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11'TBODUCCIOll , 

Cual~uiera que contemple el mundo jurídico como un 

ideal, ya busque equidad, justicia, legalidad, imparcialidad ~o -

todo junto ~, debe sentir una gran tristeza el ver que la ciencia

jurídica se encuentre inmersa en impreeiciones y abundantes 188Ullas 

y que no en paces oceeiones t&cnicamente es deficiente, y ( si es -

un hombre de fuerza y con espíritu de justicia ) tambien debe sen-

tir un apremiante deseo de conducir a la disciplina del Derecho ha

cia horizontes más justos y e un mayor grado de desarrollo que per

mite al hombre alcanzar eu dignificaci6n como ser humano. Aeimiemo

proponer reformas a loe ordenamientos legales, y poder alcanzar así 

la ley perfecta que hnete el momento constituye una utopía y por -

que no decirlo une mete obligada pare todos equ&llos estudiosos del 

Derecho y de quienes de alguna manera contribuimos para ese tín. 

Este es el deseo que en el comienzo impule6 a loe 

precueores de les grandes reform•s en l• ciencia jurídica, pero aha 
ra corresponde a le.e nuevas generaciones tomar le " estafeta M, y -

mediente estudios serios y met6dicoe proponer reformes que noe con

duzcan e una ley mne justa, mns humana y protectora del dlbil. 



la inquietud que nos llev6 a realizar el estudio té!:., 

nico-jur!dico del delito denominlldo EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO -

DERECHO, fué que en lP práctica noe percatemoe que el legislador h! 

bie sido ligero en lA concepci6n del mismo, el no aquilatar la eno~ 

me importancia que reviste el bien jur!dico que es tutelado por el

i l!ci t? en estudio y se~alP.r como requisito de procedibilided e le

querelle, abandonando esi al libre arbitrio del particular el caeti 

go o impunidad de lP. conducta il!cita. 

Noe perce.temoe que era de urgente necesidad sujetar

la conducta t!pica descrita en el numeral 226 del c6digo punitivo a 

le oficiosidad de le ecci6n penal, toda vez que el aujeto activo de 

éste delito no contraviene intereses particulRres, Bino que ee ins

taura contra lP funci6n jurisdiccional que ejerce el Estado en uso

de su eoberan!a a travéz de los 6rganoe jurisdiccionPles. 

Todo aquél criminal que agrede e un individuo por -

cue1quie r medio sin atenerse a los ordenamientos legales, se opone

el bien comdn, e le seguridad jur!dice y e otros principios comunes 

por lo que la repreei6n de éstes conductas no deben abandonarse e -

le voluntad del particular. 

Pera realizar el estudio analítico del delito, ee -

preciao Bdentranios en el desarrollo de les etapas del Derecho Pe-

nal, ein embargo, no siendo áete un tratado de historia, debimos e! 

coger lo mae eignificetivo de diferentes épocas y lugares, pera dar 

una idee general del desarrollo de lee ideas penales, remitirnos a

lo QUe rué el Derecho Germdnico y el Romeno, hec•r referencia B lee 

primeras instituciones penales en nuestro pe!e, conocer le importee, 
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c~a del Derecho Cen6nico y equileter en 1JU justo precio el enorme -

avance que revietio el Liberalismo Inglfs que tuv6 su mtb:imo expo-

nente en le Revolucidn Prenceee y llegar as{, hasta el Derecho Pe-

nel de nuestros dies, 

Asimismo se hace necesario realizar un profundo en4-

lieie de lee Instituciones de le querelle y le oficioeids.d de la 82_ 

c16n penal, seaelendo sus diferencias y haciendo especial menci6n -

en que le querelle es un derecho potestativo, en el cual ee obeequi! 

el particular le potestad de decidir si el delito es castigado o pe[. 

DWnece impune, ye se vera en el desarrollo de le presente tesis que 

el conservar le instituci6n de le querelle en nuestro ordenamiento

punitivo no se trate de reminicencias del pesado en el eUe se entr~ 

nizebe le vengem.a privada como un derecho y un deber pare el ofen

dido, sino que dicha 1nstituci6n sigue vigente por motivos de bien

p'1blioo. 

Posteriormente hemos de adentremos en el estudio 

del tipo de Ejerc{cio Indebido del propio derecho, resaltando le -

enorme importancia del ilícito a pesar de ser uno de los más " joV!!_ 

nes "delitos incrustados en nuestro ordenamiento penal, y·a1 pro-

fUndizer en el estudio de bien jurídico heremoe notar le enorme coa 

trediccidn en le que incurrio el legislador el eefteler e le querell! 

como principio de persecuci6n del ... 1ticitedo delito, lo cual cons

tituye un creso error que no debemos, ni podemos soslayar. 
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Vaya pues, mi propuesta en el desarrollo del prese!!. 

te trebRjo de tesis, para que el delito de Ejerc!cio indebido del

propio derecho se sujete a la oficiosided de la ecci6n penal, sal

v14111ardendo as! lA técnica jur!dica que debe prevelecer en nuestro~ 

ordenamientos legales, pero por sobre todo dejando intacta la sob~ 

ran!a del Estado en su funci6n jurisdiccional y por ende el bien -

pdblico. 



O A P I T 1J L O I, 

ETAPAS DEL DERECHO PENAL , 

A) LA VENGANZA PRIVADA , 

B) LA LEY DEL TALION Y LA OOllPOSICION , 

C) LA VENGANZA DIVINA , 

D) EL ESTADO DE DERECHO , 



CAPITULO I. 

ETAPAS DEL DJ>l!t.Cllü l'ENAL • 

Pare conocer le evoluci6n de loa ideas pcnaleo, 

y eoi, !iocJcr cornprcnder el siatcmn jur:!di.co !lenol vic;cnto en -

nuestro Pnís, es mencater sumcrr.;irnos en los occurtia aombros -

do lo historin, remitirnos R loa primeroO et'UPOB humenos, nl -

nacimiento de las socied~des, conocer el orronque de lee leyes 

y Acompnñer al hombre en au largo y escabroso crmino hacia au

pretendido y hAota hoy enheledo Estado perfecto de Derecho, -

nue hn constituido la m!Úcima aopircci6n del hombre y un punto

obligado para el engrandecimiento del espíritu humano. 

En ip;uul sentido se menifieata el mr•catro Icna

cio Villnlobos al expresara " La historia del Derecho Penal no 

se estudia por afán de exhibir unn eupucsta erudición vocia de 

sentido y de utiliderl, sino por el beneficio qua reporte pore

lA mejor inteli~encio de las inotitucioncs nctunlea, el conoci 

miento compf'rr,tivo de sus origenea y de BUE anteccdcntce aa1 -

como lfl observnci6n ntenta del proceao que hn ace;uido el Uerc-
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cho en su evoluci6n. " (I) 

Ec neceo~rio, entonces, forrn&r Wle idea precisa, 

completr y verdadera de le evoluci6n de las idens panales, awci 

liarnos renlüando una observeci6n seria y met6dica de le hist.!l. 

rio y rsi poder aprovechar la experioncie acumulada en sigloe -

onterioree, remitirnos o lo que fUe derecho Germdnico y el ROJll!!. 

no, hf'cer referencia a le.a primeras inati tuciones penr1lea en -

nuestro Peía, conocer ln importnncia del derecho Can6nico y --

aquilatar en su jueto precio el enorme avance que revistio el -

Liberalismo Ingles ouo tuvo su mdximo exponente en la Revoluci-

6n Francesa y lleger r.si, h•stn el derecho ponel de nuestros -

dios. Ahor~ bien, en este sentido, es neceoorio formular una -

•clnr•ci6n1 No debe confUndirse ln evoluci6n de lr~ idees pena

les con lr- hintorit> del derecho penal, todt.· vez de c~ue lPB pri

''errs son unn mere cle.sificrci6n eietemdtica olaborode por los

estudiosos pera une m~yor comprensi6n de le evoluci6n de lee 

idc·a penrleo y lb aeeundR como sabido es por todos, aon loa h~ 

chas ocuri·idos re&pecto e la lerislnci6n penel a lo largo del -

tiemno, sin cmbrrgo serie arbitrario pretender eeparar su estu

dio. 

El pro¡¡reso de lr funci6n repreeiva presento di

versoo r!l:·tices aegun el pueblo en estudio. Ni en todas les :;;o-

ciodn,loe ha sido idcntico, ni tampoco hP eucedido con nornud --

( I) Derecho Penr•l i'cncnno, Ed. Porri111, M~xioo. 1983, p,24 
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trrumito en lru diversas ~pocna, en ce.di! uno de los períodos -

conviven ideas opueutes y 8ún controrias. 

los tr~tedistp,a distinguen períodos diversos en

l• evoluci6n del derecho oenal, nsi pues, Garraud distin¡:ue di

chos períodos en1 A) La venganzn privada ( por el ofendido o su 

frmilia ) y B) lB vongenza pdblica ( fases teocr~ticn, de inti

midrci6n y de correcci6n ) ; Cuello Cr·lÓn ( 2 Jclt uifice en 4 CU!!. 

tro per!odos1 A) El de la vengrnze nrivnda, B) El de le vengan

za divino, C) El de lo venganza pdblico y D) Por!odo humanita-

rio, Prins 1 A) Período consuetudinario de reparrci6n ( hrsta la 

euod inedia ) , B) De expioc16n n intinoid: ci6n ( heete< el renoci

micnto ) , C) Humani torio ( hr•ota el .,iglo XVIII y onrtc del XIX) 

.V D) Cicntifico ( contempor~eo ) ; pµra el Maestro Cr.stellanos

Tenn~ 3) A) De lo vcnrrn•n priv•da, B) Do lo vcngan~n divina, C) 

De 1" venganza pdblica, D) Período humani torio y E) La ~poca -

cientifica; El Maestro Ignr·cio Villalobos( 4 )lr" diutinguo1 A) -

Epoca bnrbnra o do la vengon?.e privada, B) Per!do Teocrático, -

C) Conce~ci6n pol!ticn, D) Tendencia humr,nitnrio y E) Período -

ciont!fico; e su vez el insigne mneotro P:·v6n Veaconcoloa< 5 lco

mo1 A) De lA ven¡¡rn•.11 nrivoda, B) De ln vcn¡;cnzn divina, C) De

lP V•.n¡;rnza ndblicn y D) Pur!odo humeni tnrio, nl respecto de ln 

(2) Derecho Penol, r., Ed.Bonch, fü>rcelonn. I975.r.65. 
()) Liner.mit'ntoo r;lel"lentt•lnu <1<' .Jorecho Pcnnl, &J.Porn1n, Méxi

co, I9711,pp. ll " l7 . 
(4) Op. cit., PP• 24 ~ 30 • 
(5) Dert,cho Penal r4c>icnno, lli. l'ornk, M~xicn, 1987, pp.51 e 68 



olasificnci6n que nos ocupa Zaffaroni nos dice 1 " En les expoa!_ 

cionca de la evoluci6n legialetive penal, he prevalecido la ado~ 

ci6n de lo teoría progresiva, eai, uno de les máa comunes distiu 

ciones que oc formula trate de la vengcnza privruia como período 

primitivo, la vengenza pública cuando el Estcdo tomo n su cargo 

lE peno, le humani>aci6n de le pena o partir del siglo XVIII y

el período octunl,.," \ 6 l Por su porte el Ilustre mnoatro Carrl1!J. 

ce y trujilló naevera1 " buscando le meyor gcnernlided noootroa 

diotinlJUiremoa entre el aiatems de la venganza privada en euo -

dos ospectoo1 Individual y familiar y con suo limitneioncs1 El

toli6n y le compoeici6n pecuniaria y el de lo venganza pÚblicn

en CJ ~ue doatrccremou el elementos relieiooo político guerrero 

y loa períodos intimJ.dotorioa, cort'ectivo, humanitario y cient!_ 

fico. •C?l 

Similores distinciones a leo anteriores, de la -

@tapas del derecho pennl hncen los domes tretedistao, ~ue nos -

nbatencmoa de mencionar pnrP no aburrir n los amnblcn lcctoree

lo cierto es oue todoa lou pcr:!odoo a lot• c-ue seha hecho refe-

rencia han tenido influencias mutuas, en coda uno de ollao con

viven idcro opueotna y ndn contrarias, seria oquivocrdo penoar

que cadn uno de los etP~os del derecho penal hnn nacido por ge
ner ... ci 6n espontánea, todo voz uuo catno hnn Lddo el iroducto de 

(6) Menual de Derecho Pcn~l, Ed, C~rdcnee, rMxico. I970.p,I48. 
(7) Derecho Penal Mexiceno, porte p:cnernl¡ E<I. Pornla, Mt!xico 

Iq87, P•· 92. 
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une serie de hechos situaciones y sucesos, en donde surge el pri!l 

cipio que le da ol nombre, mns no debe pensarse .nw aeotodo el -

principio ezümador de un período, sucede n nqudl un nuevo princi

pio dnico inspiredor de ln justicio penal en el siglo siguiente,

no, estos períodos no ae suceden por entero, ni cuando uno apare

ce puede considerarse exti"8Uido el procedente, por el contrario

en cedn uno si bien culmina una idee penal predominnnte, conviven 

en cllra otros no solo divcrnrs, sino hrsto contrarias • .A cote -

respecto y en el mismo oentido se manifiesta Zaffaroni al eocri

bir " ••• los naesinntos políticos con auspicio oficial, el proce20 

Minzenty, loa tribunnles especinles, lR recluoi6n mnnicomial de -

dioidentes, el derecho pcnnl nazi, el eucundr6n de lo muorte, y -

otros cjemploo, nos sirven pnrn demostrar que el camino en el pl~ 

no de lo real no ea tan lineal, ni evolutivo, sino unu lucha pe:x

mnnente y constante, y que, vengan7-n privada, venganza pdblica y

tendencias humani terina son términos que hoyamoo en todr•s las dp~ 
CRS • .,(~) 

Nosotros hnbremoo de realizar el estudio de lns -

etapas del derecho penal distinguiendolns como sigue1 De ln ven-

gonza privada o época barbara en donde cedo particular, cada fa.in!. 
lia se hace justicia por si misma, y por considerar oue reviste -

suma importancia por el enorme rulelento que en cu dpocn reprcoen-

(8) Op. cit., p.150. 
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t6, .,¡, TALION y U. COMPO::lICION, la habremoo de estudiar como et~ 

na nnarte. l'.6 Venganza divina¡ per!odo en el cual lo juoticia l'!!. 

pro si va es manejad a por la claso sacerdotal y, por '1ltimo disti!l 

~iremos el lfüTADO DE DERh'C!IO, ,debiemlo entendsr eota denomina-

ci6n no como una entidad plena de garantías legales, sino mn.s -
bien como una etnpa en la cual el derecho a castigar se encuen-

tra en manos uol Estndo y comprende 1 111 venganza p'1blica, el pe

r!odo humanitario y ln etapa cientifica. 
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A) DE J.A VENGANZA PRIVADA • 

En el primer por!odo do formaci6n del Derecho P~ 

nal se enseiioreaba, LA VENGANZA como 'reecci6n lógica y obligada 

contrn todo at~que injusto, en cstn etnpn cadn particular, cada 

fnmilin oe hRcen juoticia por o! miamos. hn aquellos remotoo -

tio mpoo en donde ln hiotorir1 ne confunde con le leyenda, el hom, 

bre toma la justicia en uus manos y todn ofensa .¡ue recibe 61 o 

su frunilia d~ motivo n l~ von~cnzn. Primernmcntc motivoba oato

reecc16n el homicidio y las lesiones pero pootcriormcnto oe hi

zo extonoivo o todo tipo de ofensas. 

Tenemos conocimiento de eato ctopo que r>l.nmloa -

nutorea oe han dodo en llamar tnmbien " bdrbara " o de la 11 aou 

gre *' a trAvez de lea nPrrrcionca mi tol6gica.o y de loa t ntiguoa 

poemas en loe curloe se da la VENGANZA como un derecho " quion

he sufrido un0 ofensa, estn nctividcd vonp:odorn contobr1 con cl

apoyo de la colectividad misma, quien le dPbe ol ofendido todo

eu apoyo y resnnldo moral, rcconociondole hBi au derecho n eje~ 

citnrlr, ea 'POr ello rue no toli"· vonr,Pnz11 pucrlc conuidernree º2. 
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mo antecedente de lo rcpresi6n penal sino s6lo a·~uella - como -

yn se dijo - ue sea apoyada ~or ln colectividad misme., que B0Jl 

ciono el derecho del ofendido n osa r>ctividad vengndorn, 

En ese mismo tenor el maeotro Carranca y 1'rujillo 

escribe 1 " El hombre, refor2.edo en su Gene, que hoce suyo el de

recho a la venganza se sient~ ya ligado al grupo; no esta aolo -

cucntn Rhora con el derecho a ser ~rotegido y uengodo; correlat! 

vnmente reconoce su deber de proteger y vonear a los suyos y de

somcterse a ellos. ,,( 9 lPor au parte el insigne maestro cuello ~ 
l6n asevera1 " En loa primeros grupoa humanoo cuando ell. poder P!!. 
blico no poseia m1n el •1oder necesario para imponerse a loa par

ticulares le funci6n penal revestía el aspecto de unn venganza.

Pero esta venganza, yo sea la individual, la practicado de indi

viduo o individuo a ln realizada de un grupo familiar contra otr!!, 

no puede considerarse como una forma de reacci6n propiamente pe

nal, es puramente personal y la sociedad permanece extrella e in

diferente n ello, solruncntc cuendo la aociednd se pone de partc

del venecdor, reconoce la loeitimidnd de la venganza y le ayuda-

en Chao necesario, es cunndo puede habla.reo de una veneanza pri
vada, " (IO) 

Desde luego no puedo afirmarse que ~ate período const:!:, 

tuya en ai, unn etnpn del derecho penal, solo es a fl nuestra, -

un antecedente del miamo, por que siendo congruentes con la roa~ 

(9) Op. cit., p.94. 
(Iu) Op. cit., p.68, 
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lidad en un llene, tribu, sociedad o cualesquier grupo humano en 

donde no exista una autoridad suficientemente fUcrto que tomo -

por su cuenta el castigo de los culpables y el ese¡¡urnmiento -

del orden y la paz, el hombre por su propia naturaleza buscará

ven&nr la ofensa recibida. 

Como ya antes se apunt6, muchas son las nnrra.ci2 

nes mitol6aicas, los antieuos poemas y las leyendRs que nos ex

ponen de manero clara el espíritu enimculor de este período, " 

•• como la de Tcseo sacrificando a los jovenes centauros por ha

ber injuriado a las princesas unidas a él por vinaulos de san-

are; o el jramento que hizo lucio Tarquina Colatino, de dar muo~ 

te e ou primo Sexto Tarquina con ol propio pulla! con que lucre

cio se quito ln vida ol ser ultrajada por est6; y es importante 

advertir que todno estas anécdotas no son simples relatos de -

vengnn?.as que adn pueden ocurrir hoy a espaldas de la ley y de-

la opini6n pdblica, nino ·ue se refieren como perfectwnente le

g:(timas, lo que denota las costumbres y criterios de la época,"(II) 

Este fen6meno hiat6rico, en donde l? .venganza se 

entroni?.a por la auacencia o debilidad del poder pdblico, lo e~ 

centremos en los anales hist6ricos de la aran mayoría de las pai 

ses del orbe, V.gr1 Los anti¡¡uoa Germanos en donde la vonaanza -

p:·rn reparar le ofenoa ern un derecho y un deber parn el jefe -

de lr familia y pnre. loa parientes mas pr6ximos, incluyendo A -

(II) Villolobos, Op. c1t,, pp. 2~ e 26 • 
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ln mujer. El maestro Cuello Cal6n(I2}cn eate particular y sobre 

el Derecho Germenico hace menci6n a doa instituciones talco co

mo la Vengonza de la sangre ( Blutrache ) y la pérdida da la 

paz ( Priedlosigkeit ) , en la ~rimere ln ofensa recibida por el 

individuo o frunilia le dnbo el derecho y muchas veces el deber

de la vencanza, lo cual dio or!gen a eucrras hcreditnriaa entre 

familias, En la ae¡;undn el que cometia W1 delito que ofendia a

ln comunidad, le orieinaba la pérdida de la paz con ln cual qu~ 

daba excluído de le comunidad jurídica, equiparendosele aa! a -

un animal carente de derecho alr,uno y ''uednbn a merced de todos 

los miembros de ln comunid~d '!ue tenian el derecho y el deber -

de matnrle. Estn InGtituci6n no ea excluoiv~ de Alcmrnia, toda

vez que ae implanto en lo gr.U, mayoría de paises Europeos tales 

como: Inelatcrra, Fr~ncin, ItRlia, E~pru1a, Escandinavia, Etcet~ 

re. 

Es prolífica la hiatorin en ejemploa sobre cate -

cntoccdentc del derecho pennl ~ue non ocupa tAleo comos lile coe

tu¡rbreo obocrvadco entre loe circPcir.nos, los Arobea, los noti•

voa de Americn del norte, las " vende tas " entre loo corsos y --

5ic11ionoe r:ue pcrduron hrnto nuestros dio a, y por qu« no hr cer -

mcnci6n d~ la " li:Jy de r,rneo.a " de Iulondia nue pcrmitia vennnr

todc ofcnon o injuria, dcter:11inrmdo loa r.ln~·.oa en los :iue se de

ber; a ejercitar equól derecho, 

(I2) Cfr. O~. cit., p.72. 
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El tremendo abuso de l~· vongnnzn dio oríeon e r'!l'"!!. 

deo mPles (' snngriontcs guerrRs TJrivndrn; que: nrodujorón el exter

minio de fr:,milios, gcnu, trihuo y hoste uociededes, éota rencci6n 

ilimitada y excesiva reprcsentnbn un ~ebilitew~cnto en las comuni 

dedes frente e otroo crupoa antar,Ónieoa, por ello lo ofonoe vind!. 

catoria paso a ser limitndc parn loa propios pero ilimitodu pura

los damas. sus limitociones1 EL TALION y LA COMPOSICION, 
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D) DEL TALION Y LA COMPOOICIOll • 

Como y~ se eatnblcci6, el obuoo de la vene,ln?oa ~ 

trajo l'l"Dndea moles, aEtnerientoa y lareos e;uerreu, que debilita

ron a los comunidad.ea y los exponie.n a la invasi6n de grupos an

togónic os, ;ior ello, no eo oxtr::\ño que so buacaee limitar ol de

recho LJ ln vcn~rnza. Y mRs ,ar utilidnd que por justicia o quiza 

mc2.cla de nmbns oc inctnuro lo qua se daria en llamar 11 LA LEY' -

DEJ, TALION " 0ue !Jroviene del l<\t!n Tnlis, qua uignifica1 el mi!!. 

mo, uemcjantc, ou f6rmuln conafl{;I'ada ~ OJO POR OJO, VIENTE POR

nn;Ni'E, ROTURA l'OR ROTURA - éstn Insti tuc16n trajo. conoieo una

humnniz.oción .. dn ln venganza h~atn lo •limenai6n exacto de ln oren. 

sa, ohorn el grupo nolo le reconocin nl ofendido el derecho de -

cnuunr un mal de ie;unJ intenaidad al Gufrido, el mneatro Pnv6n -

Vnsconcelos oobr~ coto Institución apuntas "El TPli6n reprosen

tft, sin luenr a dudas un considerable adeltU1to en los pueblos su 
tic;uoo ol limitar los excnsoa de le veneenzn yn peraonal o del -

¡:¡rupo, sofialnndo objetivamente ln medida de la rencci6n punitiva 

en funci6n del daoo causado por el doli to. " (I3) 

(13) On, cit., p.61 
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Otra li::dtPción •1ue aurge mn.s forde, EL JISTEMA -

DE COMPOSICIONES, se/!Ún esta Institución el ofenaor potlie comprar, 

al ofendido o a su frmilin el derecho a ven['.r,rse, rcpreacntó un

gran progreso en rclt'ci6n r ln. venaan7.a privnd~ incluso moyor qU.2, 

el talión, nos ilustra el m~cstro Pcvón V•sconccloc sobre el par 

ticular: 11 W composici6n, instituto de importr:ncio ro levante on 

olgunoa puebloa y que vino o austi tuir el mrl de le. pena median

te una composición econór.licn dndn nl ofendido o a la víctima del 

delito, constituyó u..~a nuevo limitnción de ln pena por el pogo -

de tma cierta canti<l t'ld de dinero por lo que tuvo ocoaidn entre -

Aquellos pueblos que conocian el intcrcnmbio monetC1rio. TE comp2, 

siclón que on un principio ern voluntrrir oe convirtio en oblic!!. 

torin y lecol posteriormente, evitándose nsí lre indtiles luchas 

orir.innd1·0 nor lr vene;,m7.a privada • .,CI4l 
Distineuimoa do~ momentoa históricoe do ln compo

sición1 El primero en vl cual el ofendido y el ofenoor ain coac

ción nlruno pactnn me.iirnte el pr.r;o hecho por el BCIJUI!do, com-

prando nsi el ofensor el derecho o ln venannza dol ofendido o a

au fnmilia, y posteriormente en el segundo momento lo compoaiciÓ!l 

oc lee imnone tanto al ofendido como nl ofnnaor, eo decir el gry_ 

po e: uuien exi¡;e ln composici6n ajenamente e. 1" voluntad del -

ofendido y ofensor. 

(I4) IDEM.p.6?, 



Encontrrunos estna dos fieuras en un sinnumaro de

Inoti tuciones pcn~lea tnlea como1 El celebre c6dieo del Rey ~ 

rabi, procedente de Babilonia, cuyn anti¡¡ucdnd se hace nacender

a dos mil afias antes de la era cristiana, y es un conjunto de -

preceptos que consagró el princípio de la retribución nl sancio

nar n ~uien haya cometirlo un delito, inf'iriondole un dafio igual

B1 ~Ue ~oto hnya cnuoado, cxtendi0ndo en ocasionaa le reaponsab!. 

lidnd a peroonna distintas del culpable como ou familia, con ~ 

ello se protendia llcenr a unn perfecta compenanci6n. Algunna ~ 

for•nulna tnlonerirs tic éste código aon1 

Art. I961 " Si alguno aacn a otro el ojo, pierdo-

el ojo suyo. " 

Art. I971 " Si alguno rompe ol hueoo n otro rompa 

acle el hueoo ouyo. " (IS) -

En date c6dieo la compoaici6n ero admitida parn -

delitos meramente patrimoninlea y el ofensor habría de retribuir 

al ofendido lo triple de lo penado. 

Aoimismo de la anti¡¡un y misteriosa Cllina conoce

mos loa llam11dna cinco ponruJI El homicidio so pennbo con la !IB.IO!:, 

te; el hurto y lno leoioneo con lo amputnoi6n de uno o embon pi

ca; el estupro con la cnetraci6n; lo eotafa con la amnuteci6n de 

la nnriz y loa delitos menores con la moren en la frente.<I6) 

(I") Vénso, Cn.·rancu y Trujillo, Op. cit., p, I04, 
(I6) Véase, Zaffaroni, Op. cit,, p. I70. 
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En el Pentateuco del Derecho Israel! que data del -

siglo XIV entes de la ern criationa prevea 1 " El oue eolpee a au-

pr6jimo de modo que le deje con nJ.edn defecto de deformidnd sufri

ra el miamo mal que hnyr ocasionndo, recibirá rotura por rotura¡ -

perderá ojo por ojo; diente por dionte y eorá tratado como él tra
to e otro ,.Cr7 ) 

En Eeipto, prevolecin la "úJy del Tali6n en auo or

dennmientoa, lR fnlaificnci6n ee penaba con la amputnci6n de lns

manoe, ln violnci6n con la caatrPci6n, el perjurio con la muerte

le rovcloci6n de accretoa con ln nmputnci6n de la lenc,ua, etccte

ra. Todno estas leyes contenidos en " Los libros sagrndoo u. 

Cierto es, que no puede hublarso de un Derecho Pe

nal de Grecia, lo mAB correcto ca hablar del derecho de Crotn, B!!_ 

porta, Atcnria, etcotcra; en tocios ellos ac enaeñoroabn el Tnli6n

con unn severidad extrema. 

En loa XII tnblna del Ucrécho Ro.nano que so remon

tan al sie:lo V de nuestra era, su aietcmn de penas era do gran d!:!, 

reza y con frecuencia inhumano, le peno de muerte era ejecutada -

en diversas y crueles formae(IB) 

Como sabido es, en nuontra Americe o le llcgPiln de

los &.lropeoa hab!n culturas nltomcnte desnrrollodns, talco como la 

A?.teca y la Inca, en embao la ley nem·l era sumamente durn e ini'l! 

xible, entre loa Aitccna reg!a el denaminndo c6digo de Noznhunlco-

(I7) Citado por Carranca y Trujillo, Op. cit., p.IGJ. 
(IB) Véase Cuello Cnl6n, Op.cit., op.70-71. 
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yotl que contenie penos aeverisimas caracterizsndose por la retr~ 

buci6n ( Teli6n ). Los Incas tenian una orgvnizaci6n social Teo

crática de modo que los delitos que afectaban esa organizaci6n -

eran severamente pen~das. 

lo cierto es, que TALION y COMPOSIOION represent~ 

r6n un gran adelanto moral y jur:Cdico pare la humanidad, toda -

vez que trajer6n consigo una humanizaci6n de las penas y evita

ron, asimismo, cnientaa y largas guerras~ 
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C) LA VENGANZA DIVINA 

Este período, en el progreso de ln fUnción repre

siva, constituye unn etapa de evolución en la civiliznci6n do -

loe pueblos, en donde loe conceptos derecho y religión se funden 

en uno eolo y aei el delito, moa que ofcnan o ln persona o al -

grupo es e ln divinidad, 

En est1: etapa ln justicia reprL ui va se encuentra

en mnnoa de le claae aecerdotal. " Parece natural que al revea-

tir los pueblon las ca.rrcter!sticas de ln organizeci6n teocráti

ca, todos los problemas se proyecten a le divinidad como oje ~ 

d!Utlentel de le conotituci6n mismn del Estado esi surge en el te

rreno de las idees pennlea, el período de ln venganza divine; ee 

estima el delito une de lea caueae del descontento de loe dioses¡ 

por eso los juecen y loe triubunoles juzgan en nombre de la divi 

nldad ofendida, " (Ig) 

Al asumir lo iglesia 11 poderes terrenoleo " nase

al breP.o secular la ejecución de las penas y el seguimiento del

procedimiento penal el cual os suotituido ol acusativo por el iU 

(19) Castellanoo Xena, Op.cit.,p.33 
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quieitivo. 

Durante ~ate per!odo le represión penal tiene por 

finnlidad el aplacamiento de le divinided ofendida por el delito. 

El Maestro ::u.ello Cnl6n noe ilustras " lB justicia criminal se -

ejercita en nombre de Dios, loe jueces juzgan en su nombre, lae

penas se imponen pera que los delincuentes expien suo delitos y

la divinidad deponga su cólera, vuelva a ser propicia y diepen-

ser de nuevo su protecci6n" <20> 

Dentro de este período situamos el Pentateuco, -

que es el conjunto de cinco libros que integraban la primera P"!: 

te del entiBUo teetamento y en loe que se contiene loe normas de 

derecho del pueblo de Israel, de evidente raigambre religiosa, -

segWi este ordenamiento el derecho a ceetigar proviene de la di

vinidad y el delito constituye una ofensa a ~eta, le pena en co~ 

secuencia ee encaminaba e borrar el ultraje a le divinidad, a -

aplacer su ira y pare el delincuente es el medio de expiar sus -

culpa.o. 

Loo libros Spe;rados de Egipto son igualmente pruJ!. 

bn de lr fuei6n entre loe conceptos de del.ita y represión con -

los de ln ofensa e lP divinidad y expieción religiosa. Iae con-

ductae quu nfcctaben e lo religión o al Pareón eren penadas con

lo muerte, que podio ser simple o cn!ificode ( con torturas ). 

(20) Op.cit,, P• 73. 
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Bl c6digo de Mand es ,1 texto penol más elaborado 

de la India, que data de feches sumamente controvertides ol611JlOS 

AUtores lo aituan en el siglo XII antes de cristo y otros en el

siglo V antes de cristo, en este c6digo la peno cumplia una fUn

cidn eminentemente moral, por aue purificoba al que la ooportaba. 

la facultad de penRr ero divina y lo ejercia la autoridad terre

na por delegPci6n de su divinidad ( Brahama ) • 

Bl derecbo penol Cdldeo tenia un neto corte 6tico 

religioso, puesto que las mee graves penas eran lee de mnldicidn, 

consistentes en invocaciones a los distintos dioses, que dcscnr

goban les moa grandea cel~midrdos sobre el ofensor. 

Eh les lcyea " Barbarorum " se recogen lna costum 

bree de los pueblos Germdnicos primitivos, se consignan los pro

cedimientos acusatorios y las ordalías que tan completo y exten

dido uso tuvier6n varios siglos deepues, <2Il" El juicio de Dios~' 
en el cual ae nometia n tcrriblea torturas nl delincuente, si e~ 

te lne soportaba se declarnba su inocencia, no tué exclusivo de

los pueblos Germ~nicoe primitivos, todn vez que oxietis ya entro 

los Sumarios 200 al'loe antes de cristo. 

Eo clPro que en eota etapa el Deroch.o.Penal· tuvo

un ennrme avrulce puesto que si bien CL cierto, el procedimicnto

era inquisitivo, asi como oe abusaba del derecho a penar ( Jus -

(2I) Véeae Villalobou, Op,c~ t., p. I<;&. 
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Puniendi ) y lee personns acusadas eran aometidas a terriblea to~ 

turas, ademas de que las penes impuestas eran extremat!B111ente du

rea, tB111bien ea cierto que se termino en gran parte con la actiV!,. 

dad vengodoro que ejercitabo el ofendido como un derecho sanoion! 

do por la colectividad, a la vez que yo ae avizoraba una hUmaniZ! 

ci6n de lns penas que vino a constituir un amanecer en al Derecho 

Penal. 



D) EL ESTADO DE DERECHO • 

El hombre como ento social va buscando revolucio

nar BU o{etema jurídico, impone leyes que en BU momento conside

re juetaa e instaura un oporoto represivo pera hacer cumpir esas 

leyes, todo con lo finalidad do selva¡¡uardar y mantener ln pez y 

el orden social establecido. Es eoe dificil tránsito del ser hu

ID8DO hacia el perfeccionamiento de le leyes quo nos ooupn on ~a

te período que nos hemos permitido llemar1 EL ESTADO DE DERECHO, 

lldmeaele as{ no por conoiderar que noo encontramos ante una en

tidad plena de r;arant!as, oino por que en esta etapa es cuando -

el Botado toma loo riendas de la funcidn represivo, ahora oo la

colectividad la que tiene a su cargo el derecho e castigar ( juo 

puniendi ) en este etepo de ln evolucidn de los ideos ponnles, -

ae transformen loo conceptos de pena y funcidn represiva ddndos~ 

les un carácter eminentemente pdblico. 

Ie orgnnizacidn del Estodo repreoent6 ~ oin dudo 

alguna ~un enorme progreso. En Derecho Penal el Estlldo traspa-
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s6.a loe jueces el manejo imparcial de las penas, arrancandole -

as! o los ofendidos el derecho a la venganza; el sistema probnto 

rio fUe organi•andose y le. pena misma se fue objetivando e inde

pendi1.ando del sujeto que la señalobn y aWi del que la ejecutaba, 

Por sus propias carnctedsticas hemos dividido •! 

te período como sigues 

I,- DE LA VE11GANZA PUBI.ICA 

2.- PE!lIODO llUl.tA!IITARIO y 

3,- ETAPA CIENTIFICA • 

I.- DE LA VENGANZA PUDICA¡ en esta ctap~ lR repr~ 

si6n ponol aapiro e. mantener o todn casta la pP.z y la tranquili

dcd social, fÍn que oe intenta conseeuir mediante el terror y la 

intimidoci6n ,,ue ceuea la frecuente cjecuci6n do duras penas, ce 

por ello que no es ¡:ratu!to 1¡ue persista el concepto de VENGANZA 

aunque ahora revistr. el carácter de PUBLICA. " ••• ~ste ea el ci_ 

clo on que eporcccn las leyes mas severas y crueles, en que so -

castieP.n con 1n mayor dureza, no oolo loa crimenea mas graves a!_ 

no hnste hechos hoy indiferentes como los delitos de magia y he

chicería que so juzgaban por tribun•les especi~los con el rigor

mes inhumano •• <22 > 
loe Jueces tienen ilimitados poderes que no ponen 

(22) Cuello Cnl6n, Op. cit., p,75 
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al servicio de la justicia sino de los déspotas y tiranos imponie!!. 

do crueles penes, Se da la mee cruente represión y la m~xima inhu

manidad on los sistemas ponelee a fin de auo[lUrnr el dor.'li.nio de -

las oligarquías por medio do ln intimidrci6n, el Eatedo aguza su -

ineenio para inventar suplicios, la tortura conotituy6 el método -

predilecto para obtener confesiones, la crueldad de lee penas cum

pli6 su finnlided que ro le de intimidad o las clases inferiores,

y asi mantener intactos los privilegios renles u olig6rquicos. 

la lucha contra la criminr1idod - ya desbordente -

en aquellos tiempos - se ceracteri1.ó ~or lo oplic1 ción de las pe

nes mas crueles, 1~ de muerte ocompoñoda en for~a Ue a.grovoci6n -

por terribloo mutilaciones, las infeme.ntca, las pecunir•rias carac

terizandoae por lo confiscación, la pene p~ro nleunos delitos tra~ 

cencia 11 loe descendientca del roo, hubo paises en loo que ni le -

pa~. de la tumba Bt' respetaba, todo vez de 11ue ee deoenterraban loa 

cadAveres y se loa proc~saba, lA justicia se re~artia en forma de

sigual, a le noble7.a se lee imponinn penas menores y a los plebe~ 

yoa se lea reservaban los custi.eae mf\B duros, este esp:!ri tu inopi

ro al Derecho Pcncl hnata principios del siglo XIX an el que ee ~ 

vislumbraba una humanización da lss penas y un mayor respeto e.l. -

ser humnno. 
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2.- PERIODO HUMANITARI01 En hasta el siglo XVIII -

curuulo ourge una corriente que denuncia la excesiva crueldad de -

las penas y la irreg>1laridad de los ~rocedimientos, señalando co

mo fundamento de la pena el " CONTRATO SOCIAL ",. a este período -

tnmbien oe le conoce con el nombre de " IIDMINISMO " o " SIGI.O DE 

LAS I1JC~S " que es abonrdo y fertilizado por los escritos de MON

TESQUIEAU, VOLTAIRE, D'ALAhlBERT pero su exponente máximo sin -

duda alguna - fue CESAR BONNESAl'IA, &!ARQUES DE BECCAllIA, en su l.i:. 

bro " DEillELITTI E DELLE PENA " publicndo en el año de I764,. m~ 

en lo directriz de la época estableciendo unn serio de principios 

y derecho del delincuente, combate la pcnP do muerte, lo con:fisc!! 

ción, las ~enea infPmontcs, la torturR, a la vez que el procodim!_ 

en to inquisitivo y propone une serie do principios y derechos mí

nimoo del delincuente, V,c;r1 

A) leo penas dnicrunente pueden ser establecidas ~ 

por lf'a leyes catns lwn de acr r~cncrr-.lca y solo loa jueces podran 

declarar que hPn sido violadD.!3. 

B) ll\o penas deben uer públicas, prontas y necean

rios proporcionadas al delito y las mínimos pooibles. Nunca deben 

ser atroces. 

e) Le peno de muerte debe ser proscrita por injusta¡ 

el contrato social no l• autori?.n dado que el hombre no puede ce~ 

dor el derecho de ser priVPdo de la vida, de il.o cual él miamo no -
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puede disponer por no pertenecerle. <23l 
Es en el año de I79I, nl triunfo de le Revoluci6n 

Frencesa, C!Ue se recogen los principios conor•erados por el HUr,!A

NISMO y ae proclaman " los derechos del hombre y del ciudadano", 

concelAndo aoi loa abusos medievales n la vez que ee consi811B el 

principio 1 " las leyes no tienen el derecho de prohibir mas que

lns E'lccionce nocivas o ln oocieda.d ''• ( 2-4) Ahora el a.cuaodo cuenta. 

con una serie de derechos o garantías procesnlea, yo no ae pcrm! 

ten las torturns, ni lao pena.a infamantes. 

Eo esi como la Revoluación Franccan, me.reo le di

rectriz de aquella 6poco o inspire e un ¡¡ron número de pnioea -

que buscan su libertad pol!ticn y pt·oclrunon principios b1foicos -

del aer humano, terminn.~do ooi loe privilc~ios do d6apotos y ti

ra.nea, en la meterin nuc nos ocupn como yo so cotableci6 se con

sagraron garantías procesales del acusado. Dando fin el oscuran

tismo y le. barb6.rie. 

3.- STAPA CIENTIFICA¡ El Derecho PcnAl no podio -

permoncccr ajeno el enorme avnnce científico y tccnol6gico que -

en loo Últimos años hn vivido la humanidad, nsi ea como on el ~ 

crunpo de ln justicia penal se inicia un movimiento orientado cog 

tre las concepciones del período hum(lllit!U"io, centro el derecho-

(23) Citado por Cestellnnoa Tena, Op, cit., p.36. 
(24) Citado por Correncn y Trujillo,. Op. cit., p. 106. 
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penal clásico oporeciendo el período que nos ocupa en su estudio 

llamado PERIODO CIENTIFICO, en este período se observa una honda 

transformoci6n e la justicia penal, el delincuente ea el objeto

de la mtlxime preoCQpc.ci6n científica de la justicia. El delito -

es une monifentaci6n de la personalidad del delincuente y hay ~ 

que readaptar el delincuente e le sociedad corrigiendo sus " in

clinaciones viciaooa 11 

Yo no b~ato segregar el delincuente de la socie~ 

dad, sino l1UC s'e imnone 10 imperiooa necesidad de establecer me
dios de correcci6n y rcadr.ptP.ci6n del delincuente para la defen-

6(1 de le. sociedad. 

Eo en este período cuenda irrumpe en el campo del 

derecho pcnf'l lr.s cicncirs ( Diolog:{a Criminal, Sociolog:{e Crim!_ 

nel, etcetcra) ·•ue integren la ampli8 discipline. denominada Clll

MINOI.OGIA, merced e elle he comenrndo e estudiarae le etiolog:{a

de le delincuencia, e estimar en su producci6n el influjo de un

conoidoroble n~moro de couaes o factores, por lo que he dejado -

de considerarse el delito tan solo como una pura entidad jur!di

ce inocrita en un c6digo pare apreciarle tambidn como un fen6me

no social y une manifcotnci6n de le personalidad del delincuente, 

es nsi como se desplaza por com11leto el cri tcrio de la repreoi6n 

antes extrictemente besado en le aprecioci6n del hecho puniblo,

hoy adomás del delito oe toman muy en cuento les condiciones pe~ 
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sonales del reo. Is pena en este nuevo período no tiene un fin -

pi°iremente retributivo sino un fin de prevcnci6n del delito que -

ee roelize oon medio de correcci6n e intimideci6n, 

En esta etnpe se hoce unn ndeptnci6n de ln pcnn -

el delincuente, es decir, ee realir.e. una individualiznci6n lo 

cue.l obviamente hace necesario el conocil!'iento del reo baowlo en 

eu eetudio biol6¡p.co, psicológico y social, Junto e lns penas 

surgen l~s lle.medas " medidas de seguridad " como modios de lu-

chn contra el delito, Este nuevo eop!ritu nctualmento he inepir~ 

do a las le¡p.olcciones de le gran mayorin de loo paises del orbe, 

Sin embargo n pasar de loo evidentes progresoo -

~ue en mnterie penal se han logrado en loo d.ltimoo tiempos, ru!n

existen pnieee que viven bejo el rd¡p.men de dictadura, en loe ~ 

,-ue se eubordinn por entero el individuo e loe finoo del Estsdo

olvidendo nl delincuen"te pera preocuparse principalmente por la

defensa de loa oreaniomoa estatales, cxogcron la tutela penal en 

beneficio de datos y don par ello la m!l.xime importancia e la de

lincucnc ia política, 

Al realizar el estudio de las diversas etapas del 

Derecho Penal, hemoe sido testigos del enorme desarrollo que en

cste renglón ha nlconzndo el ser humano, y aoevornmoa, 1..:ue no ea 

eventurndo pensar que date desarrollo es un parámetro del grada

de civiliznci6n de 1 hombre y constituye un enoI'!nc nvnnce hacia -
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su difll1ificoci6n como ser humano, sin embargo, ruin os largo cl

c~no, la ley penol perfecta hnsta el momento constituye una -

utopía y por que no decirlo una meto obligada para todos F.que

llos eotudiosos del derecho y de quienes de alguna manera con-

tribuimos pern ese fín. 



CAPITIJ Ul II • 

LOS PRINCIPIOS DE PERSECUCION DB LOS DELITOS. 

El artículo 2I constitucional feoulta n la Insti 

tuci6n del Miniatcrio Pl1blico pnra proceder a la poreccuci6n de 

un ilic!to como dnico titular de ln ecci6n pcnnl, debiendo suj~ 

t1:1rsc norn ello a loo principios que el mismo ordenamiento cona 

tituvionnl señala en su numeral I6 que n la letrn dice1 " Nadie 

po·Jr6. ser moleGtodo en su persona, familin, domicilio, papelee

º posesiones, sino en virtud de un mandemiunto escrito de la ª!!. 

toridad competente que fUnde o motive ln cause lognl. del proce

dimiento. No podre librarse nini;uno orden do eprehonei6n o de~ 

tcnci6n a no ser por lo nutoridad judicial, sin aue procade de

nuncia, ecueeci6n, o querelle de un hecho determinr:do nuc le -

ley CRBtiguc con ncnr- corporal, y sin que cet~n apoyadas aqu&-

llaa por dcclr•rnci6n, bajo protesta de persono digna de re o por 

otro,; drtoB que hn!Jl!n probable lr rcsponenbilidr.d del inculpado, 

hecho oxce~ci6n 1ic loo cnsoe de fleerente delito, en que cunl-

r1uicr persona puede r.prchcnder al delincuente y a oua c6mrlicae 
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ponidndolos, sin demore, a le dispoeici6n de lo nutorided inme~ 

diata. Solamente en cnaoa urgentes, cucndo no haya en el lugpr -

ninguna rutoridnd judicial y trat~.ndose de delitos <•Ue ee persi

guen de oficio, podr4 le autoridad administrativa, bajo su maa -

extrecha responsabilidad, decretar le detcnci6n de un r.cuEado, 

ponidndolo inmediatamente o dieposici6n de la autoridad judicial, 

En todn orden de cnteo, que e6lo le nutorida4 judicinl podrá ex

pedir, y que será escrita, se expresará el luenr que hn de ins~ 

peccionorae, la persona o personas que hayan de aprehenderse y -

los objetos que se buscan, e lo que dnicamente debo limitaroe la 

diligencia, lcvdntnndose, nl concluirlo uno ~eta circunatlillciada 

en presencia de dos tcotigos propuestos por.el ocupunte del lu-

go.r ente ad o o, on su ouacencia; o nce::itivr~, por lo autoridnd que 

practi•uc lo ~iligencia. 

ID. flUtoridrul ndministrPtivn podrá prricticar visi

tas domiciliPrino linier ... ·ente pRrr ccrci ornrse de '·UC oc h~n cum

plido loo reglrmentos sanitnrioa y de policía¡ y exigir ln exhibi 

ci6n de loe libros y papeleo indiGpcnsnbles poro comprobar que ee 

han acatado las diopoaicionea fiscales, aujctándoae, en estos e~ 

sos, a las leyes reopectivaa y a las formnlidadeo prescritas pa

ra loa ce.tcoo .. 

LCl correspondoncin que bojo cubierta circule por -

lnfl estnfetao cotará libre de todo re¡¡iatro, y Gu violnci6n ocrd

penado por t~ ley • •• • 
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De acuerdo con el precepto transcrito, ·para que -

lo nutorided correspondiente ( que es el Ministerio Pl1blico como 

entea ae npunt6 ) procede o la pcra~cuci6n de un delito ha de ID!!. 

dior DENUNCIA, ACUSACION o QUERELLA. 

Nos hemos permitido excluir del presente estudio

ª la acuaaci6n puesto que consideremos que ae subsume o loa con

ceptos de denuncia y querella, tal y como se desprende de su de

finición& " Acuaoci6n, ea le imputación directa que se hace a ~ 

persona determinada de le posible comisión de un delito, ya sea

poraeguible de oficio ( DENUNCIA ) o a petición de la v!ctima ~ 

ofendido ( ~ERl!:LLA ) ·"(I) 
Ahora bien, entes de profundizar en el estudio do 

la donuncin y querella, creemoG que es ncccnario realizar un an! 

lisis t&cnico-jur!dico de lo acción penal por la extrecho rela~ 

ci6n que guarda con el tema elegido, dedo que lo finalidad de le.

persecución de un delito ea le de ejercitar la acción penal ente 

el 6rgnno juriadiccionel correfl1loniente. 

ACCION PENAL.- El concepto de occi6n penal ha va

riado en el devenir del tiempo. Anti{lUemente se entendi6 ommo un 

poder de peraecuci6n judicial, poder derivado de la norma objet!. 

va, ya loa Romanos le definien comos " Jua persecuendi in judi~ 

c lo quod sibi debetur nut quod nostrum est ". Pert;o sin dude nl

gun~ tnl concento ha oido rebasado por ln doctrina moderna. 

(I) osonro y NIETO, LA AV.~RitlUA<noN PRBVIA, Ed.Porrúe, México. 
1985,p.7. loa paréntesis y contenido del autor. 
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El delito como mol pdblico, no Pfecta principalme~ 

"te intereses privados, oino intereses ¡¡enorales de la colectividad 

lil delincuente no es el individuo ,,ue s6lo ha causado un dru1o a un· 

particulnr, sino que es una amenaza para ln oocicdad, en consecue~ 

cia, existe une necesidad imperotiva e ineludible de recurrir a la 

Depresi6n penal, de ejercitar el derecho o castigar, Ahora bien, -

el derucho a casti¡¡ar corresponde al Estr•do, quien oc el ~ico ti

tular del derecho de punir, y quien lo ejercita n trovez de sus 6E 

gsnos jurisdiccionales. Pora que el 6reano jurisdiccional actde es 

necesario que se verifique una denuncia o querella, os neceanrio -

deeplc¡¡Pr une activided oncaminadn a mover ln maquinn judicial, "!:. 

tividad qua recibe el nombre do ncci.6n penal, 

lila definicioneo sobre le acci6n penal han oido llll

chos y diversas en su contenido, puesto que nlcunoa tomon en cona! 

derr·ci6n el sentido ¡¡ramotical de la palabra acci6n, es decir, lo

cimple actuaci6n, el ej&rcicio de una actividad, encontrktdose en

aste enipo entre otroa, anrrnud lo define comos " El recurrimicnto 

a ln nutoridad judicial en nombre o inter~s do le sociedad, para -

llegar R le comprob~ci6n do la existencia del hecho punible, y on

consecuencia a la demostre.ci6n de la culpabilidad de au autor y a

la eolice.ci6n de la pena establecida por le ley. 11 <2>do la onter!, 

or definici6n se <lesprende que el autor no eopccifica que ca la -

noción penal, sino que tan solo la describe; otros nutoros tienen-

(2) JAVIER t'li'IA y PALl•CIOS, Apuntes de Dcrucho Penal, Ed,Dooch, -
Borcolono, 1960. p.101, 



33 

como coim.ln denominP.dor el concepto de poder, como Maseari que ln

d~fine como 1 " El poder jurídico de activar el proceso con el ob

jeto de obtener, sobre el derecho deducido una resoluci6n judici~~ 

al. ,.(J)Y el inoi¡;:no Eugenio Plorian, aseveras " Acci6n Pennl es -

el Poder jurídico de excitar y promover la decisión del 6rgnno ju

risdiccional sobre une detcrmine.dn relaci6n de derecho penal." y -

aerci;n " ~eta ncci6n doc1inn y dn carácter n todo el procesos lo -

inicia y lo hr.ce avanzar hoste su meta, la sentencia. "( 4) 

Analizando ln definici6n de Plorian que nos parece 

ln mo.a nccrteda, encontremos los 3iguientes elcmentoes 

A) Una ectividnd consistente en les geationeli que

rcalizn el Hniaterio Pltblico unte el 6r¡:¡ano jurisdiccional. 

B) Unn finnlidnd buscodn. Is.a gentiones realizadea 

por el Ministerio Pltblico llevan oomo primara finalidad exci tnr -

al 6r¡:¡nno jurisdiccional prlrP que actt!o, y n au vez, eea nctivi

ded vo encaminnda a que el juzgador decida sobre una determinadn

releci6n de derecho penal. 

C) Un poder del que cstn investida con miemn acti

vidad, le acción panl llevo en sí misma el poder de costreñir nl

órgano jurisdiccional a que decida sobre una situeci6n concreta -

que ee le plentea. 

Di.!1tinguimoo lno si1>1.dcntee crroctcrísticne de lo-

{3) Piño y P"1ncioe, Op. cit., p. IOB. 
(4) Jilcmonto" de D•recho P"nol, lld. Booch, Bnrce!ona.I933.p. 173. 
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Bcci6n pena11 pdblica, aut6nama e indivisible. 

A) Es Pliblica y lo es, por que oc hece veler un d!!, 

recho p~blico del Estado, ln aplicoci6n de le ley penal fronte a

aquel que ha cometido el delito y oe hoce afectivo el derecho pe

nal objetivo, que es eminentemente pdblico, en el caso concreto. 

Y por tanto nos dice Plorinn " de tal cor&ctcr se aitl'le que no c~ 

ben transacciones privadas sobre olla. Pero es interesante ver -

que cota carocter!aticn ae ve lesionruln por la Instituci6n de ln

querolla, lo cual no viene n ser sino un medio de trnnoacci6n pri 

vodfl sobre la acci6n penal y ~ar ello debe de desaparecer.,.( 5l 
B) Pranco Sodi nos dice que ea nut6noma, " pues ca 

independiente de la l'unci6n jurisdiccional del Eotrulo, .,( G)pera º!!. 

to no quiere decir que 1foto nutonomin o indepcnciencin oienifique

quc son potestativo ejercitarla o no se¡¡dn ou capricho, pues te

niendo el propio Estado el deber de aplicar n loa delincuentes -

las enncioneo fijrulae por la ley, y siendo el ojerc!cio de la ac

ci6n penal indisnensnble .,oro que dichn o.pliceci6n pueda llcvoroo 

a cabo, rcoulta nue el Estado debe ejorcitar invariablemente lo -

referida acci6n cunndo tenga conocimiento de la comisión do un -

acto punible. 

C) ID. Acción Penal ea indivisible, pues se ejerci

te en contra de todos aquellos individuos que resulten culpablea

dc le comisión de un hecho delictivo, pues serie contrnrio e le -

(5) IDEM. p.178. 
(6) Op. cit., P• 2~. 
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juoticin que la repreoi6n penal no nlcnnzora o todos los delincu

entes pues entonces se violarin uno de los postulsdoo de dorecho

penal, eoto es, lo defensEl de ln sociedad. 

D) Además de les ontcrioren características, y si

e;tlicndo a Plortl.cn, podemos ee;rcgar como un cuorto carActer de la

ncci6n penal la IRREVOCABILIDAD de le misma, y que doto onr4cter

consiotente, en que una vez intentado el ejercicio de la ac~i6n -

pene.l por el Ministerio Pdblico, ~ato debe continuar adolsnte hO.!!, 

ta obtener le resoluci6n del 6rgrno jurisdiccional, esto es, que

el Miniotcrio Wblico no puedo deolstirce do la oeci6n penal y que 

iniciado el proceso, o6lo puede terminar con la sentencia.Pero ca

te cortctcr de irrevocabilidad, no co ten abooluto en nuestra le-

gisloci6n, puec ser,iin esto, el ~linisterio Wblico puede deoistirae 

cxcepcionnlmcnto de la acci6n penal. 

TITULAR DEL EJERCICIO DE LA ACCION PENAL,- at la -

actualidnd ln moyoria de lau lcgislecionea reconocen que el cjcrc~ 

cio de lo acci6n pennl cotTcaponde al MiniEterio Wblico, y puodc

decirac, que o6lo Inglaterra prnct!co todavía ol siEtemo do la nc

ci6n popular. 

El hcchp do que el ojerc!cio do la acci6n penal C& 

rrospondF al Ministerio Pl1blico, no quiere decir que lo misma con!!_ 

tituyP un bien pnrticulnr de doto y, que dl puedn disponer do ella 

o su antojo. la ceci6n penal pertenece al ~otodo y el Ministerio -
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Pi1blico solo tiene el carácter de 6rgono de oqu61, por ello s6lo

el Estado puede renuncie.r el Ejerc!cio de 12 acci6n penal, tal es 

el caso de las leyes de amnistía o el caso de las leyes que regu

lan le prescripci6n. En síntesis, el titular de la o.cci6n penal -

es el Estado, quien lo ejercite a trevez del Ministerio l'l1blico,

el cual no es sino un 6rgono de aquél. 

PRINCIPIOS QUE RIGE!I EL EJERCICIO DE LA ACCION PE

NAL.- Son los siguientes1 A) El principio oficial y el principio -

dispositivo y B) El principio de legelided y el princirio de opor

tunidrid ''.UO a continul?c:L6n onclizarcmoa. 

A) El Principio Oficial y El Principio Diepooitivo. 

El nrimero consiste en que el 6re~no, n quien uc otribuye el ejer

cicio de le ucci6n penal en nombre del Estado, puede iniciar ln -

ncci6n en virtud de su propia dcterminnci6n. El segundo rodice en

que parn cjcrci ter lL' ncci6n penal, se ncceai ta esperar la. inicia

tiva do los pnrticuLarca, capeciolmcnte de la por~c ~cnionPña. Da

do que la ncci6n penal tiene un carácter público, el principio que 

debe rcgirln es el oficial, pero asto, oin dejar de tom~r en cuen

te ol dispositivo al que se la da el carácter de subsidiario. 

B) El principio de I.ce<J.lidod es aqwH que dice que 

el ejerc!cio de le acción penal eo obligetorin p~re el Eotodo, pu

os ello conotituye un deber para él, y rnspecto de ln mioma no ca

bo tre.noir,ir con voluntodca o intereses cxtre.ños. siempre qun se -



37 

don loa proeupuestos lc¡;r.loa del delito, el Estndo debo ineludi

blemente ejerci tnr le. nccicSn penal, que tiene como objeto le apl!_ 

cvcicSn do la ley pcnQl que es de o~en pdblico, El principio de -

oportunidad es sostenido por loa que nfirmon que el ejercício inv~ 

riablc de la ecci6n penol, puede ocasionar reoultndos perjudicie

leo n lo oociednd, Argumentan que es indebido que el Estado ejel'-

cite siempre la ncci6n ;1cnal, pues sostienen que cuando el Estado

ojerci ta dicho ncci6n debo conoiderar previa.mente oi ea oportuno ~ 

hacerlo, debiendo meditar si mediante ol ejercício de lo mioma no

acarreará moyorea tranetornoa a la sociedad, que loe que ha ocaoi~ 

nodo el delito cometido y que debe pensar, aoimiomo, si con su nc

tividod no perturbo la pn•. social. 

REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCION PENAL. 

El Eotodo ea el titulnr de ln accicSn penal y le ejercita a trnv6z 

de un 6rgono que ea el llinieterio l'ltblico, pero cSate no puede eje~ 

citarla arbitrariamente oino que pare que la ejercito oe ncceoari~ 

que concurran ciertoo elementos, ciertos preoupucotoa lcgaleo, y -

al prnaentorac éstos, entonces ea obli¡;otorio poro 61 su ejercício, 

Ante todo ea necesario encontrarse ante un hecho delictivo, oo de

cir, nnto un hucho que sea considerado como delito por laa leyoa -

y oencionado por cfotaa y por otro pr.rte, que se señale o elguien -

como Presunto Reaponsrble del delito cometido; el Minieterio l'ltbl!. 

co puede empeznr n nctuer ignornnd o 11uien puedo ser el nutor del -
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delito, pero no puede pedir ln inicieci6n del proceso aino existe 

cuando menea un presunto responsable. En ciertos oe presentan co~ 

dicionee que t~.rnbicn deban aatiefe.ccreo pero le procedoncin do la 

acci6n penal. Aei tenemos la necesidad de le preeentnci6n de la -

(1Uerella v la denuncia. 

Ya teniendo un conocimiento amplio de lo que ea la 

acci6n penol hemos de proceder a realizar el análisis t~cnico-jurf 

dice do lo que os la DENUNCIA y LA QUERELLA. 
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A) LA OFICIOSIDAD DE LA ACCION PENAL. 

Denunciar los delitoo ea de interés general, toda 

vez, de que al quebrantarse el orden jurídico surge un aentimie!!. 

to de repulai6n, heciR el infractor, A todo el mundo le importa

que los oancionea se actualicen, como medida m!nima encamino.da a 

provocar ejemplaridad y, de cota mnnera, prevenir el delito, Es

te argumento, tal vez justifique que la moyor parte de los deli

tos se persigrn de oficio, ea decir, que el tener el Ministerio

PÚblico conocimiento de un dell.ito tiene la focultnd y obligaci6n 

de ejcrciter la acci6n penal y motivar nl 6rgnno jurisdiccional

parn que dicte une sentencia. A contrario acneu de lo que sucede 

en loa delitos perser,uiblce a petici6n de parte como se vora -

en el inciso Que precedo ) en lo3 que se nbnndonn a ln voluntnd

del quejoso la investigaci6n del deiito y la promovilidnd do la

ecci6n penal, 

Encontrnmo3 tonteo conceptos de denuncia como tr~ 

tedistna cxioten, así tenemos que el maestro y ejemplar servidor 

pilblico Ooorio y rlicto lP define como 1 " Es la comunicnci6n que-
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Hace cualquier persone el Ministerio PÚblico do lo posible comi-

si6n de un ilícito persoguible de oficio," {?)Por su pnrte el in

aigne maestro Sergio Gorc:Ce Ram!res le define como 1 " IB Denuncia 

puede ser coneideredn como una prrticipoci6n de conocimiento que

dá el particular o los 6rgenos del Eotodo, .,{ 5l¡:n este pr•rticular

Col:Cn Sánchez monifie.,to: " Es utili?ndn per" heccr del conocimi

ento del Ministerio Nblico lo que ne sebe ocercF del deli ta ya -

sea que el propio portrulor de lo noticio, hayo sido llfectodo o -

bien que el ofendido sea un tercero,"{g) 

Pu.os bien, nosotroa concebimos a ln DENUNCl..A comos 

LA MANIFESTACION EXPRJ::SA DE Utl HECHO PRESUJlIBLEll!ENTE DELICTUOSO -

<;,UE l!ACE CUALQUIER PERSONA A LA AUTORIDAD COMPETENTE, 

De tal definición ae desprenden los siflllienteo el~ 

mcntas1 

I.- Una monifestsci6n expresa, ha de ser le coinun!. 

crci6n del delito que puede ser en formo verbAl o escrito, 

2.- De un hecho presumiblemente delictuoso, en le

práctico suele suceder que el particular informe de hechos que -

tras unn árdue invcstigoci6n reali7.odo por el Ministerio PÚblico

no sean constitutivos de delito, esto oa comprensible si tomomoa

en cuenta que el particular no ea perito en derecho, sin embargo-

(7) Op, cit., P• 7, 
{8) Derecho de Procedimientos Penoles, Fl:l., Porrll.a, México. I974. 

P• 336, 
(9) Derecho Mexicrno de Procedimientos PenAles, Fl:i, Porrll.e, Kéxi

co. 1989, p,203. 
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tombi~n es común que un~ personn por tratar de saciar sus odios -

o.sntisfacer veneanzes person~les denuncien fnlsamentc a alguna -

persona, en este caso el falso denuncirnte incurre en loa delitos 

previstos en loa nrticulos: 247(IO)y 356(II)del c6digo sustantivo 

penol conoideramoo que la penalidud impuestD por los ci tedas pre

ceptos ea rn!nima en rc1Pci6n nl pL·rjuicio ocasionndo a las vícti

mas do su falsa denuncia, ye propondremos en posterior estudio al 

aumento do pcnalided para eEos dclitoa. 

3.- Que h~ce cualquier pereonn¡ denunciar el ilíci 

to ea un deber de todo per~ono y su jueti~iceci6n la encontramoe

en el inter~s e~ner~lc pnra conaerver ln paz oocinl, luego enton

cec, lo denuncia, como noticia del crimen, en ecncrrlca, puede 

oer presonteda por cualquier persone sin importar que lr mioma 

provcnen de un indiciedo, de un procesado, de un sentonciodo, dc

W1 n:cion~l o de W1 extranjero. N~ el sexo, ni la edad serrut un -

obotoculo, salvo los excepciones previstas por ln ley, por ojcmpl2 

que no se trate de elgdn incapaz. y en caso de faltar a lr oblig~ 

ci6n •JUe tienen todas los pcroonas de denunciar los il!ci tos se -

(IO) Art.247. " Se impondr~ de don meses e dos nfios de priai6n y -
multe de diez n mil pesont I.-Al quien interroePdo por una outori
dRd pi1blicr. distinto de lo ,iurlicial, dn ejercicio de sus funciones 
o por motivo de ellos, f~ltnrc CJ lri vcrdcd; II.- Al que cxaminrdo -
por la r:utoridad judicial como tc~]tiP,o, foltflrc l1 le verdad sobre -
el hocho uc ac trotn de rvPrigue.r, yr sea rifirmondo, negando u -
ocultr-ndo mnlicionPmcntc l: exiatcncio de al['UnP circu.nutílncio quo
pucdc:i servir de prul:bo de lri verdad o fn.lscdt·ú del hecho ••• u , 
(II) Art. 3561" J::l delito de calumnies oc c~c.tige,ra ••• II.-Al .¡ue -
presente denuncins, quejos o ocusrcionee calumniosas, cntendi~ndo
se por trles nqucllns en oue au Putor iinnutfl un dcli to a persona -
dctcrminndn, orbiendo <!Ue datn cu inoc1..nte ••• " 
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le imoondrá ln penn previoto por el artículo 400 frncci6n V(I2 ) __ 

del c6digo penal. 

4.- A la autoridad competente. Com yn antes ae ea

tcbleci6 lr única nutoridnd competente pvrr. conocer de ln denun-

cia es el Ministerio PÚblico tal y como lo establece el nrticulo-

21 Constitucional y sólo en cnsoa oxcepcionolcs ontc los fwtcion~ 

rica o elementoo de ln Policia Judicial, aatiofrciendo los requi

si toa establecidos por los nrtículoB 262(I))y 274<I4ldel c6digo -

de procedimientos ponvlea y deberán dar cuenta inmediata al Mini~ 

terio Ñblico. 

(I2) Art. 400 frncci6n V: " NlS procure, por los medico lícitos -
~:uc tenr:P a su Plcnnce y sin ricse;o parP su percone, impedir ln -
consurnrici6n de los delitos ~uc oabc van o cometerse o se cotrut co 
mcti.cndo, solvo 11uc tener obligaci6n de r•frontnr el riesgo, en cii: 
yo enea se cstnr{: en lo previsto en este artículo o en otros nor
mas nplicnblca. 11 

(13) Art. 2621 " Los funcionarioo y t·gentr.c de Policia Judicial,-
110! como loA ouxiliare~ del Ministerio J\\blico, estdn obligi·dos a 
nrocdder de oficio a la inveutig ci6n de los delitos de orden co
mún de que tenean noticia, dlmdo cuenta inmcdintn al Miniotcrio -
Ñblico, si la invcstir,rci6n no se he iniciado directomente 'ºr -
~nte •• , 11 

(I4) Art. 2741 " Cuenda ln Policin Judicial tenga conocimiento de 
ln comisi6n de un delito .ue se persip:r de oficio, a6lo cuondo -
por lnn circunstancies del c~oo lP denuncia no puede ser formula
da dircctE1mcnte ante el ?.11nistcrio l'Úblico, lcvnntnr6 una octa do 
le cual informorá inmcdirt1 mente 1·1 h1ini. torio Nblico, en ln que 
oc consignaro.1 .. I.- EL parte de lri policía, o, en ou cr.ioo, lr~ de
nuncio que ente ellr ce hPge, Mrnntrmdo municiosrimcnte loa drtoo
nroporcionndoo por uno u otra; .•• n 



No es ocioso manifestar que todos los delitos co~ 

tunidos en el c6dieo sustantivo penal son persee;uibloa de oficio, 

excepción hecha, cloro eata, en aquellos delitos en los que expr,!1. 

srirnente se mcncionrJ r¡ue se persceuirfln a petici6n de pflrte, es d~ 

cir, por querello necesaria, los que hobr~ de enumerarse en el -

incioo correcnondiente. 
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B) LA QUERELLA DE PARTE , 

Ea extenso el ndmero de tratcdietne ~uc definen -

la querella, asi el maestro Franco Sodi ln define como 1 11 la ma

nifcotaci6n hecha por el ofendido e la autoridad competente, d6;l 

dole o conocer ol delito de nue fu~ víctima y au intcr~o de que -

se pcroign nl delincuente. "(I5 )considerr.mos que c:;ta dcfinicl6n 

:::a imprecian YP {1ue no eapccificn que el ofendido lo debe ser en 

uno de loo dcli tos que expecificnmentc ln ley c>stnblece s6lo sc

pcruir;uen r•or querella de porte. El macatro RivcrC'. Silva. lr. dofi 

ne comos 11 lI rolrci6n do hcchon expucute por el ofendido rnte -

el 6r¡:Pno inventigodor con ol deseo mnnifiosto do que ee pcraign 

al autor del delito,"(IG)eota definici6n podoce de la miemn im

precisi6n que ln anterior, Por otro lr•do Eu¡¡enio l'lorion noa di

ce 1 " I.lJ Q..lerella ea unn declnreci6n de voluntad do lo pnrte le

sionndn por el delito por la que ejercita lo occi6n penal. Si tal 

declor•ci6n fP..lta ln ncci6n no ae puede promover, ,.(I?)eota def!_ 

nici6n tiene un defecto mayor, eoto es, que dice que el ofendido 

(15) Op. cit., p, 34. 

(16) El !'roced.irni-:nto Penal, Ed.l'orrt1a, !Mxico. 1958.r.102, 
(17) Op, cit, P• 218. 
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ejercito le ecci6n penel cose que es imposible en nuestro dere~ 

cho df\do que el tituler de le occi6n penol lo es s6lo el Minist~ 

rio Ñblico. Por su pvrte Col:!n Sánchez l• define como 1 " El de

recho potestativo que tiene el ofendido por el delito, pera ha~ 

cerlo del conocimiento de les nutoride.des y dnr su anuencia para 

que aea perseguido •• CIB)sobre éste particular el maeatro Osario 

y Nieto nos dice 1 11 Le. querella puede definirse como una manife.!). 

toci6n de voluntad de ejerc!cio potestativo, formule.de por el BJ! 

jeto pasivo o el ofendido con el fin de que el Ministerio Ñbli

co toine conocimiento de un dcli.to no perseguible do oficio pore

que se inicie y ee integre le Averiguación Previa correspondien

te '1 en cu caso ejercitar lr. acción pennl."(Ig) 

Noootros concebimoo a la QUERELLA como1 LA DECLA

RACION EXPRlfüA DE DERi,CHO POTESTATIVO Q\lr! HACE EL OFENDIDO O CU! 

LESQUIER OTRA PEllSONA FACULTADA PARf, ELLO ANTl~ LA AUTORIDAD COM

Ph'TENTE, HA<::IENDO DJ;; ;>U CONOCI!.'.IENTO UN DETJ:TO NO Pl>RSEGUIBLE DI! 

OFl'HO DEL QUB HA SIIJO VICTIIM, Y MANIFES'lANDO SU DESEO EXPRESO

DE cp¡,; SE PERSIGA AL DELINCUENTE Y DE QUE SE LE APLIQUE LA PENA

MARCADA POR LA Lh'Y. 

De lo "nterior definici6n distinguimos los siguie~ 

tes elementos 1 

I.- LA D~CI~RJ.CION J;;l.PRESA. Puede presontorso ver

bnlmente por comporecencia directa ente el Ministerio P\lblico o -

(IB) Op. cit., P• 218. 
(19) Op. cit., P• 9 
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por escrito, en el ceso de que la fon11\llRci6n sos orcl deberá ~ 

asentarse por escrito, se enotarnn loe datos ecncraleb do ident~ 

ficeci6n del querellante debiendo asentar lo imprcsi6n do BU hu~ 

lle digitel oegdn lo dispone el artículo 275 del c6digo do proc~ 

dimientos penRles. 

2.- DE DERECHO POTESTAnvo. Ea potoatctivo yo. que 

se deje al libro arbitrio del ofendido o sus ropreacntontes, pre 

sentnr ln querello o nbatoncrae do hacerlo ain que incurra. el p~ 

sivo en responsabilidad alguna, ye que el delincuente en estos -

CRsos no comete D¡p:'nVio contra le sociedad sino contra el parti

cular. 

J,- QUE HACE f;L OFENDIDO O CUALE~QUIER OTRA PEl!SQ. 

NA PACULTJ\DA PARA ELLO. De acuerdo el artículo 264 del c6digo de 

procedimientos penoles, podrán fornrulnr querelles cualquier ofo~ 

dido por el delito adn ouondo seo menor; en cuanto a los incape

cos pueden presentar lP querella loa naocndientcs, hermanos o r~ 

presentantoe lognloa, In.a pcrnonPD f!sicRn pueden presentar que

rellt•o merlianto poder ¡¡enerel con cladsulc º"pecial excepto on -

los cosoo de repto, estupro y adulterio, Por ou porte loa perso

nes morclea podrdn presentar querelle mediante apoderado inveet1 

do de poder general pare pleiteo y cobranzas con clcpueu1e-ospo

ciel pnre pleitos y cobreJlzaa. 

4.- ANTE I.A AUTORIDAD CO~lPETl>NTE, Seflalr.moo como

autoridnd competente, Wike y exclusivamente el Miniotorio ÑbJ.!. 
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co tal y como lo diapone· el artículo 275 del código de procedimi

ontos ~cnoles, cmmdo el ~1ucrcllnnte ocudc ante la Policía Judic!_ 

o.l cfota tiene 13 oblieeción de orientarlo pare que acuda ante el

:iiiniaterio PlS.blico que corresvonda. 

5. - PONI ,~rno EN su CO!IOCIMI ..;!l'l'O Ull D<:LITO NO PER

SEGUIDLl; DE OPICIO DEL (UE !!A SIDO VICTIMA, El artículo 263 del

códieo de proccdi:'licntos penales en su frrcción III, nos remite

al códieo penol porc estrblecer los delitos perseguiblea a peti

ción ilc porte, r. 3nbcr: E:JTUPRO; RAPTO; ADULT1mIO; LESIONES PRO

DUCIDAS l'O!l EL TllAilSI'tO DE V&!ICUI.OS, c1U/,Ll.IUIERA WE SEA SU NATQ 

RALEZA; l~·.!HOtJES COMPl!Jl/WIDJ.S ¡,;¡¡ LA !'ARTE PRn1l::RA DET, ARTICULO -

289; ABANDONO DE CONYUGE; fJIF1.;.11.CJUN y CAI.UMNIAS; ABUSO DE cor1-

FIA•IZA¡ D/.J,O fül PHO.?IEDAJJ i.JI;NA,; DEUTOS PRE.'Vr:>TOS El/ EL TITULO 

lCII, CUAil!JO SEMI COMETIDOS POR UN ASCEi/DIEtlTE, DESCENDIENTE¡ COfi 

YUGE, PARI/füT S POR CO!ISA/IGUINEIDAD HASTA Ei. SEGUNDO GRADO, CON

CUDINA o CONCUDIN/JlIO, ADOPTAilTE o ADOPTADO y PAllIEliTES POH AFI

NIDAD liA~TA EL SEGUNDO GRADO, o Tlll!CEROS QUE HUBIEREN PARTICIPA

DO EN LA EJ;;cucron DEL DELITO COI! LOS SUJETOS MENCIONADOS¡ EL Fil! 

UDE CU/•NDO ::;u MJNTO 110 EXCEDA DEL EQUIVALENTE A QUI!IIENTAS VECES

.L SALARIO MI!/Ir(,Q Glllli:.RAL VIGill/TE El! l':L WGAR Y EN EL ldOJl!ENTO EN

QUE SE COMETIO EL DELITO y EL OFENDIDO SEA UN SOLO PARTICULAR¡ P§ 

LIGRO DE CONTAGIO VEN:mEO E!ITRE CONYUGES; y desde luego el delito 

que noa ocupn en ou estudio EL EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO D&

RECHO. 
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6.- l.V.NIFE~TANDO ~u Dt:5EO EXPR};~O Dt: QUE s~ Pim;JI

GA AL DELINCUENTE. Lo monifestr•ci6n del ofendido dobc ser expreoa 

e indubitab+e para i¡ue se proceda en contra del delincuente y se

le castigue.-

Contra la Insti tuci6n de la querello. ha hnbido :nu

chos y vnriadoa ataques eonnoterloa trotrulistoo eaerimen opiniones 

contrarias a ~ata Inatituci6n as{ • Carlos Binding no es pertidi~ 

rio de la querella por que, cuand~ el Estodo deleen ous faculta

des en menos de los particulares, y el delito no se CPsti¡¡n ya -

sen por que el querellante no presente a tiempo au queja o por -

que está en manos de un representanta inactivo, nquelln no alcon

•a su objeto y le justicio nufre una lcai6n " y oerc!'.a " Atlemáa -

el que se deje en mnnos de un pnrticulnr la persccuci6n de un de

lito, propicia lo inmorolidrul en lo adminiatrnci6n de justicia~( 20) 
!E Escuele positivo tambien se muestrn inconforme-

con dicha insti tuci6n, Enrique Ferri, asevera 1 " Si loe dcli tos -

representan un peliero para la sociedad, ca incueationnble que d~ 

ben de perce¡¡uirae y no dejar cu castigo ol arbitrio de loa porti 

culares, Por otra parte si dichas conductas, dndo el cardcter pd

blico del Derecho Penal dnicomente afecta intereees pnrticulnreal 

debieran desaparecer del c6digo • .,( 2I)Por au pnrte los ilustro e -

tratadistas llaggiore, Vanini, Tolomoi y Riccio i¡¡unlmente se pro-

{20) Citado por Colín S~nchez, Op., cit., p. 219, 
(2I) IDEll. 
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nuncian en su contra y aoeveren " Una Insti tuci6n de tal natural~ 

za tiene unn tendenciu eccntund!simn a deeapRrecer de loe ordena

mientos penales, en virtud de que el Este.do moderno, dnico titu~ 

lnr celoso de le potestad punitiva, no puede ni debe delegnr ese

poder a ne.die, aunque sea en su disponibilidad procesal"C 22> 
De lo anterior se desprende que los trntadiatna et 

todos hocen un ánnlisis mera.mento doctrinal de le insti tuci6n do

lo querelle y no tomon en cuentn el aspecto humano de dicha inatt 

tuci6n, .YD que como hemos visto al enumerar los doli tos persegui

bles n petici6n do parte en todos elJos se bucea proteger a la per. 

oonn humane yo ~ue si el Eotrulo no le diera nl pnrticulor la pote~ 

tnd de decidir nue el delito sea perse¡;uible o so abstenga de ha

cerlo se podría cnuoor un mnl mayor al ofendido que el que se tr~ 

tn de evitar, excepci6n hecha del delito de Ejercício Indebido -

del propio derecho que nos ocupr.. en ou cotudio, en el que oe pro

tege la potestad soberana del Eotado como lo probaremos a lo lar

go de la presente tasia. 

De lo nntcrior nademos aceveror que en rcloci6n n

ln querella el Estado como ti tulnr do la potostnd punitiva hace -

une excepci6n por motivoo do bien pdblico. 

Una de lns cnrnctoríaticao de lo querella, os sin

dude ale;una, que el qucr~llo.nte, en cual~uicr momento ~ haata SU 

tos que el Mininterio Pdblico formulo suo conclusiones - tiene -

( 2~) Giuooepe MO/C{';iore, Derecho Pennl II, lld. Bosch, Borcclonn.1970 
p. 334. 
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le facultad de detener ln " maquino judicie.1 " otor¡;ondo su pe~ 

d6n ol sujeto activo del delito, el artículo 93 dol c6dieo pcnnl

noe dice f!l respecto lo siguiente 1 11 El perdón o el conoentiinien

~o del ofendido extingue lr occi6n penol cuando concurrrn los oi

guientes rec,uisitor:s I,- ~e el delito no se puede pcroe¡ruir sin

previc querel.la, II,- <;\le el pord6n se concede ontcr: de forrC111lar

conclus; oncs por el Ministerio l'l1blico. III,- Que se otorgue por

cl ofendido o por la peroonn que reconozca éste ante lo autoridad 

como legítimo representnnte o por quien acredite legnlmente serlo, 

o en su defecto, por tutor especial que desiene el juez que cono

ce del delito. " 

NUs dice Cnmeluttis " Del i'undemento de le quere

llo derivo. su rcnW1ciabilidod, Hay que notar que la querella es -

la negación del perd6n y lo renW1cia a la misma no eo sino el pcr._ 

d6n. El pord6n es positivo en tunto que lr. querello es ncertivn y 

eo por eso que el perd6n predomina sobro la querella¡ cote predo

minio tiene unn doble faz, no oe puede querella despues de hnber

perdonArlo, pero si se puede, en cambio, perdonar dcspucs de habc~ 

se perdonodo, El perd6n anterior e. lo proponici6n de ln qucrelln

oe llnma renuncia, la cual puede ser expreso o tdcita; la renun-

cin expresa ca un~ dcclarnción mediante la cunli la parte leaiona

dn mcnifiesta el propósito de no querellarse¡ ln renuncin tácitn

so deriva de hechos incor.ipe.tibles con l• voluntad <lo querello.rae• 
lDE reglas n nplicnr en torno e «!ata son lao miomE.!s que rigen los 

"'ormas exprouv o tlici tEJ de loe negoc1.oo jurídicos o en r,onorn.l, -
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de los decl.ornciones. ,.( 2 3) 

El perdón posterior a le quercll!I se llame remisi

ón, y énte con~tituye uno condición rcoolutorin del delito pues -

lo cxti.n~e en curnto hr:oce de:.moareccr lo con<l i.ci6n do punibili-

dnñ. !.F remisión de lr- f:U· rella s&lo dcbcrito oor vl-1lida, cunndo -

ol f'?UCrc:llndo la nccpte, pues si hu nr·cillo 1~n su contra unn soop.2. 

cha tionc tambi6n t~l der cho de tlemostr:.Jr su inocencia. 

lB Querello y le. Denuncie, siendo medios para po-

nor en conoci:nicnto de ln autoricliad competente ln comíoi6n de loa 

hechoo delictuoaos e;unrdan profund!IS difercncios entre a!, En pri 

mcr luer.r, y como carnctcr!:.:ticR fundnm.cntPl de dintinción vemoa

quc ln quoro llo sólo puede ~er pr•·sent1'dn por ln persono ofendida 

por ol delito, o por su lc~ítimo reprcsentruitc, y debe llevar do

ta, lr. m11nifeut::"ci6n cxprcsn. de UE: oc pcrsic:n nl delincuente, en 

tnnto que la denuncia puede ser preaontodn por cualquier peraona

quo tenca conocimiento de un hecho considerado como dcliotuooo cg,, 

mo rc¡¡la gcncrl'l tcncmoo que el Ministerio l'llblico debe procedc:r

de oficio en loo delitos de quo tcn¡¡o conocimiento por medio de -

lo denuncia y por excepción, en ciertos cesoe trucativnmento eopc

cificndon por 111 ley sólo podró proceder por querelle de lo pRrto 

ofendida¡ esto co, como oe¡;unda caroctcr!sticr de diotinción, te

nemos que totloo los delitos que por mcdi<i de la denuncia llcguen

nl conací:niento del ~1íniotcr:i o f'Úblico ao pcroc,;uircn de oficio,-

(23) tcccioneo sobre el procesa "<mnl, i:li, Ejeo, 1950. p.34. 
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cntanto que nor excepción determino.dos deJi.toe oólo ocrnn pcrac

~iblcs a pctici6n de parto. Ademds la denuncia no cumite repre

eente.:ción en tonto que la r1uerellP si la admite, apPrte de todo

la anterior ce oblic:atoria la preocntnci6n de lr denuncia para -

la persona que por nleún medio ll~r,uc & tener conocimiento do la 

comisión de un hecho delictuoao, mientros 4ue lr. prcscntnción de 

la qucrelln co potestativo de lfl peruano ofendida. 
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CAPITUI.O IIJ , 

ES'J.'UDIO DEL TIPO DE EJERCICIO INDEBIDO 
DEL PROPIO DEREffi!O , 

La conductu t!pico previato en el ort!culo 226 -

del c6digo suatnntivo uenal, debe su nncimiento c.l decreto del

d!n 30 de Diciembre de I983, sil'mlo public~do en el diario ofi

cial de la Federoci6n con fecha 13 de thcro de !984 1 de lo quc

se deuprcnde que es uno de los delitos mno jóvenes incrustndoo

an el ordenumicnto punitivo. 

En lo práctica non encontremos que contndcs son

lne ocneionee en que el Ministerio Pdblico hn ejercitado occi6n 

penol por ~ate delito, 

El il!ctto en eatudio debe su nrcimiento n ln ifil 

•icrioea necesidad de nancionar a quien siendo titular do un do

re cho u oztontándoae como tal lo ejerce con violencia, esto es, 

sin otcncrao a lno norm~n lcenlcs rclPtivas [l cjct'Cício do su

pretonc.i 6n. Al tipificrr dicha conducta el le¡;iolr•dor no trr,tn

de dincutir o poner en entredicho r:l derecho ~uc posee o pretcn 
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de poaecr el sujeto activo, uino de oancionar la ilegitima forma 

de ejercitPrlo, por ollo, 6ete delito se encuentra comprendido -

en el título relo.tivo a; DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JU§. 

TICIA, toda vez de que ésto ecto de eutojustieia, ésta ileg!timn 

forma de ejercitar un derecho o pretendido derecho, co~traviene

la ~otested soberana insustituible del EstAdo, que es el ejercí

cio o función jurisdiccional, ese cjorcício se traduce en garan

tía constitucional de interés público. 
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A) DESCRIPCION LEGAL • 

El c6digo penal vigente en ou artículo 226 descri. 

be el il!ci to denominRdo EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO -

que a la letra dice: " AL QUE PARA HACER EFECTIVO UN DERECHO O -

PRETE!iDIDO DERECHO •iUE DEBA EJE!lCITAfl, ill!PLEARE VIOLENCIA, SE LE 

APLICARA P!USION DE TflES MESES A UN Ai\Q, J::N E~TOS CA~OS SOLO SE

PROCEDERA POR QUERELLA DE I.A PARTE OFENDIDA. " 

De la trMucripci6n del artículo en cotudio se -

desprende que el lcginlndor trnt~ de poner coto o la ~utajuoti-

cia pero por ninedn motiva pretende dctcr1ilinar el derecho que oe 

tiene o que pretende tener el sujeto nctivo, cino únicPmcnte de

onncionnr n aqu61 que en for;na ilícita pretende ejercitar dicho

dorecho. Es do explorrido derecho rnnnifu¿,;tnr que el B\l,iCto activo 

de ~otc delito oe le aplicar~ ln snnci6n que el mismo numcrol i!!! 

pone oin perjuicio de otra sonci6n que oe derive oi el delincue~ 

te con cae actividad comete otro ilícito, 2unquc el ort!culo cn

omiao a cate rcnpecto. 

Conoidcrnmos 11uc no ca ocioso mnn.ifeotar que> el -

numorai en estudio viene n constituir el 1•nTltcto punitivo del ~ 
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tículo I7 de nuestro r.illximo ordennmiento leea.l que a ln letra d!. 

ce 1 " Ninguna personP podrá hocerse justicia por sí mismll, ni -

ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Todn personD tiene derecho u que se le administre 

justicin por tribun~les que cstnrt!n expeditos paro impartirlll en 

los plw.o" y tfrminos que fijen lr.s leyoa, emitiendo sus reoolu

cionco do mnncra pronta, com~lota e imparcial. SUo aervicioe se

rén t;rlltui tos, quedMdo, en consecuencia, prohibidt·c los coatua

judicialeo. 

IR.e leyes l'ederolea y lace.les cet~blecerán los M!!, 

dios necesarios pnrr: ~ue se trv-r11ntice lo indcpondcncin de los 

tribuneles y lo plena ejecuci6n de sus resoluciones. 

!ledic puede ser aprisionndo por deudoo de carécter 

puramente civil, " 

De lo anterior oe desprende que el Constituyente -

do I9I7, merco nl derechosb loa ceuces le¡:olcs pora becar valer -

sus nrotoncionea e imr>one la obli¡:nci6n n loe tribunales de 11 di.e, 

tar el derecho 11 de mrnara pronta, completa o impercia.l. Iue¡;o CQ 

toncas era noccsario que nqu61 oujeto ~ue contrnviniara lo esta~ 

blecido en el ert:Cculo 17 se le impuoiera une sanc16n, de ahÍ la

aoevernc16n ~ue el artículo 266 del c6di~o penal ea la expreai6n

puni tivn dol artículo I7 Conotitucional. 
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B) ílEQUISlTOS DE PROCEDlBILlDAD • 

Entendemos como re qui si to le circunstroncia o cond!_ 

ci6n para une cosa, o bien, .la circunstnncin o oonclición cucenci

nl de uno cosa, luego entonces, requisito de procedibilidnd ca lo 

circunatnncin o condición pcrn que proceda unn ección o oe inicie 

el procedimiento, 

Un sinnumero de connotados tratañistns tnlco como

Plorion, Gon•alez Buctnmr..nte (l)dnicemcnte trnton n la querella C2, 

mo requisito de procedibilidnd, nosotroc nos cdhcrimoe o la opin!_ 

6n del macatro Rivera Silva( 2 )y concebiinoo como requiaito de pro

cedibilidod a la querella y s 111 denuncia, en virtud de que si é~ 

tns no existen no seria procedente el ejercicio de la acción pe~ 

nal y por ende no podrin iniciarse el procedimiento penal. 

Junto a la Denuncia y a lo c;uerolln, como requisi

to de procedibilidnd algunoo autores citan la excitntivn y la au

torización, 

Ill Excitntivn, lo entendemos como ln aolioitud que 

(l) V&nae Principios de Dernch< Procosnl oennl, E<l,Porn1n, !Mxico 
1965, PP• 126 n 126 • 

(2) Vdaso El Procedimiento Pcnnl hlexicnno, &l, Porn1n, ?46xico. 
1969, P• 120, 



hace el representante de un pa!e extranjero pera que ae le pera!, 

ga el que be proferido ofensas en contra de le naci6n que repre

sente, o bien, en contra de BUB agentes diplo~ticoa, el c6digo

penal vigente en su ert!culo 360 fracci6n II, contemple esta fi

gura al establecer " No se podra!. proceder contra el autor de una 

injuria, difemeoi6n o calumnia sino por queja de la persona ofe!:!. 

dida, excepto en loe caeos siguientee1 ••• II, Cuando la ofensa -

sea contra la neci6n •exicana o contra une neci6n o Gobierno ex.

tranjeros, o contra sus agentes diploma!.ticoe en este pa!so' En el 

primer caso, correspondera!. hacer le acueacidn al llinisterio Pd

blioo, pero sera!. necesaria excitativa en loe demae casos. " 

Como es de apreciarse la excitativa llO contravie

ne la observecidn que hicimos en el sentido de que la denuncia y 

la querella son los dnicos requisito• de procedibilidad, ye que

la excitativa es una querellao' En este ca110 el peticionario o -

querellante sera!. la neoi6n extranjero mediante BU representante

miemo que eolioito.rá se proceda penalmente contra el que haya -

proferido ofensa en contra de la neoi6n que rBpresenta o contra

eue agentes diplomátiooe~ 

la Autorizaci6n es el pe:nnieo conferido por una -

autoridad determinada en la ley para que se pueda proceder con

tra algdn funcionario que le misma ley eeftala, por le comisi6n • 

un delito del orden comdn. 

la Conatitucidn Pol!tica de loe Eatados Unidos M~ 

xioanos, en BU t!tulo IV, hace referencia a " LAS RB5POllS.&BILIDA 
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DES DE U>S PUNCIONARIOS PUBLICOS • comprend1endo loe numerales ~ 

Ib8 al II4. en t&:nninoe gener•lee la Conatitucidn considera res~ 

ponaablee de todP clase de delitos y faltas a loa fUncionerioe pJ!. 

blicos incluyendoloe aeí en el principio de igualdad ente le ley. 

No obstante la misma Conetitucldn ha querido, que

durente el tiempo en que deeempeflen eua funciones algunos de eue

Bel"lidorea pdblicoa no puedan ser pereeguiblee por actos punibles 

que cometieren, a menos que previamente lo autorice la correspon

diente cilmara de la unidn,. de ese modo loe altos servidores pdbJ.! 

coa NO· gozan de impunidad sino solo de inmunidad durante el tie

po de eu encargo. De lo cual desprendemos que el fuero protege a

la funcidn, no al funcionario de ah! que no ee goce de fuero Bino 

se esti en ejercício del cargo, 

Bata eituacidn especial que ee traduce en la necee1 

dad de la AUTORIZACION previa de la Cilmara, coneti tuye lo que ee

oonoce con el nombre de PUEllO, y e,J, acto por cuya virtud 11e oonc.!!. 

de le autorizacidn ae llama DESAPUERO, 

Nos hemos permitido transcribir la siguiente ejeo~ 

torie por la importancia que representa y claro eot« por la extI'.!!, 

cha relacidn que guarda con el tema tratado; 

• Desaforar a un funcionario pdblico, no ea ceaeu-

lo en al ejerc{cio de eue funciones sino solamente suspenderlo en 

eu oargo, en tanto la autoridad competente declare si ee o no cu,!. 

pe.ble del delito que se le atribuye; es una medida preventiva o -

transitoria de carilcter político, que no puede dar lugar e le vi.2, 
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leoi6n de garant!es individuales, y , por consecuencia al ampa
ro •• (3) 

1ih el delito de &TEllCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DJI,. 

RECHO, •effalamos como requisito de procedibilidad1 LA QUERELLA -

lo cual ee desprende del tipo penal en estudio mismo que en su -

dltima parte a le letra dices "Bn estos caeos s6lo ee proced•r'

por querella de la parte atendida~ " 

Al realizar el estudio t4cnioo-jur!dico de la que 

rella< 4>eeteblecimos lee características de la misma, y ea biza: 
especial lntaeia de que se trataba de un derecho potestativo en

el que se abandona al libre arbitrio del particular preeentar -

querella o abstenerse de hacerlo. 

Sin duda alguna el legislador al seffalar como re

quisito de procedibilidad del delito que noo ocupa, a la quera-· 

lla, no tom6 en cuenta que el sujeto activo de lote delito mas -

que atacar interesee o derechos particulares ester« atacando la

potestad soberana del Estado en BU t'Uncidn jurisdiccional. 

Bn este oentido consideremos importante dejar bi

en sentado que no somos de ninguna manera detractore11 de la ina

ti tucidn de la querella, es más consideramos que debe conaervar-

11e y hacerse extensiva a otros delitos en los que dnicemente se

violen derechos de particulares o en loe que la irremediable apl! 

(3) St!nchez Joe6 Keríe, Tomo XII. p.823. 
(4) V4ase Cep:Ctulo Segundo: inciao B), 
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aaoi6n de una eenai&n cause un mal me.yor a e.qu«l que se pretende -

-~vitar. Pero en el delito de EJKl!OIOIO INDEBIDO DEL PROPIO DEllEOHO 

de nin&une manera be de abandonarse e le voluntad del particuler,

le deciei6n de castigar o no al delincuente, toda vez que el suje

to activo de dicho delito no este violando derechos particulares -

sino que viola la facultad jurisdiccional del Estado, erigiendoee

como enemigo de la sociedad.. Que se baya establecido como torme de 

pereecucidn del delito en estudio, le querelle es un error que no

debe sosle.yarse~ 



O) BUISB!ftOS DBL TIPO • 

lle la dHcripoi6n legal del a:rt!culo 226(5)dHpre!l. 

demos loa eiglliente• elementoa1 

I~- :UISTBl'IOU DI tllf DB8EOHO 

2.- O PllftUDIDO DIUOKO 

).- QUE DKBA BJEllOITAB 

4o• IE'LBAllB YIOLB1'0II. 

5.- UNA 8All'OIOK 

6.- SOi.O SB PllOOBDBIA POR CJJBllBLLA 

I.- BlISTBNOU DB tllf DllllliCl!Oo Para no cur en imt

tilea oonsideraoionea tiló•6ticu BCeraa de lo c¡ue H 1111 dereoho

c¡ue •6lo nos 4i•traeria del te.a tratado, o en ooio•u repeticio

nes d• de:tinioionn de ilerecho eaitidu por ilu•tres trab4ist ... 

a6lo 91ncioaari que en el •entido UtU'Bl Derecho e• lo que no e• 

chueao, o bien; en nuestro paso por la querida JIBcuela de Derecho 

lo• maeatroa ( to4oe ello• inolYid•ble• ) en aua c&tedras no• ds-

(5) Vlue, 1.nei•o A) 4•1 preeente cap!tul.o 
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.. oim que la dilloipl.ina del Derecho H el conjunto de no~ jur!

. 4Íou que regulan la oonduota utema de loa hambre• que viv811 811 

•ooie4114, e-114u o Hnoiona4u por el po4er ptlblloo o Betlldo, -

mhora bien, en •l •entido en que lo dice el tipo en emtudio, llel'!. 

oho H la facultad de bacer o exigir to4o aquello que la l•J o la 

11Utori4a4 1atablaoe en nuestro favor, o que el dueflo de una ooea

no• peraih •n ella; 

2,- O PRB'fDDIDO DBRBCHO. Oueeti6n diferente H PI'!. 

tender tener derecho a aleo o aobre aleo¡ aunque aon aucho• loa -

derecho• que n 4•ban o pueden probar~' Jm realidad, la pretencidn 

jur!dioa H el punto de arrmque o partida de la acoi6n ju4ioialJ 

to4o derecho •• an l•t• Hntido,. UDa pretenoi6n a aleo o aobre &!, 

go. 

3.- QUB DBBA lllDOIUll~ n ejercfoio del derecho -

oorreapon4• a unn •i tuaoi4n en concreto, aanoionll4o 11119 que por -

la le:r, por la 1111toridtl4 judicial puH todu lu pretenciODH dit

derecho oomprendidu en la le:r H deben probar en loe tribunal•a-

4• tal aanera que dnioa :r exclumiv-nte oorreapon4• al 6rgano j~ 

ri114iooional declarar quien tiene el derecho lliemo que prueba que 

l• uiat• o tiene mejor derecho •obre una ooea. 

4.- EllPLBAU VIOLllllOU. 11 artfoulo 373 del oddigo 

euatantivo penal nos define lo que debemos entender por violencia 

al expre•ar• • r. violencia a lea peraonu u di•t1.D8U• en t!aioa 

:r 110ral, lle entiende por violencia f!aioa,.,la tuerza material -

que pare cc•t•rlo ae hace a una penone •. 
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Hay violencia moral1 cuando el ladr6n amaga o BJDe

naza a una persona con un mal grave, presente o inmediato capaz -

de intimidarlo,• En el delito que nos ooupa la violencia física o 

moral ha de ser eficaz para anular la capacidad de reaccionar de

la persona sobre la cual se ejercita: 

5.- UNA SANCION, El tipo penal en estudio preve& -

para el delincuente una eanci6n de tres meses a un afio de priei6n 

consideramos que ea mínima la eanci6n habida cuenta de la impor

tancia de la oonduota ilícita, sin embargo, nos abstenemos de pr2 

poner un aumento en la penalidad, ya que eatamoa ciertos de que -

el aumento de penalidad de loe delitos no disminuye la criminali

dad: 

6.- sor.o SE PROCEDEllA POR QUERELLA; A lo largo del 

presente trabajo se ha hecho un anti.lisis profundo de la ineti tu

ci6n de la querella y se defini6 comos la declaraci6n expresa de

dereoho potestativo que hace el ofendido o cualquier otra persona 

facultada para ello0 ante la autoridad competente, poniendo en su 

conocimiento un delito no pereeguible de oficio del que ha sido -

víctima y manifestando su deseo expreso de que se persiga al delis 

cuente y de que se le aplique la pena marcada por la ley, 

1111 el capítulo que precede demostraremos lo incon

gruente que ea que el delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DB

RECHO sea perseguido a petici6n de parte: 
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D) SUJETO ACTIVO y PASIVO , 

Ser sujeto para el Derecho ea ser sujeto de dere~ 

choe y obligaciones, lo cual eegdn la oonoepoi6n jurídica tradic~ 

onal equivale a ser persona, 

Todo ordenamiento jurídico es un sistema coactivo -

de conducta humana dentro del cual la funci6n regulativa de las -

normas se resuelve en la preecripci6n de derechos y obligaciones

ª loe individuos, 

Bl hombre social resulta, en escancia,, ol dnico de!!. 

tinatario de las normas jurídicas instituidas, pues 11 y dnicameu_ 

te 11 es quien concreta en la realidad hist6rica loe actos permi

tidos, exigidos o prohibidos por aquéllas, 

Bl maestro Rodriguez llanzanarez( 6ldistingue diver

sos tipos de sujetos, a eabers 

I.- SUJETO SOCIAL. Por lo comlin el concepto de so

ciabilidad se interpreta como facilidad de interrelaci6n, de oo~ 

nioaoi6n humana; se considera como cumplimiento de las normas de -

(6) V4aea Criminología, l!d, Porrda, México. I982, pp. 24-25. 



65 

convivencia y realizeoi6n del bien ooadn, 

2.- SUJE'rO ASOCIAL. Se aparta de le sociedad, no -

convive con ella, vive independientemente, no tiene nade que ~ei-

con el bien comdn, pero sin agredir e le 0011111nided, V1gr1 Aneoor~ 

tae, mie&ntropo eieledo, eequizotrlnico, etoetera, 

3,- SUJETO PA!tASOOIAL. Se da paralelamente el ledo 

de lo sociedad, no cree en eue valorea pero no ee aparta de ella, 

sino que comparte eue beneficios en mucho depende de ella para e~ 

brevivir, ejemplo•• alooh6lioo, limo•nero, toxio6aano, homosexual 

etcet~ra. 

4.- SUJETO AHTISOOIAL • .Agrede el bien oomdn, dea-

truye loe valoree bleicoe de le sociedad, no respete lee leyes -

elementelee de convivencia, no vive en sociedad sino contra elle, 

En late !noieo noe ocuparemos del SUJETO ACTIVO -

del delito, asimismo atenderemos al SUJETO PASIVO del mismo que -

oomo veremos, ea al t!tuler del derecho violado 1 jur!dicamenta -

protegido por le norma, 

SUJETO ACTIVO, Toda conduote pdnible ee oonduote -

humane¡ loa hombree eon, en todaa partee, loe causantes del hacer 

1 del omitir pdnible, y por eso tambiln late aspecto personal del 

hecho pdnible, requiera W1 estudio especial. 

Bl maestro Edmundo •ezgsr noe dice1 " Bl autor del 

hecho pdnible, ee por reglA general, el hombre oomo eer individu

al, ~ eocietee delinquere non poteet ~ • ( 7) 

(7) Derecho Penal, !d. Ci!.rdenae, Bditor y Distribuidor,1970.p,93, 
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11111 eteoto, e6lo la oonduota humana tiene relevancia 

para al Derecho Penal, pero, ¿ Que entendemos oomo oonduota ? puee 

bien, • IA conducta e• el comportamiento humano Toluntario, posit!, 

To o negativo, encaminado a un prop6eito. •(8)De tel manera que 

ese acto u omiei6n han de corresponder al hombre, por que dnice 1-

exclusive.mente el eer bumeno es eujeto activo de los delitos, es -

el dnico ser ceps11 de voluntariedad. 

Sin embargo no siempre he sido es!, la historia nos 

eneefta que entefto ee oonsidero e los animales como del.incuantae, -

siguiendo el maestro Ceetellance Tene(9), distinguimos tree pari&

doa a eabar1 

I.- Petichismo, se humanizaba a lee enimelao equip~ 

r'ndolos a lMI perecnea, 

2,- Simbolismo, se entendia que lee enimelee no da

linquian, pero se lee castigaba pare impresionar. 

3.- Bn une dltima etepa solamente ee sanciona al ~ 

propietario del animal daftoeo, (IO) 

(8) remando Castellanos Tena, Lineamientos Elementales de Derecho 
Penal, Id. Porn1e, •&xico, 1978, p. r49, 

(9) IDBll. 
(IO) Eete criterio se el que prevalece heste lP actualidad, nuee-

tro ordenamiento punitivo en eu ert!culo 301 preve&1 • De lee 
lesiones que e une persone ceuse elgdn animal brev!c, sera ~ 
reeponeebls el que con eea intenci6n lo azuce, o lo suelte o
haga esto dltimo por descuido, • 
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Acrega el maestro Ceetellenos ~ena1 • Por su falta 

de definici6n sexual tu& quemado vivo en 1474, en Basilea, el ga

llo a quien se le atribuia haber puesto un huevo. • J sigue dici

endo. • recu&rdese el proceso instaurado en .Buropa al pepege.70 que 

gri teba - vive el rey - contrviniendo lae ideas de la triunf1111-
te Revoluci6n. .(II) 

la concresi6n de le conducta antijur{dica que con-

traviene el tipo adopte lata abstracta f6rmula1 • el que haga tel 

coea• 6 • •l que omite hacer tel cosa •. loe "1pos delictivo& ha

cen, pues, menci6n exprese y directa de un sujeto activo o autor. 

Al sujeto activo del delito se l• he denominado de

diversas fol'llllls tales collOI • Autor •, • criminal •, • delincuente• 

etcetera; as{ tenemos que varios autores hacen BllJ'BB éstas denomi

naciones, equiparlndolaa a la de sujeto activo, el laeatro Jimenez 

Huerts nos dice1 • No es autor todo sujeto que he cooperado a la -

causaci6n de un resultado lesivo, sino s6lo aqull que ejecuta la -

conducta descrita en le figura típica efectivamente aplicable.•<12> 
Por su parte Plorian nos dices • Para obtener le noci6n del nutor

de un delito ea preciso dirigir la mirada e le figure t{pica des~ 

crite en la parte especial del c6digc penal1 Autor del delito ea -

le persona a le que la leJ ea refiere. .(I))llaggiore aseveras • Al:!_ 

tor es el agente, el sujeto activo, el reo, en sentido primario{ -

al que l~ ley ae refiere cuando describe el modelo del delito.• 14) 

(II) Op. cit,, P• 149. 
(12) IDEll, 
(13) Revista Italiana de Derecho Penal. 1940. p.17. 
(14) la Orienteci6n moderna de lea nooionea de autor de la infrac

bi6n y de perticipeci6n en le infracci6n. 1957. p.)5. 
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Bl 11&eatro Jimlnez de .lzi!a considera qua1 • Be autor el que obra.

como dueno de le accidn 7, por tanto; ·como ejecutor principal y -

directo de ella •• < x5 )Bn t!n, todos loe tratedietaa asten conto!:, 

aes en que autor ( sujeto activo ) 8B el que realiza le eccicSn 1!! 
justa tipitioeda. 

Por eu parte, el maestro Rodriguez llsnzaneree defi

ne el criminal diciendo! • Be el eutor del crimen, autor principal 

del drama aocial.• 7 agrega •en el momento actual el concepto de

--eriminal~ o sujeto ent!eociel es 1111,1 amplio 7 no 88 limite al -

intractcr e le ley penal. Pensando que loe tt!rminoa ~ criminal ~ 

y ~ .&zit!eocial ~ pueden aer eetigme.tizentea y valorativoe, ea -

he propuesto utilizar en eu lugar el concepto.de~ desviado~, -

que puede a•r lllll8 descriptivo, sin embargo, es neceaario eenalar -

que no todo desviado ea ant!sociel y por tanto criminal. .CI6) 

Tambit!n es importante hacer mencidn que el hombre -

generalmente no eotde s6lo, sino en colabcreci6n con otroe. As! "!!. 

cede tambien en le comiaicSn de ilícitos. Bl ordenamiento jur!dico

ee encuentra as! ente el problema de la intervenci6n de vel'ioe su

jetos en une acoicSn pdnible. 

Bl tratediete Hans- Heinrioh, nos dice que • Ia teo

ría de le participeoidn, constituye une parte de le teorie del ti

po. • y agrega " el concepto de autoría no se limite, sin embargo, 

e le eutor!e individual de propia meno, sino que tembit!n alcanza a 

(I5) IDl!ll. 

(I6) Criminolog:(a, lid. Porrde, •t!xico. 1982. p. 25. 



loa casos en que el autor se sirva de otros como ~ instrumento~ 

tambi&n se castiga, pues, como autor a ~ qui1111 comete el hecho 

punible a treveE de otro ~ ademas existe la posibilidad de que -

varias persones v!nculadas entre sí colaboren en un hecho aomo ~ 

toree ( ooautoría ) determina, en este sentidos· Si varios cometen 

conjuntamente el hecho pdnible ser"1 castigados todos como auto-

rea. Pinslmente tambien es posible que varias persones interven-

gen en un mismo hecho como autores independientes los unce a los

otros (autoría accesoria ).(17) 

Bl tipo penal comprende a todos aqu&lloa que real!, 

zen íntegramente le conducta que describe el precepto jurídico, -

sin que obste pare ello el modo singular que la ley emplea. Díce

se que exiete coautoría cuando nos hallamos ante una pluralidad -

de sujetos ectivos o autores que ree.lizan le aooi6n u omisi6n que 

la le7 sancione. .In este particular el maestro JimfneE Huerta nos 

ilustras • Bstl plural realizeci6n puede surgir de un acuerdo en

tre los coautores antes de dar comienv.o e la ejecuoi6n ( complot ) 

de los ectoe propios de cada uno, realizados en el momento de re~ 

lizaree la ejecuci6n ( ce-autoría causal ) ; o de los propios de -

alguno de ellos efectuados cuando ya ha sido iniciada le coneuma

ci6n y Id.entres la misma perdura ( co-autpría sucesiva )(l8) 

Bl o6digo penal vigente en su artículo 13, nos re-

(17) fretado de Derecho Penal ( parte general) Bd. Boech, Beroelo
na, 1981, PP• 667 y 866. 

(16) Derecho Penal Mexicano, Bd. Por:ri!a, ll&xico. 1983. p.96, 
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!iere a quien o a quienes debe conaideraraelea como aujetoa aot~ 

vos o autores del il!cito y dice1 • Son reeponaeblea del delito1 

I.- loa que acuerden o preparen BU realizaci6n; 

II.- Loe que lo realicen ;ior e!; 

cometerlo. 

III.- Loe que lo realicen oonjunte.mente1 

IV, - I.oe que lo lleven a o abo sizvitfndoae de otro 1 

V,- loe que determinen intencionalmente e otro e -

VI,- loa que intencionalmente presten ayuda o au

xilien a otro pare su comiai6n; 

VII.- Loe que con posterioridad a su e;teouci6n ª!:!. 

xilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior -

al delito, y 

VIII,- Loe que intervengan con otros en BU comi11~ 

6n, aunque no conste quien de ellos produjo el resultado, 

Todos loe 11ere11 humanos 11e encuentran abstracta.mea 

te comprendido• en el concepto de sujeto activo a que hace re!e

renoia loa tipoe penalee; Sin embargo bey delito• en 1011 que ••

exige de manera especial une determinada cualidad o oondioi6n en 

el aujeto activo, Surgen ad loe llamedo11 delito• • propios • o -

• eepeciale11 • tambien ccnooidoa como particulares o exolueivoe -

que solamente pueden eer 001DBtidoe por determinadas per•on"" como 

ejemplo podemoe citar al artículo 2I4(Ig)en donde ae requiere que 

(I9)Art,2I41• Co1DBte el delito de ejero!oio indebido de •ervicic 
pdblioo, el servidor ¡r4blico que •• ,I.-l;terza laa !unciones de 
un empleo, cargo o oomi•i6n, ein beber tollllldo po•eei6n legit! 
ma o ein eatie!acer todos loe requi11ito11 legale11; II.-Continde 
ejerciendo la.a !unciones de un empleo, cargo o ooad11i6n deepu
ea de 11aber que se ha revocado, su nombramiento.,,• 
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que el sujeto activo sea tuncionario o empleado pdblioo o el ar

t!oulo 323< 2o)en el que el autor debe tener la cualidad de des-

oendiente, es prolijo el cddigo punitivo en 4ste tipo de ejemplos. 

Bstas cuRlidedes nersonales del sujeto activo se

dividen en1 " naturales " y " jur!dicae " • Son cualidades natu

relee, aqu4llss que implican situaciones de hecbo oriundas de la 

vida tisioldgioa, y jur!dicae, aqu&llae otras que presuponen una 

situacidn social creada por el Derecho, volviendo a nuestro ent.!!. 

rieres ejemplos tenemos que la cualidad natural la encontramos -

en el artículo 323, será la de ascendiente; y la jurídica en el

artículo 214 sn virtud de que el delincuente ha de ser tunciona

rio o empleado pdblico. 

Ha quedado pertectamente establecido que dnioa y

exclusivamente el ser humano puede delinquir, sin embargo, la ~ 

trama ceda vez más compleja de vínculeciones humanas; la comple

ja especiticacidn y divisidn del trabajo social y la necesidad -

surgida de la experiencia histdrica de una actividad unificada -

de ciertos grunos sociales constituidos en torno a intereses y -

finalidades 001111nee generardn la idea de considerar como sujetos 

de derechos y obligaciones respecto de ciertos actos expecitica

monte delimitados, no sdlo a los individuos humanos sino tambien 

a las unidadee representadas por las agrupeciones o asociaciones 

do ellos. De ahí que surja el problema de considerar a las pers2_ 

(20) Art.323. "Se de el nombre de parricidio al homicidio del -
padre, de la medre o de cualquier otro ascendiente canean~ 
gu!neo y en linea recta, sean legítimos o netursles, sabiea 
do el delincuente ese parentesco. " 
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nea morales o jur!dicas responsables o no ante el Derecho Penal, 

Mientras unos autores eetdn convencidos de la re!!, 

poneabilidl!ld de las personas morales otros la niegan de manera -

categorica. 

.lei tenemos en el primer grupo al maestro Pranoi!!, 

co Sodi, quien aseveras • De oonrormidad oon el art!culo 13 del

c6digo penal las sociedades resultan prestando auxilio o oooper~ 

ci6n en la oomiei6n de un delito que ademAe a ellos aprovecha y

por lo misma la responsabilidad penal de las personas morales -

sin duda alguna existe en nuestro Derecho positivo, pues de acu

erdo oon el mencionado precepto, son responsables de loe delitos 

no solo los autores materiales e intelectuales, sino quienes pre!!. 

ten auxilio o cooperaci6n de cualquier eepecie,•( 2I) 

Entre loe tratadistas que niegan la responsabili

dad penal de las personas morales encontramos al maeetro YillalJ!. 

bos que dices • Be ha llegado a pretender con apariencia l6gica -

que supuesto que la ley autoriza la i11poeici6n de penas a pereo-

nae jurídicas es claro que considera a &eta como responsable, IB

verdad es que tomando en conjunto los t&rminoe de la dieposici6n

y si se admi tiara que se impone a la sanc16n a la sociedad, lo -

dnico que resaltarla seria un precepto absurdo y ant!oonstituoio

nal ( artículos 14, 16, 19 y 20 de la constituci6n) pues en reeu-

(21) Derecho Penal lexicano, Bd, Porrda, M&xico. 1960, P• 263, 
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men ae prevendria en 'l que, cuando delinee. une. persone. ( el miel!! 

bro o repreaente.nte de une. sooiede.d l se se.noione a otro. e le. ºº!:. 
pore.ci6n ).< 22 >:s:n este pe.rticule.r el me.estro ae.stellsnos Tene. nos 

dices • Wosotros estimamos que le.e persone.a jur!dioe.s no pueden -

•er 1111.jeto activo del delito por carecer de voluntad propio., in~ 

dependientemente de sus miembros, re.zdn por le. cual t'altarie. el -

eleaento conducta, b4eico pera le. exiatenoia del delito.•< 23>. 
1'uestro orden8Jlliento punitivo en su numeral II, es

tablece 1 • CluBndo al8'1n miembro o representMte de una persone. jJi 

r!dioa, o de una sociedad, oorpore.ci6n o empresa de cualquier el~ 

se, con excepc16n de las 1nst1tuc1onee del Estado, oometa un del!, 

to con loe medios que pnrs tal objeto le.e mismas entidades le prg, 

poroionen de modo que resulte cometido e. nombre o bajo el e.mparo

de la representac16n social o en beneficio de ella, el juez podrA 

en los ce.sos exclusivamente eitpeoit'ice.doa por le. ley, decretar en 

le. sentencia le. auspenc16n de le. 11BI'UPO.Ci6n o su dieoluc16n, cull!l 

do la estime neoeaario pare. l~ seguridad pdblica. •Jliil propio PI'!. 

copto ae desprende claramente que qui«n oomete el delito es un m!. 
embro o repreeentente, es decir, una persona física 1 no la moral. 

BL SUJl!'fO PASIVO. Por oontrspoeicidn al sujeto e.cti 
vo del delito, puede determinarse el de SUJETO PASIVO. Bl libro -

segundo del o6digo pene.l al encasillar loe diversos delitos en~ 

(22) Nociones de Derecho Pane.l,2o,ed1c.Ed. Botaá·, l&xico,1950. 
p.65. 

(23) Op. oit., P• 149. 
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f'Unci6n del bien jurídico tutelado, en cade ce.so, va eeaalando no 

solamente a quien conjuga el verbo que tiene la BOci6n sancionada 

( sujeto BOtivo ), sino tambi&n, y a contrarie eensu, a aquel so

bre quien ae ej•rcita la actividad reprimida ( auj6to pasivo ), 

El concepto tiene contactos no siempre bien mere~ 

dos y definidos como otras ascepciones de !recuente utilizBOi6n

en el vocabulario jurídico tales como la de • víctima "• • dami

ficadc", • ofendido "• • querellante •, etcetera, 

El sujeto pasivo del delito ea el títular del de

recho violado u jurídicamente protegido por le norma. El ofendi

do es la pereona que reai'IUlte el dallo causado por la infracoi6n

penal, Generalmente hay coincidencia entre el sujeto pasivo y el 

ofendido, pero a vecea ae trata de personas diferentea, Bl insig 

ne maestro Castellanos Tena nos ejemplifica sobre el particular

• ••• en el deil.ito de homicidio, el sujeto pasivo o víctima e• -

el individuo a quien se le ha privado de la vida, mientraa que -

les ofendidos son los familiares del occiso, .< 24> 
Sin embargo, obligado es decirlo, la ciencia jur!, 

dice ha tenido en el olvido al sujeto pasivo, el meatro Bodriguez 

Wanzanares trata de exp1icar esto y dice a • Bl olvido de la v!ot!, 

me puede deberse a varios motivoa, quiza nea identificamoa oon el 

criminal y no con la víctima, pues el criminal ea un eujeto qua 

realiza conductas que nosotros deaeariamos realizar pero que no -

(24) Op, cit,, P• I5I, 



nos atrevemos, con la víctima nadie ee identifica, nadie desea ~ 

ser robado, lesionado, violPdo, torturado, •• • y sigue diciendo! -

• quiza le stenci6n el crimineJ. es el temor que le tenemos, lo ~ 

consideremos defloeo, peligroso, injusto, cruel, la víctima por el 
• contrario ea innocua, inofensiva, pasiva, nadie teme a le víctima. 

<25 > Desde hace algunos afies he irrumpido estrepitosa~ 
mente en el ámbito de lee cienciea jurídioe.a una ciencia que tra

ta del sujeto pasivo del delito, de la víctima, que se ha dado en 

llamar1 VICTIMOUlGil, consideramos que no estaria completo el pr~ 

eente !ncieo sino hacemos referencia a &eta nueva ciencia. 

Bn general la VIfI•OIOGll, puede definirse como el 

estudio cientifico de las víctimsm. &I late aspecto Blllplio la vi~ 

timologfa, no se aaota con el estudio del sujeto pasivo del deli

to sino que atiende e otras persones que oon afectadas y a otroe

campos no delictivos como puede ser el de accidentes, 

la Victimologfa necio con pr~tenciones de cienoia

independionte, al publicar el profesor Benjamín Mendeleohn< 26>eus 

trabajos en 1937 1 1940 y 1946, El mencionado tratadista atraj6 la 

atenoi6n de juristas y criminol6gos sobre la víctima, es decir la 

persona que sufre un mal, 

la VictimologÍa, como análiais de loe que pndecen

por una conducta antíeocisl, se he centrado en loe estudios sobre 

loa tipos de víctimas, eu participaoi6n en el hecho, su mayor o -

(25) Op, cit,, P• 73, 
(26) V'ase, la Viotimolog!s, 1952, p. 96 y se, 
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menor voluntariedad, su reeponeebilidod, le neceeided de compensa

oi6n; de tratamiento, le releci6n victimario-víctima, sociedad y -

víctima, etcetere, 

El fen6meno social y le criminalidad dificilmente ~ 

pueden explicarse ein el análisis de la víctima; el mismo crimine.1 

ee incomprensible en la mayoría de loe caeos, sino oe en releci6n

a ei víctima,. 

En un aentido amplio aiotttpre hay v!ctimae al cometer. 

ee una conducta ant!social por eet6 Sellin< 27 >he hecho una cleeif1 

caci6n de victim1zeci6n primaria ( individual), secundaria ( gru

pos eepecificos ) y terciaria ( le comunidad ), 

Al deearrollaree lee investigaciones en el terreno -

Victimol6gico ee llega e conclusiones sorprendentes, pues le v!ct1 

ma ~eta lejos de está idea primitiva, y se descubre que la víctima 

en multitud de hechos tome parte activa, interviene, provoca, inc!, 

ta, causa la conducta del victimario. 

Iendeleobn( 28)deduce tipoa de víctimas desde les to

talmente inocentes hasta lee definitivamente culpableo, pesando ~ 

por víctimas provocadores,, imprudencielee, voluntarias, ignorantes, 

agresoras, eimuladbrae, imaginaries, etcetera, 

Oebo hacer menci6n que lee personas morales o jur!

dioae pueden ser sujeto pasivo del delito como lee pereonaa t!ei-

cae~ en especial tratl!zidoee de delitos patrimoniales, tembi6n el -

(27)0itedo por luis R6driguez Manzen~ree, Op, cit,, p. 74, 
(28) Op. oit,, p. 98. 
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Estado puede ser sujeto pasivo del delito y, de hecho, lo ee la -

sociedad misma. 

Pues bien, despuee del profundo estudio del sujeto 

activo y pasivo en une conducta ilícita podemos afirmar que en el 

delito de EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO, el sujeto activo 

es aqu41 ( ya sea un s6lo individuo o pluralidad de ellos ) que -

emplea violencia para hacer efectivo en derecho, o pretendido de

recho, asimismo será sujeto activo del ilícito en estudio, de ac!! 

erdo al artículo I3 del c6digo penal, todo aqu4l que acuerde o 

prepare su realizaci6n, los que lo reelioen por sí; Los que lo 

realicen conjuntamente; Los que lo lleven a cabo sirvi4ndose de -

otro; Los que determinen intencionalmente a otro a cometerlo; Los 

que intencionalmente presten ayuda o auxilien a otro pare su comi 

si6n; Los que con posterioridad s su ejecuci6n auxilien al deliJl 

cuente, en CUl!lplimiento a une promesa anterior al delito, y , Loe 

que intervengan con otros en su comisi6n, aunque no conste auien

de ellos produjo el resultado. 

Y seijelamoe como eujeto pasivo del ilícito en es

tudio, el Estado en au funci6n jurisdiccional, en virtud de que

al desplegar su conducta ilícita el activo contraviene la potes

tad soberana insustituible del Estedo que es el ejeroício o run
ci6n jurisdiccional, sin atenerse e lee normas legales relativas 

nl ejeroício de su pretenci6n, sin ocurrir a loe tribunales para 

que se le administre justicia, y el ofendido en el delito trata

do, será la persona que resiente la violencia que despliega el -

activo o criminal. 
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CAPITUW IV • 

ESTh TESIS 
SAU~ 0[ U\ 

EL BIEN JURIDICO TUTELADO DEL EJERCICIO 
INDEBIDO DEL PROPIO DER~UHO COMO BASE -
DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE OFI
CIO. 

NO n~BE 
BIBUOTF.GA 

El ilícito denominados EJERCICIO INDEBIDO DEL PRO

PIO DERECHO, ee encuentra comprendido en el título relativo a DE

LITOS CONTRA LA ADMINISTRACIO!I DE JUSTICIA, toda vez que aquél B!:_ 

ta de autojusticia, eea ilegítima forma de ejercitar un derecho -

o pretendido derecho, ee instaura contra le facultad del Retado -

que ea la adminietrnci6n de justicia. 

Toda aquél individuo que agredo a otro por cualqut 

er medio sin eteneree a lee leyes, sin ocurrir al tribunal corre~ 

pendiente para que le soe adminietrada juetioia, so opone al bien 

comdn, a la seguridad jurídica y a otroe principio• comunes, per

lo que la repreai6n de éetae conductas egoietae deben sujetarse -

por el principio de oficiosidad de la acc16n penal por sor de in

terés general la soluo16n. 
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A) EL BIEN JURIDICO TUTELlDO , 

Por primera vez en 1894, Birnbaum entendió la eeoe!!. 

cia del delito como una lesión do bienes o intereses jurídicos o -

como un peligro pera ellos¡ pero pertenece a Ihering el mérito de

haber constrwl.do con estos pensamientos todo un sistema de filoso

fía jurídica que tanto eco tuvo en Merkel, Von Liezt y Von Hippel~ 

I.e. expre"'1.6n bien o interés jurídico ee utilizada -

por loe tratadistee indistintamente como sinónimas o asimilando un 

conoepto a otro •. 

Entendemos como bien, todo lo que existiendo como -

realided frente a las consideraciones de la conciencia humana, es

apto pare eatiefacer una necesidad humana. El derecho concibe como 

bien, lo que ea correcto o deseado por el legialedor respecto de -

loe hombree y eu conducta: 

Por otra parte Interés lo concebimoa como le situa

ción de onda hombre respecto el bien, en virtud de la cual ea pos!, 

ble, fácil o seguro poderlo emplear para satisfacer una necesidad, 
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Ihering nos dices " Inter&s es todo contenido de utilidad, toda c2 

sn que, et1n ein ser pecuniariamente veloreble, eee un bien pare un 

sujeto esto es, todo lo que e nosotros nos pueda servir,"(l).Antol!, 

sei nos ilustra en &ste perticulers " El interés no ea mna que el

reflojo subjetivo del bien y, expresa la tendencia y aspiración ~ 

del sujeto e conservar el bien;.< 2> 

la primera cond,ción que se requiere pera que una -

conducta humana sea valorada de ant!juridica es la de que lesione

º ponga en peligro un interés tutelado por el Derecho, eeto ea, un 

bien jur!dico, Sin lesión o peligro de lesión pera un interés de -

le vide humana, individual o colectivo, jur!dicamente tutelado, ~ 

falta de la prime:na condici6n requerida para le integreci6n de la

esoencie propia de lo entíjuridico¡ pues si lo entíjuridico ea lo

que contradice el Derecho y éste tiene por objeto proteger y regu

lar loe intereses de ln vidn humnnn, le conducta que no lesione ni 

pone en peligro un bien jurídico no puedo ser valorada como il.!ci

te.:• 
Sobre el tema, Jiménez de Azúe ~amentes " Be muy ll!!, 

tigua, aunque tenga elin pertidierioa, la teoría de que el delito -

ea la violaci6n de loe derechos subjetivos, deduciéndose de equ! -

que el objeto de le infracci6n ea el derecho subjetivo que en cada 

ceso le ley protege concretamente,"( 3) 

(I) Citado por •eriano Jim&nez Huerta, Derecho Penal Mexiceno,Ed, 
Porrúa, México. 1983, p,234, 

(2) IOEM. 
(3) Tratado de Derecho Penal, Ed, Lazada S,A.lluenos Aires,1965.T.lll 

p. 103, 
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Por BU parte Cerrara afirmas " ~e no todos los ac

'toe externos procedentes de una intención malveda pueden eer elev~ 

doe a la cat6goria de delitos, sino sólo aqu6lloe que ben da.11edo o 

que tenien la posibilidad de da.Her loe derechos ajenos,• y agrega

• Lo que constituye la eecencia de un delito es la violación de un 

derecho, unida a la ofensa de la opinión de la eegurided, no puede 

el legieledor, ein incurrir en tirenia, encontrar un delito y oon

minar una pena.•C 4l 
Ill.e luminosas palabras de Cerrara, nos explican que 

cuando una conducta no viola un bien jurídico no puede eeflalaree -

como delictiva, al expresara • Yo me inclino frente al trono sobre 

el que se asienta la autorided social; reverenció la diadema que -

explende sobre BU frente y el cetro que mantiene amenazante en su

mano; pero cuando orgullosamente llega a declararme delincuente ~ 

por un hecho que no ofende en absoluto loe derechos ajenos, mi coa 

ciencia me da el coraje necesario para decirle que abusa ileg!tilll!!:, 

mente de su misión,•( 5) 

Entre loe conceptos m6a importantes de bien jurídi 

ce, tenemos el del mneetro llárquez Pinero quien noe dices W Bien -

jurídico ee todo aquello material o incorporal que eatietace laa -

necesidades humanas ( individuales o colectivas )"(S)Por su parte

Diaz de león nos dices " Bien jurídico; ee el objeto que protege -

(4) Citado por Jim6nez Huerta, Op. cit,, p. 237. 
(5) G&nesis .Antropológica del Derecho Criminal, en ap&ndice a la -

traducción Espaffola del Programma, dirigida por Sebdetian So-
ler, aienos Aires, P• 15. 

(' 6) Derecho Penal (porte general) Ed, Trilla,M6xico,I980.p,I35 
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la norma penal. Be el interés legalmente protegido."(7 ) 

Bn r!n, e.t'irmamos que el bien jurídico conetitu,ye

el objeto de la proteoci6n penal y la finalidad del ataque delic

tivo, para dest:nli.rlo, deteriorarlo o sencilla.mente ponerlo en p~ 

ligro. Conocer el bien jur:ídioo del tipo penal es el mejor medio

de interpretarlo. 

Aqu~lla noo16n explica el contenido material del -

delito ( leei6n o peligro ) determina la finalidad del ordenamtee. 

to penal. ( proteooi6n de bienes jurídicos ) y :f'Unde.menta la eiet~ 

matizaci6n de loe delitos en la parte especial del Derecho Penal, 

as! como en el libro segundo del c6digo penal. 

la leei6n o de.flo de un bien o .inter~s ajeno proteg!_ 

do por el dereohi puede ser sustancial o potencial, o revestir, -

oirounetanoialmente uno u otro csrll.cter. En el delito típi!icedo

en el artículo 302(B)del c6digo penal, ee lesiona en fo:rma eust~ 
oial el bien jurídico de la vida humana. En loe delitos descritos 

en el artículo 306 (g)del c6digo penal., se lesiona en fo:rma ~ 

(7) Diccionario de Derecho de Procedimientos Penalee,Tomo I.p.312. 
(8) Art.3021" Comete el delito de homioidio1 el que prive de la v1 

da a otro. • 
(9) Art.3061" Se le aplicará eanci6n de tres diae a tres aí'l.oe de -

priai6n y aulto. de cinco o. mil peeos1 I.-Al que dispare a una
pereona o grupo de personas, una arma de fuego; II.- Al que ~ 
ataque a alguien de tal manera que en raz6n del medio empleado 
el arma, la marza o destreza del agresor, o de cualquier otra 
oirounetancia pueda producir como resultado la muerte." 
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cial eet4 mismo bien jurídico de la vida humana. Por su parte en

el artículo 397(IO)del mismo ordenamiento se lesionan sustancial

º potencialmente, segdn las circunetenciae el bien jurídico del -

patrimonio. 

Dedo que el Derecho tiene por objeto hacer posible 

la vida en comdn, ea ant!juridioa tanto la conducta que implica -

una leai6n substancial ( DAllO ) de un bien jurídico, como la que

e6lo represente una lesi6n potencial ( PELIGRO ) pera dichos int!!, 

reaea jurídicamente protegidos. Sobre el particular Carnelutti ª!!. 

ftalat • lB. ley castiga ciertos sotos no tanto por el dal\o que prS!. 

ducen tanto por el que pueden producir .... ; se trata en eustancia

de una defensa avanzada contra el dal\o; dirinmos que la ley no e!. 

pera que el daflo se verifique para castigar al que obre para pro
ducirlo, •( II) 

Is.a figuras típicas tutelan penalmente bienes o in

tereses jurídicos de loa individuos, de loe entes sociales, del E!. 

tado, de la coJ1W1idad Intemacional y del G&nero humano, Bl t!tu

lar de &eta interla o bien jurídico ea el sujeto pasivo del deli

to~· Be asimismo incontrovertible que la co111111ided social que con!. 

ti~ el pueblo de una naci6n, aunque desprovista como tal d• ~ 

personalidad jurídica 7 de capecided pBlllL ejercitar derechos aub

jetivoa; ea portadora o t!tular de intereses o bienes jurídicos -

(IO) lrt,3971• Se impondrd de cinco a diez al\oe de prisi6n y 11111-
ta de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendios, ~ 
inundaci6n o exploai6n con deffo o peligro des I.- Un edificio 
vivienda o cuarto.donde ae encuentra alguna persona¡ II,-Ropa 
-eblea u objetos, en tal forma que puedan causar graves dalles 
peraonalee ••• " 

(II) Citado por Jim4nez Huerta, Op. cit., p.239, 
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que cubren necesidades y !ines comunes¡ intereeee y bienes jur!d!, 

coe que son lesionadoe o pueetos en peligro por determinados del! 

toe; V1gr¡ delitos contra la seguridad ¡n1blioa1 contra la ee1ud¡

contra le moral ¡n1blica1 etcetera. 

le teorie del bien jur!dioo como objeto de protec

ci6n que se quebranta por el crimen, ha recibido infinidad de em

batee que descergar6n sobre ella teoriae totaliteriee, miemee que 

coneideran a la doctrina de loe bienes jur!dicoe como " hija de -

la ilpoce de lee luoee y del Liberalismo." 

As! tenemoe a la llamada Escuele de Ja.el, surgida -

con el f!n de acoplar los conceptos de delito y pena a loe linea

mientoe polfticos del Nazismo Alemdn, desencadenando una acre c~ 

paffa contra le concepci6n del delito como leei6n de un bien jur!

dioo, por coneiderer que une concepci6n autoriterie del Eetedo no 

podria aoepter le idee de une serie de relaciones entre el Estado 

e individuo cual expresi6n de une reciproca y respetada esfera de 

intereses y de actividad. Asi tenemos a Dahm y Schat!etein(I2 )de

loe más prominentes representantes de le citada Eecuela de Kiel,

miemce que propugnerdn le " Ieaidn del deber "1 ea decir, de la -

" Obligeci6n hacia la comunided popular " como escencie del ecto

pihtible. Pederioo Schat!etein dijo que en le noci6D de que el de

lito consiste en le orense de un bien jur!dico, se e!irma un con

cepto meterieliete y utilitario, ye que sobre eses ideee de bien-

(12) C!rsllerco Antonio Di4• de I.edn •. Op. cit., P• 313. 
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o interls deben de prevalecer les de • deber " e • intencic!n". 

Sin eliminar el concepto de bien jurídico, tratarc!n 

otroe eutoree de reetar su importancia; por estimar que la lesi6n

de un bien jurídico no puede ser considerada como le sola rez6n.d~ 

oilliTe. pe.re ;tw:ge.r la ant!juridicided de una conducta humana, Ga

llee, sostiene que el concepto de bien jurídico no responde e le -

interpretaci.Sn del Derecho vigente, por que mu.chas figures penales 

encierran un elemento personal - de ce.rdcter social, protesionsl

o oriminol&gioo ~ que no puede ser comprendido, desde el punto de 

vista de la lesi6n de un inter4s protegido, no obstante que debe -

tenerse presente por que concurre e le violeci6n de le figure com
pleta. (l3) 

Por su parte Antiloeei con pelebrss excesivas nos -

dice1 • ••• la d6gmatioa actual ha atribuido el concepto de bien -

jur!dioo una importancia mu.cho mayor de la que 4ste efectivamente

tenie. la nueva doctrina no puede menos de hacer justicie contra -

estas exageraciones, por que eu orienteci6n realista y el respeto

por le verdad lo exigen, El falso soberano he sido deetronedo,•(I4l 
A pessr de tales embates y acree opiniones contra -

le doctrina del bien jur!dico¡ estamos convencidos de que el inte

rls o bien jur!dico tutelado por el Derecho constituye no e6lo el

objeto del delito, sino la escencie del mismo. 

('%3) Citado por llariano Jim4nez Huerta, Op, cit,, p, 2J6, 
(1:4) Problemii, p. 103, citado por Merco Antonio Diaz de te6n, 

Op, cit., P• 314. 
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Nuestro ordene.miento punitivo vigente, en su libro -

Segundo encasille loe divereoe delitoe en fUnci6n del bien jur!dioo 

que tutele, en sue diversos t!tuloe utiliza le í6r1111le • Delitos ~ 

contra,,,• y hace referencia al bien jur!dico que se leeione, es!-

por ejemplo en su TITUIO DECIIONOVENO referente ea • Delitoe contra 

le vide y le integridad corporal" comprende loe delitoe de1 I.eeio-

nee y Homicidio, ya que 6otoe delitos se instauran contra el bien~ 

jur!dico de le !ntegridad personal y le vida respectivamente, 

lih el TITUIO DECIIOPRilllERO del c6digo penal vigente

hace referencia e loe " DELITOS COl!ETIDOS CONTRA LA ADIINISTRACION 

DE JUSTICIA "y comprende& • Loe delitos cometidos por loe Servid.2, 

ree Pdblioos •¡ y • Ejero!cio Indebido del propio derecho.•Inego,

podemoe afirmar que el bien jurídico tutelado por el Derecho en el 

il!cito denominado Ejero!cio indebido del propio derecho, ea le f~ 

culted del Estado de administrar justicie, ea le potestad eoberane 

insustituible del Eetedo de dirimir lee oontrovereiee de Derecho a 

trevez de loe triubunelee, de tal manera que el sujeto activo en -

el delito que nos ocupa en su eetudio, deetruye, deteriore o aenc~ 

llamente pone en peligro, le facultad jurisdiccional del Estado. El 

delincuente al no ocurrir a loe tribunales pera que le eee impert~ 

de justicie ee instaura contra el bien jur!dico que ee la edminie

treci6n de justicie que hace el Eetado e trevez del 6rgeno jurie-

diccional~ 
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Todo 6rgeniemo a lo largo de BU existencia 7 por eu 

propia naturaleza realiza funciones diversas que lo justifican, T~ 

do Estado como 6rganiemo político independientemente de eu r4gimen 

realiza funcione e., en le vida del Estado tiene que haber determin!!:. 

das manifestaciones de actividad imprescindible• que no pueden fa! 

ter ya que por medio de esa actividad, es como el 6rganismo polítl

oo puede llegar e realizar los fines que lo roiginen y justifican, 

Antes de realizar un anti.lisie auetencial de la tune!, 

dn juriediccionel del Estado, creemos que ea menester realizar al

gunas importantes consideraciones en re1Pci6n a lo• conceptos de -

ESTADO y SOBERANIA, 

El Bete4o gramaticalmente equivale a manera de ser -

o de estar lee coeae, a contrario seneu del cembio, en un eentido -

wnplio el Botado es la menare de ser o de ester construida polític~ 

mente una comunide4 humana, 
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Jellinek, concibe al Estado como• " U. corporación 

rormada por un pueblo, dotada de un poder de mendo originario y -

asentada en un determinado territorio.•(I5lpor su porte el Kaes~ 
tro Porn1a P4rez, lo define como1 • ••• una sociedad humana, asen

tada de manera permanente en el territorio que le corresponde, llJ!. 

jeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jur!

dico que extructura la sociedad estatal para obtener el bien pd~ 

blico temporal dP. sus co~onentae,"(I6 ) 
De le anterior definici6n desprendemos loe sieuie!l. 

tes elementos 1 

A) LA POBLACION. Como un grupo de personas que in

tegran le sociedad humana con determinadas características unifi

cada pcr le coneecuci6n de unce mismos fines, 

B) UN TERRITORIO. Es el espacio físico que sirve de 

asiento permanente a esa sociedad, 

O) UN PODER. Cuya principal cerecter!etica es eer

supremo, ea decir, SOBERANO, en el seno de la misma sociedad. 

D) UN ORDEN JURIDIOO, Que es creado, definido y ~ 

aplicado por el poder Estatal y que extructura a la sociedad. 

B) U. persecuci6n del bien pdblico temporal. 

Jih releci6n a la SOBERANIA, hemos de apunter que ~ 

(I5) Teoria General de Estado, Libro primero, Ed,Albstros, a.ienos 
Airee, I943. p. I40, 

(I6) Teoria del Estado, Ed. Porn1e. México, !982. p. I90. 
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libroa de la República " utili7.a el tármino SOBERANIA, dand6le un!!:. 

connoteci6n como hnsta ahora la concebimos, ea decir, como una ~ 

cualidad eecencial del Estado, S6lo es Retado e.firmo Bódino<17>a
qu4lla que tiene un poder soberano y define a la soheran!a comos

" Majeetae eet summa in civee se eubditoe legibusque soluta pote.! 

tas. •(lB)y sigue diciendo que la soberanía consiste en1 " Jubee, 

de ac tollendae legis eumma potestate,•(l9) 

Seaalamos primeramente que la Soberania es un poder 

supremo, Entonces, podemoe e.firmar que el Poder del l!atedo es un -

Poder Supremo, Poder que 'ata por encima de todoa loa poderes so

ciales. 

Se dice que la Soberania tiene un aspecto interno 

por su oalidad de poder rector supremo de los intereses de le co

munidad política formada por un Estado concreto. 

En cambio debe admitirse que no puede hablarse de

une eoberania externa sino de un Estado soberano, eujet6 de Dere

cho lnternacionnl. 

Ia Soberan!e ea une cualidad del Estado como tal 1 

considerado como sociedad pol!tice, une cualidad del Estado preci 

eamente por serlo, que existe en inter's y para provecho de 'ate, 

no de los gobernantes ni del pueblo como clase. 

(17) OitAdo por Porr>ia P'rez, Op. cit., p. 335, 
(18) • Ee la potencia absoluta y perpetua de un• República, " 
(19) " Orear y derogar la ley con potestad soberana, • 
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Bl Estado para realizar su fín, pera obtener el bi

en pdblico que lo especifica respecto de los otros grupos sociales, 

necesita tener dentro de sí, como atributo escencial, un poder al

cual no puede enf"rantársele ningdn otro; un poder que sea decisivo 

que sea precisamente soberano. Por ello, lR Soberanía se deriva de 

la eecenoia misma del Estado, como algo íntrineoco, necesario por

su miame naturaleza. 

Y por dltimo es hacerse notar que el Bstado no tie

ne un derecho de Soberan!a, sino que ea SOBEHANO, 

Despuee de &etas importantes consideraciones hemoe

de hacer referencia a las funciones del EstAdo, Como ya antes se -

apunt6, el Estado como 6rgenismo político realiza funciones para -

llever a cebo los fines que lo originan y justiCican, y para poder 

realizar dichos fines, el Estado tiene que actuar, tiene que desa

rrollar actividad, Bn la vida del Estado, encontramos las siguien

tes funciones fundamentales a eaber1 

I.- PUNCION LEGISLATIVA, En toda organizaci6n Esta

tal tiene que existir una actividad encaminada a formular lao nor

mas generales que deben, en primer t&rmino extructurar al Estado 7 

en segundo t&rmino, reglamentar las relacionee entre el Estado y -

loo ciudadanos y las relaciones de los ciudP.danoe entre e!, 

2.- PUNCION JURISDICCIONAL. Todo ietedo tiene una -

f'unci6n encaminada a tutelRr el ordenamiento jurídico definiendo -
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la norlDB precisa qu4 aplicar en los casos particulares, 

3.- pUNCION ADMINISTRATIVA. En está el Estado acti1a. 

promoviendo la eatiefacci6n de las necesidades de loe ciudadanos y 

fomenta el bienestar y progreso de la colectividad. 

En el presente !ncieo, haremos especial referencia 

s le !'UNOION JURISDICCIONAL del Estado, Groppsli nos iluestrs en-

4ete particular y nos dices " Se denomina funci6n jurisdiccionsl

la característica actividad del Estado encaminada. a tutelar el Ot 
densmiento jurídico, esto es, dirigida a obtener en loe casos coa 

cretos la declareci6n del Derecho y la observsci6n de la narma j~ 

r!dica pre-constituida mediante la resoluci6n, con base en la mi! 

me, de las controversia.e que surjan por conflictos de intereses,

tsnto entre particulares, como entre particulares y el poder pd-

blico, y mediante la ejecuci6n coactiva de las sentencise,•( 20) 

Le decleraci6n del Derecho y la observeci6n de las 

leyes spliosbles a la resoluci6n de las controversias, se obtie~ 

nen por medio del PROCESO, mismo que define CHiovenda comos " El

conjunto de los setos coordina.dos con objeto de actuar la volun-

tad concreta de la ley, en relaci6n con un bien que el actor pre

tende 4sts garantizado por ella, por medio de ¡os 6rganos juris~ 

diccionelea. 11 (
2I) 

(20) Doctrina del Esta.do, Bd, Giuffr4. llilsn. I952.p,I65. 
(21) Citado por Porrda. P4rez, Op, cit., p. 394, 
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la finalidad y presupuesto de Derecho es el derecho 

de obtener justicia y le potestad y el deber de proporcionarle, o 

sea, le ecci6n y la jurisdicc6n penal y edministrativa, 

En t~rminos generales, podemos dividir el proceeo

en dos tases prinoipalee1 El conocimiento y la ejecuci6n, en la -

primera ee proporciona al juez loe elementos de certeza que nece

ei ta para dictar sentencia, el conocimiento de loe hechos que con~ 

tituyen la controversia y en le eegunda, ee lleva a cabo loe resu

elto en esa deciei6n judicial, que es la sentencia que ha dictado 

el juez deepues de tener loe elementos necesarios pera formularla, 

Sirvi~ndose de 6ste proceso el juez realiza la fuJl 
ci6n juriediocional; define y aplica las normas jur!dicae en vista 

de los casos que son llevados a eu conocimien·to. 

Como ya ee eetablecio la funci6n jurisdiccional c~ 

rreeponde dnioa y exclusivamente al Betado como une potestad eob!, 

rana misma que ejerce a travez de loe 6rganoe jurisdiccionales o

poder judicial. 

Bn el cap!tulo IV de la Constituni6n Política Naci~ 

nal se hace referencia a l• organizaci6n, funciones, competencia -

del Poder Judicial. Nosotros habremos de remitirnos a la b>y Orga

nice del Poder Judicial Pederal por ser más expecifica, En eu art! 

culo Io, noa dice1 • Bl Poder Judicial de le Pederaci6n ee ejerco1 
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I.- Por la Supre11111 Corte de Justicia de la Naci6n; 

II.- Por los 'l'ribunales Colegiados de Circuito; 

III.- Por los Tribunales Unitarios de Circuito; 

IV •• Por loe Juzgados de Distrito; 

V.- Por el Jurado Popular Federal; y 

VI.- Por los 1'ribunales de loe Eetedoe y del Distri 

to Pederel, en loe ceeoe previetoe por el art!culo IO?, frncci6n -

XII, de le Constituci6n Política de los Eetedoa Unidos Mexicanos, 

Y en loe demás en que, por dispoaici6n de le ley, deben sctuor en 

auxilio de la Justicia Federal. • 

Haremos referencia e la organizsci6n y competencia 

de loe citados 6rganoe del Poder Judicial, remiti~ndonos e su !By 

Org~ica, miemn que en eu artículo 2o. esteblece1 • I.a Suprema~ 

Corte de Justicie de ln Neci6n se compondrá de veintidn miembroe

numererioe y de heeta cinco supernumerarios, y fUncionerá en ple

no o en seles. • 

Artículo 5o.- " I.a Suprema Corte de Justicia ten~ 

drá un presidente que durará en su cargo un eBo y podrá eer ree-

lecto. " 

En eu artículo IIo., se eetáblece le competencia -

de le Suprema Corte de Justicia el expresar1 " Corresponde n ln -

Supremo Corte de Justicia conocer en pleno1 
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I.- De las controversias que ee eueciten entre dos 

o m6s entidades federativas, o entre loe Poderes de una misma En

tidad sobre la constitucionalidad de sus ectoe; 

II.- De lee controversias que se susciten por le-

yes o setos de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la 

soberanía de loe Estados, o por leyes o actos de las eutoridedes

de &atoe que invedan la esfera de la sutorided federal, cuando B!, 

en promovidas por la Entidad efectsde o por la Feder•ci6n, en su

ceso, en defensa de su eobereníe o de loe derechos o atribuciones 

que lee confiere le Constituci6n; 

III.- De las controversias que surjan entre une en

tidad federetive y le federaci6n; 

IV.- De lee controversias en que le federeci6n fUe

se parte cuendo e juicio del pleno se consideren de importancia 

trascendente ~ere l.oe intereses de le Neci6n; oyendo el perecer 

del Procurador General de le Repdblics. 

V.- Del recurso de revisión contra sentencias pro

nunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distr~ 

to ••• ; 

VI.- Del recurso de le revisión centre sentencies -

que en empero directo pronuncien los tribllneles Colegiados de Cir

cui to, cuando deciden sobre le consti tucionalided de une ley fede

ral o local o de un tratado internacional; 

VII.- Del recurso de queja interpuesto en el ceso -
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a que se refiere le fracción V del ert!culo 95 de la Ley de Ampa

ro, siempre que el conocimiento de le revisión en el juicio de G~ 

rant!ee en que le queja ee haga valer, le haya correspondido el -

pleno de le Suprema Corte, en los t~rminos del artículo 99,. plirr! 

fo segundo, de le misma ley; 

VIII,- De la aplicación de la frección XVI del """" 

t!culo I07 de la Constitución General de le República; 

IX,- De las excuses e impedimentos de los ministro~ 

en asuntos de le competencia del pleno; 

X.- De los excusas e impedimentos del Preeidente -

de le Suureme Corte, propuestos durRl!te le tremitaci6n de loe ª"ll!l. 
tos de le competencia del pleno; 

XI.- Do cualquier controversia que so suscite en-

tre los salas de le Suprema Corte; 

XII.- De los recursos de reclemeci6n que ee inten

tan contra les providencias o acuerdos del Presidente de le Supr! 

me Corte, dictados durante le trsmitaci6n, en los asuntos de le ~ 

competencia del pleno; 

XIII,- De las denuncias de contradicoi6n entre te

s!s euetontedee por dos o más sales de le Suprema Corte; 

XIV.- De los juicios de anuleci6n de la declarato

ria de Exclusi6n de los Estedos del sistema Nacional de Coordina

ci6n Piscel, y de loe juicios sobre el cumplimiento de loe conve

nios de Coodin•ci6n celebrados por el Gobierno Federal con loe Ga 

biernos de los Estados, de acuerdo con lo establecido por le ley

de Coordinación l"iecal, en relación con ls dispuesto en el ert!c~ 
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lo 105 Constitucional; y 

XY.- De cualquier otro asunto de le competencia de 

le Suprema Corte, cuyo conocimiento no corresponde e lee salas de 

le miema, por diepoaici6n exprese de le ley. 

Por lo que hace e los Tribunales Unitarios de Cir

cuito eegl!n el artículo 3lo. ee compondrás • ••• de un msgistredo

Y el número de secretarios, ectuerioe y empleados que determine -

el presupuesto. 11 

Y par• su competencia noe remitimos el artículo 370 

que nos dice1 " loe Tribunelee Unitarios de Circuito conoceriinr 

I.- De la trem1teci6n y fallo de epeleci6n, cuando 

proceda este recurso, de los asuntos sujetos en primera instancie 

e los juzgados de Distrito; 

II.- Del recurso de denegada ppelec16n; 

III.- De lP celificeci6n de loe impedimentos, excu

ses y recusaciones de loe jueces de Distrito, excepto en loe juic!_ 

oe de empero; 

IV.- De lee controvereiee que ee susciten entre loe 

Jueces de Distrito sujetos e su juriedicci6n, excepto en loe juic!_ 

os de empero; 

V.- De loe demás asuntos que lee encomienden lee l~ 

yes. 

En releci6n e los Tribunelee Colegiados de Circuito 

nos remitimoe el artículo 3Bo. lliemo que nos eeHele que se compon-
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driln1 • ••• de tres msgietredos, de un Secreterio de acuerdos y del 

nt!Jnero de secretarios, actuarios y empleados que determine el pre

supuesto. " 

SU competencia quedá eepecificade en el artículo -

440, el establecer" ••• son competentes los Tribunales Colegia~ 

doe de Circuito pare conocer1 

r.- De los juicios de amparo directo contra sen-

tenciee definitivas o de leudos, o contre resoluciones que pongrut 

fin al júicio, por violaciones cometidas en ellas o durrnte la e~ 

cuela del procedimiento ••• ; 

II.- De loe recursos que procedan contra loe autos 

Y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito o por el su

perior del tribunal responsable, en los cesoo de lee fracciones -

I, II y III del artículo 83 de le Ley de Amparo; 

III,- Del recurso de revisión contra les sentenci

as pronunciadas en audiencia Constitucional por loo jueces de Di~ 

trito o por el superior del tribunal responsable en loe caeos e -

que se refiere el artículo 85 de la Ley de Amparo y cuando os re

clame un acuerdo de extrad1c16n dictedo por el Poder Ejecutivo e

petic16n de un gobierno extranjero; 

IV.- Del recurso de queja en loe caeos de las frP2_ 

cionee V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del ertículo 95, en releci6n

con el 99 de le Ley de Amparo. 

V.- De loe recursos que lee leyes establezcan en -

loe tdrminos de le frecc16n I-B del artículo 104 de le Constituci 
~, 
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VI,- De las competencias que se susciten entre loe 

jueces de Distrito de su jurisdicción en los juicios de empero¡ 

VII.- De loe impedimentos y excusas de los juecee

de Distrito de eu jurisdicción en loe juicios de amparo; 

VIII.- De los recursos de reclamación previstos en 

el artículo 103 de la U.y de Amparo; y 

IX.- De los demas asuntos que le ley les encomien

de expresamente. 11 

Loe Juzgados de Distrito conforme al artículo 480. 

ee integra des • ••• un juez y el n~mero de aecretarios, actuar!_ 

os y empleados que determine el presupuesto. " 

En materia penal el Juzgado de Distrito conocerá -

se~ el artículo 510. des " De los delitos·del orden federal ••• ; 

II,- De los procedimientos de extradición, salvo -

lo que se diauonge en los trotados internacionales; 

III.- De los juicios de amparo que se promuevan 

contra resoluciones judiciales del orden penal;contra e.otos de 

cu•lquier eutoridad que afecten la libertad personal, salvo que -

ee trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio i~ 

puestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que impo~ 

ten peligro de privación de la vida, deportsci6n, destierro o ali!!! 

no ~e loo prohibidos por el ert!culo 22 de la Constitución Pedersl 

... ; 
IV.- Do los juicios de emparo que se promuevan ºº!!. 

forme al artículo 107, fracción VII, de le Constitución Pedersl,-
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en loe caeos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en 

loe incidentes de reparaci6n de dallo exigible a personne distintas • 
de loe inculpados, o en los de responsabilidad civil, por loe mie-

mos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos rea-

pectivoe, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabi

lidad civil, cuAndo la acci6n se funde en la comiai6n de un delito; 

y 

V,- De loe juicios de amparo que se promueven con-

tra las leyes y demás disposiciones de observancia general en ma

teria penal, en loe tárminoa de la ley reglnmenterie de loe artíc!!. 

los 103 y 107 de la Conatituci6n Pederal, " 

En materia .Administrativo segdn el artículo 520, c~ 

nocerá1 " I.- De lae controversias que se susciten con motivo de -

aplicaci6n de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la

legalided o substancia de un acto de autoridad o de un procedimiea 

to seguido por autoridades administrativa; 

II.- De loe juicios de amparo que se promuevan con

forme a la fracci6n VII del artículo 107 de la Conetituci6n Fede-

ral, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias -

que se susciten con motivo de la aplicaci6n de leyes federales o -

locales cuando debe decidirse sobre la legalidad o substancia de -

un acto de autoridPd administrativa o de un procedimiento eeguido

por autoridades del mismo orden; 

III,- De loe juicios de amparo que se promueven coa 

tra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia

sdministrative en los tárminos de le ley de Amparo¡ 
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IV.- De loa juicios de amparo que se promuevan co!l 

tra actos de autoridad distinta de la judicial, eelvo los caeos -

a que se refiern lee fracciones II y III, en lo conducente del ar. 
t!culo anterior, y frecci6n I del artículo 27 de esta ley; y 

V.- De loe amparos que ae promueven contra actos -

de tribunales edminietretivoe ejecutados en el juicio, fUere de -

41 o deapu4a de concluido, o que afecten a pereonee extral'lee el -

juicio. " 

Conforme el artículo 530. en materia de trabajo c~ 

noceri!ns " I.- De loe juicios de amparo que se promuevan conforme 

e la frecci6n VII del artículo 107 de le Conatituci6n Federal, co!l 

tra ectos de le autoridad judicial, en lee controversias que se -

susciten con motivo de le apliceci6n de leyes federales o locales, 

cuando debe decidirse sobre le legalidad o eubeietencie de un ac

to de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autorid~ 

des del mismo orden; 

~I.- De los juicios de empero que se promuevan ºº!l 
tra lee leyes y demás diapoeicionee de observancia general en ma

teria de trabajo, en loa términos de le ley de amparo; 

III.- De loe juicios de amparo que se promuevan en 

materia de trebejo contra actos de autoridad distinta de le judi

cial; y 

IV.- De loe amparos que se promuevan contra ectoe

de loe tribunales de trob~jo ejecutados en el juicio, tuera de 41 
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o deepues de concluido, o que afecten e persones extrañes el jui-

cio. • 

Y aegdn lo dispuesto en el artículo 540. en materia 

civil conocerlln1 " I.- De las controversias del orden civil que se 

susciten entre particulares con motivo de la aplicación de leyes -

federales, cuando el actor elije le jurisdicción federal, en loe -

t~rminoa del artículo 104, frecci6n I, de la Constitución; 

II.- De loa juicios que afecten bienes de propiedad 

Necional; 

III.- De loa juicios que se susciten entre una Ebt!. 

dad Pederetiva y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de

las partee contendientes est4 bRjo la jurisdicción del juez; 

IV.- De los eauntoa civiles concernientes e miembros 

del cuerpo diplómetico y consular; 

V.- De lee diligencies de jurisdicción voluntaria -

que ee promueven en meterie federal; 

VI.- De les controversias en que le Pederaci6n fue

re parte salvo lo dispuesto en la fracción IV del artículo 11 de -

esta ley, en cuyo ceso el jue2 de autos, de oficio o e petición ~ 

fundada de cualquiera de las partea, enviará el expedisnte el ple

no de la Corte; 

VII.- De loa amparos que ea promueven contra les r~ 

soluciones del orden civil, en los caeos e que se refiere el artí

culo 107 fracción VII, de la Constitución Pederal; 

VIII.- De loa juicios de amparo que se promueven --
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contra leyes y demás diepoeicione• de obaervencia general en ma

teria civil, en loe términos de le Ley de Amparo; 

IX.- De todos loe demás asuntos de la competencia 

de loe Juzgados de Distrito conforme a la ley, ••• • 

Y por dltimo tenemos que el JURADO POPULAR eegdn -

el artículo 6lo. tiene por objeto resolver, por medio de un vere

dicto; las cuestiones de hechos que le comete el juez de Distrito 

con arreglo a la ley. Se integrar' de acuerdo al artículo 620. de 

• ••• siete individuos deeignados por sorteo, del modo que estable~ 

ce el cddigo Pederal de Procedimientos Penales. " 

Puee bien, he quedado perfectamente eetablecido -

que dnica y exclusivamente al Estado en ueo de la soberanía tiene 

la facultad jurisdiccional, misma que ejerce a travez de eus dr~ 

nos jurisdiccionales, loe cueles tienen la facultad y el deber de 

impartir justicia pronta y expedita, 
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He quedado perfectamente establecido que una de las 

principeles csrscter!etices para que un delito sea perseguido e p~ 

tici6n de parte es que lesione dnioamente intereses particularea,

que el delincuente no e.recte con su hacer u omitir plinible el int~ 

r&s generel, ee por ello que ee eeffel6 que la querella ea un dere

cho potestativo, ye que se ebandone a la volunted del ofendido el

oaotigo o impunidad de las conductea t!pic&s. Consideramos que ol

conserver en nuestro ordenamiento punitivo le instituci6n de le -

querelle, no se trate de reminicencies del pesado, en el que se ea 

tronizsba la vengan•a privada como un doreoho y un deber pera el -

atendido, sino que dicha inetituci6n sigue vigente por motivos de

bien pdblioo, y le toleremos e incluso le aconsejemos pero linios y 

exclusivamente en aqu&llas conduct•s ilícitas en las que el detri

mento lo aut'ren intereoes particulares, obsequiondo es! el pnrtic!!, 

lsr le potestad de decidir ei el delito es ceetigsdo o permanece -

-~. 
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Asimismo se estsblecio que el bien jurídico const~ 

tuye el objeto de l• protecci6n penal y lA finalidad del ataque -

delictivo, par!' destruirlo, deteriorarlo o sencillP-mente ponerlo

en peligro. Al sctuslh.ar el sujeto activo la conducta típica pr!!. 

viets en el artículo 226 del c6dieo sustantivo pen•l, ee instaure 

contrA le potestad eoberAna insustituible del Estedo que es el -

ejerc!cio o funci6n jurisdiccional, se efecto el Eetedo qui~n en

uso de su eober11nía., imparte justiciF• e trevez del 6rgano jurie-

diccional y nade ni nadie, ee encuentre por encima de ~ate poder

eupremo qua es le SOBERANIA. 

De lo entes expuesto se deeprende une profunde coa 

trAd1"ci6n entre el bien jurídico tut~ledo del delito denominado! 

EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO, que como he quededo perfe~ 

tomente establecido es le funci6n jurisdiccional que ejercite el

Estedo en uso de eu soberanía, y el requleito de procedibilidnd -

del mismo que es como todos sabemos e petic16n do parte es decir, 

por querelle neceserie, ye que lA efecteci6n de le funci6n juris

diccional del Estedo es de m•yor interés que los intereses perti

culer~c, por lo que no debe tolerarfle le autonomía de le voluntad, 

ni abandonarse el libre arbitrio del particular un asunto de int!!_ 

r~s social como es le impertici6n de justicie. 

Es incueotioneble que el criminal que egrede a un -

individuo por cuolqulor medio sin atenerse a loe ordenamientos le

gnleo, se opone el bien comdn, e le. aeguridfd jurídico y e otros -
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principios conrunes, por lo que lf represi6n de est''" conductas -

egoietee, ea de urgente necesidad sujetarles el principio de ofi 

ciosided de lP ecci6n penal por fler de interés eenerel le soluci 

6n, 

El legieledor fU~ lieero en le concepci6n del de

lito de EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO el se~eler e le --

quorella como requisito de procedibilidad, sin tomar en cuenta -

le importancia que reviete el bien jurídico tutelrdo por el ilí

cito en eetudio, sin percatarse de que el delincuente contravie

ne un• fUnc16n soberano del Estado, 

El ofendido en el ilícito en menci6n es sin dudn

elguna el individuo o individuos qu<' resienten lF violencia ejer, 

cide por el sujeto activo ner• h•cer ve.ler su derecho o pretendi 

do derecho, pero incueetioneblemer.te el eujeto peeivo del miamo

es el Estedo en su runci6n juriediccion•l, en su atribUci6n de -

impartir justicie, por t&nto que el legiel•dor h•ya ee~eledo e -

lF querelle como requisito de procedibilided del delito de EJER

CICIO INDb'BTJJO DEL PROPIO DERECHO, es un creso error que no deb~ 

moa n{ podemos eoslRye1•, 

Veye puee, mi proteste e menera de propuesta pera 

que el ilícito en estudio see sujeto el principio de OFICIOSIDAD 

de la acci6n penal, eelveguerdondo es{, l• t~cnlr.e jurídica que

debe prevelecer en nuestro ordcnemi~nto jurídico, pero eo~re to

do dejendo intacta l• SOBERANIA DEL ESTADO en su funci6n jurie~ 

diccionel y oor ende el BIE1' PUBLICO • 



CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- La Historie del Derecho Penol se estudie por el benefi

cio que reporta pare la mejor inteligencia de lee inet:!:. 

tuoiones actuales, el conocimiento comperetivo de eue -

orígenes y de sue antecedentes, eei como la obeervaci6n 

atente del proceso que he seguido el Derecho en su evo

luci6n. 

SEGUNDA,- Nosotros hemos cleeificodo e loe etepes del Derecho Pe

nal por utilidad didéctice como sigues VENGAK7.A PRIVADA 

en donde coda porticulPr, codn fomilia se hace justicie 

por sí miems; EL TALION y LA COMl'OSICION, en la primera 

Be humsnif.e lR venean2e h11sts le dimenei6n BXl\Cte de le 

ofenss y en la segunda, el ofensor compre el ofendido -

ou derecho a le vengenzs1 VENGANZA DIVINA, le jueticie

represive se encuentre en menos de l~ cleee eecet"dotel; 

y el ESTADO DE DERh'CHO, se do curndo el Eetedo toma las 

riendes de le función represivo, por sus propios corec

terísticns le hemos dividido en1 Vengenze pública, el -

período humrniterio y le etepa cientific~. 
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TERCERA,- Concebimos e lF- DENUNCIA como la manifesteci6n exprese -

de un hecho presumiblemente delictuoeo, que h"cP cualqu!_ 

er persona a le autoridad competente, Denuncier los ilí

citos es un deber de todP persone, en caso de fElter e -

ese obligeci6n se le impondr6 uno pene. 

C:UARTA.- Hemoe definido a le QUERELLA como lA declnraci6n expresa

de derecho poteatetivo, que h~ce el ofendido o cualesqui

er otra persona facultada para ello, ente le autoridad -

competente, poniendo en su conocimiento un delito no per

eeguible de oficio del que he sido víctima y manifestando 

eu deseo expreso de que se persiga al delincuente y de -

que ee le aplique le pena mercada por le. ley, En eeta in! 

tituci6n ee sbFndone al libre arbitrio del ofendido la p~ 

testad de perseguir o dejar impune el ilícito, 

QUINTA,- Al conservar en nuestro ordenamiento punitivo lA institu

ci6n de la querella, no oe treta de reminicencias del pa

sado, en donde oe entroni2aba lP vengan1.e privada, sino -

sigue Vigente por motivos de bien pdblico, eeimiemo dscl! 

rAmos que no somos detractores de lP querella, le tolera

mos y edn la econsejamoe pero dnic" y exclueivemente en -

aquellos delitos en que el detrimento lo sufren intereses 

perticularea, en donde no ae restrinja el bien camdn. 
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SEXTA,- le conducta t!pice previste en el artículo 226 del c6digo

sustentivo penal es de loe delitos miis • j6venea • incrus

tados en tol ordenamiento y se deecri be como sigue 1 " Al -

que perA hncer efectivo un derecho o pretendido derecho ~ 

que debe ejercitar, emplearé violencia, se le aplicará pr!, 

sión de tree meses e un a~o. En estos casos e6lo ee proce

derá por querelle de lo parte ofendida, • Este delito nace 

por lR imperiosa necesidad de sencionar a quien siendo tí

tuler de un derecho u ostent~doee como tal lo ejerce con

violencia, tfsto es, sin atenerse e lee normee lege.les rel!!.. 

tivns al ejerc!cio de su pretensi6n. Aseveremos que éste -

precepto ea le expreei6n punitiv& del artículo 17 ConstitJ!. 

cionel. 

SEPTIMA.- Definimos el Requieito de procedibilided como le circun~ 

tencie o condici6n perA que procede une ecci6n o se ini

cie el procedimiento y concebimos como teles dnicemente

a la Denuncia y le Querella y como modalidades de éota -

dltima le excitativ& y le autorizeci6n. El legioledor e~ 

ílale como requisito de procedibilidad del delito de Eje~ 

cício indebido del propio derecho o la querella, 

OCTAVA.- Seílalemos como SUJETO ACTIVO del delito e aquél que ejec!!. 

tu lF conduct¡. descri te en lP figure t!pice efectivemente 

epliceble, es quien con "u hacer u omitir pw1ible leoione 

un bien o interés jurídico y el SUJETO PASIVO del delito

es el titular del derecho violado y jurídicamente proteg!_ 
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do por le norma, Bl ofendido por su parte sera le pera~ 

na que resiente el deHo causado por le infrecci6n penal, 

NOVENA.- El SUJETO ACTIVO en el delito de EJ~RCICIO INDEBIDO DEL

PROPJO DERECHO es aquél ( ye sea un s6lo individuo o pl~ 

rnlided de ellos) que emplee violsncis para hacer efectt 

vo un derecho o pretendido derecho, Y el SUJETO PASIVO -

será el Estedo en su funci6n jurisdiccional, en virtud -

de que el deepleger su conducta ilícita el activo contr~ 

viene la potestad soberens insustituible del Eetedo que -

es el ejerc!cio o funci6n jurisdiccional, sin atenerse a

lPs normas legrles reletivasel ejerc!cio de eu pretonsi6n 

sin acudir e los tribunales par• que ee le administre ju~ 

ticie, y el ofendido será le pereone que resiente lo vio

lencia que despliega el activo, 

DECIMA,- El bien o interés jurídico es el objeto de protecci6n pe

nal y lP finalidad del ataque delictivo, para destruirlo, 

deteriorerlo o sencillamente ponerlo en peligro. 

DECilllO'-PRDIERA.- En el ilícito de Ejerc!cio indebido del propio d~ 

recho, mismo que se encuentre comprendido en el título r~ 

leti ve e " DELITOS CONTRA LA AD!llINISTRACION DE JUSTICIA " 

el bien jurídico tutelPdo es lP facult•d del Estedo de e~ 

ministrar justicie, es lP potest!'d soberana insustituible 

del Estedo de dirimir lee controversias de Derecho medilllJ. 

te loe tribunales, 
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DECIMO-SEGUNDA.- le :fUnci6n jurisdiccional es lP que realiza el -

el Estado en uao de su soberanía, encaminada e tutelar

el ordenamiento jurídico, esto es, dhtigide a obtener -

en los casos concretos le declerec16n del Derecho y lo

observencie de la norma jurídica, mediante le resoluci-

6n con bese en le misma de lee controversias que surjan 

por conflictos de intereaea, tanto entre perticulerea,

como entre porticul•ree y el poder pdblico, mediante le 

ejecuci6n coactiva de lea sentencies. 

DECIMO-TERCERA.- Al ectuelizer el sujeto ectivo lF conducta típi

ca previste en el artículo 226 del c6digo euatantivo P! 
nal, ae inateure contra le potestede soberana insuatitu~ 

ble del Eatedo que ea el ejercício o :fUnci6n jurisdicc~ 

onel, se efecte el Estedo quien en uso de eu sobersn!a

imperte justicie a trevez del 6rgeno jurisdiccional y -

nedA ni nedie, dste por encime de ese poder supremo, -

que1;ee le SOBERANIA. 

DECI•O-CUARTA.- El legisledor fue ligero en le concepci6n del de

lito de EJERCICIO INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO, el seíle

larle a le ~uerella como requiaito de procedibilidad, -

ain tomer en cuente le importenclfi que reviste el bien

jurídico tutel•do por le norma, ain perceteree de qua el 

delincuente contraviene un• funci6n eoberan• del Estado 

incurriendo con ello en une profunde contredicci6n. 



DECIMO-QUINTA.- Que el Legislador haya ee~sledo e la querella co

mo requisito de procedibilidad del delito de EJERCICIO

INDEBIDO DEL PROPIO DERECHO, es un craso error que no -

debemos, ni podemos soolayar. 

DECIMO-SEX~A.- El delito motivo del presente trebejo de tesis ha

de sujetarse al princi~io de oficiosidad de le ecci6n -

penal, salvaguardando aei le t4cnics jurídica quo deba

pravalecer en nuestros ordenamientos jurídicos, pero -

por sobre todo dejando intacta la eoberen!a del Eetado

en su funci6n jurisdiccional y por ende el BIE!f PUBLICO, 
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