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PROLOGO 

El estudio qua he realizado da la prescripción deada el punto 
de vista de la sanción penal, estriba en el reconocimiento. de -
que en algunos caeos el poder caai absoluto que el Estado tia -
ne, ae ve limitado frente al hombre al poseer seguridades jurí
dicas. 

El hombre al cometer un delito, origina que el Estado reacci,g, 
ne a trav&a de su facultad coactiva, persiguiendo y sancionando 
el hecho. Sin embargo, ante el fenómeno jurídico de la preacriJ! 
ción, el organismo represivo se inmoviliza dejando •in caatigo
un hecho antieocial. 

Lo anterior, no ea un reconocimiento para el delincuente que
ha cometido un hecho antisocial y que se auetrae a la acción de 
la justicia, o aea, ae encuentra prófugo, sino gracias a la se
guridad jurídica que todos loa hombrea deben t0J1er ante al po -
dar del Batado1 7 que siempre tendrán, un derecho individual -
oponible al derecho general del Estado a pereeguir y aanoionar
loa delitos J delincuentes; ee,suridad jurídica que al tranacu -
rrir determinado tiempo la persecución ceaa. 

Por lo que ee presenta una forma más que la le7 da para garaa 
tizar la libertad del hombre, la cwal. ea au medio D&tural. 
E• por ello que el preaente trabajo, lo pongo a la considera -
oi6n de 111• oompalleroa J dootoa en la materia, esperando me di,! 
culpen por laa tai.aa apreciaciones 7 la falta de carilcter orí-



tico en que haya incurrido durante el ~atado de '•te trabajo,
aaí m.111mo, deeeo ooa471lYS.r de al."!1.111& forma con la11 per11onaa que 
lleeaaen a con11ultarlo y diaipar laa dudas planteadae. 

E11pero haber eati11fecho de alguna forma 1011 requi11ito11 que -
para el oaeo 11on 11olicitado11 1 lo cual no hubiese culminado ain
la auperviai6n constante y el abnegado apoyo de mi asesor, pro
fesor y licenciado ROBERTO VILLALOBOS GALLARDO. 

J'ELIPE SANCHEZ AVILA. 
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C.lPI!rUW I 

1 • 1 ANTliX:EDD'iTES HISTORICOS. 

Entre otros autores Vera Darros, Cuello Calón y Pessina, --
afinan: que el or:!gen de la prescripción en el Derecho Penel -
se encuentra en le llSJLada "Leit Iulia de Adulteriis", que data
del tiempo de Aue;ueto en Ro1LB, hacia el aflo 18 A. c., en le qua 
se consigna un tlrmino de 5 aflos para la prescripción de cier -
tos delitos, como eon el adulterio, el entonces llSJLado "Stu ~ 
prwc" y el lenocinio. (1) 

Por su parte )'.anzini sostiene que el Derecho Romeno no adn:i
tía prescripción de la pene ya infligida, ya que según parece,
la gendtica de le Jr,fe11:a prescripción de le acción penal, era -
castigar con plrdide de derechos, la negl1sencia o la malicia -
del acusador, quien no acudía o lo hacía axte~porilneemente ante 
le ~ustioia del Estado. (2) 
~ al Derecho Penal de los llllrberoa, al decir de la 11Jayor!a de-

1. 

2. 

Cuello Calda., ~enio. :Derecho Penal, ToltO I 1 Parte Gene -
ral, Id. Boach, llaroalone, ed. 1968, plg. 7z6. . 

lan&ini, Vioenso. tratado da Derecho Penal, follO I 1 Tao -
rías Gralea, v. II, !Id. ldiar, !Menos Airea, ad.1~50,p139 
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1oe autoree, prllcticamente deBconoc16 el Inetit11to de la Pre• 
oripci6n 7 a6lo empez6 a aceptar1o conforme iba reeu.J.tando 1n -
fl11enciado por el Derecho BolllllD.o. JilailZ1n1 n11evamente aoetiene 
que e1 IÚlicc antecedente preciso 10 constituye la Le7 de loe V.! 
eigodoa. (3) 

La preaor1poi6n en e1 Derecho Can6n1cc, inspirado en los pri.S 
cipio• teol6gicoe que fundamentan la Iglesia Cristiana 1 con ~ 
una indiscutible aeociación entre el delite 1 el pecado, lo que 
vuelve a aq11&l en algo ••encialmente e•pirttuaJ., el Derecho Ca
D6nico ño reconocio ni acept6, al ig11a1 que lo había hecho 1111 -

tee el Derecho de loe Bomanoa, la preecripci6n de 1ae eancionea 
:lmpueataa, aun c11ando e:í lo hao:ía respecto de la acci6n para ~ 
perseguir loa delitos. 

Cuello Cal6D manifieeta q11e: "Desde loa tiempos máe remotoe
haeta nuestros d:íae, todas lae eociedadea h&:D poseído un eiete
ma de penu, de oar.4oter privado 6 }lllblico, animados por un ee!! 
timiento de venganza o eetablecidae para la protecc16n de la o,t 
denada vida collllnitaria, o por 1a reforma 7 rehab1litaci6n de -
loe culpables, con periodo• de inbwnana dureza o con etapas de
card.cter hlllDllllitario, 1• pena con finalidade1 diferentes, feroz 
o llOderada, ha existido eiempre, en todos loe pueblo• 1 en to -
doe 1os tiempos. La pena ea UD hecho universal. Una organiza -
ción eocia1 •in penae que l• prot~1111 no ea ccncebible".(4) 

]e lluls1n1, ep. oit., p. 140, D. 7. 
4. V&a11e 1a Moderna Penolog:ía, !. V, p. 15, ed. 1958, Bo•ch,

larcelOD&. 
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Peaeina dice que el antecedente mayor conocido de la preacri,E 
ci6n de la pena, ea el Decreto del Parlamento de Par!a, dictado 
el 20 veinte de Abril de 1642, que establecía un t4rmino de - -
preacripci6n de 30 treinta af!oa. (5) 

Por otra parte, Beccaria en el afio de 1764, aoetenía el crit,! 
rio de la inoperancia de la preecripci6n de la pena, basado en
cuanto a la naturaleza de los delitos. Loa que eran eegdn &1, -
menoree y obscuros podían eer susceptibles de preecripc16n, que 
eliminaba la incertidumbre del ciudadano y le abría el camino -
para la eJllllienda. Pero loa delitos atroces, de los que pereiate 
larga memoria entre la humanidad, una vez que eadn probadca, -
no merecen prescripción alguna en favor del reo que se he.ya Sil,!! 

traído con la fuga. (6) Criterio que al igual ee sostenido por 
:Bentham, quien además oonaideraba impropio que un Código prome
tiera im¡lunidad a un delincuente, reconocido ooJllO tal por sen -
tencia judicial, paeado un cierto número de efloa, porque eería
tanto como premiar a la deeobadiencia, a la rebeldía astuta o a 
la fuga de laa prisiones. 

Así mismo, Vera Barros dice& "Igual que para la preacripoi6n
de la acción, el tranaourao del tiempo produce el olvido de la
pena impuesta, la pena que no se ejecuta durante un prolongado
eapacio de tiempo pierde su utilidad; ha cesado la alarma so-
cial. La prevene16n general y especial no reclama ya su apl1oa
c16n. 

5. Peasina, Elementos del Derecho Penal, liid. Reua, l!adri4,p696 
6. B'a~ia Ceaare, De loe D1litoe '1 De las Penas, traducc16n 
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Una pena de aplicaci6n tardía •e vuelve injusta a inneca•aria.
Ha de•aparecido la 11111moria de loa hechos 7 la conciencia de la
jueticia del tal.lo. La pena pierde •u ejemplaridad". (7) 

En M'ld.co, el Presidente llenito Juiú-ez dirisi.6 para •u publi
caci6n el Decreto por el que ee instituía en el afio de 1871 el
C6digo Penal, que luego sería conocido con el nombre del Presi
dente de la Comiei6n Redactora. Eate C6digo denominado XARTINEZ 
DE CASTRO, recopil6 las ideae m4a avanzadas de la &poca en mat.!!. 
ria penal 7 en lo relativo a la prescripción sostuvo que todae
lall acciones derivadae de cualquier delito son preecriptiblea,
ati~dose en la expoeici6n de los motivos, que lae acciones 7 
penas dejan de ser ejemplares cuando ha transcurrido cierto -
tiempo, puesto que el eeolfndalo 7 alarma que el delito produca
se di•ipan por el •imple curso del tiempo 1 el eventual castigo 
o persecución, puedo ese lapso en el que perduran loe eteotoe
del delito, aon vistos por la propia eooiede4 como un acto de -
crueldad del Estado contra el infractor. Bajo esta idea básica, 
la preacripoi6n •e regl8lllentó en tunci6n de la gravedad del de
lito, pero siempre permitiendo que alcanzado cierto l!mite •e -
pudiera llegar a la declaraci6n de prescripción, adicionilndole
un sentimiento piadoso haci"' IÜ infractor, quien durante un -

- de SantiBBO Sentía Melando 1 Mariano .lycora Red&n, eda. 
:s.nu, Jiu.anos Airea, 1958, P• 141. 

Vara llarro! 1 Osear •. , La PrHcripción Pennl. en el Oódt&o
Ponal.1 .llCl. Bibliogr'-fica Argentina, 19601 p. 165. 
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tiempo había visto •obre d la conatante amenaza de aer encare!. 
lado. (8) 

Bl articulo 268 del C6digo Mart!nez de Cutro dices 
Laa acciones cr1.m1nales que se puedan intentar de oficio,

•• prescribirán en loe plazos aiguienteaa 
I.- En un afio •i la pena fuere de multa, o arresto menor. 

II.- En 12 doce afl.oe las que nazcan de delitos que tengan -
sel'lalada por pena la capital, o las de inhabilitaci6n
o privación. 

III.- La.e demás acciones que nazcan de delito que tenga eeft.!; 
lada una pena corporal, la de euepensión o destitución 
de empleo o cargo, o la de la suspensión en el e3erci
cio de al&ún derecho o profeaión, se preacribirán en -
un t&rmino igual al de la pena, pero nuncit ba3ar' de -
tres a!'ioa. 

Be necesario hacer incap1', que el Código MartinH de Castro
•• el primero de la 'poca del K•ld.co Independiente, en razón de 
que laa anteriores codificaciones eran de origen espafl.ol 7 en -
ellas e:ld.at!an loa delitos imprescriptibles; mientras que en el 
Código 111 estudio ••tablee• la preeoripci6n 7 elimina la impr•.! 
oriptibilidad, como •e desprenden de la lecttll"a del articulo --
267 que dics 1 

•Las accione• pre-wentivaa de delito• cometidos antes de -
prclllllgarae ••t• C64igo 1 que entonces aran impreaor1pt1blea, -
4e3an de Hrlo. Loa tllnlilloa para au preacripci6n au-M lo• que 
aeflala ••t• Código, 1 H contarla deade el d!a en que oomienze
a ngir". 
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Por otra parte, en el art!cu.lo 291 •e preoi•aba quea 
"La preaoripcicSn de una pena extingue el Derecho de e3eou
tarla 7 de co111m1tarla en otra"¡ el drmiDo ordinario de -
prHcr1poi6n lo determina la cuantía de la pena impuena a 
la que debía &t,"1"egaree una cuarta parte m4e, •in que pudi,! 
ra exceder de 15 quince al'loa. 

El C6digo de 1871 continu6 au vigencia hasta que en el Diario -
Oficial, correspondiente al 5 de Octubre de 1929, ae publio6 un 
nuevo C6digo Penal. para el Di•trito 7 ~erritorioa Pederales, el 
cual fue conocido co1110 CODIGO All!ARAZ, en honor a au prinoipal
redaotor, JOSB ALllWU.Z. 
!n este C6digo a trav&e de •u artícu.lo 256, expresaba que por -
la preaor1pci6n •• exi;inguía el derecho de proceder contra los
delinouentea y ella operaba, conforme al artículo 267, por el -
•imple tran9ourao del tiempo •ef!alado por la Ley. 
Loa lapsos para el curso de la preaoripoicSn eran varios, aten -
diendo a la naturaleza y cuantía de la aanoicSn. Se eetableoía -
un t&rmi.no de •e1• mase• cuando el delito pudiera •er aanoiona
do con aperoib11111ento, amoneataoi6n o extraflamiento¡ de un aflo
ouando mereciere 11111lta, arreato o ambas •anoiones¡ en el t&rmi
no de la sanoi6n, •in que pudiere aer inferior a 5 cinco a.~os,
ouando la aanoi6n fuere corporal, diferentes del arreato¡ en un 

e. Extracto 4e la Bxpo•ioicSn 4e Motivo• del C6digo Penal de -
1871, ae¡Wi ed. de 1991 4e L1breriae la IluatraoicSn Vera -
Ol'llS 7 l'llebla, PP• 29 7 JO. 
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t&rmino igual a1 de la sanci6n, •in que pudiere ser inferior a
un afio, cuando la pena aplicable fuere la de euepensi6n de em -
pleo, cargo o derecho¡ do• afio• si la pena era de deetitución 7 
finalmente, tree al'l.os en caeos de sanciones de inhabilitación -
de dereohos, empleos, cargos u honore•. 
Así mismo, cuando la sanción privativa de libertad fuere JIJAYOr
de 5 cinco af!os, pero inferior a 10 diez, la prescripción sería 
de oinco afloe; lo sería de 10 diez af'ioe, cuando la sanción pri
vativa de libertad fuere superior a diez af!os de prisión. 

El 06d.igo Alma:raz de 1929 conserv6 id~nticaa fÓl'IDlllas que el
de 1871, en cuanto al concepto de prescripción de la pena 7 fo,¡ 
ma de compitar loe t&rminoa neoeaario•, como lo ea en el oaao -
de lo• artículos 261 7 263¡ •in embargo, exiete UD& variante en 
lo concerniente al drmino máximo, 7a que en el artículo 266 ae 
decía que las aancionee que no estaban expresamente reguladas -
prescribían en un t&rmino igual al de •u duraci6n natural, máa
una cuarta parte adicional, pero dicho drmino no podía ba;far -
de do• afloe o exceder de trece, contra los quince que menciona
ba el C6digo de 1871. 

La vigencia del 06digo .llmaraZ fue de aproximadamente 2 doa
al'l.os, 7& que fue pi~licado el día 5 de Octubre de 1929 y fue -
abrogado por el que actualmente está en vigor y que oomenzó a -
regir a partir del 17 de Septiembre de 1931. 
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1.2 WND.AldEl!TO DOCTRINARIO 

1.2.1 Teoría de la Intimidaci6n Inexistente 

El maestro Carrara expone un argumento e6lido sobre el cual -
se apoya la prescripci6n diciendo que si transcurre un lapso -
prolongado entre la realizaci6n del hecho y la ejecuci6n de la
condena impuesta, ésta deja de servir de escarmiento para loe -
demás y puede producir un fen6meno inverso, como lo es el eent,! 
miento de conmieeraci6n hacia el delincuente que sufre la cond,! 
na. 

En forma similar, Cuello Cal6n se expresa que1 "tranecurrido
un largo período desde la perpetraci6n del hecho delictivo, el
reouerdo da éste se borra, y loe sentimientos colectivos qua -
originan la intranquilidad y la alarma, el deseo de dar satis -
faooi6n al ofendido, el afán de que el criminal pague su deuda, 
se atenúan y llegan a extinguirse por completo y la sociedad -
a6lo debe castigar cuando perduran el malestar y la inquietud -
causados por al hecho oriminal". (9) 
Siendo el t:Cn primordial de la pena, la realizaci6n de la justJ. 
cia mediante J.n retribuc16n al delincuente en funci6n del mal -
oa11aado por a11 delito¡ pero no a6lo ésto se pretende aloanzar,-

9. Cuello Cal.6n, Derecho Penal, ~.I, Parte General, p.727. 
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Bino tambi&n es busca la obtsnci6n 4s la intimi4aciú, que eus
ls llamarse igue.JJRents prevsnci6n. 

Bentham eatablsci6 por primera vez la 41etino16n de la prevea 
oi6n o intimidación en doe tipoe de claese1 

La Eepocial y la General, 41etinci6n que es confirmada por -
Cuello Oa16n al decir, que la finalidad preventiva o int1midat.2 
ria eapecial, es la que crea en el delincuente ciertos motivoe
que, por temor a la imposioi6n de la pena, lo apartan de la co
JDieión de nuevos delitos; en cambio, la otra, o eea, la intimi
dación general, obra sobre los miembros de la colctividad, qui~ 
nes percatándose de las consecuencias que el delito tra& consi
go, no incurre en &1, por el lliedo a la amenaza de la pena.(10) 
Bn la actualidad perdura por conducto de la psnología, la idea
de que una de las funciones esenciales de la pena lo ee la int.!, 
JD1daoi6n general. {11) 

.&. ll8lfl' abundamiento, resulta clero que cuando por el trans -
curso del tiempo el Estado no ha logrado ejecutar una pena 1m -
puesta sobre un delincuente, la pereecuci6n de &1, pasado ese -
tiempo, es convierte ante loe ojos de la sociedad en una malva
da actitud del Estado contra el d&bil, surgiendo un sentimiento 
que en lugar de repugnar o rechallar al delincuente, ee invierte 
y aparees una eolidsridad espiritual, que hace que se transfor
me la finalidad de la pena, de una intimidación en una conmiee-

10. Cuello Calón, La llollsrna Penología, p. 19, n. 2. 
11. IbÍ4em, P• 25. 
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rac16n hacia el pereecruido 1 repulsa hacia el poder represivo -
del Estado. 

Maura.ch dice que: "El transcurso del tiempo extingue la nece
sidad e%piatoria, limitada aiempre a un ~eterminado 4mbi~o tem
poral; quien es juzgado por un acto distante '1 olvidado, no sea 
tirá la aplioaci6n del nudum jue como intimidaci6n, sino como 
e%aeperaci6n. De ah! que la limitaci6n temporal, de la pereeguá 
bilidad estatal esté en fundamental armonía con la convico16n -
jurídica popular". (12} 
Es necesario hacer notar que tambi&n ee ha defendido la pres -
cripci6n de la pena con el argumento de que el transcurso del -
tiempo sin haber cometido un nuevo delito constituye una prueba 
de la corrección del delincuente, por lo cual es 7a innecesaria 
la eanci6n penal; así mismo, se ha dicho que el reo al sustrae,t 
se a la acci6n de la justicia lleva una vida azarosa, de aui'ri
Jllientos análogos a loa de la pena. (13) 

1l4e no faltan orimtnalietae contrarios a la preaoripci6n. Ga
rofalo, la considera como una Inetituoi6n protectora de los ori 
minal.ea, 7 la rechaza en absoluto para loe delincuentes incorr.! 
giblee, aunq~e la admite para loe menos corrompidos cuando ha -

:ran demostrado con au conducta que probablemente no volverán a
delinquir. En caso análogo, l!'erri se 1D1eetra adverso a la pres-

12. 

13. 

Jlauraoh, fratado de Derecho Penal, t.-II, E4. Ariel, Bar
celona, 1962, p. 624. 

Cuello Calen, Derecho Penal, t. I, Parte General, p. 759. 
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cripoi6n, la cual, dice, ea pura y simplemente la impunidad y 
constituye un mal ejemplo para las masas que no se entregan a 
las consiJeraciones teóricas de los defensores de la presorip 
ci6n. (14) 

Para concluir, es pertinente resaltar que loe crímenes más i,!!! 
presionantes con frecuencia sean prontamente olvidados por la -
CODUllidad en que ocurrieron y de elloo no queda sino el réouer
do en unos ouantos; ya que cuando el hecho o delito ha sido ol
vidado, el autor o delincuente pasa también de la memoria de la 
aooiedad y en aquéllos casos en los que el Estado descubre loe
hechos de un pasado y los welve actuales, la sociedad se con -
duele del delincuente al considerarlo una víctima y olvidar que 
:tue un victimario, y es así como la prescripción funciona con -
aus etectoe extintivos 

14. Ibídem, 
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1.2.2 ~eoría de la Seguridad Jurídica 

Gorraud fundamenta a la prescripci6n, exponiendo que la soci.! 
dad no puede ni debe perseguir exclusivamente la expiaci6n del
delincuente, eino que tiene una meta más elevada, como lo ee el 
mantenimiento del orden y de la seguridad p~blica. 

El Derecho Penal tiene más que su importancia aancionadora, -
el deber de asegurar el respeto de los bienes jurídicos¡ en pr,! 
mar t.Srmino, a trav.Se de la creaci6n de loe tipos penales, ya -
que cada tipo proteje un bien jurídico determinado¡ en aegundo
t&rmino, dotar de seguridad al eer humano ante el poder repree,! 
vo del Eetado a trav&s de lae garantías de eeguridad jurídica.
En otras pal.abras, "El Eetado, en ejercicio del poder de impe -
rio ds que •• titular como entidad jurídica y política euprema
con substantividad propia, deeempefta dicho poder sobre y frente 
a loe gobernados por conducto de sus autoridades. El Eetado, a1 
desplegar eu actividad de imperio, al aewnir su conducta autor! 
taria, imperativa y coercitiva, necesariamente afecta la esfera 
o ámbito Jurídico que se atribuye a cada euJeto como gobernado, 
bien sea en 1111 aepecto de pereona fíeica o de entidad moral. ~.2 

do acto de &lltoridad, emanado por esencia del Estado y desempe
flado por loe 4i!erentee 4rgan.oe autoritario• estatal.es creados
por el orden del dereoho 1 tiene como finalidad inherente, illbí
bita, illlpoi:ieree a al8Uien de diversas maneraa 7 por di•tintae -
oawiaa¡ .,, deoir, todo acto de autoridad debe afectar a ILJ.Blin&-
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persona moral o física en eue mdltiplea derechos: vida, propie
dad, libertad, etcetera". (15) 

Dichaa ge.randas de Seguridad Jurídica, lo Bon: La irrectroa.!!, 
tivided de la ley en perjuicio de persona al6Una1 garantía de -
audiencia, de la exacta aplicaci6n de la ley en materia penal,
de legalidad en materia jurisdiccional civil, ad como de lega
lidad frente a lae leyes, y otras garant:{aa. 
Ante tale• BituacioneB 1 el hombre debe tener siempre una segur! 
dad en su poeici6n jlll'Ídica ante el Estado, ya que debe saber y 
eentir que su libertad e11ti1 limitada 11610 en lo e:icpreeamente -
consignado en la ley. 

A mayor abundamiento, tambi4n se hace referencia a que por 1'!: 
z6n de la esencia misma del ordenamiento punitivo, la prescrip
ci6n opera coactivamente, ya que se trata de un mandamiento que 
el Estado dirige al 6rgano juriadiccional para que se decrete -
la extinci6n de la pretensi6n punitiva del propio Estado, cuan
do ha trau11ourrido el t4rmino necesario para la prescripc16n de 
la Banci6n. 
Oreemos que aparte de loe preceptos Constitucionales que oonea
gran lall garantías de la seguridad jurídica, tambi&n fundamenta 
dicha teoría, el artículo 101 1 en eu dltimo p4rrato, del 06digo 
Penal que reza: 

• ••• La pre11cripci6n produoiri BU efecto, aunque no 
la alegue oomo exoepoi6n el acusado. Los jueoea la •.!! 
plir'n de oficie en todo caso, tan luego como tengan
conocimiento de ell&, 11oa cual fuere el eetado del -
prooeeo". 
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lle lo anterior •• deduce que l& preecripcidn ea peruon&l, o sea 
que oorreaponde •6lo 7 exclusivamente a la persona del delin -
cuente, sin que pueda tranamitir11e a otra persona, pero •! la -
puede •olicitar por medio de •u representante legal. y en caso -
de que no la solicitara nillgu.no de los referidos, el juez est'
obligado a hacerla valer de oficio. Así. mismo, la baae de eua -
tentaoidn de la presoripoidn es el tranaourso natural del.tiexn
po. ( 16) 
Por tal motivo, se considera a dicho precepto Jll8ncionado como -
la ooneegraoidn del principio general da seguridad jurídica, ya 
que 001110 quadd asentado, el •imp'.J.e transcurso del tiempo necee_! 
rio hace que la preacripci6n teJl8a que producir, impreaoindibl~ 
manta, aWI efectos extintivos respecto de la preteneidn puniti
va del Eetado; pero •1 adellllia se toma en ooneideraci6n que loe
juecea a6lo conocen de caeoa particularea reepecto de loe oua -
lee tienen que pronunciares fundadamente en raz6n del principio 
de leBVolidad que coneagra el artículo 16 Co11etituoional, aeta -
aoa obteniendo del propio precepto del Cddigo Penal el rsconoo,! 
miento de la certeza a la que noe rsferimoe. 

15. 

16. 

Bl.ll'goa, Ignacio. Las Garantías Individualee, Ed. Porrila -
S.A., M&xico, 1982, e4. 16a., p. 495. 

Carnno' 7 Trujillo, Rai1l. y oarranc' y llivae Badl.1... Cldi&o 
1'ea&l .Uota4o1 :u. Po1'1'11a s • .a.., 1985, pp. i!"t6 7 -
~. n. 2601 261 7 262. 
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1.3 LA JUlUSP.RUDEllCIA Y LA. LEY 

Nuestro ináximo ~ribunaJ., la Honorable S11prema Corte de J11eti,. 
oia da la l'iaoi6n, aa ha expresado en relaci6n a la preacripoi6n 
de la oanoi6n, en loe eiguientea t&rminoe: 

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL Y PRESCRIPCION 
DE LA PENA. (Legialaci6n del Estado de Jalisco). 
H~ dos cJ.aaee de preecripci6ns la de la acci6n 1 la da -
la pena. 
La acci6n penal como derecho de peraecuci6n nace ouando -
ae ha oometido un delito y prescribe por el transcurso -
del tiemPo, ai no ae ejercita por el Ministerio Plíblico,
reolwnando del 6rgano jurisdiccional la deolaraci6n del -
derecho en el aoto qlle estima delictuoeo 1 la determina -
ci6n de la pena q11e debe aplicarse al delincuente. Conae-
011entemente, la preecripci6n de la acci6n a11pone l1na ina.!1, 
tividad del llinieterio Pliblico por todo al tiempo que la-

1•7 aeftala como aufioiente para extinguirae por au no -
ejercicio o act11aci6n de eae dereoho de peraecuci6n. 
En cambio, la preacripoidn de la pena aupone al inoumpli
aianto da la eantencia 1 el q11ebrantam1ento, en una pena
privativa de la libertad, ea cabal.mente la :tuga. 

Directo 8793/1960. Santos Ro4r!gu.e1 Karavel. -
aeauelto el 2 de marso de 1961, por W11UWD1da4 de 4 votoe 
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Ponente: Sr. Utro. Rivera Silva. Srio. Lic. Victor 
Kanuel Pranco. 1a. Sala. Boletín 1961. i>'g. 22). 

PiiESCRIPCION DE LA ACCION ?ENAL Y PRESCRIPCION DE LA 
PENA.- La prescripci6n de la acci6n penal 1 la.~ 
prescripci6n de la pena son doa institutos diat1!!, 
toa y ae rigen por prevenciones legales dii'eren -
tea. Para loe efectos de la prescripci6n de la P.!!. 
na debe toma.rae en cuenta la sanci6n abstracta f'! 
jada por el legislador al delito de que se trata
y de ningdn modo la espeoíf'ioa eef'!alada por el -
juzgador al delincuente, eea porque.hubiese apre
ciado el heoho concurriendo alguna modificativa. 
En cuanto a la preaoripci6n de la pena debe toJllB!: 
se en cuenta la penalidad impuesta en el fallo y
el tranaourao de un tármino legal al que debía d~ 
rar 7 una cuarta ináe, pero que de n:Ln&una JDBnera
exoederi de quince afioa. 

Amparo Direoto 459/61. Silvestre Barrial! 
toa. Resuelto el día 28 de junio de 1962, por un_! 
nimidad de 5 votoa. Ponente: sr. Mtro. Alberto R. 
Vela., Srio. Lic. Joa' M. Ortega. 1a, Sala. Info,E 
118 1962. i>'g. 59. 
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PRESCRIPCION DE LA. SANCIO!l CORPORAL. La oond,i 
oi6n esencial para que se efeotu' la preeoriR 
oi6n de la eanoi6n penal consiste en que el -
inculpado se sustraiga materialmente a la -
acoi6n de la autoridad, y tal circunstancia -
no ocurre si el condenado goza del beneficio
de la libertad caucional en tanto se define -
ejecutoriamente eu incozU:ormidad. 

Directo 5786/1955. Antonio Reyes Guti& -
rrez. Resuelto el 26 de julio de 1956, por -
unanimidad de 5 votos. Ponentes Sr. Mtro. - -
Olea y Leyva. Srio. Lic. Raúl Guerra Salinas. 
1a. Sala. Boletín 1956. pág. 559. 

PENA, PRESCRIPCION DE LA (Legielaoi6n del Es
tado de M&xico). Con arreglo al artículo 103-
del 06digo Penal del Botado de M'xioo 1 ante -
rior al vigente, cuyo r&gimen no fue variado
por el C64igo Penal actual de la mioma enti -
dad, en materia de la preaoripc16n de la pena 
oerporal, el t'rmino debe empezar a contarse
• partir de la fecha en que el acusado se su.! 
traiga a la aoo16n de la justicia o autoridad, 
.Ahora bian, lllientraa no as gire orden de &Jl1'.! 
hensi6n en contra de una persona no puede oo_B 
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sideraree que se ha sustraído a la aoci6n de la 
justicia, cualquiera que sea au situación procs. 
sal. o antiglledad de que date el delito. Si el -
juez incurri6 en grave aoroeidad al. retardar dJ! 
rante determinada tiempo la orden de aprehen -
ei6n, esa situaci6n no trasciende en beneficio
del reo, porque, "de Jure", no existía la sus -
tracoi6n; en consecuencia, no corre el t'1'1Di.no
de la preecripoi6n. 

Amparo Directo 8774/1965. Pedro llores 
P'rez. Abril 20 de 1966. UnlllliJnidad de 
5 votos, Ponente Ktro. Abel Huitr6n y
Aguado. 1a. Sal.a. Sexta Epoca, VolÚIDen 
CVI, Segunda Parte, p4g1na 41. 

ACCION PENAL, PRESORIPCION DE LA. La preecrip -
ci6n producir' sus ef ectoe aunque no la alegue
oomo exoepci6n el acusado; loe jueces la supli
rán de oficio en todo caso, tan luego oomo ten
san oanooilDiento de ella, sea cual fuere el es
tado del proceso. 

Qllinta Epoca1 
Tomo XIX, ~. 1058. Toacano Jesús y Coaga. 
Tomo XXI, ¡4701 Se~veda Blisee. 
Tomo XX:VI1 • 1018. P'rez Primitivo. 
!omo XX:VI1, • 997. Arrieta Eligio. 
!0111> IIII, • 235. Lesorreta Juan de Dios 
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TESIS RELACIOllADA. 

PRESCRIPCION EN CASO DE ACUMULACION, Tratlindoee 
de aoumulaci6n de delitos, las acciones que de
ellos resulten, prescribirán separadamente en -
el drmino correspondiente a cada uno. 

S'ptima Epoca, Segunda Partea Vol• 151-
156, Pá&. 91. A.D. 5269/81, Fernando -
CamLlflez F'lix. 5 votos, 

48 ACCION PENAL, PRESCRIPCION DE LA,- Si con -
forme a las disposiciones de la ley penal. rs. 
lativa, la acción para perseguir un delito -
está prescrita; la orden de aprehensión que
oe libre contra el indiciado, importa una ~ 
violación da los artícllloe 14 y 16 Constitu
oionalee. 

Quinta Epocal Tomo XVIII, Pág, 1024. Guz -
mán Cid Benito. 
1a. SALA. Ap,ndice de Jurisprudencia 1975 -
SEGUNDA PARTE, Pá&. 435 1 7a, Relaoionada -
de la JURISPRUDENCIA, "ORDEN DE APREHEN 
SION•, tesis 207, Pág. 433. 
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En la legialaci6n procesal para el Distrito Federal, exieten
diepoeicionea que permiten actuar al 6rgano jurisdiccional atin
y habi&ndoae dictado ya la sentencia, pero única y exclueivame.a 
te con el objeto de ejecutar lo ya resuelto. Tal ee el caso de
los eiguientee artículos: 

Artíoulo 578.- Pronunciada una sentencia ejecutoria -
condenatoria, el juez o el tribunal que las pronuncie ex
pedirá dentro de cuarenta y ocho horas, una copia certif.! 
cada para la Dirscci6n &eneral de Servicios Coordinados -
de PreveDOi6n y Readaptaoi6n Social, con los datos de -
identifioaoi6n del reo • 

.Artículo 580.- El juez o tribunal estará obligado a -
tomar de oficio todas las providencias oonduosntss para -
que el reo sea puesto a diepoaioi6n de la Dirscoi6n Gene
ral de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptao16n 
Social. 

Artículo 582.- Para la ejsouoi6n de l.aa sanciones, la 
Direooi6n General de Ssrvioioe Coordinados de Prsvanoi6n-
7 Readaptao16n Social se sujetar' a lo prevenido en el -
C6digo Penal, en las leyes 1 en loe reglamentos respecti
vos. 
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1.4 CORCEP'rO DE ?:U:SCRIFCIOR. 

La palabra PRESCRIFCIO!i, deriva "del latín praescriptio-onia, 
por le que la Real Academia do la Longu.a E11pefiola la define co
mo la acoi6n y efecto de prescribir.- Plazo despu'e del cual se 
extingue la responsabilidad lesal. de un delincuente,- Prescrip
ci6n ADQUISITIVA medie legal para adquirir el derecho de prcpi_!! 
dad por una poseai6n oontínua durante un tiempo fijado.- Pres -
cripci6n EXTDfTIVA, 11111dio lega1 de liberarse de una carga cuan
do el acreedor no exige 11u ejecuci6n11 • (17) 

La palabra Preacripci6n, tiene diversas acepciones: 
RAFAEL DE PWA VA.TJ.A la define únicamente desde un punto de vis
ta civil diciendo: "Medio de adquirir bienes (+) o de librarse
de obligaciones (-) mediante el transcurso del tiempo y bajo -
lae condiciones establecidas al efecto por la ley (arte. 1135 a 
1180 del C6digo Civil para el Diatrito P'ederal)". (18) 

Por su parte, el Liceuciado ERNESTO GUTIE.:UlEZ Y GONZALEZ sos
tiene que "Pre11cripci6n ea la fi¡cultad • el derecho que la ley
establece a favor del deudor, para eecepcionarse válidamente y-

17. 

18. 

Graa Diocionario Enoiclopédico Iluatrado, Ed. Reader•e -
Digeat lllxioo S.A. de c.v., 1980, ed. 12a, !.IX,p,)064 

De Pina Vara1 Rafael. Diccionario de Derecho, Porrda S.A. 
Jlúioo, 1980, P• 384. 
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sin responsabilidad, de cumplir con au prestaci6n, o para exi -
gir a le autoridad cou.petente la declaración de que ya no ae le 
puede cobrar en forma coactiva la preetaci6n, cuando ha tranBC!!, 
rrido el plazo que otorga la ley al acreedor para hacer efecti
vo eu derecho". (19) 
Ae! u.iamo, de acuerdo con el concepto legal de prescripci6n que 
nos dá el artículo 1135 del Código Civil, al establecer que oa
un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, me -
diente el transcurso de cierto tieu.po y bajo lea condiciones ª.! 
tablecidas por la ley. 

Por otra parta, a la preacripci&n penal se le considera coll!O
el fenómeno jurídico penal por el que, en razón del simple - -
transcurso del tiempo, se limita la facultad represiva del Es~ 
do, al impedírsele el ejercicio de la acción persecutoria o la
ejecuci6n de lee sancionas impuestas. 
l!anzini dice que •1a preacripci6n no representa otra cosa que,
el reconocimiento de hecho jurídico dado a un hecho natural",20 

Tambi4n la prescripción es liudtativa del ejercicio de la fa
cultad represiva del Estado, toda vez que al existir un conjun
to de normas que regulan la preacripci6n, ~atas van dirigidas -

19. 

20. 

Guti4rrez 7 GoJllliález, Ernesto. Derecho de le.a Obligaoio
nee, Ed, Cajica, Puebla ~tb:ico, 5a. ed,, 1974, p. 798. 

Xan11ini Tratado de Derecho Penal, Primera Parte, Tao -
rfae Generales, Vol.V, eda, Ediar, Dlenoe Airee 1 p. 14~ 
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por un~ perte al Estado mismo y por le otra, al drgano que el -
propio sistema represivo haya creado. 

Peesina a.fil'Jr.a que " la preecripcidn de la accidn penal o de
la pena tiene el propio carácter de una inetitucidn del Derecho 
Penal, y col!.O tal no se haya sujeta a los principios que regu -
lan la prescripcidn de la accidn civil "• (21) 

Por lo anteriormente vertido, cabe hacer resaltar que tanto -
an la prescripcidn referida en ~teria de obligaciones para li
brarse de una obligecidn o bien, a trav&s de loe medios o for -
mas de adquirir derechos reales¡ así como en la prescripcidn en 
materia penal, es factor iu:preecindible para poderse llevar a -
cabo, el eimple tranecureo del tiempo que fije la ley. 

21. Peeaina, Enrique. Elementos de Derecho Penal, Ed. Beua, -
Kadrid, 1965, P• 698. 
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1.5 ltl~li JURIDIC.l DE LA. PRESCRIPCION 

La pre11oripoi6n oomo ten6meno ~IU'!dico 11e refiere a la inca¡>;! 
cidad de e~eoutar aancionea legalmente illlpueataa, aai como a la 
imposibilidad de calificar lasalmente determinadoe hechos, Lo -
q.11e no ead plenamente preoi•ado .., el lugar en que debe ubicB!: 
se a J.a pre11oripoi6n, sea dentro del Derecho Penal o bien den -
tro del Derecho Prooe•al Penal. 

Las te•i•· 11011tenidaa 11on tre111 la qua oonaidera a J.a preaoriJ! 
oi6n como parte del Derecho Pual, la que la ubica dentro del -
Derecho Proce•al .,. la q11e 88 denomina mixta. 

1.5.1 fEORll D:S LA. PBISCRil'CION COJ.10 l'ARD 
:>BL DERBCHO PElfAL, 

Vera Barro• dio• quea • •• aoatiene qua la preaoripc16n es un 
InetUuto de Derecho 1111.terial, porque lo que oaduoa oon-•l - -
b'luulourao del tiempo ea la pretenai6n punitiva del B11ta401 11u
dereoho a cutigar en el caao cORoreto•. (22) 

22. Vera Barro•, •P• oit., p. 39. 
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Le que •e pierde por parte del Estado en eatoa caeos, por ras6n 
del •imple tr&D9ourao del tiempo, e• el derecho mismo de perse
guir 7 en au caso de ejecutar la eanoi6n, es decir, que ha,y una 
atectaci6n al i1111 puniendi que impide al Derecho Penal alcan
zar aua fines, sean '•toa represivos, reeduoativos o tendientes 
a la readaptaci6n social o reaocializaoi6n del delincuente. 

Luis Jim&nez de Aa~a, considera que la finalidad del Dereoho
Penal en uno de eus objetivos fundamentales, tal como lo expone 
Voa Li•zt, al decir que •el Derecho ea la ordenación de la ao -
oiedad organizada en Estado, ee manifiesta en un sistema de no,t 
llB.ll coercitivas que 11ga a loa particulares ooJDD a la 00111111idad 
7 que garantiza.n la oonseouci6n de los fines 00111W1ea. !odo der.1 
cho existe para el hombre. !iene por objeto la defensa de loa -
intere•H de la 'fida humana. Bl derecho ea por su naturaleza, -
la protecoi6n de loe intereses; la idea de fin da fuerza gener~ 
dora al Derecho•. (23) Ahora bien, ante el problema del •imple 
tranaoureo del tiempo 1 el Derecho Penal pierde algunos de aue -
puntos de aoetá, 7& que ciertamente ae ver' impoaibilitado el
Eatado de restituir el orden jurídico violado por el hecho ou¡a 
perseguibilidad ha prescrito, con lo que el fín da defensa de -
loa bienes jurídicos no podrá aloanzarae. 

Se observa que la preeoripoi6n, de aooi6n o de eanoi6n, implJ. 
ca una ~ectaoi6n a l.aB pretensiones ideales del Derecho PeJl&l, 

23. .Tillines de .lllda, IW.e. Tratado de Derecho l'lmal, ir. I, -
2a. ad. ele m •. Losada, Jl!lenoe .liras, 1956, p. )21. 
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que no puede perseguir ni ejecutar eancionee, porque se ha vis
to limitado en el ejercicio del iua puniendi¡ en coneeouencia,
el fen6mana de la preacr1poi6n ea de Derecho Penal llaterial, al 
•i&nificar restricoiones al ejercicio del derecho a la pereecu
cicSn de loa hechos con apariencia de delitos y a ejecutar las -
sanciones legalmente impueetas al caso concreto, afeotando al -
iua puniendi y como coneeouencia ee un !en611UH10 propio del Der.!! 
oho Penal. lilaterial. Vera Barros ee de loe autores afiliados a -
esta teeia, ya que sostiene que "Si la preeoripci6n tiene por -
efecto impedir que se produzca el castigo, no puede obedecer a
otra cosa que a la extinción del derecho a castigar que tiene -
el Betado•. (24) 

1.5.2 !EORI.l DB LA PRESCRll?CION COMO PARfE DEL 

DERECHO PROCESAL PENAL. 

Bl antecedente de la teaia que ahora abordamos ae encuentra -
en l.& legielaci6n francesa, tratando a la prescripción en el C,2 
4180 Procesal Penal, a diferencia de que en nuestra legielaaión 
Mxiaana el tema ae trata en el C6diga Penal. 
Bl arawnento esenaia1 para aeta teoría consiste en que la pres-

24. Vara Barrea, ep. cit., p. 43. 
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cripci6n ea IUl impedimento u obatiiculo pu.Hto para la inicia -
ci6n o prosecuci6n de un procedimiento penal, ain anular o re -
pr1mir el derecho a caatigar, que permanece intocado como facUJ. 
tad propia del Estado, pero •in la posibilidad de actualizarse
en funci6n del tiempo transcurrido. 

La naturaleza jurídica de la preacripci6n, e11 sostenida por -
Din~, en Al.emania, aunque con ciertas limitaciones, sobre -
todo en lo relativo a la preacripci6n de la ejecuci6n de sanci!, 
nea. (25) 

HaAa Welzel afirma que "aegWi la doctrina actualmente prepon
derante, la preacripci6n de la acci6n tiene un car,cter maramea 
ta prcceaal, Tale decir, ea mero obat,culc para el proceac:(26) 

Ka aimilar aant1do ae exprHa llainhart Jlaurach, ea au tratado 
de Derecho Panal, diciendo ques (27) 

25. Vera Barroa, ep. oit., Do 233 de la pág. 41 
26. llana Welzel, Derecho Penal, Parta General, Roque de Palma 

a41tor, Bueno• Airea, 1956, P• 257. 
27. "La le7 c11•tiJl&Ue entre praaoripoi6n panal 1 praacripci6n 

de la e~aouci6n da la pena. La .Prilllera impida la pl'O
pia 11looaci6n del procaao penal¡ la segunda aperar' -
en 1111dUoa oaaoa en que la firme aentancia oondan&t,2 
ria no :pllede aer e~eouta4a dentro de un determinado -
plaso • .&.abaa eapecie• de praacripc16n ae presentan, -
oo- ilqledilllantoa prooan1ea•. 
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Bl centro lli•mo del planteamiento acerca de la naturaleza jurí
dica de la preeoripoi6n se encuentra ubicado, conforme a la te
•i• que ahora tratamos, en lo que puede y debe entenderse oomo
il!pedimento procesal, 

Consideramoe que la teeia proceaalieta en eetudio, eet4 refe
rida especialmente a la preeoripoi6n de la acci6n, porque en r.!, 
lac16n a la preecripo16n de la pena o aanoi6n el procedimiento
debe eetar conoluÍdo y aor!a il6g1co eoetener que haya algo que 
impida realizar lo que eetá total.mente conoluído, En tal virtud 
noe atrevemos a eostener que en nuestro sistema legal al tratar 
la preecripoi6n de la aanoi6n la condicionan a la exiatenoia de 
una aentencia ejecutoriada, aunado a ello el transourao del - -
ti .. po necesario, En eatoa caeos no puede aoetenerae que haya -
1111 impedimento de índole procesal, porque lo que existe ea una
iapoaibilidad de ejecutar la eanoi6n impuesta en la persona del 
delincuente, por la auatracc16n del mismo a la acción de la jll,! 
ticia, 

1,5, 3 '!EORli llIXT!J QUE CONSIDERA A LA PRESCBIPCION 
COL'O PABfB DEL DERECHO PENAL Y DE DERE<iHO PBO
CBS.AL PElf.U., 

lata teoría, H aoatenida por Kezger 7 por !.llmzini quienH t,2 
llNl coa• punto de partida la necesaria distinci6n que existe en 
tre la preacripoi&n de la acción peroecutoria y la de la aan -



- JO -

ci6n 1mp11eeta, por lo q11e a11 naturaleza de cada una de ellaa -
tambi&n debe ser diferente. Dice Mezger q11e "por el trllDllcurao
del tiempo desaparece la pena, bien porq11e el transc\lrso del ~ 
tiempo excluye la posibilidad de la peraec11ci6n panal (preacriJ! 
ci6n de la persec11ci6n penal), bien porque el transc11rso del~ 
tiempo excluye la posibilidad de ejec11tar la pena impuesta por
sentencia firme (preacripci6n de la ejecución de la pena)".(28) 

Agrega q11e la prescripción de la peraeo11ci6n penal produce ~ 
a11a efectos material 1 procesal.mente, mientras que la denomina
da prescripción da la e;lec11ci6n de la pena lo haoe en el 4rea -
procesal penal. 

Por otra parte, .A1"temio Moreno considera q11e ai la 1natit11 -
ci6n de la prescripción pertenece al derecho s11atantivo, en - -
cuanto ~acta a la acción penal en d., no pertenece aenos al d,1 
racho formal. o procesal, en cW111to q11e impide el ejercicio de -
la propia acción. (29) 

In aeta teoría, se separa a las dos claaes de :Preacripci6n, -
dotando a oa4a u.na de ellas de una diferente naturaleza, Ja que 
llientras en la presoripoi6n de la aoci6n se impide o paraliza -
el prooedillliento tendiente a la c&l.ifioaoi6n del hecho determi
aado J de a11 &11tor; en teato q11e, en la preecripoi6n de la aje-

28. lleSBer ldam4o1 tratado de :Derecho Penal, t. IIj Id. Ke -
TI.eta de :Derecho Priftdo, Wrid, 19491 P• 40 • 

Vera llarroa, op. oit., P• 42, aa. 244 7 245. 
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ouo14a 4e la .anoi&l ~••ta, el prooeclild.ento ,...i. Jla que~ 
do previaaente ooaolufdo can la .. ntencia •.feoutor1a4&, 7 lo -
qll9 ae illpid• por el t•dmeno d• la pre•cr1pcide •• la •.f•ou -
oi&l de la oonaeouencta de la •enteacia en la penona. del delJA 
cuento. 

:la oonven1ente de.far umta4o que no •e 4a apo70 lll&uno a lea 
poetur- 4octr1na:r1u, •illo que •e concretan a ••parar lu doe
formu de preaor1po16n 7 a enunciar loe efecto• que producen, -
le cual 7& fue analica4o a laa doa teor!aa que preceden. 
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OAPHULO 2 

2.1 AUroJJn!ITACIOl'f DEL ESTADO PARA EJECUTAR SANCIONES 

El procedimiento penal tiene como objetivo fundamental. ob~e .... 
aer de 109 tribunal.H ana. vaÑad hiet6rioa. en relaci6n a un he
cho delictuoeo 7 1a correspondiente reaponea.bilidad para el au
tor. Consecuentemente las &lltoridadee judiciales al calificar -
Wl hecho OOlllO delictuoeo, illPGA8J1 la 11SDoi6n. 

Oarnellltti sostiene lo eigu.iente: "Lo que se extingu.e no es -
el. hecho, ni a1qlliera n cualidad ~ur.Cdioa, •ino el efecto que
deriva de 41, eato ea, •l vinCul.Wll ~uris o, hesta •i se quiere, 
la relac16n jur.Cdica., que no ea, tratilndoee da lo ilícito penal 
ni el delito 11.1 la pena, loe cual.ea oonetitu,yen loa doa t&rmi -
no• de la relaci6n, pero no la relaci6n misma, que consiste an
al nexo entre uboe. Justamente, la eficacia extintiva ae mani
fiesta ea romper eate 11s&men, de auerte que del acto no nazca
J& para determinados 6rganoa el poder y 1a abl1Sac1ón de actuar 
1a pena•. (30) 

JO. OarnelutU PranoosooL ~eoda General del Delito, :S4. Re -
'ri•ta 4• Derecho l'r1"4o, llaar141 1952 1 pp. 49 7 50. 
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La pre•oripoicSn de la 11anoicSn no H elltin&Ue iu1n cuando la le;r
u:( lo indica en el arii:Colll.o 100 del Código Penal, •ino el der,1, 
oho del E•ta.40 para ejecutar en la persona del delincuente la -
•ancicSn !mpue•ta por el cSrgano jurisdiccional. 
il quedar firme la sentencia declarada por el A Quo, Ad Quem-

7 en Amparo, el Estado se autolimita en la ejecuci6n de la ean
ci6n impuesta, por raz6n del tiempo transcurrido. 

Bl tu.ndamento de la facultad que tiene el Estado paro. imponer 
las sanciones 7 para ejecutarlas, lo encontramos en las normaa
•iguiente111 

Bl artículo 21 Conatitucional dioe en au parte rela
tiva que •1a illlpoeici6n de las penas es propia 7 exclusiva de -
l.a a¡¡torida.4 judicial•. Ea de hacerse notar que ee emplea el v~ 
cablo •pena", mismo que ea utiliza como ein6n1mo de aa.nci6n, le 
oual •• corrobora con el texto del artículo 24 del 06d1go Penal 
al referiree a lea •penas 7 1118didae de Be&UX'idad11 ; en cBIJlbio, -
en loe preoeptoe reguladores de la preecripci6n ya no ae hace -
referencia alguna a •penae", •ino a 11a.ncionee. 

!eabi'n ea de mencionar la denominacicSn del !:!tul.o !ercero -
•AplicacicSn de lae Sanciones•, del Capítulo I 1 que expresa en
el artículo 51 del miemo OcSdigo Penal que dices "Dentro de lo•
l!mites fijados por la ley, loe jueces 7 tribunalee aplicarán -
lu •ancione• eatablecidaa para oada delito •• •"• 

.A.hora bien, :llllpuee'ta o aplicada la eanci6n en una •entenoia -
firme, 40Ade un hecho ha 11i4o oalifioado oomo d11lictuo110 1 •u -
autor OOIDO del:lllcuente, oeaa la act-uacicSn del Poder Judicial, 1 
conforme a lo previsto p&r el artículo 77 dol C641go Pwial, - -
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•correeponde al Ejecutivo Pederal la ejecuoidn de J.aa eancionee 
con coneulta del 6rgeno técnico que eenala la le7"• drgano den.2, 
minado Direocidn IJeneraJ. de Servicios Coordinados de Prevención 
1 Readaptacidn Social, dependiente de la Secretaría de Goberna
ción. 

De lo antee expuesto, ee observa que hay una eeparaoi6n en -
l.ae facultades de loe Poderes Judicial y Ejecutivo, el primero
impone la sancidn y el segundo la ejecuta. Sin embarso, el art,! 
culo 100 del citado Código Penal, el propio Estado, por conduc
to del Poder Legislativo, se ha impuesto limitaciones para el -
ejercicio de esas facultades, al preveer que la prescripción -
extingue la posibilidad de ejecutar la sanción impuesta por el
eimple transcurso del tiempo en la persona que ha sido conside
rada como delincuente. 

Para oonolu!r, vemos que es 4ote un caso de autolimitación -
del Estado, actuando loa tres Poderes que lo integran, cuando -
por el simple ~curso del tiempo más la satisfacoión de - -
otros requisitos consigna.dos en la le7 deja de cumplirse oomo -
excepción, la función represiva que es propia y exclusiva del -
Eetado Soberano. 
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2.2 TE!UINO PARA QUE OPE.1E IA FRESC~II'CION 
DE I.A SANCION. 

l'llra que pueda producir sus efectos extintivos ls prescripci6n, 
es necesaria ls existencia de una sentencie irrevocable que in:
pongs ls senci6n y ademée existe la imposibilidad de la ejecu -
ci6n por encontrarse el sentenciodo sustraído a ls acci6n de la 
justicia. 

Por otra pGrte, en nuestra legislsci6n no existe un solo y ~ 
elusivo eiete~s para computar el término que se requiere pare -
que produzca sus efectos ls prescripci6n, sino que atendiendo a 
la naturaleza de ls sanción rige un sistema, sin pretender de -
cir que csds sanci6n tenga una diferente, pcrqus hay ocasiones
en que dos o más ceben bajo un idéntico procedimiento pare co~ 
putar los términos¡ se debe tener presente que el factor que -
identifica en lo comdn a todos los casos es el tiempo, ya que -
pare que ls prescripción ees cual fuere su clase, produzca suo
efectoe baste el transcurso del tiempo. 

También es de hacerse notar que son les razones de ssguridad
jurídica, las que norman el criterio legislativo para ser.alar -
el térn:ino necesario para que opere la prescripción, por lo que 
a continuacidn analizare~os los casos concretos, tal como lo -
prev4 el artículo 24 del multicitsdo C6digo Penal. 



2.2.1 SANCION .PRIVATIVA DE LA LIBERTAD 

La aanci6n privativa de la libertad, según lo e:q>reea el mae.! 
tro Rw1l Carrancá y Trujillo, consiste en la privaci6n de libe,!; 
ted como retribuci6n por delito cometido y de acuerdo con ·la -

sentencia judicial oondenatoria correspondiente, la cual deberit 
ejecutarse en •itioe distintos, completamente separados, de loe 
procesados según lo preveé el artículo 18 Constitucional. (31) 

El articulo 25 del C6digo Penal define la pena de priei6n, -
como la privaoi6n de la libertad corporal, la cu.al ser! de 3 -
tres d!as a 40 cuarenta Bfl.oa y se extinguirli en las colonias P.! 
Ritenciariae, establecimientos o lugares que al efecto eeftale -
el 6rgeno ejecutor de las sanciones penal.ea. (32) 

La eano14n privativa de la libertad es la más conocida y uti
lizada de lea sanciones que regula nuestro Derecho Penal, por -
lo que la priei6n como sanci6n, es consecuencia de la oomiei6n
del hecho delictuoso, a oargo del delincuente quien ve restrin
gida su libertad personal y sufre el reproche por la conducta -

31. 
32. 

Carranc4 y Trujillo, op. cit., p. 1441 n. 102 

Bl artículo 77 del C6d1go Penal aeftal.a que •corresponde -
al. Ejecutivo Pederal la ejeouoi6n de las SBDciones oon
ooneulta del 6rgano t~onioo que seftal.a la ley•. Bn tan
to, que el artículo 575 del C6digo de Prooed:tndentos P1 



refl\lizada. qua le ea peraonalJllente atribuible. A '•te sanci6n ae 
le ll.alna tambim Pena Corporal y Pene de Prisi6n. 

Una vez que la au.toridad judicial. resuelve en definitiva un -
caeo concreto e impone une sanci6n que implique la p'rdide de -
le libertad del delincuente, debe cumplir la propia au.toridad -
con lo provieto en el artículo 580 del C6digo de Procedimientos 
Penaleo para el Distrito Pederal que reza: 

" El juez e tribunal estará obligado e tomar de oficio
todae lee providencias conducentes pare que el reo sea pueeto a 
disposición de le Dirección General de Servicios Coordinadoe de 
Prevención y Readaptación Social". 

La actividad del juez consietents en poner al sentencia4o e -
disposici6n del ejecutor, ea requisito para el principio de ej_! 
cuci6n, ye que le puesta a disposición puede producir loe si -
guientea casos: 

Se inicia la ejecución de le sentencie cuando el sen -
tenciado permsnece en prisión preventiva, ain disfrutar de li -
be:t'ted provisional, sea por carecer dol derecho e elle o por il!! 
posibilidad de satisfacer las garantías requeridas para hacer -
uso de tal derecho y que al. cambiar de eituao16n jurídica, - -
pasando de proceeedo a sentenciado irrevocablemente, s6lo sign.! 
fica un tr'mita formal oonsiatenta en la elaboración de la docl! 

nalea- Distrito lederal., se!lala que le ejecuci6n de lea senten
cias ejecutoriadas en materia penal correaponde a la Direo -
ci6n Gral. de Servicios Coordinadoa de Prdenci6n y Readapte 
ci6n Social, dependienta da la Secretaría de Gobernación. -
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aentaoi6n oorre•pondiente para quedar •ometido a la autoridad -
ejeoutera de la sanoi6n. Bll este caso la preaoripoi6n no tiene
•i&niticaci6n algwuL, porque falta UD.O de lo• presupuesto• que
el reo quebr&Ate la sanci6n 7 se convierta en pr6f¡¡go de la 

justicia. 
!eabiá existe la hiphesis que al. pretender la autoridad ~

dioial poner a diepoaioi6n de la ejecutiva al sentenciado, se -
encuentre que está en libertad provisional previa, y no ae &OJI\!!. 

te a la ejecuci6n de la sanci6n impuesta, el our.e de la pres -
cripci6n del Derecho a ejecutar la eanci6n empieza al d.Ía •i -
guiente a aqu.51 en que el. condenado ae sustraiga a la aoci'5n de 
l.a autoridad. En otras palabras, el. sustraído a l.a acción de la 

autoridad lo es, a partir de que legalmente hay una autoridad -
que pretende aometerlo a su facultad represiva. llientraa ae 90.J! 

rra este heoho formal per el que ae erdeJla el sometimiento y H 

pretende e~ecutar, ao hay auetracci6n y tampoco ae ha iniciad•
el ourse de la preacripoi6n. Por l.o que ea indispensable para -
que ea 1n1cie la preacripoi6n, l.& 6rdea de captura del eenten -
oiade. 

La sanci6n de priai6n eat& regida por el. tiempo de duraoi6n -
sefial.ado en la sentencia firma que la impone, llllÚI el. agregado -
de una cuarta parte. Ejemplo: •i la sentencia impusiere uaa ~e- . 
JI& privativa de libertad de 10 diez al'los, la preecripoi6n sería 
de 12 doce a!lea 6 •eie .. sea, pueato que al total. de la eanci6n 
(10 afloa), hay que adicionar una cuarta parte m.4a (2 dos afloa 6 
Hia meaea) que es l.o que da el túmino total; ain allbargo, hq 

que tomar en cuenta que tal co1111 l.e lllllD.da la l.e7 en el ~ícul.e 
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113 del Código Penal., ol término para la oper1111oia de la pres-
oripoi6n nunca podrá ser inferior a 3 tres afioe; lo que eisnif! 
oa que una sentencia quo imponga una pena privativa de libertad 
do 1 un afio, ain tener beneficios a la eustituoi6n, más su OUSE 
ta parte, éeta no podrá prescribir sino hasta loe tres a.~oa. 

Para dar u.na mayor claridad a la anterior expoeioi6n, es neo.!!. 
eario vertir el contenido del artículo 113 del C6digo Penai quo 
a la letra dico: 

" Salvo que la ley disponga otra ooea, la pena privati
va do libertad preeoribirá en un tiempo igual al fijado en 
la condena y una cuarta parte más, pero no podrá ser infe
rior a tres af!oe; la pena de multa prescribirá en un B.flo;
las demás e1111ciones prescribirán en un plazo igual al que
deberían durar y una cuarta parte más, sin que pueda ser -
inferior a dos al'loe; las que no tengan temporalidad, pres
oribiriln en dos al'los. Los plazos seriln contados a partir -
de la fecha en que cause ojeoutoria la resoluoi6n". 
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2.2.2 SANCION DE CO!IFINAllIE!ITO 

Rafael de Pina Vara define al CONFINAMIENTO como: "sanoi6n P!. 
nal que impone al condenado la residencia forzosa por cierto -
tiempo, en un lugar determinado, bajo la vigilancia de la auto
ridad (artículos 24, 28 y 157 del C6digo Penal para el Distrito 
hderal)". ( 33) 

Por otra parte, el con.finamiento como sanci6n eet4 definido -
en el artículo 28 del C6digo Penal de la siguiente maneras "El
confinamiento consiste en la obligaci6n de residir en determin,! 
do lugar y no salir de él. El ejecutivo hará la designaci6n del 
lugar, conciliando las exigencias de la tranquilidad pública -
con la salud y lae necesidades del condenado. Cuando ee trate -
de delitos políticos, la dosignaci6n la har6 el juez que dicte
la sentencia". (34) 

Carrancá y Trujillo comenta la Sonci6n de Confinamiento di -
ciendol " El lugar de residencia no ha de ser una colonia penal 
lo que diferencia el confinamiento de la relegaci6n; debe ser -
una ciudad, villa o lugar poblado. El con.finamiento constituyo, 
por tanto, una limitaci6n a la libertad do traelaci6n garantiZ,! 
da por el artículo 11 Constitucional, pero sin encarcelamiento-

33. De Pina Vara, Rafael. op. cit., p. 171. 
34. Carranc4 y Tru~illo, op. cit., p. 16. 
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y bajo la vigilancia de la policía•. (35) 
El artículo 11 Constitucional consa&ra la garantía individual 

denominada libertad de tránsito, precepto que reza1 
"Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, sa

lir de ella, viajar por su terrijiorio y mudar de residencia, -
sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u 
etros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho esta
rá subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en -
los caeos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la -
autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones -
que impongan las leyes sobre emigraci6n, inmigración y salubri
dad general de la Eepliblica, o sobre extranjeros perniciosos r_! 
eidentee en el país". 
El propio artículo en estudio consigna limitaciones a la liber
tad de tránsito, de las que únicamente haremos referencia por -
lo que toca a la.e autoridades judiciales, mismas que están "au
torizadas por nuestra Oonetituci6n para prohibir a una persona, 
por ejemplo, que salga de determinado lu,sar o para condenar a -
una persona a purgar una pena privativa de libertad dentro de -
cierto sitio (pena impuesta como consecuencia de la perpetra -
ci6n de un ~elito1 confinamiento, relegaci6n, prisi6n, artículo 
25 a 28 del 06digo Penal)". (36) 

35. 
36. 

Ibídem, p. 151, n. 110. 
Orihuela Burgoa, Ignacio. Las Garantías Individuales, 16a, 

ed., B4. Porrd& S.A., ll'xico, 1982, p. 396. 
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El confinamiento como sanci6n, puede decirse que en la actuali
dad no fl.lllciona, es decir es poco aplicable, adn cuando se en._ 
cuentra incluido en el catálogo contenido en el artículo 24 del 
C6digo ;;>enal • 

.A.hora bien, en cuanto a la prescripción de ejecutar la sanción 
impuesta de confinamiento, el artículo 113 del C6digo Penal en
su tercera hip6teois de "las demás sanciones prescribirán ·en un 
plazo igual al que deberían durar y una cuarta parte milo, sin -
que pueda ser inferior a dos af1os", el factor es dado por el -
tiempo por el que se haya impuesto la sanci6n; o sea, queremos
decir que el confinamiento estará sef!alado en la sentencia y ª.!! 
jeto a un término, lo que dure, milo una cuarta parte será el -
lapso necesario para que opere la prescripci6n del derecho a -
ejecutar tal sanci6n. 
Al surtir con plenitud los efectos de la prescripci6n del dere
cho a la ejeouoi6n1 en el caso particular equivaldría a liberar 
al condenado por la sentencia que le oon:fina a residir en dete.!: 
minado lugar, con lo que readquiriría su libertad de tránsito. 
~Bllbi!Sn es de tomar en coneideraci6n la opini6n que tiene Gonz~ 
lez de la Vega, al decir que "El confinamiento restringe la li
bertad de tránsito del sujeto (artículo 11 Constitucional) al -
obligarlo a residir en determinado lugar por tiempo fijo•. (37) 

37. González de la Vega, René. Comentarios al C6digo Penal. 1 -
C'rdenaa Editor 1 Distribuidor, lléXico, 1975, p. 65. 
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2.2.3 SANCION DE PROHil!ICION DE ~A 
LUGAR DETERL!INADO. 

Esta sanoi6n tiene un carácter mixto de pena y medida preven~ 
t1va, senalada en el inciso 5 del artículo 24 del C6digo Penal., 
la cual oonsiete en una limitaoi6n impu.esta en sentencia por el 
juez al condenado, en au libertad de tráneito ya que ee reduoe
al impedírsele ir a un cierto lugar, sitio en el que ocurrieron 
los hechos que dieron orígen al proceso que se le instruy6, y -
que consecuentemente plleden tener repercuci6n, por lo que se -
trata de iJllpedir se reiteren. Por tal motivo ea que se trata de 
una medida de orden preventivo en el fondo, atin cuaudo tenea -
que ser impuesta en forma de sanci6n por afectar un bien jurídj, 
co del condenado. De ahí el porque se considera con carácter -
lllixto de pena y medida preventiva. 

En este sentido opina el ~urista Ignacio Villa.J.obos al decir
que 'ata medida-sanci6n "~ieno por objeto evitar que un hombre
vuelva a la comarca o regi6n en que, por sus antecedentes, pue
de aer especialmente peligroso o aigni!icar una provocación pa
ra quienea conserven un rencor o puedan reaccionar rencillas en 
au contra•. (36) 

38. Vill.al.oboa I&nac1o1 Derecho Penal Mexicano, Ed. l'n'rda s. 
A.. , llbioo, 1960, p. 566. 
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Loa hechos sancionados con prohibici6n de ir a determinado lu -
gar, en forma expresa por la ley se seftala que puede imponerse
además de otra que normalmente ee la prisi6n, 

Así se observa en el texto de los artículos 322 en su fracción 
II y 344 dl.timo párrafo, ambos del Código Penal, que dicen ree
pectivamente1 

Artículo 322,- Además de las sanciones que eeHalan loe 
dos capítulos anteriores, loe jueces podrán, si lo creye
ren conveniente1 

II.- Prohibirles ir a determinado lugar, Municipio, -
Distrito o Estado, o residir en·él. 

Artículo 344.- (Derogado por el artículo Tercero del -
Decreto de 16 de diciembre de 1965, publicado en "Diario
Oficial" de 23 dol mismo mee y aflo, en vigor JO días dea
pu&a). 

De lo anterior se desprende que en el primer caso, el precepto
ee incluye en el capítulo relativo a lao reglas comunes para l~ 
eiones y homicidio, ya que además de la sanción privativa de li 
bertad al caso concreto, loe jueces podrán, si lo creyeren con
veniente, prohibir a loe reos ir a determinado lugar, En tal C! 
so eat4moe frente a una aanci6n complementaria, pero como facll:! 
tad discrecional del juez, atend~endo a eu peligrosidad, 
La aanci6n en estudio, puede durar el tiempo que le asigne el -
juez en uso de su prudente arbitrio, pero nunca podrá ser infe
rior a dos af!oe; así mismo, la sanción complementaria no podr4-
ser mayor que la eanc16n principal. 
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For otra parte, la eanoi6n en eetudio·no p11ede coexistir con la 
principal. Ha;y que esperar el cUlliplindento de la sanción princ!, 
pal (Privación de la Libertad), para que e~pieze a funcionar la 
co~plementeria, la cual ea "lfnic!ll:lente restrictiva de la libel"t
tad deambulatoria. 

Eh consecuencia, la prescripción del derecho a ejecutar la -
sanción consistente en la prohibición de ir a determinado lugar 
está sujeta a la duración eeflalada en la sentencia que co~ple -
mentariamente la imponga al hacer ueo el juez de su ~aculted ~ 
discrecional, agregando una cuarta parte de tal duración, ein -
poder eer inferior a 2 dos a!";os. 

Para iniciar el curso de la prescripción en la sBnción res -
trictiva, ea neoeserio esperar el cUl!:pli~iento de la privativa
de libertad, salvo el caso en ~ue la pena de prisión se cwnpla
en libertad condicional. 
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2.2.4 SANCION AL PAGO DE L.\. JEPARACION 
DEL DA!':O, 

Alitee de entrar al estudio del rubro citado, ea pertinente h,! 
cer referencia al inciso 6 del artículo 24 del Código Penal, 
mismo que menciona a la eanción pocunil}ria en el capítulo V, de 
artículo 29 a 39 del mismo ordenamiento legal antes citado. 

El término peouniario, deriva "del latín (Pecunarius), que 
significa perteneciente al dinero efectivo". (39) 
Ahora bien, desde un punto de vista legal, coní'orme a la defin,! 
ción del artículo 29 del Código Penal, dice: " La sanción pecu
niaria comprende la lllllta y la reparación del dal'lo ••• •. 

Por su parte, Rafael de Pina Vara la define diciendo: 
" Ea aquella que se hace efectiva sobre el patrimonio del cond!, 
nado, representando una disminución del mismo "• (40) 

Habiendo hecho la distinción anterior, entraremos al eatudio
de wia de las formas de la eanoión poouniaria, denominada REPA
RA.CION DEL DAJO. 
Efraín Koto Salazar dice q!l• la Reparación del Daflo ea: " Una -
•anción que tiene el oar,cter de pena pública.y comprende: la -

39. Gran Diooionario Enoiclop~dico, op. oit., ~. 9, p.2875. 
40. De Pina Vara, op. cit., p. 373. 
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reatituci6n de la cosa obtenida por el delito, y ai &ato no fu,! 

re posible, el pago del precio de la misma y la indenmizaci6n -
del daf!o material y moral causado a la víctima y a su familia -
(artícu1o 30 del C6digo Penal). 
La reparaci6n del da!'lo proveniente de delito se exige de oficio 
por el Ministerio Público (artículo 34 del C6digo Penal)". (41) 

Al.udiendo al anterior punto, es aplicable la siguiente juris-
prudencia que a la letra dice: 

41. 

42. 

"La sanoi6n de la reparaoi6n del da!'lo, por la

cantidad de 159 1000,00 (Cincuenta y nueve mil
peaos), es legalmente correcta, pues ella ea el 
equivalente de lo que el acusado aproveoh6 pa
ra s! sin tener derecho para ello, La repara -
oi6n del dallo no puede ser menor del causado -
tratándose de delitos de perjuicio patrimonial, 
pues lo contrario implicaría hacer del delito
un negocio para el infractor de la ley subet~ 
tiva penal, quien en ningÚn caso como el pre -
sente puede resultar beneficiado con aumento -
en au propio patrimonio,- ~oca 158/71.- Octava 
Sala, H. Tribunal Superior de Justicia del Di.!, 
tri1io lederal.". (42) 

Jloto Salazar, Efraín. Elementos de Derecho, Ed, Porrúa, 
K&xioo, 19771 P• 316. 

Oarrano' y !rru3illo, op, cit., p. 154 
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Eld.eten preceptoe legales que establecen quiénes son loa ebli~ 
dos al P8BO de la reparaci6n del daflo, sean personas fíeioas o
moralea, pero en forma subsidiaria; ocupándoee el artículo 32 1 -

mientras que el 33 se refiere a las obligaciones reparadoras -
personales contraídas después del delito, 

Las causas de extinci6n de la responsabilidad penal, de acue!:_ 
do oon diferentes disposiciones, no afectan a la condena dicta
da en cuanto a la reparaci6n del dal'!o, salvo loe casos del in -
dulto y la presoripci6n, 

Si bien es cierto, que el Jdinisterio Público pide y eXije la
condena, no siempre la obtiene, toda vez, que en la sentencia,
deberá de fundamentarse en la procedencia al pago de la repara
ci6n del dal'.io, siempre y cuando el ilícito lo amerite, ya que -
no en todos los delitos se da, por ejemplo: en un caso de amen,! 
zas, el cual tiene un resultado de mero peligro sin resultado -
material, así mismo deberán de valoraree las pruebas aportadas
en cada oaeo, Usualmente se observa a traváo del proceso que el 
~endido o el Ministerio Público no aportan prueba& para ouant! 
ficar el pago de la reparaoi6n del daflo, por lo que al dictarse 
la sentencia, evidentemente no existen bases para la condeno., -
redundando en perjuicio del ofendido, 
De las dos clases de reparaci6n que existen dentro del procedi
miento legal mexicano, la qua nos intereea es la que ea co1111id,1 
rada como pena pdblica, la cual corro a cargo del delinoaente,
a quien la autoridad judicial condena a reparar el daflo oauaado 
CClll motivo del delito del cual ea res,poneable. La otra, resulta 
a cargo de terceros, misma que es materia de responaabilided -



civil, la que ea resuelve en la estera jurisdiccional civil y ~ 

no dentro del proceso penal. 
La Suprema Corte de J11Btioia de la Naci6n, sostiene el aiguie.,l 

te criterio a través de lae jurisprudencias que a continuaci6n
se enumeran: 

11 220 REPARACION DEL DAKO EXIGillLE A n:ROEROS.

La reparaci6n del dallo a cargo directo del de
lincuente constituye pena pública sobre la que 
el juez debe resolver precisamente en la een -
tencia definitiva del prooeeo, pero la que ee
exigible a terceros tiene el carácter de rea -
poneabilidad vivil y debe tramitarse en forma
da incidente ante el propio juez de lo penal,
º en juicio especial ante los tribunales del -
orde11 civil a1 ea promueve deepuée de fallado
el proceso. Sexta Epoca, Segunda Parte". ( 43) 

43. JURISPRUDENCIA PODER JUDICIAL DE LA PEDERACIOU, teeia de-
Ejecutoriaa 1917-1985, Ap4ndice al Semanario Judicial -
de la Pederaci6n, SEGOJl"DA PARTE, PRIMERA SAL!; Jla.70 Ed,! 
oionee, .. xioo, 1985, p. 483. 
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TESIS RELACIONADAS 

" BEPARACION DEL DA.'-'!O EXIGIBLE A TE.'tCEROS,- Si 

el sujeto pasivo del dal'lo patrimonial lo fue -
el J'!'1.tr6n del reo, es incongruente sostener -
que ~ate, por ser a su vez patr6n del inculpa
do, ee encuentra obligado a pagar nada menos -
que sus propios daños, Pues en la legielación
puni tiva federal, el principal obligado a la -
reparaoi6n con restitución de la cosa obtenida 
con el delito o su pago y a la indemnizaci6u a 
la víctima (sujeto pasivo del daf:o) o sus fam,! 
liares (ofendidos), lo es el propio delincuen
te, ya que por su conducta intencional o oulp_2 
ea se produce el resultado, lesionándose aqué
llos intereses y por consecuencia, dicho legi.!!, 
lador determina que tal repa.raoi6n oonetituye
•pena pública• formando parte de la sanoi6n P.!!. 
cuniaria (artícu1cs 29 y 30 del Código Penal -
lederal). Empero •1 el delincuente es insolve!A 
te o por alguna otra oircunetancia no eetuvie• 
H en posibilidad de cumplir con el compromiso 
1 no deseando el legislador que la víctima o -
!&miliares se queden •in el reaaroimiento, es
tablece el eiatell9 de obligar a loa tercero• -
que en aJ.&una forma eat~ ligado• con el autor, 
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fijando un procedimiento expedito para la
reclamaci6n en forma incidental dentro del 
mismo sumario penal (artículos 32 del C6d! 
go Penal 489 a 493 del Procesal Pederal) o 
deJándoloa en libertad de recurrir a la -
vía civil ante los tribunales de este or -
den (artíoW.os 1910 a 1934 del C6digo Ci - · 
vil), enuncimiuo taxativamente a loe posi
bles terceros obligados (ascendientes, tu
tores o custodios, directores de internados 
o talleres, dueftos o empresarios, eocieda
dea, agrupaciones y al Estado), lo que no
se pudo dar en el caso en raz6n de lo ex -
puesto, ya que qaien podía reclamar los d,! 
ftos fue precisamente el patr6n del inculP,! 
do y no pudo ser al mismo tiempo víctima. y 
demandado. 
Sexta Epoca, Sesunda Partes Vol. XLIII, 
Pág. 82". (44) 

44. IbÍdem, p. 484. 
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":aEPAIUCION DEL DAEO EXIGIBLE A TEHCEROS, 
Si de las consto.ncias procesal.ea se des
prende que el autor de un hecho delictuE, 
so lo cometió cuando desempeftaba IUla co
misión al servicio de eu patrón, éste e.!!, 
tá obligado al pago de la reparación del 
dal'lo, en el incidente de responsabilidad 
civil proveniente de delito, exigible a
terceros, La sentencia que así no lo de
clara as violatoria de garantías, 
Sexta Epoca, Segunda Parte: Vol, lV, Pág. 
55". (45) 

•221 REPARA.CION DEL Il.AKO, 1IJACION DEL ~ONTO 
DE LA,- La Reparación del dar.o en cuanto co,a 
sista en la restitución de la cosa obtenida
por el delito y en loe frutos existentes, o
en el P860 del precio de ellos; o en la in~ 

d8I!lllizacidn del dafto material causado a la -
víctima o a teroeroe, no debe ser inferior -
al per;luicio material auf'rido por la víctima 

45. Ibídem. 
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en cualquiera de los caeos a que ea refiera la 
lay, aeí sea total el estado de insolvencia ~ 
del inc~pado, ya que de tomarse rígidamente -
en cuenta esta circ~atancia, la reparación ~ 
del dallo como pena pública dejaría de ser apl.! 
cable en todos los caeos do insolvencia del -
reaponeable del delito; la capacidad económica 
del obli5ado al pago de la reparación del daf'lo, 
sólo debe tenerse en cuenta para fijar el mon
to del dai'lo moral.(Sexta Epoca, Segunda Parte. 
Sép~ima Epoca, Se~da Parte)". (46) 

TESIS RELACIONADAS 

"REPARACION DEL D.Af-0 EN EL DELITO DE ROBO.- Pa
ra fijar el monto de la reparación del dal'!o en 
el delito de robo, no debe tomarse en cuenta -
la capacidad económica de loe acusados, y ID11 -

cho manos cuando el producto de lo robado haya 
•ido dinero en efectivo; sino que dicha repar! 
oión debe de cuantificarse precisamente en la
oantidad en que haya sido perjudicado el ofen-

46. Ib!dem, p. 488 
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dido. Caso contrario, si las posibilidades 
de los oteneoree eon pocas o nulas, Be es
taría cometiendo una injusticia en perjui
cio del ofendido, por existir discrepancia 
entre el valor de lo robado y el monto de
la reparaci6n del daflo, tan a6lo en benef,! 
oio del reo¡ de manera que ee propioiaría
que personas indigentes Be dedicaran al r.!!. 
bo si sabían que en caso de obtener una -
cantidad, iban a ser oondenadoa a devolver 
menos, en relaci6n oon su capacidad eoon6-
mica, o 11ada, si no ea de11111eatra esa misma 
capacidad, (Sexta Epoca, Segunda Partes 
Vol. CIX, Piig, 32) 11 • (47) 

•REPARACION DEL DAf.O, PIJACION DE LI.,- El -
artíoulo 31 del C6digo Penal del Dietrito
y territorios Pederal.es, al exigir como r.! 
quieito indiapeneeble la capacidad económ.! 
ca del 1nou.J.pado, se refiere exolueivamen• 
~· a loe casos an que es menester reparar-

47. Ib!dam, p. 490 
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el dai'!o moral, dado que en este respecto el 
juzgador no tiene otra base para fijar su -
aonto que su prudente arbitrio, en donde -
aparece como :!ndice de gran trascendencia -
la situaci6n econ6mica del encausado y no -
en caoos en que la condena se refiere a la-. 

reparaci6n del daflo material, cuyo monto se 
encuentre debidamente acreditado en autos,
tanto con el dictámen pericial sobre el va
lor de los dal'ioe causados, como por los do
cumentos exhibidos y que demuestren los ga_!! 
tos erogados por loe ofendidos oon motivo -
del delito, que hacen prácticamente innece
sario atender a la capacidad económica del
obligado, ai ee tiene en cuenta sobre todo
que la reparaci6n del daflo ee una pena pú -
blioa y que el condenado a cubrirla puede -
posteriormente, ai es insolvente en el mo -
mento de la sentencia, obtener bienes o in
gresos suficientes para tal fin. (Sexta EP.!!. 
ca, Segunda Parte: Vol. CXXXII, Pág. 34; -
S,ptima Epoca, Segunda Partes Vol. 54, Pág. 
47; Vol. 69, Pág. 29)" (48) 

48. Op. oit., p. 491 
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" BEPARACION DEL DAIO, lilO?:TO DE LA, EN CASO
DE RECTJ.l'ERACION DE PARTE DE LOS OBJETOS DEL 
DELITO.- Aunque de acuerdo con el dictdmen
pericial la valoración de loe objetos mate
ria del delito patrimonial. haya ascendido a 
cdorta cantidad, si algunos de esos objetos 
fueron recuperados y restituidos al ofendi
do, la condena a la reparación del daf!o se
debe establecer tomando en consideración la 
devolución de aquellos ebjetos y no la can
tidad total fijada en el peritaje, (S&ptima 
Epoca, Segunda Parte1 Vol.32, p,51)". (49) 

" REPARACION DEL DA!:O EN CASO DE lli'UERTE. PARA 
CAUJULAR SU MONTO DEBE APLICARSE EL CODIGO -
CIVIL. (LEGISLACION PEDERAL).- El Código Pe
nal Pederal establece que la reparación del
daflo será fijada eegdn el dai'lo que sea prec! 
•o reparar y de acuerdo con las pruebas obt,! 
Didaa en el proceso, pero es sabido y demos
trad• por la experiencia que los daf'loe que -
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Be cauaen a la familia del ofendido, por la 
11111erte de 'ate, no puede aer verdadero.mente 
materia de prueba en cada caso, ya que es -
muy difícil calcular la edad probable ds d.! 
cho ofendido, au estado de salud (después -
de pasar tiempo de la inhumaci6n), su volua . 
tad para ayudar a la familia y la parte de
eue ingresos que deatinab< para ello, etc.; 
por lo tanto, esta dificultad nacida de la
misma naturaleza de las cosas, siempre ee -
ha suplicado por una detsrminaci6n empírica 
hecha por el propio legiolador y aoi la le
g1Blaci6n federal mexicana del Código Civil 
Pederal remite a las cuotas establecidas -
por la ley Pederal del Trabajo y así miemo
fi;ja la utilidad o salario máximo que se dJ!. 
ben calcular para estimar el monto del dal'lo. 
En eea virtud, dentro de una sana interpre
tación del artículo 31 del Código Penal Pe
deral, que no precisa la forma de calcular
el monto del daflo en loe caeos de muerte, -
tal laguna debe integrarse con lo dispuesto 
por el Código Civil, pues ambas leyea pro -
vienen del mismo legislador federal y deben 
complementarse 1111.tuamente, máxime en loe C,! 

aoa en que se trata WU.ce.mante de ~.na verd,! 
dora aoci6n civil exigida para hacer efeot! 



va una reaponaabilidad puramente civi1 de -
loa terceros; tal criterio está acorde con-
11.Ila interpretación científica y racional -
del derecho, pues el fin social de la Ley -
Penal en esta materia es la protección de -
loa ofendidos por el delito y si se deja a
loe familiaree del ofendido, en cada caao,
la casi imposible tarea de determinar con -
diversas pruebas el monto del dal'io que ee -
lee causa con la 1111.lerte del ofendido, prác
ticamente se les eetll dejando ein proteo -
ción, lo que contraría el fin de la ley y -
del legislador, por lo que en lee caeos de
reeponeabilidad civil exigible a teroeroa,
es lógico que ee deba estimar el monto del
dai'lo de acuerdo con loe oálculos hechos por 
el propio legislador para caaoe análogoe, -
en los que se tiene que reparar a la fa.mi -
lia, loe da.fioa oaueadoe por la 1111erte de la 
peraona que sostenía o ayudaba a au sosten,! 
miento. (S&ptima Epoca, Segunda Parte: Vol. 
8, P4g. 27 • .l. D. 8580/67. J4aterialea Trit.!! 
radoa, S.A. 5 votoa)•. (50) 

50. Op. Cit., p. 489. 
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• 222 BEPARACION DEL DARo, PRECISIO?; DEL WNTO. 
En toda eentencia condenatoria el juzgador de
be resolver sobre la reparaci6n del dafio, ya -
eea absolviendo o condenando a pagar cantidad
preoiea y no dejar a salvo loe derechos del ~ 
ofendido ni apl~zar la detorminaci6n del monto 
a incidente o resoluci6n posterior. (Quinta ~ 
Epoca: Tomo LIII, Pág. 2168,- Sexta Epoca, Se
gunda Parte: Vol. XXVI, Pág, 121; Vol, LV, Pág 
55¡ Vol, LX, Pág. 40; Vol, XC, Pág, 26)", (51) 

" 223 REPARACION DBL DAJl:O, PROCEDEIICIA DE LA. -
S6lo puede condenarse al pago de la reparaci6n 
del daflo •i en el proceso se oompru.oba debida
mente la existencia del da.l'lo material • moral
que oaue6 el delito cometido, (Quinta Epoca& -
Tomo LXVI, Pág, 159; Sexta Epoca, Segunda Par
tes Vol, VI, Pág. 221¡ Vol.XXV, Pág, 951 Vel.
IL, Pág, 71; Vel, XLVIII, Piig, 33)•, (52) 

51. Op. Cit., p, 492. 
52, 8p, Oit., p, 493, 
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9815 BELACIONADAS 

" REP.ARACION DEL DA!l:O.- Por lo que atafle a la 
reparaci6n del dailo, ei en ninguna de las -
conetanciaa proceealee obran datos demostra
U voe del illlporte de loe dañoe eufridos por-. 
la víctima, ni en lae eentencias rospectivae 
ee razona nada sobre el particular, y se li
mit6 el juzgador a decir que procedía la OO.!!; 

dena al pa&O de la reparaci6n del dal'io, ein
expreear motivo a.l.gtmo para tal concl11Si6n,
se está en el caso de conceder al reo la 1>1'.2 
tecci6n de la justicia federal, para el úni
co efecto de que se pronuncie una nueva res.!! 
luci6n en la que s6lo se modifique lo relat,! 
vo a la reparaci6n del daf1o, y ee abeuelva -
al quejoso de esta pena pecuniaria. (Sexta -
Epoca, Segunda Parte¡ V'ol. XIV, Plig. 96. A.
D. 2250/59. Silvino Chávez Sandova.J.. 5 vo -
tos)". (53) 

53. Op. Cit., P• 495. 
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" REPARACION DEL DAfo, CARACTER DE PENA PUBLICA 
DE LA.- La reparaci6n del daflo tiene carácter
de pena pd.blica, por lo que procede au eatie -
faoci6n en el caso de que Be leeione el patri
monio ajeno con motivo de la infracci6n, sin -
que para e1lo sea indispensable 1a petici6n de 
1a miema por el lesionado en eu patrimonio, -
(Séptima Epoca, Segunda Parte: Vol, 36, Pllg, -
23) ". (54) 

Para terminar con el tema en eetudio, ea neceeario analizar la
preeoripoi6n del derecho a hacer efectiva la reparaci6n del da
llo, misma que para que inicie au curso, ea necesario tomar en -
cuenta a partir del día siguiente a aquél en que ee notific6 al 
ofendido la existencia de eee derecho en eu favor, De ah! en -
adelante ee COJ11puta el ai'io que J11enciona el art!oulo 113 del C6-
digo Penal. 

Ea 16gico que no pueda prescribir un derecho que ee ignora ee 
tiene o lo que ee igual, ei al titular del derecho a la repara
ci6n del daf1o no ae le hace saber 1a existencia del derecho fi,!; 
111eJ11ente establecido en au favor, no debe empezar a correr el --

54. Ib{dea. 
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término de un afl.o para que eurta eue efectoe extintivoe la pre,! 
cripci6n del derecho a hacer efectiva la sanci6n pecuniaria en
au forma aepecÍfica de reparaci6n del dai1o, Sin embargo, el ti
tular del derecho no eiempre acude ante el juez del caso concr_! 
to, lo que hace totalmente impoeible que se cumpla con la obli
gaci6n de notificarlo, 

Si bien ea cierto que el Ministerio Público de oficio debe -
pedir la repar~ci6n del dar.:o, por ser ella pena pública, tam~.;.. 

bi6n lo ea que el derecho a la tal reparación se reeuelve en un 
proceeo al que debe acudir todo aquel que se eienta con derecho 
y acredite au calidad de ofendido y quede sometido a loe linea
mientoe del procedimiento, entre los cuales figura el proporoi.2, 
nar un domicilio para ser notificado, conforme al artículo 82 -
del C6digo de Procedimientoe Penalee, y así reeulte notificado
de la sentencia y de su firmeza, para así obtener el derecho a
la peroepoi6n de la aanci6n pecuniaria. 
Entonces a partir del d!a siguiente empezará a correr el plazo
necesario para la prescripción. Si el ofendido, habiéndose con.! 
tituído en el procedimiento en cualquier forma, sin ser necesa
rio la de parte procesal, no ea notificado, no empieza a correr 
el tiempo para la preacripci6n, 

Por otra parte, si el ofendido no acude en forma alguna al -

procedimiento, no hay fundamento para que ae le haga una notif,! 
caci6n1 porque el ~uez no tiene obligaci6n legal de hacerlo ni
faoultad adivinatoria. Por lo tanto, ai ae diere al caso de co,e 
dena a repa.raci6n del dafl.o 1 al tiempo de la preacripo16n se to
maría a partir de la sentencia condenatoria. Eeto no significa-
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que el ofendido perdiera, al prescribir, todo derecho; aimple -
mente estaría aometido a lae reglas del Derecho Civil, bajo la
reeponsabilidad naoida del hecho ilícito. 

A mayor abundamiento, cuando ee impone el pago de la repara -
ci6n del d~o, confiere derecho al ofendido en primer término y 
s6lo en un lugar secundario al Estado. Por ejemplo: ei el juez
condena al delinouento por la oomiei6n del hecho delictivo, al
pago de la reparaci6n del daflo por la cantidad de $70 1000.00 B.! 

tenta mil peeoe a favor del ofendido o a quien eu derecho de -
muestre y ~ate renuncia a recibirlos; entonces de oficio el -
juez ordenará que dicha cantidad ee haga efectiva en favor del
Eetado, ~uetifioándoee aeí de esta forma la intervensi6n que -
tiene en forma secundaria. Lo anterior tiene eu fundamento le -
gal en el artículo 35 del C6digo Penal. 

En apoyo de lo an.teriormente expuesto, se citan las tesis 
aiguientee1 

" REPARACION DEL DAf:O, PRESCRil'OION DE LA. 
RO OPERA CUANDO SE DEllAllDA A TERC~O. 

Para que opere la prescripción a que ee -
contrae el artículo 113 del Código Penal-
Pederal, es 118Jleeter que la reparaci6n del 
dal'io como sanción pecuniaria sea impueeta
en sentencia ejecutoria al autor de loe h.!. 
ohca delictucsos, por lo que no opera si -
la reparación del dafio que se demanda no -
fue cc11111> pena plblica, sino como responaa-
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bilidad vivil exigible a persona diferente del 
inclllpado. (S&ptima Epoca, Segunda Parte1 Vol. 
9, Ptlg. 33. J.. D. 322/69. Omnibue de Orien11e, 
S.A. de c.v. 5 votos) "• (55) 

" PRESCRIPOION, SI NO SE H.l NOTI:FICADO A LOS -
OFENDIDOS LA SE?ITENCIA J!'IRME QUE ESTAllLECE EN
SU :FAVOR EL PAGO DE LA RE.PARACION DEL D.if:O. NO 
EMPIEZA A CORRER EL T.ER):INO DE LA LEGISL.>CIOir
EN VIGOR EN EL DISTaITO PEDERAL. 

Be ve~de.d que en el caso de la prescripción re-
1ultar. aplicables les art!ouloe 103, 113 y 115-
del C'4igo Peri.al del Distrito, pero no ea menoe 
cierto que no puede considerar que en dicho or
denamiento se encuentre aeotada y definitivamea 
te resuelta la cuestión sobre la presoripci6n -
de le.e s1111cioneE1 pecuniarias. En esta materia,
oomo en otras, la ley sustantiva debe aplica.rae 
en relaoi6n estrecha con la ley adjetiva, lo -
cual no rifle, por otra parte, con el principio
de la exacta aplicaci6n de la ley, que respecto 
de loe ,juioUe penales coneaera el art!clll.o 14-
ooneti tucionaJ.. Según el a.rt!cuJ.o 103 del 06di-

55. Op. Oit., PP• 487 1 488 
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go Pena1, los t&rminos para la prescripci6n de
las sanciones serán contínuos y tratiindoae de -
aanciones pecuniarias, correriin desde la fecha
de la sentencia ejecutoria. Loe artículos 79, -
80 y 82 del C6digo de Procedimientos Penales •.! 
tablecen lo siguiente: "Las resoluciones judi -
ciales no se entendoriin consentidas, sino cuan-· 
do, notificada la parte, conteste expresamente
de conformidad o deje paaar el t&rmino sefullado 
para interponer el recurso que proceda". "To -
das lae resoluciones aplicables deberiin ser no
tificadas al Ministerio Público, al procesado,
al querellante en su caeo, y al defensor o cual, 
quiera de loe defensores, si hubiera varios•. -
"todas lae personas que por algiin JD.Otivo legal
intervengan en el proceso deberiin designar, de,! 
de la primera diligencia judicial en que inter
vengan, caea ubicada en el lugar del proceso -
para que se les h888Jl las notificaciones, cita. 
ciones, requerimientos o emplazamientos que pr.2 
cedieren e informar de loa cambios de domicilio 
o de la caea designada". As!, si loe ofendidoe
ee constituye~on en coadyuvantes del Jlinisterio 
l'llblico, y por tanto, como interesados en el -
proceso, debieron haber •ido notificados de to-
4aa las resoluciones recurribles diotR4aa en el 
lliamo. Sin embargo, •i no tuvieron conocimiento 
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de la sentencia de apelaci6n en la que se eet,!_ 
bleció su derecho al pago de la reparaci~n del 
dllflo, así colllO tampoco fueron inf'ormadoe de -
que la misma había adquirido autpridad de cosa 
juzgada, como consecuencia de la denegaci6n -
del amparo al sentenciado, debe decirse que la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha ex -
preeado su criterio en el sentido de que el e!!, 
píritu filoe6fico que norma la preecripci6n nJ!. 
gativa de las obligaciones de hacer o de dar,
ee el olvido que se traduce en la falta de - -
ejercicio de lee acciones correlativas, duran
te el transcurso de un determinado tiempo, de
modo que si el olvido ea absoluto, es decir, -
no ha habido diligencia alguna tendiente a ha
cer efectiva la obligaoi6n, la preecripc16n -
opera, pero si no ha habido olvido total o ab
soluto y ~ate no se ha manifestado por heohoe
evidentea, la preecripoi6n no puede operar. -
Mientras el interesado desconoce una reeolu -
ci6n, no puede l6gioamente en efecto, exigíreJ!. 
le una conducta que presupone precisamente el
conocimiento del fallo, por tanto, mientras no 
haya tenido esa noticia o se haya hecho sabe -
dor de la resoluci6n, no puede ooneideraree -
que se olvid6 de loa derechos que la misma. le
otorg6, pues no puede olvidarse de lo que no -



- f8 -

se ha conocido. El medio a trav&s del cual los
intereaadoe en el proceso tienen conocimiento -
de las resoluciones es, por antonomasia, la no
tii'icaci6n. Dicha inetituci6n procesal custodia 
fundamental.mente el principio de seguridad jur1, 
dica, derivado de la necesidad que tiene toda -
persona, de saber a qu~ atenerse en su vida so
cial. Por la notificaci6n, en efecto, las pera~ 
nas ee enteran de loe actos procesales que af e.!1, 
tan eu esfera jurídica y, por tanto, gracias a
ella están en posibilidad de reaccionar ante -
eeoe actos en la forma que estimen pertinente -
para la defensa de aue intereses. Salvo en el -
caso de que el interesado se informe por otroa
medioe, la ausencia de notificaci6n 1 mantenién
dolo ajeno a una reeoluoi6n1 anula automática -
mente la posibilidad de reaccionar en una forma 
o en otra, dejándolo a merced de lae consecuen
cias, a veces funestas, que deriven de ai¡u~lla
y que, de haberla conocido, habría podido tal -
vez evitar. Loe postulados anteriores brotan -
sin dificultad de un elemental criterio sobre -
la justicia y son por ello tan rotundos que im
piden absolutamente aplicar el artículo 103 del 
C6digo Penal. Así, pues, &Wlque el precepto en
oueeti6n establece que loe t~rminoe para la - -
preecripoi6n de las sanciones pecuniariaa corr.! 
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r4n desde la fecha de la sentencia e~eoutoria, 
debe ooneideraree que es eupueeto 1rrem1e1ble
para el transcurso de dichos términoe, la not,! 
ficación a los interesados o que éstos se ha -
gen sabedores de que el fallo ha causado ejec.!! 
toria 1 en su caso." (56) 

56. !ribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito • 
.Amparo en revisi6n 88/73 • .A.bel Hernández Guevara. 16 ds
Junio de 1974. Ponente• Victor llanuel .franco. 
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2,2,5 SANOION .lL PAGO DE LA JlULTA 

La 111UL'l!A 1 J.a define Rafael de Pina Vara de la siguiente mane
ra1 "Sanci6n pecuniaria impuesta por cualquier oontravenci6n l.!!, 
6al.1 en beneficio del Estado o de 01.1alqu:ier entidad oficial que 
se encuentre autorizada para imponerla , 
En el orden jurídico puede coneideraree como una correcci6n di!!, 
ciplinaria, como una aanci6n gubernativa, como una pena y en r.!!. 
l.aci6n con el. derecho privado, oomo una c1&11au1a puesta en un -
contrato como eanci6n de un eventual incumplimiento. 
El autor de una infracci6n castigada con multa, ei ee jornalero 
u obrero, no podrá eer sancionado con una mayor que el importe
de eu jornal o sueldo de una semana, eegÚn el artículo 21 de la 
Conetituoi6n Polítioa de loe Eetadoe Unidos Mexioanoe, 
Esta misma Oonetituci6n (art, 22) 1 prohíbe expresamente, en to
do oaeo, la "lllllta excesiva". (57) 

La multa consiste en la obligaci6n que se impone al aentenc~ 
do condenado de pa,gar una determinada cantidad de dinero, den -
tro de loe límites previamente seftaladoe por la ley, Jl Eetado-
7 atendiendo a J.a natural.eza del delito por el que se impone la 
condena. Salvo loa caeos de excepo16n, J.a gran mayoría de l.oa -

57. De Pina Vara, Hdael. Op, Cit., p.347, 
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delitos deecr1to11 en el Código Penal eetin conminados con una
pena según el criterio legislativo, más una multa. 
Por ejemplo, el artículo 160 dice: "A quien porte, fabrique, ~ 
:llllporte o acopie ein un fín lícito inetrlll!len-;;os que s6lo puedan 
ser utilizados para agredir y que no tengan aplicaci6n en acti
vidades laborales o recreativas, se les impondrá prisi6n de - -
tres meses a tres ailos y hasta cien días l!llllta y decomiso, •• " ; 
mientras que entre las excepciones diversas que existen puede -
mencionarse al Quebrantamie~to de Sellos, que según el 187 dios 
" Al que quebrante loe sellos puestos por orden de la autoridad 
pdblica, se le aplicarán de tres meses a tres ailos de prisi6n,
a juicio del juez •. 
Por otra parte, el artículo 35 del referido C6digo Penal, e11 el 
que determina que el destinatario de la multa lo es el Estado,
al manifeatar lo siguientes "El importe de la sanción pecunia -
ria se distribuirás entre el Estado y la parte ofendida; al pr,! 
uro se aplicará el importe de la multa y a la segunda el de la 

reparaoi6n". 
De lo anterior, se pone de manifiesto que el condenado por ~ 

uno de esos delitos que el Código Pen&l tiene prevista la multa 
entre las aanciones, habrá de precisarse en la sentencia el im
porte de la multa, tomado de entre los extremos mínimo y ~o 
Hflalado por la ley, para el caso concreto. Al quedar firme la
eentencia condenatoria que impone la Dllta, nace un derecho en
favor del Estado a hacer efectiva tal sanción legalmente imp11e,! 
ta 7 una obligación del condenado de satisfacer en sus t6rminos 
exactos la sentencia illpuosta. 
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.A.nte tal. eitu.aci6n, 7 en cumplimiento a la IDIÚima de derecho d.! 
nom:l.nada Nulla Poena Sine Lega, e6lo podrá imponerse la lllUlta -
cuando en forma expresa 1 previa la ley haya aeilalado esa san -
ci6n para el hecho concreto. 
A continuaci6n se expone las ca~40terísticaa de los casos en -
que el legislador acudo a la sanción de lllllta: 

Aquellas en las que la multa acompal'la a una aanci6n privativa 
de la libertad, que •on las que con JJás frecuencia se presentan 
7 en las cuales la multa ea pena p~blica, pero secundaria, por
que la principal ea la de priei6n. 

Las que se presentan en un caso de pena alternativa, cuando -
la pena puede c..-pliree con el PE!&º de una 11111lta o el •utrimie.!! 
to de una reetricci6n a la libertad personal, como por ejemplo: 
en el delito de lesiones previstas y sancionadas por al artícu
lo 289 parte prilllera p4rrato primero que dice: "Al que infiera
una leai6n que no POJl8& en peligro la vida del ofendido y tarde 
en sanar menos de 15 quince días, se le impondrá de tres días • 
cuatro nesea de priei6n o multa de cinco a cincuenta pesos, o -
ambas sanciones a Juicio del Juez ••• "; el uso del "o" ea impli
cativo de la al.ternatividad que nos ocupa. 

Por otra parte, se tienen laa que surgen cuando ee conm:.itan -
laa sanciones en términos del ilr1¡Ículo 70 tracci6n I, •eg¡ín el
oual lo• Juecee pueden, a eu prudente arbitrio, tomando en cue,e 
ta las oircunetanciu pereon"1.ee del reo, loe 1:16vilea de eu coa 
ducta 7 lae circunstancias de heoho, oonm1&tar wia eanci6n de P!. 
na de .Pñ•idn que no exceda de un ario, por llblta o trabajo en -
taTor de la comunidad ••• 
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Cualquiera de laa eitu.acionee antes descritas que se presenten
al caao concreto, la 14ulta es parte legítima.mente conetitutiva
de la sentencia condenatoria y por lo i:dsmo co~iere al Eetado
de Derecho que puede exie;ir ea cumpla y al condenado impone una 
obligaci6n de satisfacer la condena en aue tél'lllinoe. Este dere
cho estatal ee eueceptible de prescribir, librando al condenado 
de la obligaci6n de CUlllplir. 

Ahora entraremos al estudio de la praecripci6n del derecho a
ejecutar la Multa, tomando como preeupueatoe la existencia de -
una sentencia condenatoria que impone una sanción de multa, re
sultando evidente al inicio del término de un afio al que se re
fiere el artículo 113, el cual ae tendrá que tomar en cuenta a
partir del día en que ee ejecutable la aanci6n eeflalada. El fua 
d81181lto para la preoiei6n de éete día, como inicio del término, 
lo ea.la parte final del 103 que dicel "Loe pl.azoe para la pre.!! 
cr1poi6n de laa eancionee eertin igualmente continuos y correrdn 
desde el día siguiente a aquél en que el condenado ee sustraiga 
a la acoi6n de la justicia, si las uanciones son privativas o -
restrictivae de la libertad, y si no lo son, desde la fecha de
la sentencia ejecutoria". 

En la multa, como eanci6n no corporal, s6lo ae toma en cuenta 
la fecha de la sentencia ejecutoria o, lo que es i8llal, junto y 

contempor'neamente con la ejecutoria inicia su curso la prea -
cripci6n del derecho a la ejecución de l.a multa, que dura ezac
tamenta un afio. 
Puee bien, ain máa notificaci6n a nadie, el eólo hecho de exie
t:lr la aentencia ejecutoria que impone la multa, proporciona la 
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base para el inicio del cureo de la preacripci6n. 
La Jll1l.ta la impone al juez, pero la ejecuta un 6rgano admin1• -
trativo del Eetado y el efeoto de la prescripoi6n ee la pérdida 
del derecho a la ejecución y la consecuente liberación de la 
obligación a cargo del condenado, Lo qua prescribe en un af'lo es 
el derecho del Estado al oobro, na la sanción impuesta. 
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2.2.6 SANCION CC!ISISTENTE EN LA PERDIDA DE 
LOS INSTfüJ;,J::ltTOS DEL DELITO. 

El C6digo ~enal en eu art!oulo 24 inciso 8, se ocupa del enll!! 
ciado de la ee.noi6n que ahora abordamos y que la trata en loe -
artículos 40 y 41 del ordenamiento legal antes oita.do. 
Esta es una se.noi6n de tipo preventivo más que represivo; con -
sistente en la p'rdida de la propiedad respecto de aquellos in.! 
tramentoe u objetos con que se haya cometido o intentado come -
ter un delito. La sanción ee impone al delino~te y se decreta 
la "transferencia de la propiedad en favor del Estado. Ahora ~ 
bien, se estima que es una medida preventiva porque se pretende 
evitar que con los mismoe instrumentos u objetoe que han proba
do eu idoneidad, ee cometan otros delitos. 

La naturaleza de la sanción que tratamos ea accesoria, la --
cual e1-mpre dependerá de otra principal y la prescripción apl! 
cable tambi1fa será la de la sanción principal. 
Para tal. efecto, ee tomará en cuenta la máxima elevada a garan
tía constitucional relativa al Nullum Crimen, Nulla Poena Sine
Lege, de l.& sanción que a oontinuaci6n •e enumera y que prevé -
el art!culo 162 del C6digo Penal que reza: 

" Se aplicará de eeie meses a tres 8.floe de priei6n
y lllllt& de diez a doe mil peeoe1 

I.- Al que importe. fabrique ó venda las armas enu
aeradae en el art!oulo 160, o lae regale o trafique con ellas¡-
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II.- Al. que polJ8& a la venta piatolae o rev,lvere•, 
careciendo del pel'llliao necesario; 

III,- Al. que porte un arma de las prohibidas en el -
artícu1o 160; 

IV.- Al que, sin un :tín lícito o sin el permiso co
rreepondiente, hiciere acopio de armas; y 

V,- Al que, sin licencia, porte aJ.suna arma de lae 
eef!alwlaa en el artículo 161, 

En todoe loe caeoe inclu!doe en eete artícu.lo, 
además de lae eancionee eefialadaa, se decoi:rl.earán lae armas, 

Loe funcionarios y agentes de la autoridad pueden
llevar lae armas neceeariae para el ejercicio de su cargo", (58) 

En eete orden de ideae, el derecho a ejecutar la eanci6n de -
pérdida de objetos o inetrumentoe del delito prescribe en igual 
tiempo que lo haga la sanción principal impuesta en el caso con 
creto. 

Cabe hacer notar, que el decomiso lo define Rafael de Pina V.!!; 

ra de la manera siguiente: "Privación, a la persona que comer -
cia en géneros prohibidos o cometa un delito, de lae cosas que
:tueren objeto del tráfico ilícito o que sirvieron para la real,! 
zaoi6n de la 1ni'racci6n penal". (59) 

58, C6d1go Penal para el D.F., Ed, Porrúa, M'xico, 1986, p,55 
59, De Pina Vara, ll&faal. Op. Oit., p. 203. 
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2.2,7 SANCION coi:sISTENTE Eii LA CONl!'ISCACION 

O DESTRUCCION DE COSAS PELIGROSAS O 

NOCIVAS. 

Gonzál.ez de la Vega coneidera que la eanci6n que tratamoe es
al mismo tiempo una clara medida de seguridad, dado su carácter 
de pura prevenci6n (60) y sanci6n claeificable como pena o medj. 
da patrimonial porque "su conaecuencia es una disminuci6n de -
los bienes patrimoniales de la persona a quien se aplica". (61) 
Esta sanci6n no está defini4a ni conceptuada en 1a codificaci6n 
penal, por lo que resulta prudente hacer mención en cuanto a -
los tál'lllinos utilizados en la misma. 

Rafael de Pina dice que la confiscaci6n es1 "Sanción penal ~ 
consistente en la privación de los bienes al delincuente y su -
incorporación al patrimonio del Estado, 
Esta sanci6n ee encuentra expresamente prohibida en el artículo 
22 de la Conetituci6n Política de los Estados Unidos Mex~canoe" 
(62). 
En relaci6n a lo expresado en la definici6n anterior en su se -

60. 

61. 
62. 

Gonz'1ez de la Vega, Francisco. 06digo Penal Comentado, -
B4. Porrda S.A., Jl&xioo, 1978, p. ,05. 

Ib{dem1 p. 106. 
DI Pina Vara, Ralael. Op. Cit., p. 171. 
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sundo pirrafo, cabe hacer la aclaración que la oonfiecaci6n no
es que esté prohibida, sino que no puede hacerse sino en los C,! 
sos previstos por las leyes, deduciendo siempre la dote y las -
arras de la JD11;jer y las deudas contraídas hasta el día de la -
sentencia. 

Como es claro, ésta sanción solamente puede ejecutarse en sus 
dos formas (Confiecaci6n y Destrucción) cuando hay una senten -
cia que ha adquirido fil'llleza definitiva, o sea que para. conocer 
el inicio del curso de la prescripción para su eventual e;lecu -
ción ha.y que atender a lo dispuesto en la parte final del arti
culo 103 del Código Penal, porque la sanción (aún considerada -
como medida 4e eeguridad por su función preventiva) es no corp_2 
ral en e:rden a su contenido. 

Articulo 103.- "Los plazos para la prescripción de ].as aanci.2, 
nea serdn iguallllente continuos y correr!Úl desde el día siguien
te a aquél en que el condenado se austraiBa a la acción de la -
;justicia, si las sanciones son privativas o restrictivas de la

libertad, y sino lo son, desde la fecha de la sentencia ejecuto 

!:!!!"· 
De esta forma queda precisada la manera de computar el inicio -
del plazo necesario para la preecripci6n. 

Ahora bien, debe de tomarse en cuenta que la sanoi6n de con -
fiscacicSn y destrucci6n ea accesoria, al igual a la que nos re
ferimos en el apartado enterior (i>'rdida de loa instrumentos u
ob;jetos del delito), y seguirá los plazos respecto a la eanción 
principal, ••sdn cada cuo concreto. 
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SJJTCION CONSISTENTE EN 
LA Al'ONESTACIOll. 

Otra sanci6n que carece de contenido pecuniErio y que no tie
ne relación alguna con lo que se entiende por pena corporal. 
La AJ:ONESTAC!ON es enunciada en el inciso 9 del artículo 24 del 
C6digo Penal y definida por el artículo 42 del mismo ordenamiee_ 
to citado de la siguiente forma1 

" ta amoneetaci6n consiete1 an la advertencia que el -
juez dirige al acusado, haciándole ver las consecuencias del dl!_ 
lito que cometi6, excitándolo a la enmienda y conminándolo con
que se le impondrá una sanción meyor si reincidiere. 

Esta amonestaci6n se hará en pliblico o en lo privedo,
seg¡hi parezca prudente al juez "• 

La amonestaci6n con9tituye una eanci6n preventiva en cuento -
al futuro y accesoria, aplicable post delictum; y en ásto 111ti
mo consiste una de sus diferencias con el apercibimiento. (63) 

La amoneate.ción es una advertencia como lo eeflala la ley, que 
ee hace al acusado por el delito cometido, por lo que se requi!, 
re la 111:istencia de una sentencia ejecutoria que, en etapa de -
ejecuoi6n, empieza con la amonesteci6n que es hecha por el pro
pio juzgador y no por el organo normalmente encargado de las --

63, Carrancá y Trujillo, Código Penal Anotado, p. 176, n, 148. 
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e3ecucione11. 
La emonestaci6n aislada no existe como etnci6n1 sino que es -

accesoria de otra distinta y por ello, tiene que seguir la SUB!: 

te pri.Dcipal. 
El i'Und8lllento de la accesoriedad de le amonestaci6n lo encontr~ 
moa en el artículo 577 del C6digo de Procediltientos Penales que 
dice: 

" :ai toda sentencia condenatoria se prevendrá que ee
BJI.oneete a1 reo para que no reincida,·advirti~ndole lue sancio
nes a que se eicpone, y de ello se extenderá diligencie, pero -
sin que la falta de ~eta obste para hacer efectivas lee eencio
nes de la reincidencia y de la habi tualidad ". 

As:! mie~o, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene 
el eiBUiente criterio en relaci6n al tema en estudios 

• La amoneetaci6n no es una pena sino tma medida 
de seguridad, es decir, una medida preventiva, 
una advertencia que cabe hacer no s6lo para -
loe delitos intencionales sino tambi~n para~ 
loe culposos (S. c., teeis relacionada, 6a. ~ 
'poca, 2a. parte, T. XIX, pág. 154) "• (64) 

64. Ib{de11. 
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2.2.9 SANCION CONSISTENTE EN LA PUBLICJ.CION 
ESPECIAL DE SENTEl:CIA. 

Esta sanción ea enunciada en el inciso 14 del artículo 24 del 
Código Penal 7 definida por el artículo 47 del cuerpo legal in
vocado que dice: 

"La publicación especial de sentencia consiste en la in
serción total o parcial de ella, en uno o dos períodicos que -
circulen en la localidad. El juez escogerá los períodicos y re
solverá la forma en que debe hacerse la publicación. 
La publicación de la sentencia se hará a costa del delincuente, 
del ofendido si éste lo solicitare, o del Estado si el juez lo
astimare necesario". 

La publicftción especial de sentencia está fundada en la repa
ración del dafio causada por el delito, lo que se desprende del
texto del artículo 363 del Código Penal que dice: 

• Sieapre que sea condenado el responsable de una inju -
ria, de una difamación o de una calU111Dia, si lo solicitare la -
persona ofendida, se publicará la sentencia en tres períodicos
a costa de aquél. Cuando el delito se cometa por medio de un P.! 
ríodico, los duenos, gerentes o directores de éste, te11c;a o no
responsabilidad penal, estarán obliga.dos a publicar el fallo, -
imponiéndoseles multa de cien pesos por cada día que pase sin -
hacerlo, después de aquél en que se lee notifique la sentencia. 
El illporte de la lllUlta no podrá exceder de diez mil peeoe•. 
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Se observa que en loe casos, enW11eradoe ae está a11te delitos ..
contra el honor, por lo que parte de la reparaci6n es publicar
la sentencia que condena por ese delito cometido contra el ho -
nor de alguien, pero ello ocurrirá si "lo solicita la persona -
ofendida". 

Por otra parte, Carrancá y Trujillo considera que •cuando la
publicaci6n ee hace a costa del delincuente es una pena acceso
ria, de naturaleza pecuniaria, complementaria de la reparaci6n 
del daffo moral causado por el delito en atenci6n a la publioi -
dad que éete ocasion6, adversa al injuriado, difamado o calum -
niado. 
Cuando la publicaci6~ de la sentencia se hace a costa del, ofea 
dido y a su solicitud, o a costa del Estado, carece de natural_! 
za penal, la que s6lo tiene en el caso anterior". (65) 

Lo anterior se corrobora con el contenido del artículo 49 del 
C6digo Penal que dice1 

"La publicación de la sentencia se ordenará igual.mente a 
título de reparaci6n y a petici6n del interesado, cuando éste -
fUere absuelto, el hecho imputado no constituyere delito o él -
no lo hubiere cometido". 

Loa tres ce.sos que consigna el artículo antes citado pueden 
deberse a error judicial o, ain éste, a insu!iciencia de la -
prueba o a ley posterior derogatoria de otra anterior que tipi-

65. lbÍdem, p. 181, n. 156 
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~icaba un delito. En todo caeo la pu.blicaci6n de sentencia pre,! 
crita en el art!cu.l.o comentado carece de naturaleza penal, con.! 
tituye una sat1s!acc16n moral. Aunque la publicaoi6n de la sen
tencia en estos casos se hace a petici6n del interesado, por ~ 
ser •a título de reparaci6n11 debe ser a costa del Estado. (66) 

66. Ib!dem, p. 182, n. 158. 
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2.2. 10 SAil'CION CONSISTEI:TE Ell LA VIGILfu"iCIA 

DE LA POLICIA, 

Hay dos corrientes que tratan 1a llamada Vigilancia de la Po
licia¡ una que es sostenida por ~onzáLez de la Vega, quien con
sidera que se trata de una medida de seguridad, similar en su -
contenido a la amonestaci6n 1 apercibimiento y a la cauci6n de -
no ofender. (67) 

Por su parte la segunda posici6n, considera que la vigilancia 
de la policia ea una eanoi6n accesoria y por lo mismo está eom.! 
tida a un cierta r~gimen en orden a la prescripción del derecho 
a ejecutarla. 
El licenciado Moto Salazar ea partidario de la anterior postura 
al considerar que la vigilancia de la policia1 no se trata pro
piamente de una pena, puesto que quien la sufre resiente única
mente la molestia inherente a la vigilancia que el Estado ejer
ce sobre él. Esta es una sanción complementaria de otras priva
tivas de la libertad. (68) 

67. GonziU.ez de la Vega, Prancisco. Op. Cit., p. 107. 
68. lloto Sal.azar, E!ra:Cn. Elementos de Derecho, Ed. Poma s. 

A., KéJCico, ad. 22a., 1977, p. 314. 
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Ahora bien, nuestra legislación penal reconoce la existencia de 
la vigilancia de policia como una sanción, misma que contempla
el artículo 158 fracción I que dice: 

"Artículo 158, Se impondrán de quince días a 
dos meses de prisión: 

I.- Al reo sometido a vigilancia de la policia 
que no ministre a ésta loe informes que se 
le pidan sobre su cond·J.cta, y 

Se deduce de lo anterior, que la vigilancia de la policía, o de 
la autoridad (como lo menciona el inciso 15 del artículo 24 del 
Código Penal), ea una sanción de tipo preventivo, toda vez que
ee pronuncia como facultad discrecional del juez, como adici6n
o complemento de otra u otras sanciones, 
Para efectos de la prescripción, ésta sanción accesoriu debe ª.!!. 
guir la suerte de la principal, 
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CAPITULO 3 

3.1 TITUiu\R DE LA DECLARACION EN LA PRESCRil'CION 
DE LA SANCION ?ENAL. 

Se dice que el juez agota su jllrisdicci6n en el momento e1:1. --. 
que dicta sentencia, condenando o absolviendo y 'ato es lo que, 
según nuestra ley (artículo 10. parte final del C6digo de Proc.!!. 
dimientoe Penales para el Distrito Federal), será tenido como -
verdad legal. La juriedicci6n de loe jueces penales se agota al 
venir la calidad de sentencia ejecutoria. 

La preecripci6n de la sanci6n supone la senteAcia condenato -
ria que impone una sanci6n en forma inatacable e irreversible y 
con 'ato ea agota la juriddicción. (69) 
~o obstante lo anterior, 6sto es parcial.mente cierto. En efec -
to, lo que queda plenamente agotado al dictarse la sentencia es 
aqu&l aspecto de la juriedicci6n concerniente a la capacidad -
del 6rgano juriediccional para resolver acerca de la naturaleza 
delictuoea o no delictuoea, de un hecho determinado que es mot,! 
vo de conocimiento por parte del juez y la calidad de delincue.e 
te o no delincuente que corresponde a quien o quienes hayan in-

69. Carnelutti Franceeco, Lecciones Sobre el Proceso Penal, -
Vol. II, p.146, ede. Jurídicas Eui•opa-América, B.Aires,1958 
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tervenido en la real.izaoi6n del hecho particular, 
A mayor abundamiento, cuando el juez dicta una sentencia con

denatoria, implica necesariamente una apertura para una nueva -
forma. de la jurisdicción, denominada ejecutiva, en la cual el -
organo jurisdiccional está obligado a realizar una serie de ac
tos que tienen plono fundamento y que son necesarios para la -
culminac16n del iue puniendi, lo cual demuestra que no se ha -
agotado la jurisdicción, (70) 
En la legislación procesal local se presenta un claro ejemplo -
en el que habiéndose dictado la sentencia ejecutoria, el organo 
jurisdiccional debe seguir actuando, aún cuando ya no sea para
deoir al derecho, sino para que ejecute lo ya resuelto, Por lo
que a continuación ee transcriben loe siguientes artículos: 

Artículo 578.- Pronunciada una sentencia ejecutoriada
oondenatoria, el juez o el tribunal qua la pronuncie expedirá -
dentro de cuarenta y ocho horas una copia certificada para la -
Birecoi6n General de Servicios Coordinados de Prevención 7 Rea
daptacion Social, oon loe datos de identificación del reo, 

Artículo 580,- El juez estará obligado a tomar de ofi
cio todas las providencias oonduceutes para que el reo sea pue!!_ 
to a disposición de la Dirección General de Servicios Coordina
dos de Prevenci6n y Readaptación Social, (71) 

70, Ibídem, pp, 244 a 269, 
71. C6digo de Procedimientos Panales, Ed, Porrúa, 1985, p,120, 
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Como se observa de la transcripci6n hecha, el juez aún conserva 
cierta capacidad de actuaci6n para que la verdad legal conteni
da en la sentencia ee convierta en una realidad¡ dentro de laa
providenoiae que el juez puede dictar conforme al artículo 580, 
puede eer la orden misma para que alguien eea reducido a pri -
si6n y quede a dispoeici6n de la autoridad adininietrativa ene~ 
gada de la ejecuci6n de las sanciones¡ o la revocaci6n de tina -
libertad concedida provisionalmente para la tramitaci6n del pr,e 
cedimiento penal. 

Por lo anteriormente expuesto, se puede deducir que el titu -
lar de la facultad de declaración de la preecripci6n de eanoi6n 
lo es el propio Órgano jurisdiccional, a quien corresponde col.! 
borar para la coneecuci6n del derecho del Estado pera ejecutar
la eanci6n que ee ha impuesto al delincuente • 
.Ahora bien, si el juez puede y debe actuar despu6e de diotada -
la sentencia para haoerla efectiva, también es 16gico que tenga 
la facultad. para resolver loe caeos en loe que la sentencia ee
vuelve inejecutable por haber transcurrido el t6rmino necesario 
para que opere la preecripci6n de la eanci6n impuesta, aún cu8.!!, 
do insistimos en que no es la eanci6n lo que prescribe sino el
derecho a ejeoutarla, o sea, la afectaci6n al iue puniendi. 
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3.2 TER?u"INOLOGIA. 

En este tema de la preecripci6n de la pena o de la eanci6n, -
queremos dejar clai·o el problema que puede presentar la con:fu -
ei6n de loe términos pena y sa.nci6n, quw oomo ya mencionamos en 
forma simple, ee consideran como ein6ni.J!los; a continuaci6n cit.!!; 
remos conceptos y criterior que sostienen loe juristas al rea -
pecto: 

El ilustre investigador Constancia Bernaldo de Quiroz define
la pena como la reacción social jurídicamente organizada contra 
el delito; (72) por eu parte otro gran jurista Eugenio Cuello -
Cal.6n, manifiesta que la pena es el sufrimiento impuesto por el 
Estado en ejecuci6n de una eontencia, al culpable de una infraE, 
ci6n penal¡ (73) en México el maestro Caetellanoe Tena opina -
que la pena ea el castigo legalmente impuesto por el Estado al
delincuente para conservar el orden jur!dico. (74) 
Por otra parte Rafael de Pina define a la pena como el "canten! 
do de la sentencia de condena impuesta al responsable de una i_e 

72. 

73, 

74, 

aaetellanos Tenai Pernendo. Lineamientos Elemental.es de -
Derecho Penal, ~d. Porrúa, México, 1974, p. 305. 

Cuello Calón, Eugenio. Derecho Penal., Editorial Nacional
s.A., ~éxico, 1956, p, 579. 

Castellano• Tena, Perna.1do, Op. Cit., p. 306, 
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fracc16n penal por el organo ju.riedicoional competente, que Pll.! 
de afectar a au libertad, a au patrimonio o al ejercicio de sue 
dereohoa1 en el primer oaeo, privándole de ella, en el segundo, 
infligiéndole una .merma en eue bienes, y en el tercero, reetr;la 
giéndoloe o auependiéndoloe•, (75) 

A.hora bien, pena desde un punto de vista etimol6gico deriva -
del latín POENA 1 y éste del griego ftolvit, Multa, qua significa
caatigo impuesto por autoridad legitima a quien ha cometido un
delito o falta, (76) 

~a:! mismo, ee observa que a nivel constitucional la palabra -
que el legislador utiliza ea .l!fila!!:• Ae:! lo vamos en loe artícu -
loe 14, 161 18 1 20 1 21 y 22¡ también ee repite en el C6digo Pe
nal en eu artículo 24 1 donde enumera penae y medidae de seguri
dad, 

Sin embargo, aparece la nueva expreei6n, la~. cuando el
Título Tercero del Capítulo Pri.mero del C6digo Penal se contie
ne las reglas generales para la aplicaoi6n de las sanciones y -
•e entiende que se uea como ein6nimo de penas, ya que el artíc~ 
lo 51 dice1 • dentro de los límites fijados por la ley, los ju! 
ces y tribunales aplicarán las eo.noionee establecidas para cada 
delito, teniendo en cuenta lae cirounatanoiaa exteriores de e;f,! 
ouoi6n y las peculiares del delincuente", 

75. De Pina Vara, Rafael. Op. Cit., P• 373, 
76, Gran Dice, Enciclop,dioo Ilus,, Op. Cit., p. 2890, 
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Nuestra colificaci6n penal utiliza en forma indistinta los tér
minos pena y sanción y en ocasiones ni los menciona¡ por ejem -
plo1 

Artículo 3C17.- "Al responsable de cualquier homicidio
aimple intencional y que no tenga seftalada una ea.nci6n especial 
en éste código, se le impondrán de ocho a veinte a!'ios de pri -
si6n11. 

Artículo 265.- "Al que por medio de la violencia físi
ca o moral tenga cópula con una persona sea cual fuere su sexo, 
se le aplicará prisión de seie a ocho a!'ios. Si la persona ofen
dida fuere impllber, la pena de prisión será de Seis a Diez afios" 

Artículo 60.- "Los delitos imprudonciales ae sanciona
~ con prisión de tres días a cinco al':oe y suspeneión hasta de 
dos al1oe, o privación definitiva de derechos para ejercer prof~ 
sión u oficio. Cuando a ooneecuenoia de actoe ••• se oauaen ho
Dioidios de dos o más personas, la pena será de cinco a veinte
affoe de prisión... igual pena se impondrá c11ando ee trate de -
transporte de aervicio escolar". 

Además en loe artículos relativos a la prescripción (sea de la
acci6n o de la sanci6n), menciona una sola vez la palabra penn
y catorce ~· 

Jod ll!aría Rico dice: "Sanción es un vocablo q1111 hasta la fecha 
se utiliza freo11entemente como ein,nimo de pena". (77) 
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Por otra parte, aanci6n deriva etimol6gicamente (del latín - -
aantio, -onis), pena establecida por la ley. (78) 
De Pina Vara define a la sanción como: "Pena o Represión./ Apr~ 
vación de la ley por el titular del poder ejecutivo". (79) 

De lo anterior cabe ooncluír que nuestra legislación utiliza
en forma indiscriminada una y otra de las acepoionea queriendo, 
en ambos casos, referirse a la consecuencia que resulta de la -
actividad delictuosa, dentro de loe marcos legales, 

77. Rico, José María. Las Sanciones Penales y La Política Cri
minológica Contemporánea, Ed. Siglo XXI, México, 1979. 

78. Dic. Enciclop. Iluet., Op. Cit., p. 3386. 
79. De Pina vara, Op. Cit., p. 425. 
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3.3 PllESU?UESTOS ?A.:1A LA PRESCRI::'CIO?! 

DE LA SANCIOll. 

Como sabemos que lo que prescribe ee Wl derecho, el relativo
ª la ejecución de la eanot6n, analizaremos como opera el fen6m~ 
no extintivo de la reeponeabilidad penal. Por lo que a continuo!!; 
ci6n mencionaremos loa doe preeupueetoe que ee necesitan para -
que eurta efectos la preecripci6n del derecho a ejecutar la ª6:!! 
ci6n, elloe eon: la sentencia ejecutoriada condenatoria y la -
calidad de pr6fugo de la justicia, 

3.3.1 SENTENCIA EJECUTORIADA CONDENATORIA. 

Primeramente, ee necesario eaber qué ee lo que ee entiende 
por sentencia ejecut•riada, y la respuesta noe la dá el artícu
lo 443 del C6digo do Procedimientos Penales que dice: 

" Son irrevocables y, por tanto, causan ejecutoria: 
I. Lae eentenciae pronwiciadas en primera instancia 

ouando ee hayan consentido expresamente, o cuando -
expirado el término que la ley fija para interponer 
algÚn recUJ1ao, no ee haya interpuesto, y 

II. Laa eentenciae de segunda instancia y aquéllas coa 
tra las cualea no conceda la ley recurso alguno". 
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Este artívu.J.o da por un hecho que a la irrevocabilidad de la -
sentencia sobreviene su calificación como ejecutoriada y se ra
tifica en el artículo 576 en forma categ6rica: 

" Entiéndfise por se:1tencia irrevocable aquélla contra
la cual no se concede ningÚn recurso a..~te loe tribw1ales, que -
pueda producir su revocación en todo o en parte", 
Podemos decir, que son cuatro las causas que convierten a una -
sentencia en irrevocable y por tanto en ejecutoria o ejecutori~ 
da, y son: 

Aquellas que siendo recurribles dentro de un cierto -
término, no son motivo de interpoeici6n del recurso procedente¡ 

las expresamente conaentidfis¡ 
las de segunda instancia y 
aquellas contra las cuales la ley no da recurso algu

no; consideraoiones que hace al respecto el Doctor Sergio Gar -
cía Ra;úrez. (80) 

Si una sentencia es condenfitoria y ha adquirido la irrevocab,! 
lidad por cualquiera de las causas eeflaladas, se turna en ejec.J!: 
toria, es decir, constitutiva del derecho a favor del Estado,-
para ejecutar la sanci6n que en ella se haya impuesto. 

TambiOOi a la sentencia que ha causado ejecutoria, se le cono
ce como Sentencia J'irme, y al respecto Rafael De Pina estima lo 
siguientes "Es "1Uella cont-ra la que no cabe impue;nación¡ por -
no existir medio alguno eef1alado al of'ecto, por haber tranecu -
rrido el término para interponerla, cuando exista, o por haber
deeietido la parte que la haya promovido en tiempo oportuno",81 
Ahora bien, la sentencia ejecutoriada es relativa, toda vez que 
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es pertinente hablar sobre el recurso del Amparo, el cual. no P.2 
demos dejar pasar por alto, mismo que se regula a través de los 
artícu.los 103 y 107 Constitucionales y 22 de la Ley de Amparo -
en su fracción II, el juicio de garantías se puede presentar o
interponer en cualquier tiempo si el acto reclamado de la auto
ridad y que se estima en principio violatorio de garantías ind! 
viduales es de loe que menciona la Constitución en el artículo-
220 o cuando se trata de actos que signifiquen peligro de priv,! 
oi6n de la vida, ataques a la libertad personal o aabulatoria,
deportación, destierro, µ otros ;Ln.usitados. El hecho de que la

demanda sea presentada en cualq~ier tiempo, implica necesaria -
mente una excepción a la regla g3neral que establece el Juicio
de Garantías ha de presentarse en un máximo de 15 quince díae,
tal como lo establece el artículo 21 de la citada Ley de Ampa -
ro; pero al mismo tiempo implica la posibilidad de que la sen -
tenoia penal que se reclame en ese juicio de garantías puede ~ 
ser motivo de modificación o inclusive de revocación, oon lo ~ 
cual la certeza de la irrevocabilidad queda totalmente deet:r:uí
da, salvo en aquellos casos con loe que se¡ improcedente el ju,i 
oio de lllll:paro.(82) 

so. 
81. 
82. 

García Ramírez 1 Sergio. Curso de Derecho Procesal Penal,
Ed. Pol'l'IÍa, Mexico, 1974, p. 436. 

De Pina Vara, Op. Cit., p. 429. 
Véase al respecto el Juicio de Amparo, de Ignacio Burgoa, 
Ed. Porrúa, México, 1983, pp, 428 a 433. 
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Para darle mayor entendimiento ea aplicable la tesis juriepru -
dencial. que dice: 

" No ea verdad que el Amparo resulte extemporáneo ni
que deba sobreseerse por haberse interpuesto fuera del término
de quince días que se!lala el artíoulo 21 de la ley de la mate -
ria, puee habiéndoee reclamado una sentencia que impone pena de 
prisi6n y teniéndo dicha reeoluci6n ef eoto de restringir la li
bertad del quejoso, ea obvio que el caeo queda comprendido den
tro de la regla de excepción que eeüala el artículo 22 fracci6n 
II de la misma ley y que, por ende, la demanda de garantías pu.!! 
de interponerse en cual.quier tiempo. 

Informe de 1971, Tribunal Colegiado del Noveno Circu,! 
to, Jurisprudencia. 

También en la ley penal. ae regula la posibilidad de modixicar 
laa sentencias ejecutoriadas condenatorias, a través de la a.m.,.:. 
Jliatía y del indulto, como lo observaremos a través de la lect.!! 
ra del texto de loa eiguientea artículos: 

Artículo 92.- La amnistía extingue la acci6n penal y
laa sanciones impuestas, excepto la reparación del daflo, en loa 
términos de la ley que ae dictare condediéndola; y si no ae ex
presare, ae entenderá que la acción penal. y laa sanciones im -
puestas se extinguen con todos sus efectoe, con relación a to -
dos loa reeponaablee del delito. 

Artículo 94.- El indulto no puede concederee, sino de 
sanción impuesta en sentencia irrevocable. 
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La .lmlliet!a ee cauea de extinción tanto del derecho de acci6n -
(amnistía propia) como del derecho de ejecuci6n penal (aunietía 
impropia), con excepci6n de la reparaci6n del dafto, que debe -
eer hecha efectiva. La amnistía borra toda huella del delito y
ee aplica a loe delitos políticos. (83) El indulto ea causa de 
extinci6n del derecho de ejecuci6n, (84) 

De lo anterior analizado, se llega a la convicci6n de que la
calidad de sentencia ejecutoriada es relativa y está referida -
al aent14o formal que a la propia sentencia corresponde, no aeí 
al material, que siempre será éueetionable, no s6lo a través ...
del amparo, sino también del indulto y amnistía. (85) 
Para que ee pueda dar por aatiafecho este presupuesto que trat.!!: 
moa, ea que se haya dictado una sentencia condenatoria, la cual 
el juez o tribunal transferirá a la autoridad ejecutora para -
que haga efectiva la eanci6n que se haya impuesto, 

83. Carranoá y Trujillo, Raúl, Op. Cit., npta 246, p.263. 
84, Ibídem, nota 249, p, 270, 
85, Garé:ía ~am:!rez, Sergio. obra cita.da, p,437. 
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3.3.2 CALIDAD DE PROFUGO DE LA JUSTICIA. 

Cuando se pronuncia la sentencia que impone la sanción y ad 
quiere eu calidad de ejecutoria, el condenado debe quedar a di,!! 
posición de la autoridad ejecutora, tal es el caso cuando el i.!J; 
dividuo ee encuentra privado de la libertad por impoeibilidad o 
improcedencia del disfrute del beneficio de la libertad provi -
eional, 
Conforme a nuestra legielaci6n, las diversas formas de adquirir 
la libertad provisional (bajo fianza, caución, hipoteca, etc,), 
son garantía del procesado y al concluir el proceso queda sin -
efecto tal garantía, y consecuentemente ei la sentencia oonden_! 
toria con que concluye la causa impone una sanción que implique 
la p~rdida do la libertad, el Estado tiene el derecho para pro
ceder a la ejecución. Pm.•a ello, tendrá que lograr, por loe pr..2 
cedimientoe legales, la captura o detención de quien siendo un
proceeado se encontraba legÍtimamente en libertad y recluirlo -
en el lugar destinado para el cumplimiento de la condena. 

Si se logra la detención del exproceeado, ahora condenado, ~ 
(cabe hacer la distinción en cuanto a terminología utilizada -
entre procesado y condenado, la primera es cuando se encuentra
eujeto a un resultado de un proceso, en tanto el segundo, es -
cuando se le dicta la sentencia que se vuelve ejecutoria, tal -
carácter de procesado se pierde, es decir, cambia de calidad 
jurídica), es entra a la plena ejecución de la sentencia¡ en --
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cambio, si se ordena la detenci6n y no Be logra, el individuo -
se convierte en un pr6fugo o un sujeto sustraído a la acci6n de 
la justicia, como también suele llamársela a esta calidad proc.!!. 
sal. 

Para la prescripci6n que estamos tratando, el caso que nos il! 
teresa es el segundo, ya que cuando se pretende ejercitar el d.!!, 
recho a la ejecución 1 se ordena la detenci6n 1 se inicia el ClJ!: 

so de la prescripción, al no someterse automáticamente el reo o 
sentenciado al procedimiento de ejecuci6n por sustraerse a la -
acci6n de la justicia. 
Esta situación es de estricto derecho, 7a que no requiere la -
prueba del hecho material con el que se acredite que el indivi
duo sentenciado pretende evitar la ejecuci6n; el mero actuar -
ordenando la detenci6n 1 ya es base suficiente para que ee ini -
cie el cómputo de la prescripción, porque el reo está fuera del 
alcance, transitorio o definitivo, del procedimiento de ejecu -
oi6n. 
Son aplicables al oseo concreto las siguientes Jurisprudencias
emi tidaa por nuestro Máximo Tribunal, que reza: 

11 PRESCRIPCIOll DE LA ACCION PENAL Y PRESCRI?CIOH 

DE LA FE?:A, LEGISLACIOH DEL ESTADO ~ JALISCO.

Hay dos cila3eB de prescripci6n: la de la acci6n 
y la de la pena. 
La acoi6n penal como derecho de persecuci6n na
ce cuando se ha cometido un delito 1 :preecribe
por el transcurso del tiempo, sino ee ejercita-
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por el Jlinisterio Público, reclamando del orgeno 
jurisdiccional. la dec1araci6n del derecho en el
acto que estima delictuoso y la determinaci6n de 
la pena que debe aplicarse al delincuente. Cons!. 
cuentemente, la prescripci6n de la acci6n aupone 
una inactividad del Ministerio Público por todo
el tiempo que la ley eef!ala como suficiente para 
elttinsUirse por su no ejercicio o actuaci6n de -
ese derecho de persecuci6n. 
En cambio, la preecripci6n de la pena aupone el
incumplimiento de la sentencia, y el quebranta -
miento, en una pena privativa de la libertad, ee 
cabal.mente la fuga. 

A, D. 8793/1960. Santos Rodríguez Karavel~ 
Resuelto el 2 de Marzo de 1961, por unmumidad de 
4 votos. Ponente el Sr. lltro. Rivera Silva. Srio. 
Lic. Victor Manuel Pranoo. 1a, Sala, Boletín 1961, 
JM(a1na 223• • 

'!ESIS RELACIONADA. 
"ORDEN DE APllEHENSION./ No basta para juetificar 
que el juez conomca e haya tenido presente los -
elementos constitucionales en que debe basarse,
eino que es preciso que la orden misma exprese -
los motivos en que se funda para que no rsaulte
'11.olatoria de garantías. 
Quinta Bpooas ToDIO IX, Pág. 562. Garrido Castillo 
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Manuel". (86) 

86. 

87. 
88. 

"86 ORDEN DE .lPR.EHENSION.- Para dictarla ea nece
sario que lo pida el Ministerio Wblico, y ai 'ate 
no solicita dicha 6rden, el juez no tiene faculta
des para expedirla. 
Quinta Epoca& 

Tomo XVIII, Pág. 440. Cordero Rafael. 
!ollD XIX, Pág. 233. Jfavarro :rranoiaco. 
Tomo XIX, Pág. 251. Ramírez l'ranoieoo. 
lomo XIX, Pág. 1287. P.Srez Rioardo. 
Tomo XIX, Pág. 1287. JIBDoio Everildo.• (87) 

"BEAPREHENSION.- Cuando un reo ae ha evadido de la
o4rcel, en que ae encuentra, el j11ez debe JD1U1darle
aprehender de nuevo, 7 en .Sate caso eaa orden de -
aprehensi6n no significa el ejercicio de la acoi6n
penal, por lo cual p11ede hacerlo sin la petici6n -
del Ministerio Nblico, ya que a6lamente se trata -
de procurar que el reo continúe en la ait11aci6n ju
rídica ya existente antes de la evaai6n. 
Quinta Bpooa& !.XXVIII, P.230. Ruiz Priaciliano,•(88) 

Teaia de Bjeoutoriaa 1917-1985, Op.Cit., Novena Parte,pp. 
132 7 133. 

Ib{dea, p.1)6 
Ibidem, ·· 
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J.4 COMPUTO DEL CURSO DE LA. PRESCRil'CIOll. 

La forma da oomputar al inicio del curso da la prescripción, 
tunciona da la siguiente maneras 
11 existir una eentenoia condenatoria ejecutoriada y un prÓfugo 
da la justicia, al derecho del Estado para ejecutar en la pera_!! 
na o bienes del delincuente la eanoi6n impuesta, queda pendien
te hasta en tanto se logra su sometimiento a la ejecutividad •
al poder coactivo del Estado; 4sta situaci6n quvda •ometida a -
una cierta temporalidad, según sea la naturaleza da l& 1anci6n
iapueata. 

Vera Barros opina que el inicio del curso de la prescripción: 
•comienza desde qua la sentencia que la impuso (la pena) adqui,! 
re fuerza legal•. (89) 

•ueetra legielaoi6n para iniciar el o6mputo, requiere la fir-
11111za. de la sentencia 7 además la aituaoi6n de prdfugo del del:IJ! 
cuente, que ea lo qua Vara Barree denolllina quebrante.miento de -
la aenci6n. 

Ahora bien, para que opere la praacripci6n del derecho a la -

ejecuoi6n de la aa.noi6n se requiere la eatisfaooi6n de los dos
presupuestos antes citados. Luego, resulta natural qua el in1 -

89. Vera Barree, Op. Oit., p. 174. 
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cio del curso de la preeoripci6n loe tome en cuenta, tanto máa
ai se coneidera la circunstancia de que en la temporalidad se -
funda en la índole 3urídioa de la sanción, según el artículo -
113 del Código ~enal y la sanción no existe con toda su intens,! 
dad legal sino hasta que hay sma sentencia que firmemente lo -
eetableco ¡ por otra parte, la finalidad de la eentencia oondell,! 
toria1 sea cual fuera la naturaleza de la sanción, pretende coa 
forme al artículo 18 Oonsti tuciona11 el alcance de la rehabili
tación y resocializaci6n por medio del tratamiento adecua.do, SJ! 
gún el caeo y la persona, meta. que no se puede alcanzar sin u
cierto sometimiento del reo. Per tales motivos y con fundamento 
en loe artículos 1131 114, 115 del 06digo Penal (antes de aer -
reformados)¡ 57 y 58 del 06d18o de Procedimientos 1'enalea, el -
curso de la preacripci6n se inicia el día aiguiente de la sen -
tancia y de la 8118tracci6n a la e3ecuci6n de la pena. 
Lo anterior, es oonaeouencia directa de la norma que noe dá la
preciei6n para estos caeos, que es el artículo 103 del 06digo -
Penal que dices 

• Loa t&rminos para la prescripci6n de las sanciones
a erdn igualmente contínuoo • correrá& desde el día siguiente a.
aquél en que el condenada se euatraiga a la acci6n de la autor,! 
dad, si las sancione• son corporal.ea y sino lo son, desde la f,! 
cha de la eentenoia eJecutoria•. 

Decimos que ~una total preciai6n porque la ley, en el pre
cepto citado clasifica las aancionea en corporales (90) y otras 
diferentes abarcindolaa todas, y da a oada grupo el tratamiento 
legal. adecuado en orden al curao de la preacripc16n. 
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3.5 DISPOSICIONES LEGALES QUE RIGEN 
LA P.!!ESCRIPCION DE LA SANCION PEUAL • 

.l continuac16n vamos a transcribir los artículos del C6d:f,go -
Penal, que se ocupan de regular a la prescripc16n que venimos -
estudiando. 

lrt:ículo 100.- "Por la prescripo16n se extin8Uen la -
acci6n penal y las ssncionea, conforme a loe siguientes artícu

l••" • 
Artículo 101.- "La prescripcicSn es personal y para a;i.;. 

ella bastará el simple transcurso del tiempo ael1aJ.ado por la -
ley. 
Loa plazos para la preecripci6n se duplicarán respecto de quie
nea ae encuentren fue1-a del territorio nacional, ei por data -
oircunetenoia no eo posible integrar una averiguaci6n previa, -
oonolu:ír un proceso o ejecutar una eancicSn. 
La Prescrt.pa1dn pr•duciri au efecto, aunque no le alegue como -
excepci6n el acusado. Loa jueces la suplirán de oficio en todo
oaso, 1¡DJ. luego como 1;eJ181Ul conocimiento de ella, aea cual fue
re el estado del proceso•. 

90. leou,rdeae, que culllldo ae dice sanciones corporales, se -
está haciendo referencia a la sanción privativa de libertad. 
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.lrl:Cculo 103.- •Los plazos para la prescripción de 1aa 
sanciones sertln igua.lmente continuos y correr4n desde el d{a a,! 
guiente a tqu41 en que el condenado se sustraiga a la acción de 
la justicia, si las sanciones son privativas o restrictivas de
la libertad, y sino lo son, desde 1a fecha de la sentencia eje
cutoria.". 

Artículo 113.- "Salvo que la ley disponga otra ooea,
la pena privativa de libertad prescribirá en un ·t;iempo igual al 
fijado en la condena y una cuarta parte máe, :pero no podrá eer
~eriror a tree anoe; la pena de 111.tl.ta preecribiril en wi añoi
l.as deme eanoionee prescribirán en un plazo igua.J. al que debe
ría durru· 7. wia cuarta parte máe, •in que pueda ser ilderior a 
doe afl.os; lae que no tensan temporalidad, prescribirán en dos -
aflos. Loa plazos serk contados a partir de 1a fecha en que º".!! 
as·: ejecutoria. la resoluc14n" • 

.&.rt:Cculo 114.- "CUendo el reo hubiere ya extinguido -
una parte de su sanción, se neoeeitará para la prescripción t~ 
to tiempo oomo·sl que falte de la condena y una cuarta parte -
más, pero ne podrá aer menor de un afio• • 

.A»t:Cou1o 115.- "La preaoripoi6n de la sa.no16n privatj, 
va de libertad, s61o •e interrumpe aprehendiendo al reo, aunque 
la aprehensión se ejecute por otro delito diverao. Si se dejare 
de actuar, la ,prescripoi6n comenzará a correr de nuevo deede el 
d:Ca siguiente al de la dl.tim& 4il16enoia. 
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La pre•cripo16n de las demás sancionee se interrumpir'-, por .. .. 
cualquier acto de autoridad competente para hacerlas eteotivae~ 

.lrtÍculo 117 .- "La ley que 11uprime el tipo penal o lo 
1111~1que 1 extingue, en su es.so, la acci6n penal o la sanc16n -
correspondiente, con:f'orme a lo dispuesto en el artículo 56". 



CAPITULO CUARTO 

4.1 LA PRESCRll'OION EN 

LOS SUSTiftJTIVOS PENALES 
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OAPI!'ULO 4 

LA PRESCRIPCIOll El! LOS SUSTITUTIVOS PENALES, 

Antes de entrar 4:t.reotamente al aniil.isio del tema citado al -
1'1lbro, ee necesario primeramente sabor qu6 es un sustitut~vo .,
en que oonoiste, l.o cual explicaré brovemento a oontinuaoi6n. 
swiUtutivo, ea poner a una persona o cos11 en lugar de otra; -
luego entonces, la auatituoi6n de la sa.noi6n constituye un modo 
de combatir la.o penas aortas de privaci6n de l.ibertad, conside
radas inodernaraents ~tilos para l.a. resocializaoión del delinou~ 
te. 

Por otr11 parte, Pl.orían, citado por Carrancá y T1'1ljillo, es -
oribe: "Es error grandísimo y causa de múltiples da.!'loa el impo
ner a tedas loo delincuentes la pena do encarcelamiento y el ~ 
acumular en l.aB oilroslea, aunque sea por breves días, a perso -
nas honra.das junto con individuos prejuzgados y endurecidos en
el del.ita, A parte del peligro del contacto y la vergUenza de -
la oalroel, que no se borra tácilmente, las penae braveo do en -
caroel.amiento no a6l.o no son 11tiles, •ino que perjudican al or
denamiento 3urídioo JDUcho mi1s que la impunidad", (91) 
También ea necesario tomar en coneideraci6n lo expuesto por el-

91, Carrancá y Trujill.o, Rail. Derecho Penal. t.lexicano, Ed, P.,2 
rrúa S.A., México, ed, 1962, nlÚneros 321 a 329, 
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~ur!sta Cuello CaJ.6n aJ. considerar necesaria a la priai6n,pues
•Hablar de la abolici6n de la priei6n ea ut6pico 1 a1 menos en -
Jlt.leatroe días. La prisi6n desempefta aún una funci6n necesaria -
para la protecci6n social contra la criIDinalidad. Aunque eus r_2 
eultadoe como medio de reforma del penado hayan sido hasta aho
ra poco eatiefac~orio, es innegable que un tratamiento reforma
dor sflo ee aplicable bajo un régimen de prisi6ni además la pr,! 
si6n intimida a los delincuentes 1 a loe no delincuentes, en -
cantidad imposible de precisar, 7 ea medio irremplaZable para -

evitar, al menos te.mporalmente, cuanto dura la recluei6n en el
eetablecimiento pena11 la perpetraoi6n de nuevos delitos". {92) 

Debe procuraree "que la eustituci6n de la priei6n sea de ta1-
1111nera, que no se pierda el efecto de prevenci6n general, por 
esta rsz6n, la sustituci6n de la pena debe hacerse después de 
aentencia, no antea, oomo ee usa en unos lugares." (93) 

La Prcvsnci6n General de la pena debe operar en su doble as 
pecto de 1ntillidaci6n y ejemplificaci6n, 

a).- Int1midaoi6n1 en cuanto amedranta a loe potencia
les Órim1n&l.ee. 

b) .- Bjeaplaridad1 en cuanto demuestra que las amena -
zas de la pena (punibilidad) no es vana. 

92. Cuello Cal6n, Eusenio, Op. Cit., pp. 621 y 623. 
93. Rodrigues JlaDzanera, Luis. La Crisis Penitenciaria 7 loe

Sustitutivoe de la Priei6n. Cuaderno 13 de INACIPE,Jlb.1984 
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I• to4& pena 8Ulltitu;Je oon ventaJa a la priai6n; algunas penas, 
por •u. propia natu.raleza, serían aún más perjudicial que la prJ.. 
vaci6n de libertad. 
Por otra parte, no en todos loa casos ea posible la auatituci6n 
~ euje~oa para loe que no se enouentra una eoluci6n m4s acep
table. 
La idea seneral ea reemplazar por medio de sustitutos conveniea 
tes, las penas cortas de privaci6n de libertad, puesto que - ~ 
arranoan al individuo de su específica clase social e;,. hasta -
cultural ei cabe el t4rmino) 1 coZTOapiendo a loa m4a d&bilea, -
incl~doloa hacia la vida criainal. ( 94) 

Veamos que requiai toa debe reunir el sentenciado para obtener 
el beneficio de la auatituci6n da la pena privativa de libertad 
.miemos, que a oontinuaci6n ae tranacriben1 

Artículo 90 del 06digo Penal, en au f'raoci6n I e inci -
BOB b) 1 c). 

I.- Bl ju.es o tribunal, en su caso, al. dictar sentencia 
de condena o en la hip6toaie que eatablece la fraccicSn X de &a
te artículo, auependel'Ñl motivadamante la ejecuci6n de las pe -
nas, a petici6n de parte o de oficio, •i concurren eataa condi
cione•; 

b).- Que sea la primera vez que el sentenciado illcurre
en delito intencional 71 ademú, que haya evidenciado buena coa 
ducta positiva, antes 1 después del hecho punible; y 

94. Oarrano4J Bivaa1 Badl. Derecho Peniténciario, Ed, Porrúa 
S.A., México, 1~74 1 p. 558. 
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o).- tue por sus antsoedsntes personales o modo ho -
neato de rivir, as{ como por la natural.asa, modalidad.ea y móvi
le• del delito, ee preswia que el sentenciado no volverá a de -
linquir. 

Ahora bien, una vem reunidos loa reqaieitoe exigidos por la -
ley entrareJIOB al eatwlio de loa Suatitutivoe que preve& el ar
tículo 70 del C6digo Penal en sus respeotivae fracciones I y II 
que eeffalen lo aiguiente: 

.Artículo 70.- "La priei6n podrá ser euatituída, a -
3111cio del 3uzgador, apreciando lo dispuesto en loe artículos -
51 y 52 en loe t&rminoa aigu.ientesa 

I.- Cuando no exceda de un af1o, por 1111lta o traba3o
sn favor de la oollWlidad¡ 

II.- Cuando no exceda de tres affoa, por tratamiento -
en libertad o Bellilibertad': 

J. oontinuaci6n deaglooare110s para una mejor oomprenei6n loe 
sustitutivos antes ae!laladoa. 

J.).- XUL'l!.l, es con la priai6n, la pena ll!ie extendida, y se le -
ha conaiderado·al auatitutivo ideal de aqu&lla. 
Pero la .Uta diata moho de ser la pena ideal, principel.mente
por las chocantes diferencias en cuanto a potencialidad eoon6J!!! 
ca del delincuente. 
S6lo encontrando un adecuado sistema de lllllta podrá operar 00111p 

suatitutivo ideal.· 
El sistema que sigue nuestra legiel.aci6n, ea el basado en diaa
llll.ta, en el cual el reo debe pagar de acuerdo a la peroepci6n-
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nata diaria en el momento de ooneumar el delito. l'or lo que to
ca al delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente
en el momento consumativo de la '11.tima conducta, l'ara el perma
nente, se considerará el salario mínimo en vigor en el momento
en que oes6 la consumaci6n. 
Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar J.a multa o 
sol811l&llte puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial po
drá sustitu!iila, total o parcialmente, por prestaoi6n del trab~ 
je en favor de la oormmidad. Cada jornada de trabajo, saldará -
un d!a multa. 

Tratándose de la nulta sustitutiva de la pena privativa de l,1 
bertad1 la equivalenc!a será a raz6n de un día multa por un d!a 
de priei6n. 

En el supuesto de que el sentenciado no tuviere dinero para -
pll8ar la multa y quedar oompurgada ou pena, tiene la ventaja a
eu favor que dicha nulta puede ser pagada por su familia o un -
tercero, pues se trata en realidad de la dnica pena que puede -
cumplir otro en lugar del delincuente; esto lllismo la hace una -
pena trascendente. 

B) .- TRABAJO EN :PAVOR DE LA COMUNIDAD, consiste en la presta -
ci6n 4• servicioe no remunerados, en instituciones públicas ed.J!. 
oativas o de asistencia social o en instituciones privadas asi,,!! 
telloialls. Este trabajo se llevará a cnbo en jornadas dentro de 
períodos distintos al horario de las labores que representen la 
~uente de 1IJ8roso para la subsistencia del sujeto y de su fami
lia, sin que pueda exceder do la jornada extraordinaria que de-
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termine la ley laboral ( coneiste en tres horas diarias y que ~ 
no rebase de tres veoes por semana ) y bajo la orientaci6n y v,! 
gilancia de la autoridad ejecutora. 
Cada día de priei6n será euetituída por una jornada de trabajo
en favor de la comunidad, 
La extensi6n de la jornada de trabajo será fijada por el juez 
tomando en consideraci6n las circunstancias del caso. 
Por ningWi concepto ee desarrollará este trabajo en forma que -
resulte degradante o humillante para el condena.do. 
El trabajo obligatorio en libertad presenta múltiples ventajas, 
pues el reo no pierde la continuidad de su vida familiar y so -
oial, siendo pena barata y productiva, 

C) ,- TRATAMIENTO EU LIBERTAD,- En loa imputables consiste en la 
aplicaci6n de las medidas laborales educativas y curativas, en
eu caso, autorizadas por la ley y oonducentea a la readaptación 
social del sentenciado, bajo la orientaci6n y cuidado de la au
toridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la oorreepO,!! 
diente a la pena de prisión sustituida, 
Para la aplicaci6n de este tratamiento, la Dirección General -

de Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptac16n Social, -
dependiente de la Secretaría de Gobernaci6n, practícá a loe Be,!! 
tenoiadoe que ee acogieron a este beneficio, una serie de exám.!!, 
nes biopsicosocialea y económicos en base ~ loe cualee,eegún -
loe resultados son canalizados a las diversas instituciones pa
ra que lee sean aplicadas las medidas requeridas. 
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D) .- ~illlE!lTO EN SEMILIBER!rAD.- Consiste en alternación de -
per!odoe de privación de la libertad y de tratamiento en liber
tad. Se aplicará, según las circuns:t:ancias del caso, del si - -
glliente modos 

1.-Externación durante la semana de trabajo o educativa, -
oon reclusión de f!n de semana, 

2.-Salida de f:ín de semana con reclusión durante el resto
de ésta¡ 

3.-0 salida diurna, con reclusión nocturna. 
La duración de la Semilibertad no podrá exceder a la corree -

pendiente a la pena de prisión eustitu!da. 
Bl tratamiento en cita, también se hará bajo la vigilancia y

orientaci6n de la autoridad ejecutora (Dirección General de Se,!: 
vicios Coordinados de Prevención y Readaptaoi6n Social), la --
cual mantendrá estrecha comunicación con la Penitenciaría del -
Distrito Pedernl, toda vez que en ésta se llevará a cabo la in
ternación del sentenciado, sea oual fuere su caso. 

Cabe hacer la aclaración, que una vez que el sentenciado haya 
dado cumplimiento a loe sllstitutivos impuestos, la autoridad -
ejecutora, pondrá de inmediato del conocimiento al juez pera -
que late dé por compurgada la pena impuesta. 

Habiendo eeflalado en forma somera a loe sustitutivos de la -
privación de la libertad, que más nos interesa por ser los que
ee aplican conforme a los artículos 27, 29 y 70, todos del C6dj. 
go Penal¡ ahora entraremos al eetudio de la prescr1poi6n del -
tema que nos ocupa, que para el caso de ~ue el sentenciado he.ya 
estado d!lllde cumplimiento a cualquiera de los sustitutivos pre-
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vistos por el artículo 70 de referencia r que se vieran trunca
do• por sustraerse a la acción de la justicia, 1nlllediatamente -
la autoridad ejecutoX'Q a1 tener conocimiento de lo anterior, ~ 
comunicará al juez de la causa, para que éste con fundamento l.J! 
gal. en lo preceptuado por el artículo 71 del Código l'ena.l., deje 
sin efectos 1a sustitución y ordeno que ee ejecute la pena de -
prisión im,Plleata, para lo cual eetará en posibilidades de li -
brar orden de aprehensión en su contra, y que en oaso de hacer
se efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta
el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la sanción ~ 
sustitutiva • 

.a. mayor abundamiento, el artícu1o 114 del ordenllJlliento penal
antee citado, hace referencia a la ampliación del término de la 
prescripción, mismo que a la letra dices 

Artículo 114.- •owmd• el reo hubiere extin8Uido ya -
una parte de &l.l aanci6n, se necesitará para la praecripoión tO:B 
to tielllpO COJllO el que falte de la condena y una cuarta parte -
mia, pero no podm ser 1118llor de un ati:o• • 

Claro, que lo anterior queda al prudente arbitrio del juzga -
dor, así oomo en loe casos de que el sentenciado no cumpla las
condicionee que le fueron aellaladaa llBrª tal efecto, incurra en 
nueva falta • ae le condene por otro delito, que en el caso de
que éste fuera im.Pl'l.ldencial, resolverá si se debe aplicar la -
p~a de prisión euetit1.tída. 

Se dice que queda al arbitrio del juzgador lo antes eafial.ado, 
porque puede req1.terir a los sentenciados 7 apercibirlos que en
oaao de incurrir en lo aeflalado, ee J.ee hará efectiva la sanción 
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9Ullt:l:tuida. 
COllllidero que •• bu.ena medida del juzgador, el requerir a loe -
eentanciadoa que han faltado a la.e oondioionae que lee fueron -
eefialadas 7 darles otra oportunidad de que cumplimenten la ean
c16n sustituida, 'lf no por una om:l.ei6n tengan que seguir aca - -
rreando con múltiples problemas y que estando a punto de termi
nar con ello•, ae voan nuevamente illvolucradoe con la jueticia-
7 ooneecuentemente au familia tenga que resentir t8.lllbi&n loe -
problemas. 
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COIOLUSIONBS 

1.- La preaoripoi6n penal., ee el fen6meno j11rídico por el que, 
en raz6n del. •illple transcurso del. tiempo, ea limita la -
facultad represiva del Estado, al impedireele el ejercicio 
de la aooión persecutoria o la ejecuci6n de las eanoionea~ 
impuestas. 

2.- La presoripoi6n se ubica dentro del Derecho Penal, ya que
implica una limitaci6n a la facultad del Estado para ejec.!! 
tar lae eancionea legalmente impuestas, afeotándoee el ius 
puniendi. 

3.- La prascripoi6n de la sanci6n sólo impide la ajecuci6n de
la pena o sanción iapueata, pero en nada afecta o altera -
la verdad l.ogal determinada en la sentencia, repercutiendo 
poatorior111ente para la obtención de la condena condicional 
o a la sustituoi6n de sanciones, en donde ae requiere la -
calidad de delincuente primario. 

~.- Sanci6n es un vocablo que en nuestra legialaci6n se utili
za frecuentemente como sinónimo da pena, ya que en ambos -
casos, ee refiere a la consecuencia que resulta de la aot,! 
vida4 deliotuoaa dentro del. lllU'co leaal. 
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5.- La aancidn no preacribe, sino el Derecho del Estado para -
ejecutarla. 

6.- Bl régimen de prescripción de la eanci6n accesoria, eegui
rll loe plazos de J.a principal, eegÚn cada caeo concreto. 

7.- El juez como drgano estatal, ee el titular del derecho a -
declarar la preecripoidn de la eanci6n penal.. 

B.- Para que opere el fenómeno de la preecripcidn en la ean -
cidn, ee requiere la exietencia de una sentencia condenat..2 
ria ejecutoriada y que al sentenciado ee suetraiga a la -
acci6n de la jueticia. 

9.- Bl férmi.no para la preecripoi6n del derecho a la ejecuoi6n 
de la aanci6n, e6lo puede empezar a correr cuando el sen -
tenciado ha logrado auatraerse a la acci6n de la justicia. 

10.- Para que la prescripoi6n, (sea cual fuere su claee), pro -
duzca aus efectos basta el simple transcurso del tiempo. 

11.- Bl curso de la prescripoi6n de la aancidn empieza a partir 
del dÍa eiguiente a aqual en el que ee ordena la detenci6n 
para efectos del cumplimiento de la condena impuesta, y d.J! 
ra, al término softalado en la sentencia como temporalidad
de la priei6n, mito una cuarta parte de este lapso, oon ab.! 
no del tiempo, ei lo hubo, de prisión preventiva. 
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12.- n •ustitutivo panal, ea e1 cambio de la eanoi6n privati
va de libertad, por cualquiera de 1.all tormaa establecidas 
en el artículo 70 del C641go Penal. 

13.- La prescripoi6n en los sustitutivos penales, no se puede
dar. 

14.- La preecr1pci6n, esencial.I:lente extingue la reeponeabili -
dad penal.. 
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