona debe cumplir sus 

deberes humanos frente a sus semejantes y como criaturas de 

Dios. 

su formac16n se debe a la sociabilidad natural del 

hombre. pues Santo Tomás, si9uiendo a Arist6telcs, lo consi

dera como un zoon pol!tico. Destaca el aquinatenee uno de -

los elementos en que se fundamenta al Estado y en que hace -

consistir su finalidad temporal cu51 es el bien comOn~ hacia 

cuya consecuci6n debe dirigirse la actividad de los qobernan 
tes. Rechaza la idea de la potestad absoluta e irrcstricta 

del gobierno de las sociedades, pues ástas deben organizarse 

por la ley, que Santo Tomás defina como wcierta ordenaci6n -

de la raz6n en vista del bien comdn promulgada por aqu~l que 

tiene el cuidado de la comunidad, 

d).- Teoría de Montesquieu.- M~s que una teorta -

sobre el Estado, el pensamiento de Montesquieu. en lo gene--
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ral y en el terreno político se nnfoca hacia una concepci6n 

sobre el gobierno y sus sistemas. Su obra escrita, entre 
las que destaca su famoso libro "L"Esprit des Lois", public~ 

do en 1748 es fruto de su observaci6n critica y de la expe-

ricncia que tuvo durante su estancia en Inglaterra, cuyas 

costumbres y r~gimen gubernativos constituyeron para 61 una 
de las principales fuentes de inspiraci6n, sin dejar de con 

sidcrar que la idea de Lockc lo influenciaron. 

Montcquicu no se preocupa mayormente de dilucidar 

el origen de la sociedad humana, pues la estima como un erg~ 
nismo natural, o mejor dicho, existente, positivo real 

Los temas Jurídicos, Politices y Filos6ficos en 

torno a los cuales especula Montesquicu consisten en la def! 

nici6n de la ley y de la justicia, en las formas de gobierno 

y en el equilibrio entre los poderes del Estado. Para 61 la 

ley, de la que emana todo derecho, es "Una relaci6n de convi 

vencia que se encuentra realmente en dos objetos", y en esta 

relaci6n descuUre la justicia, cuya consccuci6n debe ser la 

aspiraci6n suprema del género humano. 

f).- Teor!a de Hans Kelsen.- Este famoso y revolu

cionario jurista de la ciencia del derecho identifica al E~ 

tado con el orden jur!dico. El Estado no es para 61 un he-

cho natural1 no pertenece al mundo del ser -entes-, sino 

del deber ser -deontos-. Es un objeto espiritual cuya escen 

cia consiste en "Un sistema de normas", agregando que "El E~ 

tado como orden, no puede ser m~s que orden jur!dico o la e.!_ 

prcsi6n de su unidad", entendiendo por orden jur!dico el P.Q. 

sitivo, pues es imposible admitir junto a éste la validez de 
otro orden cualquiera. Al establecer la identidad entre el 

derecho y el Estado, Kelsen atribuye a aqu61 la soberan!a C.Q. 

mo supremac!a del orden jur!dico estatal, sin que sea una 
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cualidad de la fuerza o poder del Estado como lo ha sosteni
do la doctrina tradicional. 

"Un Estado es soberano cuando el conocimiento de 

las normas Jurtdicas demuestra que el orden personificado en 

el Estado es un orden supremo, cuya validez no es suscepti-

ble de ulterior fundarnentaci6nt cuando, por tanto, es su

puesto como orden iur!dico total, no parcial. No se trata, 

pues de una cualidad materia ni, por tanto de contenido ju 

ridico. El problema de la soberanía es un problema de imp~ 

taci6n, y puesto que la persona es un centro de imputaci6n -
constituye el problema de la persona en 9eneral (y en modo -

alguno Gnicamente el problema de la persona del Estado). El 

mismo problema se presenta en la persona física como proble

ma de la libertad de la persona o de la voluntad. 

J.- La Oefinici6n del Estado.- Estamos conscien-

tes del riesgo que se corre en lo que atañe a la formulaci6n 

de una definici6n Jurídica respecto de lo que es el Estado -

en s! mismo considerado. Sin embargo, aGn ante el temor de 

incurrir en vicios de defecto o exceso, procuraremos captar, 

en una proposici6n L6gica, la esencia de la entidad estatal 
en su conceptuaci6n abstracta, es decir, sin hacer referen-

cia a ningGn tipo concreto de Estado. 

Sintetizando sus atributos generales, puede aseve

rarse que el Estado es la Persona moral Suprema que estructu 

ra Jurídicamente a la Naci6n y cuya finalidad estriba en rea 

!izar el orden de Derecho eSsico o Fundamental. A primera -

vista, esta pretendida definici6n se antoja_ muy sencilla y -

quiz~ superficial; pero creemos que en ella se comprenden 

todos los elementos que integran el ser estatal y que se in 

volucran en su concepto, segGn lo intentaremos demostrar. 

a).- Al sostener que el estado es una Persona Mo--
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supremacta, ya que, corno centro de imputaci6n Jurtdica, ~s -

sujeto de derecho que se encuentra sobre todos los entes in 
dividuales y colectivos que existen y actGan dentro de sus -

territorios, someti~ndolos a su poder de imperio. Asimismo, 

la expresi6n "Persona Moral Suprema" revela el orden intcrn~ 

cional, que el Estado es independiente y soberano en cuanto 

que, desde el punto de vista jurtdico, ningGn otro puede in 
gerirse en su r6gimen interior ni imponerle su voluntad. 

b).- Por Gltimo, al aseverar que la finalidad del 

Estado consiste en realizar el orden de derecho b5sico o fun 

damental, damos a entender que este orden, independientemen

te de su contenido ideol6gico de diversa 1ndole, se actuali

za mediante el ejercicio del poder pGblico manifestado en 
las citadas funciones (1). 

4.- Funciones del Estado. 

a).- Clasificaci6n de las Funciones del Estado.- -

Para poder realizar sus fines, el Estado tiene que actuar, 

tiene que desarrollar actividad. Esa actividad fundamental

mente corresponde a sus estructuras orgSnicas inmediatas. 

Esa actividad se desarrolla de acuerdo con el con

tenido propio de las funciones atribuidas a sus 6rganos inm~ 

diatos, y asi en la vida del Estado, en desarrollo de su ac

tividad, encontra~on las siguientes funciones: 

Primera.- En toda organizaci6n estatal tiene que -

existir una actividad encaminada a formular las normas gene-

(1) El Estado, Ignacio Burgoa, Editorial PorrGa, M6xico, 1910, 
PSgs. 15, 23 y 309. 
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en segunto t~rtnino: Reglamentar las Relaciones entre el Este 

do y los Ciudadanos y las Relaciones de los Ciudadanos entre 
sL 

Segunda.- Ademfis el Estado, todo Estado debe te-

ner una funci6n encaminada a tutelar el ordenamiento Jurídi

co definiendo la norma precisa que aplicar en los casos PªE 
ticulares. 

Tercera.- Por Gltimo, una tercera funci6n esencial 

del Estado es actuar promoviendo la satisfacci6n de la nece

sidad de los ciudadanos y fomentando el bienestar y el pro

greso de la colectividad. 

b) .- Las actividades que el Estado tiene como fu!!. 

cienes que cstfin atribuidas en sus 6rqanos una de ellas es -

la "Funci6n Jurisdiccional". La característica actividad 

del Estado encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico, e!, 

to es, dirigida a obtener en los casos concretos la declara

ci6n del derecho y la observaci6n de la norma juridica pre

constituída, rr.ediante la resoluci6n con base en la misma, de 

las controversias que surjan por conflictos de intereses, 

tanto entre particulares y el poder pfiblico y mediante la 

ejecuci6n coactiva de la sentencia. 

La declaraci6n del Estado dice derecho y la obser

vancia de las leyes aplicables a la resoluci6n de la contro

versia, se obtiene por medio del proceso que os definido 

por Chiovenda como "El conjunto de los actos coordinados con 
el objeto de actuar la voluntad concreta de la ley, en rela

ci6n con un bien que el actor pretende est5 garantizado por 

ella, por medio de los 6rganos Jurisdiccionales". 

Los Presupuestos del Proceso son: El derecho de og 
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tener justicia y la potestad y el poder dice deber de propo~ 

clonarlos, o sean, la acci6n y la jurisdicci6n, que se divi

den en acci6n y jurisdicci6n Civiles, Penales y Administrat! 
va, fundamentalmente. 

El Proceso tiene dos fases principales: El Conoc! 

miento y la Ejecuci6n. 

Como lo indican sus nombres, esos momentos del pr2 

ceso tienen respectivamente, por objeto, proporcionar al 

juaz los elementos de la certeza que necesita para dictar 

sentencia, como lo indica su nombre, el conocimiento de los 
hechos que constituyen la controversia y el segundo, lleva a 

efecto lo resuelto en esa decisi6n judicial, en la Sentencia 

que ha dictado despué~ de tener los elementos necesarios p~ 

ra formularla (2). 

(2) Teoria del Estado; Francisco PorrGa P~rez; Editorial P~ 
rrGa; M~xico, 1982, P&g. 383. 
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CONCLUSIONES AL CAPITULO PRIMERO. 

Una vez expuesto el primer capítulo, realizaremos 

una crítica en funci6n a lo que respecta a la estructura que 

denota el Estado en la cual se considera como "Persona Moral 
Suprema". 

Sobre las teorías tratadas por algunos autores, t,2 

dos llegan al análisis de que el Estado es una entidad nece

saria para que el hombre se desenvuelva dentro de ~l. Y e~ 

ya finalidad es el realizar el bien coman hacia los goberna

dos, e impartir la ley de la justicia por sus 6rganos inme-

diatos del Estado. 

Pero por lo que respecta a lo anteriormente señal~ 

do, el Estado comete muchas injusticias por medio de sus 6~ 

ganes, al cometer errores al impartir la justicia hacia los 
gobernados, y en lo que las personas cuando se ven afectadas 

por el 6rgano encargado de impartir la ley, no se puede pe-

~ir la indemnizaci6n al Estado porque se le considera una c2 

munidad de supremacía absoluta, total, y 6sto es un error, -

porque al cometer la equivocaci6n no le pueda reclamar nada 

al Estado, o sea que no quiere tener ninguna responsabilidad 

hacia los gobernadas. 

Ahora bien, si una de las funciones que tiene el -

Estado es reglarnentar las relaciones ~ntre el Estado Y los 

ciudadanos, y el tutelar el ordenamiento Jurídico aplicando 

la norma jurídica en casos particulares, esa relaci6n Y esa 

Norma Jurídica, no se est~ llevando a cabo conforme a dore-

cho, con justicia como debería de ser, por las violaciones -
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cometidas por el 6rgano, que Estado di6 funciones y atribu-
ciones. 

No existe el bienestar que disquc el Estado trata 

de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y el progre

so de l~ colectividad. Por esta raz6n no se cst&~observando 
las normaa jurídicas en los conflictos que se susciten entre 

el poder pQblico y los particulares en la cjccuci6n de una -

Sentencia aplicable en un caso específico, por los errores -

cometidos por los 6rganos en sus ejecuciones. 

El Estado es el responsable de acomodar Agentes 

del Ministerio Público y Juecca ineptos, que no tengan una -

prcparaci6n eficaz en el trabajo que desempeñan y que ponen 

en peligro la libertad de una persona, por no estar debida-

mente capacitados en la funci6n que desempeñan. 

Por lo que respecta al Estado como podría indemni

zar a una persona que obtenga Sentencia Absolutoria, do un 

delito que no cometi6, y que no tenga el Estado previsto e~ 

ta situaci6nr serta por medio de Partidas que se destinen -

para el caso en que exista el error judicial, cuando exista 

una situaci6n como la que estoy planteando en este tema de -

tesis o trabajo, y que sean aprobadas "Las Partidas" en el -

Presupuesto de Egresos. 

Esto tendría como finalidad de que el Estado serta 

mSs Justo a la hora de Legislar en aplicar bien la Norma PrR 

cisa al conflicto que se suscite, y el Estado tendría mSs 

cuidado al seleccionar a sus representantes que cstSn encar

gados de impartir la justicia. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES 

B).- LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES. 

Las Garantías Constitucionales en Materia Penal.

La Constituci6n de 1917 institucionaliza la materia penal en 

sus tres aspectos: sustantivo. adjetivo y ejecutivo. 

En lo sustantivo, determina las bases que debe COil 
siderar el legislador ordinario al elaborar las normas jurt

dico penales~ bienes que han de tutelarse, directices en m~ 

teria de punibilidad y criterio diferenciador entre delitos 
graves y no graves. 

En lo adjetivo, explicita el sistema procesal que 

debe ser instrumentado por el legislador ordinario -proced! 

miento integralmente acusatorio, con no más de tres instan-

etas, de las cuales la primera incluye dos fases constituci2 

nalmentc determinadas con rigurosa precisi6n-. ast como los 

actos que necesariamente deben llevarse a cabo en el proced! 

miento, los sujetos que han de realizarlos y los requisitos 

que deben cumplirse. 

En el aspecto ejecutivo, establece fundamento del 

tratamieato para la readaptaci6n del delincuente. 

En consecuencia, cabe afirmar que la Constituci6n 

contiene los derechos que garantizan no s6lo la libertad Y -

dignidad del ser humano, sino, tambi6n la protecci6n de los 
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intereses de la persona ofendida y la seguridad social son -
derechos de orden constitucional los siguientes: 

l.- Supremacia de las Normas Constitucionales. 

a).- Esta Constituci6n, las leyes del Congreso de 

la Uni6n que emanen de ella y todos los tratados que estén -

de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la Rep6blica. con aprobaci6n del Senado, serSn 

la Ley Suprema de toda la Uni6n. Los jueces de cada E~tado 
se arreglar~n a dicha Constituci6n, Leyes y Tratados, a pe
sar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la 
Constituci6n o leyes de los Estados. 

2.- Sujetos que gozan de las Garantías.-

a).- En los Estados Unidos Mexicanos todo indivi-

duo go~arS de las garantías que otorga esta Constituci6n. 

J.- Justicia Expedita.-

a).- Los tribunales entarSn expeditos para admini~ 

trar justicia. 

b).- El servicio de los tribunales ser~ gratuito,
quedando. en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

e).- Corresponde al Ministerio Público de la Fedc

raci6n hacer que los juicios se sigan con toda rcguladirad -
para que la administraci6n de justicia sea pronta y expedita. 

4.- Juicio para la Privaci6n de Bienes.-

a).- Nadie podr6 acr privado de la vida, de la l! 
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bertad o de sus propiedades, posesiones o derecho, sino me

diante juicio seguido ante los tribunales previamente esta-
blecidos. 

b).- El juicio debe ser conforme a las leyes expe
didas con anterioridad al hecho. 

e).- En el juicio deben cumplirse las formalidades 
esenciales del procedimiento, 

5.- Sistema Acusatorio: las tres funciones. 

Acusaci6n.-

al.- La persecuci6n do los delitos incumbe al Hi-

nisterio Público y a la policía judicial, la cual cstar6 b~ 

jo la autoridad y mando inmediato de aquGl. 

b).- Solicitar las 6rdencs de aprchensi6n contra -

los inculpados ante los tribunales. 

e).- Buscar las pruebas que acrediten la responsa

bilidad de los inculpados. 

di.- Presentar las pruebas que acrediten la respo~ 

sabilidad de los inculpados. 

el.- Intervenir en todos los negocios. 

Defensa.-

a).- Al acusado se le oir6 en defensa por st o por 

persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad. 
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b),- El acusado podrá nombrar defensor desde el m2 
mento en que sea aprehendido, 

e),- Si el acusado no quiere nombrar defensores,

despu6s de ser requerido para hacerlo, al rendir su declara 

ci6n preparatoria el juez le nombrará uno de oficio. 

Decisi6n.-

a).- La imposici6n de la pena es propia y exclusi
va de la autoridad judicial. 

b).- El acusado será juzgado en audiencia pGblica 
por un juez. 

6.- Actos de Molestia.-

a) .- Nadie puede ser molestado en su persona, faml 
lia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de man 

damiento escrito de la autoridad competente, que funde y m2 

tive la causa legal de procedimiento. 

b),- No podrS librarse ninguna orden de detenci6n 

s~ no procede denuncia, acusaci6n o querella de un hecho d~ 

terminado que la ley castigue con pena corporal. 

e),- S6lo la autoridad judicial podrá liberar la -

orden de aprchensi6n. 

d).- Todo maltratamiento en la aprehensi6n o en la 

detenci6n y toda molestia que se infiera sin motivo legal, 

son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos -

por las autoridades. 
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e) .- No podrS librarse ninguna orden de aprehen- -

si6n si no procede denuncia, acusaci6n o querella de un he

cho determinado que la ley castigue con pena corporal. 

7.- Juicio Previa Denuncia.-

a).- La denuncia acusaci6n o querella, deberSn e~ 

tar apoyadas: 

dadano. 

aa).- Por declaraci6n, bajo protesta de persona 

digna de f~, que haga probable la rcsponsab! 

lidad del inculpador 

... ~¡ .- ~uL' otros datos, que hagan probable la rcs-

ponsabilidad del inculpado. 

8.- Suspcnsi6n de Derechos y Prerrogativas del Ci~ 

a).- Los derechos o prerrogativas de los ciudad&-

nos se suspenden por estar sujeto el ciudadano a un proceso 

criminal, por delito que merezca pena corporal, a contar de~ 

de la fecha del auto de formal prisi6n. 

bl .- Los derechos o prerrogativas de los ciudada-

nos se suspenden durante la extinci6n de una pena corporal. 

c).- Los derechos o prerrogativas de los ciudada-

nos se suspenden por sentencia ejecutoria que imponga como -

pena esa suspensi6n. 
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' ' ' ' ' 

19-

DEFENSORIA ------- MINISTERIO PUBLICO --------- JUDICATURA. 
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Estructura del Sistema Constitucional de Justicia Penal.-

1.- Niveles de jerarquta del sistema. 

al.- Generalidades.- La Constituci6n, es el con-

junto de arttculos referentes a la materia penal, consagra -

un sistema integral de justicia penal. 

Las garanttas constitucionales est6n instauradas -

no como principios aislados unos de otros, sino como princi

pios estructuralmente organizados en un todo armonioso y cg 
herente. 

Las instituciones que integran el sistema jurtdico 

polttico y los correspondientes sistemas y subsistemas de la 

ad:ninistraci6n de justicia penal, est6n estructurados const! 

tucionalmentc en seis niveles jer6rquicos, precedidos de su 

fundamentaci6n jurtdico polttico y complementados con la ga

rant!a de su eficacia. 

bJ.- Fundamcntaci6n jur!dico pol!tico.- La funda

mentaci6n jur!dico-pol!tico en el articulo 39i "La sobcran!a 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. T~ 

do poder público dimana del pueblo y se instituye para bene

ficio de 6ste". Cabe apuntar que el t6rmino •pueblo" se usa 

con dos significados radicalmente distintos: 

ba) .- Como titular de la sobcran!a nacional, de la 

cual dimana el poder público, y que, por lo mismo, tiene el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su go 

bicrno; en este sentido, el pueblo est~ integrado por el con 

junto de mexicanos que tienen de hecho capacidad de actuar -

en lo pol!tico y de hacer valer, incluso por la fuerza, esa 

capacidad lpoder del pueblo}: y 
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bb).- Como beneficiario de los servicios que pres

ta el poder público; en este segundo sentido, compuesto por 

todos los individuos que se encuentran en el territorio na
cional, mexicanos y extranjeros. 

e).- Primer nivel.- Forma de Gobierno.- En el prl 
mer nivel del sistema que es el supremo y mSs general, queda 

ubicada la forma de gobierno institu!da por el pueblo saber~ 
no. 

Con base en su soberan!a, entendida como suprema -

potestad o facultad de autodeterminaci6n, el pueblo declara, 

dentro de la Constituci6n, que es su voluntad •constituirse 

en una República representativa, democr5tica federal, com-

puesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente 

a su r6gimcn interior; pero unidos en una federaci6n esta-

blecida seg6n los principios de esta ley fundamental", (ar

ticulo 40). 

d) ,- segundo nivel.- Divisi6n de poderes,- Conse

cuentemente con la forma de gobierno establecida, el pueblo 

instituye (arttculo 41) para el ejercicio de su soberan!a, -

dos tipos de poderes: los de la Uni6n (federales) y los de -

los Estados (locales). 

Los Poderes de los Estados (locales) , que de acuc.!, 

do con sus Constituciones se dividen en Legislativo, Ejecut! 

ve y Judicial, •en ning6n caso podrSn contravenir las estip~ 

laciones del Pacto Federal". 

e),- Tercer nivel: Organos que intervienen en la 

adrninistraci6n de justicia penal.- En el tercer nivel se e~ 
pecifican las instituciones que tienen a su cargo exclusiva

mente la adrninistraci6n de la justicia penal: Ministerio P& 
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blico, Oefensor!a, Judicatur4. 

f).- Cuarto nivel.- Procedimiento Penal.- En este 

nivel se determina el procedimiento a que debe ceñirse las 

instituciones especificadas en el nivel anterior. 

En todo juicio deben cumplirse las formalidades 

esenciales del procedimiento. :en materia penal, las formal! 

dades esenciales est§n señaladas en la propia Constitución,

por lo que las disposiciones señaladas en la propia Constit~ 

ci6n. por lo que las disposiciones de los C6di9os de Proced,!. 

mientes Penales deben ajustarse a ellas y no contradecirlas. 

g).- Quinto nivel.- Sentencia.- Corno la culmina

ci6n, del procedimiento se consagra la aplicaci6n de la noE 

ma penal sustantiva al caso concreto. 

Al respecto, la Constituci6n establece que la imp~ 

sici6n de las penas es propia y exclusiva de la autoridad ju 

dicial. 

h) .- Sexto nivel.- Supremacía de la Constituci6n.

En este Gltirno nivel se constituye la cerradura del sistema, 

se establece la supremac!a de las normas constitucionales on 

relaci6n al funcionamiento de todos los niveles jcr&rquicos 

(art!culo 133). 

En la pirámide jurtdica mexicana, la Constituei6n 

ocupa el primer plano de lo que es la ~Ley Suprema de toda -

la Uni6n". 

En segundo lugar quedan situadas las leyes del Con 
greso de la Uni6n que emanen de la constituci6n (que se aju~ 

ten a ln Constituci6n en tres aspectos: 6rgano que las el~ 
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bora, formalidades en la elaboraci6n y contenido no contra-

dicterios con aquella) y todos los tratados que est~n de -

acuerdo con la misma (contenido no contradictorio) celebra-

dos y que se celebren por el Presidente de la RepGblica, con 

aprobaci6n del Senado. 

Los jueces de las diversas entidades federativas, 
inclu!dos los del Distrito Federal, cuando tengan entre et -

dos normas, una constitucional y otra secundaria, contradic

toria entre s!, deberán siempre aplicar la norma constituci2 

nal. 

i) .- Garant!as del Sistema.- Finalmente, se cona~ 

gra la responsabilidad en que incurren los funcionarios por 

el incumplimiento de lo ordenado en los mandatos constituci2 
nalca (3). 

Garant!as de Seguridad Jurtdica. 

1.- Idea sobre la seguridad jur!dica.- En las r~ 

laciones entre Gobernantes como representantes del Estado y 

Gobernados, se suceden mGltiples actos, imputables a los pr.!_ 

meros, que tienden n afectar la esfera jur!dica de los segu~ 

dos. En otras palabras, el Estado en ejercicio del poder sg 

berano de que es titular como entidad jur1dica y pol!tica s~ 

prema con substantividad propia, desempeña dicho poder sobro 

y frente a los gobernados por conducto de sus autoridades. -

El Estado al desplegar su actividad de imperio, al asumir su 

conducta autoritaria, imperativa y coercitiva, necesariamen

te afecta la esfera o ámbito jur!dico que se atribuye a cada 

(3) El Sistema Procesal Penal en la Constituci6n1 Olga Islas 
y Elpidio Ram1rez1 Editorial PorrGa, MExico, 1979, Págs. 
19 y 33. 
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sujeto como gobernado bien sea en su aspecto de persona f! 
sica o de entidad moral. 

Todo acto de autoridad, emanado por esencia del -

~ y desempeñado por los diferentes 6rganos ·autoritarios 
estatales creados por el orden de derecho, tiene como final! 

dad inherente, imponerse a alquien de diversas maneras y por 

distintas causas: es decir, todo acto de autoridad debe 

afectar a alguna persona moral o física en sus mGltiples de

rechos: vida, propiedad, libertad, etc, 

En su conjunto de modalidades jurídicas a que tie

ne que sujetarse un acto de cualquier autoridad para produ-

cir válidamente, desde un punto de vista jurídico, la afect~ 

ci6n en la esfera del gobernado a los diversos derechos do -

~ste, y que se traduce en una serie de requisitos, condicio

nes, elementos, etc. Es lo que constituye las garantras de 

seguridad jurídica. Estas implican, en consecuencia, el co_!! 

junto general de condiciones, requisitos, elementos o cir- -

cunstancias previas a que debe de sujetarse una cierta acti

vidad estatal autoritaria para generar una afectaci6n v~lida 

de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada 

por el sununum de sus derechos subjetivos. 

de autoridad que afecte el ~mbito jurídico 

Por ende, un acto 
particular de un 

individuo como gobernado sin observar dichos requisitos, con 

diciones, elementos o circunstancia previos, no ser~ v~lido 

a la luz del derecho. 

2.- Garantías Constitucionales respecto a la plErd! 

da de la libertad, en los artículos 14 y 16. 

a).- Artrculo 14 Constitucional. El Artículo 14 -

constitucional que reviste una trascendental importancia de 

nuestro orden constitucional, a tal punto, que a trav6s de -
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las garantías de seguridad jurídica que contiene el goberna

do encuentra una amplísima protecci6n a los diversos bienes 

que integran su esfera de derecho. 

Como lo establece la Garantía de Audiencia, una de 

las m6s importantes dentro de cualquier r6gimen jurídico, ya 

que implica la principal defensa de que dispone todo gobern~ 

do· frente a actos del poder pGblico que tiendan a privarlo -

de sus mSs caros derechos y sus mSs preciados intereses, e~ 

tS consignada en el segundo pSrrafo de nuestro articulo 14 -
Constitucional que ordena: 

"Nadie puede ser privado de la vida, de la liber-

tad, de sus posesiones, propiedades o derechos, sino median

te juicio seguido ante los tribunales previamente estableci

dos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterior! 

dad al hecho". 

Con ~sto nos muestra el articulo 14 Constitucional 

que es una Garant!a de Seguridad Jur!dica para los Gobcrna-

dos, en la cual en muchas ocasiones el Estado, al ejercer su 

actividad de Imperio que le delega o atribuye a las autorid~ 
des afectan a los gobernados violando este principio de ga

rantía. 

Por eso cuando el particular se vG afectado en sus 

intereses, tiene que defenderse a consecuencia de las arbi-

trariedades cometidas por funcionarios pGblicos en ejercicio 

de sus funciones y sin importar la violaci6n de garantía que 

se estG ejerciendo sobre el gobernado, como en el tema que -

estoy analizando, que comprendería el de la "Libertadw, que 

es lo m6s preciado que pueda tener un ser humano (41. 

(4) Las Garant!as Individuales, Ignacio Burgoa, Editorial PB 
rrGa, MGxico, 1913, P6gs. 501 y 521. 
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b) .- Art!culo 16 Constitucional~- Ante todo debe -

hacerse referencia a las diaposicioncs del arttculo 16 Cons• 

titucional en los siguientes tGrminos: 

"No podr~ librarse ninguna orden de aprehcnsi6n o 

dctenci5n, a no ser por autoridad judicial, sin que proceda 

denuncia, acusaci5n, o querella de un hecho determinado que 

la ley castigue con pena corporal, y sin que estén apoyadas 

aquGllas por declarac16n, bajo protesta, de persona digna de 

fe o por otros datos que hagan probable la responsabilidad -
del inculpado". 

Estas disposiciones establecen la regla general 

que permita legalmente la p6rdida de la libertad física. 

Ante todo las ordenes de aprehcnsi6n o dctenci6n 

sólo pueden proceder de una autoridad judicial. Con Esto; -

claramente entendernos que nuestro texto constitucional cst5 

partiendo de una hip6tesis concreta; segGn la cual, quien es 

aprehendido o detenido debe entenderse que es porque se le -
atribuye una responsabilidad penal y no de otra naturaleza. 

En segundo lugar, la disposici6n constitucional 

que examinamos se refiere a 6rdencs de aprehensi6n o deten-

ción, lo cu~l no indica un criterio seqan el cual la rcstris 

ci6n de la l.ibcrtad personal* aunque sea un hecho que matc-

r!almcntc se traduce en la p~rdida transitoria de la libcr-
tad física. jur!dicarncnte se valora en diversas formas, y 

con efecto que igualmente se distinguen. 

Tesis 186#- Libertad Personal, Restricci6n de laT 

(cambio do situaci6n jurtdica). La Libertad personal puede 
restringirse por cuatro motivos: La hprehensi6n, La Dcton-~ 

ci6n, La ~risi6n Preventiva, y la Pena; cada una de las cu~ 
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les tiene caracterlsticas peculiares. El conjunto de normas 

jurtdicas que condicionan y rigen la restricci6n de la Libe~ 

tad, en les distintos casos de que se han hablado, se llama 

situaci6n jur!dica; de modo que esta situaci6n juridica ca~ 

bia, cesan los efectos de la situaci6n jur!dica anterior, 

pues cada forma de reatricci6n de la libertad excluye a las 

otras, y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto re-
clamado y es improcedente el amparo contra la situaci6n jurr 

dica anterior. 

El articulo 16 Constitucional solamente hace refe

rencia a la aprehensi6n o detención, dejando las otras m~da

lidades de restricci6n de la libertad a disposici6n distin-

tas. La aprehenai6n es el acto de cumplimentnr una orden de 

autoridad, para someter a un procedimiento legal a una pers2 
na inculpada, la detenci6n tendrta que referirse a lo mismo 

pero también puede abarcar hip6tesis se9Gn las cuales se re

tiene a un remiso que no va a ser sometido por un proceso, -

sino tan solo hacerlo intervenir en éste, quiz~ en su cali-

dad de testigo o para el auxilio de la justicia en cualquier 

otro aspecto. 

En tercer lugar. el Artículo 16 Constitucional or

dena que previamente a la 6rdcn de aprehensi6n o detenci6n -

aparezca forzosamente una Denuncia, Acusaci6n o Querella, al 

menos dentro de la regla qeneral que es la 6nica que hemos -

examinado. 

Se Denuncia la comisi6n de un hecho dclictuoso por 

aquella persona o autoridad que toma conocimiento de 61 e iE 
forma a la autoridad competente para que se pueda iniciar un 

trámite inveutigatorio. 

Se Acusa cuando se causa un daño -o se est& en pe-
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ligro de que se cause- y la víctima u ofendido reclaman la 

acci6n de la justicia para evitar la lesi6n o para reparar -

la que ya se ha realizado. 

Y se formula Querella por el ofendido, cuando se -

trata de delitos que no se persiguen de oficio sino a pcti-

ci6n de parte agraviada. 

En cuarto tGrmino, debe destacarse que el hecho 

atribuido a una persona -y que motiva la orden de aprehcn

si6n- debe estar previsto por una ley que sancione tal he

cho con una pena corporal. Si la sanci6n prevista es mera-

mente pecunaria o es de los llamados "alternativas" que son 

las que imponen -a juicio del sentenciador- ya sea una u 
otra, pero no forzosamente ambas, no se cst5 bajo el supues

to constitucional, y por lo tanto el mandato judicial es ilc 

gal. 

Por último, no es suficiente el que se llenen loa 

anteriores requisitos mencionados, ya que deben cornplcrncntaE. 

se bien con la declaraci6n de una persona digna de ff, o 

bien por otros datos que hagan probable la responsabilidad -

del inculpado (S) • 

(Sl Lecciones de Garanttas, Juventino V. Castro, M6xico, 
1978, PSg. 44. 
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CONCLUSIONES AL CAPITULO SEGUNDO 

Examinando el Segundo Cap!tulo, que nos habla de -

las garantlas constitucionales y primordialmente en lo que 

respecta a las garant1as de Seguridad Juridica que analiza -

los articulos 14 y 16 constitucionales, observamos, de que -

como siempre va a existir una rcl~ci6n entre gobernantes (r,!;. 

presentantes del Estado) y gobernados, de esta rclaci6n em

pieza el problema, en la cucsti6n de que el Estado al cjer-

cer su imperio, al asumir su conducta autoritaria, va a afc.s:, 

tar la esfera jur!dica del gobernado, en donde se violan las 

garant~is de seguridad que analizamos anteriormente y rnuchas 

veces porque no reunen los requisitos que se deben estable-

cer para tipificar o analizar el delito a tratar1 o sea, ~~ 

to dS a consecuencia que no hubo conciencia para el estudio 

do los requisitos, condiciones, elementos, previamente anal1 
zados para constituir si se podr1a afectar la esfera jur1di

ca del gobernado, por eso se cometen muchas errores por Pª!:. 
te de las autoridades, y esto dS a consecuencia de que se e~ 

t6n violando las garant1as atribuidas a los gobernados. 

Ahora bien, en el art1culo 14 constitucional veta

mos que es un principio de seguridad que protege al goberna

do para que no sea privado de su vida, libertad, profesi6n o 

derechos, sin que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento. Pero lo que afecta al gobernado no es las 

formalidades del procedimiento sino la imputaci6n del delito 
que va viciado de errores sin reunir los requisitos para an~ 

lizar si se puede afectar al gobernado. Con esto queremos -

dar a entender que la autoridad no hace un estudio concienz.!! 

do, y no le importa privar al gobernado de sus garant1as, 

ah1 despu6s resolverán sobre la situaci6n jur1dica del gobe!:. 
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nado, pero primero es privarlo de su garantta, en nuestro e~ 
so seria la de Libertad. 

Esto se dS por la ineptitud de muchos funcionarios 
que no est~n debidamente capacitados para la funci6n que e~ 

tSn desempeñando y que perjudican al gobernado. 

Tambi6n otro articulo a que se hizo referencia, es 

el 16 Constitucional, que es muy importante al decir que no 

puede librarse ninguna orden de aprchcnsi6n o dctenci6n que 

no sea por autoridad judicial sin que proceda denuncia, acu

saci6n o querella. Esto nos señala que el ejercicio de la -

acci6n penal requiere de los requisitos antes mencionados p~ 
ra privar de la libertad al gobernado, porque se le cstS i~ 

putando una responsabilidad penal, si bien es cierto que esa 

pGrdida de la libertad puede ser transitoria para que el g2 

bernado demuestre en ese lapso su inocencia del delito que -

se le imputa pero con el s6lo hecho de encontrarse encerrado 

y tener que soportar esa amargura, afectar!a much~ al proce

sado por el error cometido por el funcionario al no estudiar 

bien los elementos del delito que se le imputa. 

En cuanto al Ministerio Público cuando le formulan 

denuncia, acusaci6n o querella, examinar& bien los elementos 

que se deben de dar para as! poder imputar al gobernado de -

un delito, pero al Ministerio Público no le importa si la tn 
formaci6n que obtiene es falsa, él con que cumpla deteniendo 

y consignando al indiciado, ya para el Ministerio Público ha 

cumplido sus funciones de protector 

hay detenido, la autoridad judicial 

del inculpado. 

de la sociedad. Y si no 

ordena la aprchcnsi6n 

Pero nunca se investiga si la persona disque dignú 

de fe que proporciona la informaci6n es verdadera o los tes-
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tigos que aporta no son falsos. 

Por eso nuestra legislaci6n es muy injusta y se c2 

meten muchas anomaltas por parte de las autoridades en el 

ejercicio de sus funciones. 

Esto influye mucho en que se acomoda al compadre,

al amigo, sin importar si estfi facultado para desempeñar el 

cargo a fungir. 



CAPITULO TERCERO 

EL DELITO Y LA PENA 
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CAPITULO TERCERO 

EL DELITO Y LA PENA 

C) .- EL DELITO Y ,,LA PENA. 

n. 
1.- Et Delito. 

a).- Noci6n Jur!dica.- Intr!nsecarnente el delito -

'" presenta las siguientes caracter!sticas: Es una Acci6n, la 
que es Antijur!dica, Culpable y T!pica, por ello es punible 

según ciertas condiciones objetivas o sea que estS conminada 

con la amenaza de una pena. Aci6n porque es acta u omisi6n 
humano: Antijur!dica porque ha de estar en contradicci6n con 
la norma, ha de ser il!cita¡ T!pica, porque la ley ha de con 
figurarla con el tipo de delito previsto¡ Culpable porque -
debe corresponder subjetivamente a una persona. 

De aqu! las definiciones de delito como hecho cul

pable del hombre contrario a la ley y que estS amenazado con 

una pena (FloriSn) ; como la acci6n tipicamonte antijur1dica, 

culpable, sometida a una adecuada sanci6n penal que llena 
las condiciones objetivas de culpabilidad (Binding). 

Finalmente Jimfinez de Asda define el delito y cnu-

mera sus caracteres en la siguiente forma: "llc;nos de CC_!! 

trar el concepto del delito conforme a estos elementos: acto 

tipicamente antijuridico, imputable a un hombre y sometido a 

una sanci6n penal. 

A nuestro juicio; en suma las caractcristicas del 

delito serian Estas: actividad, adecuaci6n, tipica, antiju-
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rtdica, imputable, culpabilidad, penalidad, y en ciertos e~ 

sos, condici6n objetiva de punibilidad. Ahora bien, el acto, 
tal como nosotros lo concebimos, independientemente de la ti 
picidad, es mSs bien el soporte natural del delito: la impu

tabilidad es la ba~e psicol69ica de la culpabilidad. 

b}.- Cuadro sin6ptico de la teorta jurtdica del d~ 
lito. 

Acto 

Acci6n 
Omisi6n 

l\nti juridicidad 

Tipicidad 

Imputabilidad 

Culpabilidad 

Punibilidad. 

Simple Omis i6n 
Comisi6n por 
Omisi6n. 

Dolo 

Directo 

Indirecto 

Pre ter in te!!. 
cionalidad. 

Resultado 
y 

Relaci6n de 
Causalidad. 

Elementos 
Intelectual 

Emocional 

Con Previsi6n 

Culpa {0misi6n Espiritual) Sin Prcvisi6n 



JS-

ba).- La Acci6n lato sensu.- Atendiendo a la fuer

za física, en el lenguaje de Carrara, o a la conducta, según 

lo antes dicho, en sus aspectos positivos y negativo, la a~ 

ci6n y la omisi6n son los dos únicos modos que reviste la 
conducta incriminable; la Acci6n en el aspecto positivo o -

stricto sensu es denominada acto (de actus, hecho ejecutado 

u obrado) y en el negativo omisi6n. La Acci6n lato sensu se 

entiende para los efectos penales como la conducta humana v2 
luntaria manifestada por medio de una acci6n en sentido es

tricto -acto- o de una omisi6n. En el acto se realiza una -

actividad positiva, de hacer lo que no se debe hacer, se ªE 

túa violando una norma que prohibe¡ en la omisi6n se reali

za una conducta negativa, se deja de hacer lo que se debe h~ 

cer, se omite la obediencia a una norma que impone el deber 
hacer. 

La acci6n lato sensu ha sido definida como la "ma

nifestaci6n de voluntad que mediante acci6n u omisi6n, cau
sa un cambio en el mundo exterior". 

bb).- El Resultado.- La acci6n es causa de un r~ 

sultado, que es la "modificaci6n del mundo exterior" IMaggig, 

re), el cambio sensible o perceptible por los sentidos, en -

los hombres o en las cosas; en los delitos de resultado e~ 

terno, de lesi6n o daño, cambio tangible y material (lesio-

nes). 

Mirando a la base t!pica del resultado se le defi

ne tambi6n como la total realizaci6n t!pica exterior, o sea 

la conducta corporal del agente y el resultado externo que -
ella causa (Mazgcr) 1 en un homicidio por acto de disparo de 

arma de fuego ser!a, pues, resultado, apuntar y disparar ol 

arma, el curso de la bala, el toque de esta en el Cuerpo de 

la v!ctima, la lcsi6n y finalmente la muerte. 
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be).- Relaci6n de Causalidad.- Entre la acci6n y 

el resultado debe haber una relaci6n de causa efectoJ y es 

causa tanto la actividad que produce inmediatamente el resul 
tado como la que lo origina mediante, o por elemento penal-

mente inoperante per.sc, pero cuya- eficacia dañosa es aprov~ 
chada. 

Tanto la acci6n stricto scnsu (acto) como la omi
si6n se integra por estos tres elementos: pero en el acto -

la manifestaci6n de voluntad es siempre un movimiento muscu

lar, mientras que en la omisi6n es inactividad: el resultado 
es en el acto cambio sensible a los sentidos y en la omisi6n 

puede serlo pero tambi~n puede ser simple conservaci6n de lo 

existente1 y en cuanto a la relaci6n de causalidad, que en 

el acto es fuerza directamente causal del resultado, en la -

omisi6n carece de esa eficacia directa por raz6n de la misma 

inactividad, pero no de la indirecta. 

bd).- La acci6n estricto sensu o acto.- La condu~ 

ta humana manifestada por medio de un hacer efectivo, corpo

ral y voluntario, inte9ra la acci6n en sentido estricto o a~ 

to: por ello se le ha denominado "Voluntad de Causaci6n". -

No incluye, por tanto, para los fines penales, a los movi- -

mientes reflejos, que no son voluntarios, ni a los que obed~ 

cen a una fuerza f!sica exterior irresistible: y por no con~ 
tituir movimiento corporal, tampoco incluye los pensamientos 

las ideas e intenciones. 

Todos estos casos son de ausencia de conducta. Por 

Gltimo, el resultado efecto del acto, ha de estar sancionado 

por las leyes penales, es decir, previsto confi9urativamente 

por ellas y amenazados con una pena. 

be).- La omisi6n.- La conducta humana manifestada 
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por medio de un no hacer activo, corporal y voluntariamente, 

teniendo el deber legal de hacer, constituye la omisi6n lde 

omissio, no ejecuci6n, abstcnci6n). Es acci6n esperada, pen. 

sada y que se omite ejecutar IMezger)1 es no cjecuci6n de -

un movimiento corporal que debi6 realizarse, y no incluye la 

inactividad forzada por un impedimento legítimo ni todas las 

dem&s inactividades no tipificadas como delito por la ley, -

en particular. En cuanto al resultado, es indirecto efecto 

de la omisi6n en algunas clases de ~eta, pero en otras (sim

ple omisi6n) s6lo se traduce en una simple desobediencia a 

la ley, sin resultado concreto, pero con peligro de que se -

produzca. 

be).- 1.- Simple omisi6n. En cuanto al delito de 

simple omisi6n, tambi~n llamado verdadero delito de omisi6n, 

no existe más que cuando hay incumplimiento de una orden po

sitiva de la ley (Garraudl; su escencia est~ constituída 
por la inejecuci6n de una orden o mandato positivo de la ley. 

Como se comprende, son todos los obli9ados por la ley a ej~ 

cutar determinada actividad los que, por no realizarla, dan 

lu9ar a la infracci6n de esta especie. 

La Ley sanciona al que sin causa legitima rehusare 

prestar un servicio de inter6s pGblico a que la ley lo obl! 

gue; y al que requerido por las autoridades, no d~ auxilio 

para la averi9uaci6n de los delitos o para la persecusi6n -

de los delincuentes; y al que encuentre abandonado en cual

quier sitio a un menor incapaz de cuidarse s! mismo o a una 

persona herida, invSlida, o amenazada de un peligro cualqui~ 

ra si no diere aviso inmediato a la autoridad y omitiera 

prestarles el auxilio necesario, cuando pudiere hacerlo sin 

riesgo personal, 

be).- 2.- comisi6n por Omisi6n. Tocante a los d~ 
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lites de comisi6n por omisi6n o falsos (impropios) delito de 

omisión, son mucho m5s importante que los anteriores. En la 

comisi6n por omisi6n, el resultado se produce a virtud de la 

omisi6n del movimiento corporal y ~~r designio del pensamien 

to criminal que la ordena. Se produce, como el delito de e~ 

misi6n positivo, por la violaci6n de un deber legal de abs-

tenci6n; el deber de no atentar contra la vida o la integr_! 

dad corporal (vida); no implica un orden de obrar impuesto -

por la ley, sino por el contrario, una prohibici6n, por ejem 
ple, no dañar (grraud). 

El ejemplo a que clasicamente acude la doctrina P!!. 

ra los delitos de comisi6n por omisi6n, es el de la madre 

desnaturalizada que, queriendo dar muerte a su hijo, abando
na el alimentarlo y consuma as{ su prop6sito homicida, 

Pero en este caso se tratarra de un delito grave 

de comisi6n por omisi6n, que revestirfa igual gravedad quo 

el acto1 se admite no obstante un aspecto menos grave cuyo 

ejemplo ser!a el de paseante, que, ante un accidente cuya 

consecuencia inminente sobre alguna persona, pueda evitar 

con algGn movimiento corporal, omite éste; aquí se estima -
también como querido el resultado por cuanto fue previsto, 

claramente representado en la mente del sujeto y con su om! 

si6n lo caus6. 

bf),- La Antijuridicidad.- Cabe clasificar las l~ 

yes en dos grandes 6rdenes: Las Físicas y las Culturales. -

Las primeras expresan condici6n del ser su cualidad es la pe~ 

manencia, pues el hombre puede dejar de someterse a su imp~ 

rio; se inspiran tan solo en una cierta valorizaci6n de la 

conducta humana; son reglas de conducta denominadas 

mas", para diferenciarlas de las leyes físicas; su finali-

dad específica es, como dice Stammlcr, "la comunidad de hom 
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bres libres", y son obligatorias por exigencia de la vida en 

sociedad humana. Tales son las normas culturales. 

Entendemos que la antijuridicidad es la oposici6n 

a las normas de cultura reConocidas por el Estado. Se le d~ 
nomina tatnbi6n "ilicitud", palabra que tambi~n comprende el 

ámbito de la 6tica; "ilegalidad", palabra que tiene una re~ 
tricta referencia a la ley1 e "injusto", preferida por los 
alemanes para significar lo contrario al derecho, equivalen

te a lo antijur!dico. Es, en suma, la contradicci6n entre -

una conducta concreta y un concreto orden jur!dico establee! 
do por el Estado1 lo que ya fu6 señalado por Carrara. 

Cuando decimos oposici6n a las normas nos referi-
mos a la ley. Nos referimos a las normas de cultura, o sea, 

aquellas 6rdenes y prohibiciones por la que una sociedad ex! 

qe el comportamiento que corresponde a sus intereses. 

Cuando estas normas de cultura son reconocidas por 

el Estado, la oposici6n a ellas constituye lo antijur1dico. 

Las normas de cultura son, por tanto los princi
pios esenciales de la convivencia social, regulados por el -

derecho como una expresi6n de una cultura. 

bg).- Tipicidad.- La acci6n antijur1dica ha de ser 

t!pica, para considerarse delictiva. A lo dicho anteriormcn. 

te sobre el particular solo hemos de añadir que la acci6n ha 

de encajar dentro de la figura de delito creada por la norma 
penal positiva, pues de lo contrario al faltar el signo ex

terno distintivo de la antijuridicidad penal, que lo es la -

tipicidad penal, dicha acci6n constituir!a delito. 

La conducta humana es configurada hipoteticamente 
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por el precepto legal. 

Tal hipotesis legal constituye el tipo. "El tipo 

legal es la abstracci6n concreta que ha trazado el legisla-

dar, descartando los detalles innecesarios para la defini- -

ci6n del hecho que se cataloga en la ley como delito". Y la 

tipicidad es la adecuaci6n de la conducta concreta al tipo -

legal concreto. 

bh) .- La Punibilidad.- La acci6n antijur!dica, t! 
pica y culpable para ser incriminable ha de estar conminada 

con la amenaza de una pena, es decir, que ~sta ha de estar -

dice ser la consecuencia de aquella, legal y necesaria. 

"Ley sin pena es campana sin badajo", reza un pro

verbio alem4n. En nuestro derecho se señala al acto o a la 

omisi6n para ser delictuosa, el estar sancionado por las l~ 

yes penales, lo que hace que segGn nuestra ley positiva el -

concepto de delito se integre con el elemento "acci6n" como 

presupuesto de elemento "punibilidad", que es su predicado. 

Puede decirse que en todos los casos la ley exige 

para que exista punibilidad de la acci6n, un conjunto de con 

diciones objetivas seleccionadas en los tipos, pero en oca-

sienes tambi~n fija otras condiciones objetivas; as! las t~ 

nemos en el caso de delincuentes que hayan cometido infrac-

ci6n en el extranjero y que deban ser sancionados en la Rep~ 

blica, para lo cual es requisito que la infracci6n de que se 

lo acuse tenga el caracter de delito en el Pa!s en que se 

ejecut6 y en la RepGblica. 

bi).- La Imputabilidad.- Para que la acci6n sea -

incriminable, adem6s de antijur!dica y tipica ha de ser cul

pable. Ahora bien, s6lo puede ser culpable el sujeto que 
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sea imputable. 

Imputar es poner una cosa en la cuenta de alguien, 
lo que no puede darse sin este "al9uien"1 y para el Derecho 

Penal s6lo es "alguien" aquel que, por sus condiciones ps!-

quicas, es sujeto de voluntariedad. Ahora bien, por volun-

tad se entiende en las escuelas Iberoarbitristas, la liber-
tad de elegir que con la libertad de obrar es lo que se ha 

llamado concurso de la voluntad (Carrarali en las escuelas 

deterministas, aQn reconoct~ndose como base de la imputabil! 
dad el conocimiento y la previsibilidad del hecho, se entie!!. 

de la conducta humana determinada por· fines antisociales, 

ajenamente en todo al libre albedr!o, cuesti6n abstracta que 
no interesa, pues lo Gnico que importa a la sociedad humana 

es si la conducta caus6 el hecho objetivgvoluntariamente o 

no, a fin de adecuar el tratamiento al sujeto. SerS pues i!!! 

putable, todo aquel que posea al tiempo de la acci6n condicig 

nes psiquica exigidas, abstractas e indeterminadas, por la -
ley, para poder desarrollar su conducta socialmente, Todo -

el que sea apto e id6neo jur!dicamente para observar una con 

ducta que responda a las exigencias de la vida en sociedad -
humana, 

bj),- El Dolo.- De lo dicho aparece que para nues

tra ley penal, el dolo puede ser considerado en su noci6n 
mas general, como intenci6n, y esta intenci6n ha do ser de -

delinquir o sea dañada. Sobre ser voluntaria la acci6n debe

r& estar calificada por la dañada 'intenci6n para roputarsela 

dolosa. Obrar&, pues, con dañada intenci6n aqu~l que en su 

conciencia haya admitido causar un resultado iltcito, repre
sent!ndose las circunstancias y la significaci6n de la as 
ci6n. 

De aqut que se le defina como la conciencia y vo-
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!untad de cometer un hecho ilícito (Jim~nez de As6a)1 con la 

voluntad consciente del sujeto dirigida a un hecho incrimin.!. 

do como delito (Florian)1 como conocimiento y querer de la -

concreci6n del tipo (Weltrel)J o como la voluntad consciente 

dirigida a la ejecuci6n de un hecho que es delictuoso (Cue-
llo Cal6n) , 

bj).- l.- El Dolo ~ntelectual. Atento a los ele-

mentes del dolo que antes quedaron enumerados, se requiere -

como uno de ellos, para la existencia del dolo el conocimien 
to y previsi6n del resultado il!cito. Este es el elemento -

intelectual del dolo. SegGn los tipos los elementos compo-

nentes del resultado pueden ser objetivos, subjetivos o no~ 

mativos. En el caso de robo que la cosa es ajena, y en el -
caso de parricidio el conocimiento del parentesco con el P.!. 

sivo, Por ello, es consecuencia 16gica que no sea imputable 

al acusado el aumento de gravedad proveniente de circunstan
cias particulares del ofe.ndido, si las ignoraba inculpable-

mente al cometer el delito. De acuerdo con lo dicho ante

riormente, tambi~n constituye elemento intelectual el conoc! 

miento de que el resultado querido es ilícito o sea de que -
tiene una significaci6n antijurídica, es injusto. No quiere 

esto decir que se conozca precisamente todos los elementos -

constitutivos del tipo legal de delito, como lo quería Carr_!. 

ra, pues basta con conocer que la acci6n est6 prohibida, o 
sea, que tiene una si9nificaci6n ilícita, 

bj).- 2,- El Dolo Emocional,- Constituyendo el el_!! 

mento emocional del dolo la viciada voluntad de la causaci6n 

ex4men especial, amerita la cuesti6n de si concurren a inte
grar el dolo los motivos reseñados por los positivistas y a 

que nos referimos anteriormente, Se dice a este respecto, -

que los motivos no tienen influencia alguna sobre la esencia 

del dolo, es decir, sobre la voluntariedad del hecho sino 
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que se refiere, no a la violaci6n de la norma, sino al grado 

íntimo inmoralidad del agente; se nota que el peor de los -

delincuentes pueden cometer ocasionalmente un delito inspir.!!. 
do en movimientos dice motivos no inmorales y que un indivi

duo nada peligroso pueda cometer accidentalmente un delito -

bajo el impulso de movimientos inmoral!simos IManzini). Por 

nuestra parte entendemos que los motivos pasan a tener cuan
do de individualizar el tratamiento es hora1 y en nuestro -

derecho, concordantemente, se dispone que deben tenerse en -

cuenta los motivos que impulsaron al sujeto a delinquir, P.!!. 
ra señalar la adecuada sanci6n. 

En ocasiones la ley incluye en los tipos los moti
vos determinantes así, "para hacer que un inocente aparezca 

como reo de un delito", en el de calumnia. Los motivos con

signados en el tipo legal constituyen un dolo específico que 

requiere ser probado. 

bk).- Clases de Dolo.- Reveladora de distintos 

grados psicol6gicos son las clases de dolo. Deben difercn-
ciarse, en primer lugar, el dolo genErico del específico. 

EL GenErico consiste en las voluntas sceleris o dañada inten. 

ci6n, la que en materia penal se presume por lo que no re- -

quiere prueba. El Específico es la intencionalidad predica
da por una voluntad dañada especialJ la ley debe consignar

lo en cada caso (ejemplo: conocimiento del parentesco en el 

parricidio, el estado civil de casado en el adulterio, etc.) 
y no se presume sino que debe probarse, correspondiendo su 

prueba al Ministerio PGblico. 

Desde Carrara se distingui6 el dolo determinado 

(intenci6n directa de producir el resultado previsto) del in. 

determinado lintenci6n indirecta), llamados tambi6n directo 

e indirecto y cuya diferencia esencial radica en que el uno 
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el resultado corresponde a lo previsto, pero que no es quer,! 

do, aunque el sujeto no retrocede ante la posibilidad de que, 
en efecto, ocurra. 

Es llamado también, por ello, Dolo Mediato. 

bl),- Preterintencionalidad,- Otra especie de dolo 

indirecto es el denominado por Finzi "Preterintencional" o 
m5s allS de lo intencional, en el cual un delito doloso pro

duce efectos mSs graves que los previstos y propuestosi es -

decir, que el resultado excede a la previsi6n y a la volun-
tad de causaci6n del agente. En la doqmStica alemana se 11~ 
m6 a ~stos, "delitos calificados por el resultado", Ya ha
bía descrito esta especie de dolo Covarrubias expresando que 

el que quiere un hecho del que se sigue, como su propia e iE 
mediata consecuencia, un determinado resultado, indircctamel! 

te quiere tambi~n ~ste. 

En nuestro derecho se mantiene tambiGn la presun-
ci6n de intencionalidad aunque se pruebe que el acusado no -

se propuso causar el daño que result6, si Gste fuG consecUe!! 

cia necesaria y notoria del hecho u omisi6n en que consisti6 

el delito. 

bmJ,- La Culpa.- La culpa es el otro de los grados 

o especies de la culpabilidad. Se ha dicho que en nuestro -
Derecho Penal los delitos pueden ser: Intencionales o No In

tencionales o de Imprudencia; Intencionales o culposos de -

donde resulta que los delitos de imprudencia se caracterizan 
por falta de previsi6n y de intenci6n, por haber producito -

un resultado no previsto ni querido, pero que es efecto nec~ 

sario de la imprudencia (culpa) del sujeto, lo que justifica 

la imputaci6n legal. 

Se define la culpa como el obrar sin la diligencia 
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debida causando un resultado dañoso, previsible y penado por 

la ley (Cuello Cal6nJ1 o como la infracci6n de un deber de -

cuidado que personalmente incumbe, pudiendo preverse la ªP.!!. 
rici6n de resultado (Mezgerl • La culpa es la no previsi6n -
de lo previsible y evitable, que causa un daño antijurídico 

y penalmente tipificado. 

e).- La persona humana como sujeto activo.- El s~ 
jeto activo (ofensor o agente) del delito es quien lo comete 

o participa en su ejecuci6n. El que lo comete es activo pr! 

maria, el que participa, activo secundario. 

d).- Los sujetos pasivos del delito. Por sujeto -

pasivo, ofendido, paciente o inmediato, se entiende la pcrs2 
na que sufre directamente la acci6n sobre la que recaen los 

actos materiales mediante los que se realiza el delito (Ca-

i:rarc.). 

e) .- Objeto del delito.- Es la persona o cosa, o 

el bien o el interés jur!dico, penalmente protegido. 

ea).- Objeto material.- Es la persona o cosa so

bre la que recae el delito, lo son cualquiera de los sujetos 

pasivos o bien las cosas animadas. 

eb).- El objeto jur!dico.- Es el bien o interés -

jurtdico, objeto de la acci6n incrirninable. Por ejemplo, la 

vida, la propiedad, etc. (6). 

(6) Derecho Penal Mexicano; RaGl carranc:i y Trujillo1 K~xico, 
1976i P:igs. 213, 223, 235, 251, 307, 319 y 333. 



46-

2.- La Pena.-

a) .- Noci6n de la Pena.- Siendo la pena legítima 

consecuencia de la punibilidad como elemento del delito e Ífil 

puesta por el poder del Estado al delincuente, su ncci6n ª!!. 
t& relacionada con Jus Puniendi y con las condiciones que, -

segGn las escuelas, requiere la imputabilidad, pues si 6sta 

se basa en el libre albedrío la pena ser& retribuci6n del 

mal por mal, expiaci6n y castigo; si por el contrario se b~ 
sa en la peligrosidad social acreditada por el infractor, en 
tonces la pena ser& medida adecuada de defensa y aplicable a 

los sujetos segGn sus condiciones individuales. 

Para Carrara, de todas suertes un mal que se infl! 

ge al delincuente1 es un castigar atiende a la modalidad del 
acto; al igual que el delito, la pena es el resultado de dos 

fuerzas: la Física y la Moral1 su fin os la tutela jurídi

ca de los bienes y su fundamento la justicia; para que sea -
consecuente con su fin la pena ha de ser eficaz, aflictiva,

ejemplar, cierta, pronta, pfiblica y de tal naturaleza que no 

pervierta al rco1 y para que est~ limitada por la justicia -
ha de ser legal, no equivocada, no excesiva, igual, repara-

ble. 

Por filtimo, la pena puede ser estudiada atendiendo 

a su calidad y a su grado. En consecuencia la pena no es 

otra cosa que un tratamiento que el Estado impone al sujeto 
que ha cometido una acci6n antisocial o que representa una 

peligrosidad social, pudiendo ser o no ser un mal para el -

sujeto y teniendo por fin la defensa social (7). 

b).- Caracteres de la Pena. 

(7) Op. Cit. P~g. 515. 
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ba).- Es un sufrimiento, o sentida por el penado -
como un sufrimiento (Bcttiol). Este proviene de la restric

ci6n o privaci6n impuesta al condenado de bienes jur!dicos -

de su pertenencia, vida, libertad, propiedad, etc. (Roeder). 

bb).- Es impuesta por el Estado. La pena os pGbl! 
ca, impuesta por el Estado para la conservaci6n del orden ju 

r1dico o para restaurarlo cuando haya sido perturbado por el 
delito. 

be).- La pena debe ser impuesta por los tribunales 
de justicia como consecuencia de un juicio penal. 

bd).- Debe ser personal. Debe recaer solamente s2 
bre el penado de modo que nadie puede ser castigado por he
chos de otros. 

be).- Debe ser legal, establecida por la ley, y 

dentro de los limites por ella fijados, para un hecho previ~ 

to por la misma como delito {8) • 

c).- Derecho de Acci6n y Derecho de Ejecuci6n. El 

jus punicndi presenta dos distintos capttulos de la activi-

dad del Estado: La actividad encaminada a obtener que el dg 
lincuente sea sancionado {acci6n penal) y la que se encamina 

a obtener la ejecuci6n y cumplimiento de la sanci6n misma. -

El primero corresponde al Ministerio Público en su funci6n -

investigatoria, persecutoria y acusatoria, teniendocomoau~i 
liar a la policta judicial, y al poder judicial encargado de 

pronunciar la sanci6n; el segundo a las autoridades admini.!. 

{8) Derecho Penal; Eugenio Cuello Cal6n; Editorial Nacional1 
M~xico 1 19761 Págs. 579 y 580. 
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trativas dependientes del Poder Ejecutivo. 

Pero por esenciales razones tanto el derecho de 

acci6n como el de ejecuci6n pueden extinguirse; y ello no 

por causas intrtnsccas, como las que dan lugar a las exclu-

yentes de incriminaci6n sino por causas extrtnsecas que op~ 

ran dicha extinci6n. 

ca).- Cumplimiento de la Pena.- Propiamente la pr! 

mera causa de extinci6n de la pena es su cumplimiento. Al ºÉ 
tenerse ~sta cesa todo derecho del Estado a perseguir y a 

sancionar al infractor pero al decirse cumplimiento de la -
pena debe entenderse su ejecuci6n en los tfirminos y con las 

condicionee legalmente señaladas en la pena misma, tales cg 

mola retenci6n, tratSndose de la prisi6n (9). 

Las medidas de seguridad plantean problemas de 

apllcaci6n posteriormente a la pena (misma, tales corno la r~ 

tenci6n dice) como en el caso de los delincuentes habituales 
o gravemente peligrosos. Ello se relaciona con la individu~ 

lizaci6n administrativa de las sanciones. 

Como la pena es una sanci6n impuesta al delincuen

te y una vez ejecutoriada la Sentencia, el Estado se encarga 

de hacer cumplir la pena en la que corresponde al Ejecutivo 

del Estado la ejecuci6n. 

El arttculo 35 fracci6n X1V de la Constituci6n P2. 

lttica del Estado de Jalisco que dice: Facilitar al poder -

judicial el auxilio que necesite para el ejercicio de sus 

funciones y hacer que se cumplan las sentencias de los trib~ 

(9) Op. Cit. PSg. 641. 
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nales. Ahora bien, el art!culo 63 del C6digo Penal para el 

Estado de Jalisco que dice: Corresponde al Ejecutivo del E.!!. 

tado la ejecuci6n de las sanciones, con consulta del 6rgano 

técnico del ramo y del Ministerio PGblico, observando en tf!. 

do lo no previsto en este C6digo, la Ley de Ejecuci6n de P~ 

nas Privativas y Restrictivas de la libertad, vigente en el 
Estado, 

El art!culo 64 del C6digo Penal del Estado de Ja-
lisco que dice: En la ejecuci6n de las sanciones y medidas 

de seguridad, dentro de los términos que en la sentencia se 

señalan y atentas las condiciones materiales existentes, se 
aplicarán al delincuente los procedimientos que se estimen -

conducente para su correcci6n, educaci6n, instrucci6n, yadaE 

taci6n social, de conformidad a lo establecido por la Ley de 

Ejecuci6n de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, 
vigente en el Estado. 

El arttculo B fracci6n VI del C6digo de Procedi- -
mientes Penales para el Estado de Jalisco, que dice: La de 

Ejecuci6n de sanciones, que compete al Poder Ejecutivo en 

los t~rminos que señala la Ley de Ejecuci6n de Penas Privat! 
vas y Restrictivas de la Libertad, del Estado de Jalisco. 

Una vez que pasen al Sentenciado a la prisi6n CCen. 

tro de Readaptaci6n Social), donde vá a compurgar la pena i!!? 
puesta por la autoridad judicial como se podrta lograr su l! 

bertad del "inculpado"r lo filtimo que se podrta hacer es por 

medio del "INDULTO* para poder lograr su libertad. 

El arttculo 74 del C6diqo Penal para el Estado de 

Jalisco, Gltimo p5rrafo, dice: *El Indulto necesario proce

der!, a su vez, cuando por cualquier causa apareciere indud,!_ 

blementc que el condenado es inocente del delito que motiv6 
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su sanci6n y lo conceder& la Sala que corxesponda del Sufre
mo Tribunal de Justicia. 

El arttculo 75 del C6digo Penal para el Estado de 

Jalisco, ultimo p!rrafo dice: El Indulto necesario extingue 

todas las sanciones impuestas cualquiera que sea y se otorg~ 
rS obligatoriamente, a petici6n de parte o de oficio. 

El arttculo 444 del C6digo de Procedimientos Pena

les para el Estado de Jalisco que dice: El sancionado que -

se crea con derecho al indulto necesario ocurrirá por escri
to al Supremo Tribunal de Justicia, para aducir la causa o 

causas en que funde su petici6n y acompañar! las pruebas re~ 

pectivas o protestar& exhibirlas oportunamente. S6lo se a~ 

mitirá la prueba documental. 

El arttculo 445 del C6digo de Procedimientos Pena

les para ol Estado de Jalisco que dice: Recibida y turnada 

la solicitud, la Sala del Supremo Tribunal de Justicia ped!. 

r5 inmediatamente el proceso al juzgado o al archivo en que 
se encuentre y cuando lo reciba, citar5 al Ministerio Pllbli

co, al reo y a su representante, si lo tuviese, para la vis 

ta, que tendrS lugar dentro de los cinco días siguientes, 
salvo el caso en que se ofrezca prueba documental, cuya r.=_ 

cepci6n exija un t~rmino que se fijar6 prudentemente, aten

tas las circunstancias. 

El articulo 446 del c6digo de Procedimientos Pena
les para el Estado de Jalisco que dice: El d{a fÍjado para 

la vista, dada cuenta por 
al reo 

el secretario, so recibirSn las 

por si o por su representante y el pruebas, informar6 

Ministerio P6blico pedir6 lo que en derecho corresponda. 

El articulo 447 del c6digo de Procedimientos Pena

les para el Estado de Jalisco que dice: A los cinco dias de 
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celebrada la vista, la Sala declararS si estS o no comproba

da la inocencia del solicitante. RemitirS las diligencias -

originales, con un informe, al Ejecutivo del Estado para que 

decrete el respectivo indulto necesario. 

El arttculo 448 del Código de Procedimientos Pena
les para el Estado de Jalisco que dice: Todas \as resoluci2 

nes en que se decrete el indulto del sentenciado se comunic~ 

rS al juez que hubiese dictado la sentencia, para que ordene 
la anotación correspondiente en el proceso y en los registros 

policiacos y carcelarios que correspondan. 

El arttculo 35 fracción XV de la Constituci6n Pol1 
tica del Estado de Jalisco que dice: Concudcr, conforme a 
las leyes, Indulto a los reos sentenciados por delitos de 

competencia de los tribunales federales y a los sentenciados 
por delitos de orden coman, en el Distrito Federal. 

TESIS 1916 INDULTO.- Legislaci6n de Durango.- Ce~ 

tra disposiciones expresas de las leyes sustantivas y adjeti 

vas de la entidad, que conservan el beneficio para errores -

judiciales (inocencia del sentenciado o indulto necesario),

trabajos meritorios de los reos (indulto por gracia) o por -
vigencia de las leyes favorables (retroactividad de la ley 

punitiva en beneficio del reo), el legislador reglamentario 

lo extendi6 indebidamente a los procesados, creando, en el -
caso de penalidades que no excedan de dos años de prisi6n, -

un ins6lito "perd6n ministerial" al quedar en manos del Mi

nisterio Pnblico la decisi6n de su aplicabilidad, invadiendo 
la facultad decisoria del juzgador, en una rcsoluci6n irre

vocable, al no establecer que esta decisi6n la revise el es 
perior jerSrquico. 

Directo 6964/1951.- Antonio Castañeda Pachcco. R~ 
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suelto el 10 de Abril de 1958 por unanimidad de votos 4. A,!! 

sente el Sr. Mtro. GonzSlez Bustamante. 

Ponente el sr. Mtro. Mercado Alarc6n. Srio. Lic. -

Rub6n Montes de Oca. 

Primera Sala.- Boletín 1959. P§g. 260, Sexta Epoca, 
Vol. X, Segunda Parte. P§g. 75. 

Se considera recurso extraordinario, el Indulto Ne 

cesario, que viene a constituir, en puridad, un medio de im

pugnar la sentencia condenatoria ejecutoriada. 

(9) Op. Cit. Pág. 641, 
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CONCLUSIONES AL CAPITULO TERCERO 

En lo que respecta a este tercer capítulo, para 

que se dG el delito, se debe de presentar sus caractcristi-

cas o sea el acto debe de ser tipicamentc antijuridico, imp~ 

table al hombre y esto daria lugar a una sanci6n penal. 

Entonces como se establece el delito debe contener 

los elementos del mismo, para que se configure como tal. 

Pero si de las investigaciones realizadas de la P2 

licia judicial y del Ministerio PGblico son falsas en su t~ 

talidad, porque no se estudiaron a fondo, éso dá lugar a que 

el delito que se le impute a una persona vaya viciado de -

errores, a sea, que la persona no haya sido el que lo come-

ti6. 

En nuestra Legislaci6n, por lo general puedo ase

gurar que casi todas las averiguaciones que integra el Mini~ 

terio PGblico son realizadas a su modo, perjudicando al ind! 

ciado, haciendo firmar a la fuerza sin dejarlo que las lean, 

hasta son amenazados y golpeados. 

Por lo que respecta a la pena, es consecuencia del 

delito que se le imputa al sentenciado. Y la autoridad jud! 

cial no estudi6 bien los elementos que integra el delito o -
muchas veces se puede dar que el procesado no pueda aportar 

pruebas suficientes para declararlo inocente. 

Por lo que la pena da lugar a privar a una persona 

de su libertad. 



S4-

Una vez que el sentenciado compurgando la pena, lo 

último que nos quedarS como anteriormente lo mcncion6, scrra 

el Indulto Necesario, que ser!a la salvaci6n del poder ser -

perdonado del delito que se le imputa. 

Pero de los art!culos antes mencionados no nos di
cen sobre alguna indemnizaci6n para compensar el tiempo que 

estuvo encerrado o el reparar daños y perjuicios causados, -

o sea que son un absurdo, una risa. El Estado al Indultar a 

una persona que resultare inocente, debe no s6lo indemnizar
lo econ6micamentc, sino tambi~n rehabilitarlo a la sociedad, 

proporcionandole un Psiquiatra. 
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CAPITULO CUARTO 

CONSIDERACIONES CRITICAS 

EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO Y EJERCICIO 

DE LA ACCION PENAL 

0).- CONSIDERACIONES CRITICAS EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO Y 

EJERCICIO DE LA ACCION PENAL. 

l.- Reglas generalas aplicables en la integraci6n 

de averiguaciones previas. 

a.- La preparaci6n de la acci6n penal a averigua-

ci6n previa estS a cargo del Ministerio Ptlblico, quienconel 

auxilio de la Policia Judicial a su mando, tiene como atrib,!! 

ci6n, por mandato constitucional (Art!culo 21) la funci6n 

persecutoria de los delitos (10). 

Toda averiguaci6n Previa inicia mediante una noti
cia que se hace del conocimiento del Ministerio PGblico la 

comisi6n de un hecho posiblemente constitutivo de delito, 

tal noticia puede ser proporcionada por un particular, un 

agente o miembro de una corporaci6n policiaca o cualquier 
persona que tenga conocimiento de la ejecuci6n de un hecho 

~resumiblemente constitutivo de delito perseguible por dcnua 
cia, 

Para inciar la acci6n penal se requiere los requi

sitos de procedibilidad que establece el artículo 16 Consti-
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tucional 'que son la denuncia, acusaci6n y querella. 

Denuncia.- Es la comunicaci6n que hace cualquier -
persona al Ministerio PGblico do la posible comisi6n de un 

delito 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 pctici6n de la víctima u ofen
dido. 

Querella.- Puede definirse como una manifestaci6n 

de la voluntad, de ejercicio potestativo, formulada por el 
sujeto pasivo o el ofendido con el fin de que el Ministerio 

PGblico tome conocimiento de un delito no pcrseguible de of.! 

cio; para que inicie, integre la averigaci6n previa corres-

pendiente y en su caso ejercite la acci6n penal. 

Ahora bien, despu~s se proceder& a tomar la decla

raci6n de la víctima u ofendido en la quo se le protesta p~ 

ra conducirse con la verdad1 a continuaci6n se le invitar& a 
que haga una narraci6n concreta y breve de los hechos que va 

a poner en conocimiento del aqente investigador del ministe

rio. 

Si llevare testigos, se le tomar& tambi~n la pro-

testa de conducirse con la verdad y se les pedir& que hagan -

el relato de los hechos que les constan. 

Una vez hechas las declaraciones, el agente inves

tigador, practicar~ las diligencias que se requieran, e int~ 

grar& la averiguaci6n previa, dictando la resoluci6n del 

ejercicio de la acci6n penal, es cuando ya se han realizado 

todas las diligencias pertinentes, se integra el cuerpo del 
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delito y la presunta responsabilidad (art!culo 16 constitu-
cionalJ. 

En esta primera etapa que corresponde al agente 

del Ministerio P~blico realizar las investigaciones pertinc~ 

tes respecto a integrar una averiquaci6n previa, con respec

to al tema que estoy analizando, se puede considerar que son 
los errores derivados de esa investigaci6n deficiente reali

zada por el agente. 

Estudiando bien el asunto veamos qui~n puede ser 
~l responsable, de que una persona inocente pase un tiempo -

en la c~rcel. 

En Primer Lugar.- El particular: que es el que -
inicia con su declaraci6n disquo de los hechos a narrar del 

supuesto delito, perjudicando a una persona inocente, ya sea 

por la raz6n de que haya tenido conflictos con la persona 

inocente y quiera perjudicarla, inventando una historia de 
delito que perseguir, ya sea de oficio o a petici6n de par-

te. 

Por lo que existe falsedad de declaraci6n. Esa 

misma deelaraci6n falsa, es apoyada por testigos tambi~n fal 

sos, que muchas veces son aleccionados por el declarante p~ 

ra perjudicar a la persona inocente, o sea que se vale de 

tretas y artimañas; y en todo ésto son aconsejados por un 

abogado con el fin de ganar dinero. 

Por lo que se le debe castigar por falsedad de d_!! 

claraci6n y a los testigos falsos conforme al artículo 168 -

del C6digo Penal para el Estado de Jalisco y reparar el daño 

causado a la persona inocente, una vez que ésta obtuvo su 11 
bertad, comprobando que no era responsable del delito que se 
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le imput6, obteniendo sentencia absolutoria. 

En Segundo Lugar.- El agente del Ministerio PGbli

co: que cst~ obrando de mala fé por alguna raz6n personal y 
quiera incriminar a un inocente de un hecho il!cito, o que -

al agente le dieran mal los datos y esté asi consign6 la av,g 

riguaci6n y luego el juez se encarg6 del resto. 

También se dan casos de alguna corporaci6n polic1~ 

ca que hace uso de torturas y a las personas las hace confe

sar de hechos que ni siquiera conoce y lo hacen echarse la -

culpa y ratificarlo ante el juez bajo amenazas de muerte den 

tro de la penal. 

Considero que al agente del Ministerio PGblico o 
auxiliares del mismo, sea dificil de comprobar responsabili

dad en el ejercicio de sus funciones, pero encontrando prue

bas que acrediten su responsabilidad, sea castigado destitu

yéndolo de su cargo, e imponiEndole las sanciones que la ley 

prevea al respecto, exigiéndole la reparaci6n del daño caus~ 

do (11). 

2.- Per!odo de Preparaci6n del Proceso. 

El ejercicio de la acci6n penal por parte del Mi-

nisterio P6blico, obliga al 6rgano jurisdiccional a resolver 

sobre la petici6n, que aqu~l aduce. 

En consecuencia, tan luego como el juez reciba la 

consignaci6n, dictar5 auto de radicaci6n, en el que resolve

r5 si el ejercicio de la acci6n penal reune o no los requis! 

(11) La Averiguaci6n Previa; Cesar A. Osario Y NietoJ México 
1981J PSg. 18, 23 y 35. 
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tos del articulo 16 Constitucional. 

Este auto sujeta a las partes y a los terceros al 

6rgano jurisdiccional e inicia el período de preparaci6n del 

proceso. A partir de este momento en que se reciba la con-

signaci6n con detenido, el juez dispone de un tGrmino de CU,!. 

renta y ocho horas para tomar, dentro de 61, la declaraci6n 

preparatoria del consignado y dentro de setenta y dos horas 

para resolver, tambi~n dentro de 61, si decreta formal pri-

si6n o la libertad de aqu61. O sea que el juez deber6 rcso! 
ver sobre la situaci6n jurídica del indiciado (Articulo 19 

Constitucional). 

a).- El auto de formal prisi6n produce los siguien 

tes efectos: 

ab.- Inicia el periodo del proceso, abriendo el 

t~rmino de la fracci6n VII del art!culo 20 

constitucional. 

ac.- Señala el delito por el cual ha de seguirse 

el proceso, es decir, fija el tema al proceso. 

ad.- Justifica la prisi6n del sujeto pasivo de la 

acci6n penal que, de esta suerte, se convier

te de simple indiciado en procesado Y1 

ae.- suspende los derechos de los ciudadanos (12). 

Una vez que sea decretado el auto de formal pri- -

si6n y producido sus efectos, el juez prcvendr6 a las partes 

(12) El Procedimiento Penal en M~xico1 Fernando Arilla Bas1-
M~xico 19841 pggs. 69, 77 y 87, 
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que queda abierta la instrucci6n, para que aporten pruebas -

que estimen pertinentes como lo señala el articulo 174 del 
C6digo de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco. 

El procesado durante ese período de instrucci6n 
tiene que demostrar su inocencia aportando todos los medios 

de prueba que le favorezcan, porque una vez que tiene auto 

de formal prisi6n, la carga de la prueba corresponde al pr2 
cesado. 

Concluido el tiempo del periodo de instrucci6n (aE 

t!culo 20 fracci6n VIII Constitucional), el juez requerir~ -
a las partes para que informen dentro de los tres d!as, si -

tienen alguna otra prueba que ofrecer (Articulo 183 del C6d! 

go de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco), si no 

tienen ninguna otra prueba las partes el juez declarar& cc-

rrada la instrucci6n IArttculo 189 del C6digo de Procedimion 
tos Penales para el Estado de Jalisco). 

Por lo que despu6s se pasar& al Ministerio PGblico 

para que formule sus conclusiones IArttculo 293 del C6digo -

de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco), en donde -

hace una narraci6n breve de los hechos: por lo general esas 

conclusiones son acusatorias, por lo que se le dar5 traslado 
al defensor del procesado para que las conteste; en caso de 

no contestarlas en el plazo establecido, se le tcndr5n al 

procesado por reproducidas las conclusiones inacusatorias. -

Después el juez señalará a celebrar la audiencia de vista y 

sentencia, en donde se leerán las constancias que las partes 

señalen y se oir~n los alegatos de las mismas. 

Inmediatamente el juez dictar5 sentencia dentro 

del término que señale la ley. Por lo que respecta al tema 

que estamos analizando, esa sentencia ser5 condenatoria. 
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Ahora bien, analicemos la Segunda Etapa: Es cuan

do empieza el periodo de preparaei6n del proceso, una vez 

que el Ministerio PGblica ha consignado la averi9uaci6n ("v.!, 

ciada de errorestt¡, es cuando inicia el pertodo del 6r9ano -

jurisdiccional, o sea que le da competencia para conocer del 
asunto# El juez tcndrS 72 hor~s para resolver sobre la si-
tuación jurídica del indiciado. 

El primer problema que encontramos en este t~rmino 

es de que dentro de las primeras 48 horas, el indiciado con 

su defensor aporta pruebas para tumbar la avcriguaci6n pre
via del agente, parque en nuestra lcgislaci6n la carga de la 

prueba corresponde al indiciado y las 24 horas restantes el 
juez resuelve y siempre por lo general le dS m~s validez a 

las aportadas por el Ministerio POblico y decreta auto de 

formal prisi6n por el delito que se le imputa. Si durante 

la instrucci6n se puede dar el caso de que no tenq~ alguna 
otra prueba qu6 ofrecer, por lo que es m4s difícil comprobar 

su inocencia. El Juez, las únicas que tornar!a en cuenta s~ 

ría las del Ministerio Püblico, por lo general esas avcrigu~ 

cienes van viciadas por las carreras de consignar al deteni

do. 

Considero ante esta situaci6n, que es una 9ran re~ 

ponsabilidad del juez que al dictar sentencia no valorice c2 

rrectamente las pruebas y no funde debidamente su resoluci6n 

en la ley. 

Se puede dar el caso que al juez le den consigna -

de perjudicar al procesado porque vivimos en un sistema co

rrupto y ante esa situaci6n que se puede hacer. o que el 
juez tenga algGn odio personal contra el procesado y lo pcr 

judique. 
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Tarnbi~n si a consecuencia de ésto tiene una labor 

de defensa deficiente, pcrjudicarta más al procesado, para -
obtener su libertad. 

Por lo que al procesado. dcspu6s de pasar por to
das estas anomalias, que estuve tratando en los capítulos do 

mi tesis, una vez que el sentenciado obtuviera la sentencia 

absolutoria. pueda tener el derecho de demandar al Estado la 

indemnizaci6n que se fije aplicando las cuotas que establece 
la Ley Federal de Trabajo. Que el mismo Estado prevenga C,!!. 

ta situaci6n en su presupuesto de e9resos por medio de part.!. 

das destinadas a una posible indcmnizaci6n a un caso como el 

que estoy analizando. 

Y el poder perjudicar a los responsables del hecho 

ilícito cometido a su persona. 
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CAPITULO QUINTO 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA 

DEL PROCEDIMIENTO PENAL &N MEXICO 

El.- RECOMENDACIONES PARA MEJORAR EL SISTEMA DEL PROCEOIMIE~ 

TO PENAL EN MEXICO. 

PRIMERA.- Que los diferentes medios policiacos 

tengan verdaderos profesionistas, mayor capacitaci6n, buenos 
laboratorios y especialistas para el estudio e investigaci6n 

que coadyuvan a la adrninistraci6n de la justicia. 

SEGUNDA.- Se castigue al particular, que haya in
ventado una declaraci6n falsa y tambi6n a los testigos con
forme al articulo 168 del C6digo Penal para el Estado de J.!_ 

lisco. 

TERCERA.- Se condene el particular y a los tcsti-
gos en la v!a Civil al pago de la Rcparaci6n del Daño causa

do, como lo establece los articulas 1837 y 1838 del C6digo -

Civil para el Estado de Jalisco. 

CUARTA.- Acreditando la responsabilidad al Agente 
del Ministerio Público, o auxiliares de la misma, encontran
do pruebas suficientes que cst~ obrando de mala f6 a sabien
das que el procesado es inocente sea castiqado destituy~ndo
lo de su cargo, e imponi6ndolc las sanciones que la Ley pr~ 

vea al respecto. 

QUINTO.- Una vez comprobada la responsabilidad del 
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Juez, por el error judicial cometido en su rcsoluci6n a sa

biendas que era inocente el procesado, pero resolvi6 ast por 

cuesti6n particular o le hayan dado consigna de pcrjudicar;

sea castigado, destituyéndolo de su cargo e imponiéndole una 

pena como lo establece los arttculos 152 y 154 del c6digo P~ 
nal para el Estado de Jalisco. 

SEXTA.- Ouc se agregue al C6digo Penal para el Es

tado de Jalisco, el siguiente arttculo: "Si una persona ha -
sido privada de su libertad en virtud de un proceso y, 6sta 

resultare absuelta del delito imputado, podrS reclamar al E~ 

tado la Indemnizaci6n conforme al Salario Mtnimo de la Rc
gi6n por los d!as que estuvo preso. 

SEPTIMA.- También se puede considerar, se agregue 

un arttculo en la Constituci6n Pol!tica de los Estados Uni-

dos Mexicanos, en el Capitulo do las Garant!as Individuales: 

"En los casos de Error Judicial, en cuanto un individuo sea 
privado de su libertad y pase algún tiempo en prisi6n, sien

do inocente, se le dejarS en libertad inmediatamente que se 

descubra esta inocencia o se pruebe, y que el Gobierno tcn-
drá la obligaci6n de Indemnizar a esa persona econ6micamente, 

conforme al Salario M!nimo de la regi6n, por los d!as que e~ 

tuvo preso. Psicol6gicamente dando tratamiento adecuado p~ 

ra su rehabilitaci6n mental y Socialmente ayudarlo a su rei~ 

tegraci6n a la sociedad. 

OCTAVA.- Que se adicione al C6diqo de Procedimien

tos Civiles para el Estado de Jalisco en el articulo 618, 

una fracci6n que faculte a la persona que fu6 procesada y aE 
suelta por haber existido Error Judicial, para que en la V1a 

Civil Sumaria pueda reclamar al Estado la Indemnizaci6n por 

lo que le ocasionaron. 
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NOVENA.- Que a 1a persona que resultare absuelta 

en un juicio, se le publique dicha inocencia en los peri6di

cos de mayor circulaci6n. que sea por parte del Estado, de 

oficio, como lo establece el artículo 37 del C6di90 Penal P.!. 

ra el Estado de Jalisco. 

DECIMA.- Que se destruya la ficha penal para que 

en su vida social esté tranquilo y si alguna vez necesita &.!, 

car carta de policía, no se diga que tiene malos anteceden-

tes. 

DECIMA PRIMERA.- Que a esta persona se le brinde 

un trabajo honesto, si es que perdi6 el que tenla o si es P2 

sible reintegrarlo a su trabajo, por medio de un oficio dir! 

gido a su patr6n. 

DECIKA SEGUNDA.- Si el Sentenciado hubiere tenido 

sentencia absolutoria por medio del Indulto Necesario, se 

agregue a este apartado un articulo que diga: •cuando sea -

indu1tado una persona, por el Poder Ejecutivo, se le indemn! 
ce, conforme al salario mtnimo de la reqi6n, que establezca 

la Ley Federal del Trabajo, por el error judicial cometido -

por el Orqano Jurisdiccional. 
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CONCLUSIONES GENEltALES 

En lo que respecta a estos cuatro capttulos de la 

tesis que se analiz6, señores del Jurado, es que al declarar 

a una persona inocente, por medio de una sentencia absoluto

ria. ya sea por una autoridad jerarquicamente superior a la 

autoridad judicial de primera instancia o en caso necesario 
el indulto necesario, como anteriormente lo cit6, serta un 

beneficio a esta persona que fufi injustamente sentenciada 
por un delito que no cometi6. 

Ahora bien. como vetamos, el E~~ado se considera -
una persona moral suprema, que no se le puede·· reclamar nada, 

pero es una equivocaci6n por las arbitrariedades cometidas -
por sus 6rganos que el mismo Estado di6 funciones y atribu-
cioneu: por lo que se le pueda demandar al Estado pidiendo 

una indernnizaci6n por parte del perjudicado declarado inoccn 
te por sentencia absolutoria. 

Esto d6 a consecuencia de las personas que lo per

judicaron inventando datos falsos de delitos que se le atri

buy6 al sentenciado y por la deficiente invcstigaci6n reali

zada por el Ministerio PGblico o la policía judicial. 

Por los que fueron responsables de esta injusticia 
sean castigados y exigi~ndoles la reparaci6n del daño causa

do, 

El Juez, a consecuencia de todo 6sto, con su inep

titud contribuyó en el error judicial, de condenarlo, consi

dero sea destituido de su cargo, e imponi~ndolc lils sancio--
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nes que manda la ley al respecto. 

Sea rehabilitado el inocente ante la sociedad, prE 
porcionfindolc un psiquiatra por parte del Estado. 

Con todo ~sto, Señores del Jurado, contribuir!a a 
lograr la meta que me tracé al elabOrar este trabajo de in

vcstigaci6n, de hacer de nuestra Lcgislaci6n vigente, una L~ 
gislaci6n m~s correcta y justa. 
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