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CAPITULO I 

l,A PRESCHIPCION EN '1ATP.RTA Plo."'NAL 

l. LA PRESCRIPCION PE!l,"\L. 

Prescrj.pci6n: consolidaci6n d<~ una situaci6n jurídica 

por efecto dE!l. transcurso del tiempo, ya B•');.::t convi.rtiendo un-

hecho en derecho como la posesi6n o r)ropiedad, ya perpetuando 

una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia. 

Extinci6n de la responsabilidad penal por el transcurso del -

tiempo sin pcrscquir el delito o (alta o lue90 de quebrantada 

la condena. 

Dentro del Derecho Civil, la prescripci~n constituye -

un modo da arl<Juirir un d~recho o n.~ lihern.rse de una obliga--

ci6n por el transcurso del tiempo, es por lo tanto un medio -

de adquirir derechos o de perder otros adquiridos, obrando el 

tiempo 1,H1 reill i.dad como el productor de estas situaciones ju-

r1dicas. ( l) 

Tratándose. de delitos reprimidos con multa, la acci6n-

penal prescribe en un año, si la pena conminada es privativa-

de la 1 ibertad, el plñzo de pr~scripción de la acci6n penal --

-rrJDiccionario ele Derecho üsual, Tomo lII. Etlitorio:ll Heljas
ta, Buenos Aires, Argentina. 1974. p!g. 357. 



es igual al tl!rmino nmdio aritmético <le la pena prl'!<ItJva de-

libf.:!rtad, 'lUe señala la ley para el ~lelito do 1.iuc se trate:, y 

no t1odr~ vn coso alguno ser 1i1cnor de tres ailos. Esta regla -

se aplica tumLd~n al caso t'rn que la perna privativa cJ.e líber-

tud acampar.e co1•ulutiva o altt:~rnativamente a la de rimlta. En 

cuanto ¿i; las penas privativas de derechos que men~zca el del,!_ 

to, la acci6n penill prescribe· f"ll dos años. En les delitos -

perseyuibl(!s. por 11uert~llt1 del cfen<ljdo 'l uti-o .Jeto t::¡u1valen

te, el plazo <le prescripci6n da la acci(5n penal es de un añot 

contando corno se hu dicho, d0sde C]Ue el ofendiUo tuvo conoci

miento del Uelitu y Jel d~lin--:nent~·, pe1·u en n1nqún t.:asu pue

de ejercitarse la acci6n pe.na! despu6s do tres años contatlos

desde que se cornetit'5 el delito. F.n materia de c6rnputo de los 

plazos hay todavía, decf.amos, una regla especial para el con

curso de delitos, en que las acciones penales de ellos resul

tantes prescriben al prescribi.r la del delito 'fue merezca pe

na mayor. 

Presc:r1pci6n Penal. En la voz ''e>~tinci6n penal'' clel -

Diccícnario, se hu expresado ya que ella pueJ.e referirse ta!l 

to a la acci6n como a la pena y que la prescripci6n es un m~ 

do de extinguir la respon:>abi l idaJ i•enal por el simple trans 

curso del tie.m¡10. AL¡1.~r. Bc. trütartt sepu.z:ud.:.uaenLe. <le la pres

cripción penal y de la prcsc~ripci611 de la pena. Im1~rta Je~ 

de luego cnnsiqnnr q1.1e ta~)tO la pre.:>er1pc.L6n pen.:il como la -

de la pena tienen carácter personal; que sus plazos se dupl!_ 



can respecto de quienes se encuentran fuera del territorio -

nacion~l, si ¡ior esta circu11slat1cia no es posible i11te9rar -

una averiguaci6;i pr~via, concluir un ~n.·ocesn o ejt-Jcutar una

sanci6n¡ y 4ue ambas producen su efeclo aLrnque no las ale--

gue como excepci6n el acusado, debiendo el juez suplirlas 

de oficio en todo caso, tan luego como tenga conocimiento de 

el las / sea cual fuere el estado del proceso art!culo 101 

'-lt.~l Códi'JO P\..1nrtl para el Distrito F~dcral. 



2. Concepto Gra1naticul. 

"La palabr~ prescripción v~0ne de la palabra ''prcscr1= 

tio", onis, rrescribo, que Sil)nific.:i excepci6n forense con --

que ~e repele t•st-ando on posesi6n de una. co¡:;a ptJr Bl t iempc -

prescrito por las leyes, la demanda del c¡uc la repele". (2) 

cxpuest.J la. ct1m0lory1'0 ele la ficJUrd iur{Uic.·u que nos-

ocupa, con base en la misma se definen Lle la siguiente mane-

ra: Es una Institucí6n por medi.o de la cual se adquieren o-

se pierden dct·echos por el solo transcurso d0l tiempo. Aho-

ra bie:t, aplicada a la prüscripcien de la acci6n penal, es -

una Instituci6n que tiene por objeto extinguir el derec,10 de 

persecuci6n nacido como consecuencia de una infracci6n a al-

quna de las normas protegidas por el Derecho Ptmal, por el solo 

tran~curso <lel tiempo rt.!queridu por ln Ley. 

El Oiccionarlo Pequeño Larousse Ilustrado nos ofrece-

el siguiente concento de prescripcí.6n penal: "plazo a cuya-

expiraci.6n no puede ejercerse 'lcci6n penal sobre el d.elin---

cuente". (3) 

(2) Diccionario de la Lengua Española. i<.eal Ac~1U~:üu. Cs:Jaño
lR, ~adrid, Cspafia. 1970. p~g. 1200. 

( 3) Diccionar.i.o Pequeño Larousse Ilustrado. Ediciones t,arou
sse, Parrs Francí.'1. 1972. ::i~g. 935. 
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3, Naturaleza Jurr.u.. ·:1. 

No se encuentra plenamentt~ ubicada. la situaci6n do la 

na.turuleza jurídica de la Presct:ipcH5n de la Acci6n Penal, -

ya sea dentro del Oi'..H:'echo Penal o bien de11tro dol Derecho .... _ 

Procesal Penal. 

La 1n.:1vc.rfc1 dt~ los autores. tratan de una manera super

ficial lo correspondiente a la Prescripci6n, por lo que tra

taremos on el presente trabajo de precisar y ubicar la natu

ralaia do l~ Prcscri¡Jci6n Penal, afioy~ndosc on la lcgisla--

ci6n nacional. 

soni 

Existen varias tesis, tres para ser m!s exactos y que 

A) La que considera a la Prescripci6n corno parte. del 

Derecho Penal. 

Bl La que la consi.dera dentro del Or~recho :'roces.al -

Penal, y 

Cl L.:i •-¡ue so en~UQ.ntra en una sítuacil'5n ecléctica o 

mixta. 

Para el maestro Vela Treviño, 11 to<la limitación para-



el ejercicio del derecho propio es algo que est& directar.'\on-

te relacionado con el Derecho Penal o con el Derecho renal -

Materi<ill''. (4} 

Sígll.iendo la i<lea antes expuesta, <lit.;e Vera Barros --

que 11 se sostiene que la prescripci6n es un instituto de dere 

cho material, porgue lo que caduca con el transcurso del ---

tiempo el:I la pretensit5-n !lunitiva del Estallo¡ su deracho .l --

castigar en el caso concreto". (51 

Al operar la prescr.ipci6n tanto <le la .1cci.'1n cor.to de

la sanción, en el fondo mismo de su esenci.a implica una p&r-

dida o afectación a las preten:Jiones del propio Estado y por 

lo tanto a las pretensiones ideales del Derecho Penal, ya-

que con ello no puede perseguir ni ejecutar sanciones, par -

que se ve limitatlo en el ejercicio del ius pudiendi. 

Por su parte neling ~e ocupa de estudiar esta misma -

cuesti6n relativa a la prescripci6n bajo el rubro de "Admf s!_ 

bilidad de la Per5ecuci6n Penal", entendiendo bien esto Olti 

TOO no como la acti.vidad del actor, sino tambi~n como el des!. 

rrollo de la actividad estatal óe protecci6n penal. Al ana-

(4l Vela Tt:'cviño, Sergio. J,a Prescripcic5n en Matel.~ia Penal, 
Editor!.•l. Ml'xico. 1988. pSg. Bl. 

(5) Citado por Vela Treviño. op. cit. pfig. 81. 



liZdr. i-,s condici.ones de per.se<1uiliiljddd dirt~ que r.leLon eli-

minarse o'llquna.s circunstancias que pertenecen plenamente al -

Derecho Penal ~~menciona, e11 concreto, a la rre::icriµci1n. (6) 

Por tanto, debemos en ténder que si lu prescripcH"in i~ 

plica una lirnitaci6n a la facultad del Estado para perseguir 

Jos hechos con a1)aríencia de delitos y ejecutar las sancio--

11es legalmGnte impue~tas, afecta, en realida<l al ius pur1ie11-

di y coma consecuencia es un fen6meno propio del Derecho Pe-

nal. 

Por lo que so refiere a la segunda Teor!a, que es la-

que considera a la prescripci~n dentro del Derecho Penal Pr~ 

cesal nos pE;!;rmitimos transcribir lo que al respecto dice -

Quintano Repoll~s: "Muy discutida es en doctrina la natura-

leza de la pre!icripci.6n, ganando terreno la originaria tesis 

francesa de pertenencia al Derecho Procesal y no al Penal --

Material". (7) 

El antecedl'!nte de esta teor!a se encuentra en la le--

9islaci6n francesa, ya que incluye y trata lo relacionado -

con la prescripci6n en su Código Procesal Penal, y es casi-~ 

la Gnica legislación que lo trata ast, a diferencia de otr~~ 

(61 Beling, Ernest. Derecho Procesal Penal. Editorial Labor
España 1943. p~9s. 62 y 63. 

(7} Quintana Repoll~s, Antonio. Compendio de Derecho Penal. 
Volumen I. Editorial Revista de Derecho Priva.do. ~4adrid
Eepaña. 1958. ~3g. 504. 
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muchas legislaciones e inclusive i:.!n t-tixico no ocurre eso, ya 

que se t. rata Hn el C6di go l'e-na l, 

Fue Rindig, en Alemania, el vrincipal sostenetior de -

esta teor:!a, aunque con ciertas lirnitaciones sohre totlo en -

lo relativo a la prescripción de la ejecuci6n de sanciones.

El argum,~n to esencia 1 de t>st a teorra radica r.n <¡ue, a 1 a par~ 

cer la barrera qu~ el L iempo ll.!va.n t.a, el Estado se ve itr\fJO<.i!_ 

do para el ejercicio de sus acciones represivas, por lo que

se trata de impedimentüB procc~sales. 

Autores ::1ndernos cOr:J•) i·~1~l:;:el .afirman ,-~Uf! .la l ¡:escrip-

ci6n es un mero obstáculo para el proceso. 

Esta teor!a conv ya se expuso trata de ubicar la nat~ 

raleza jur!dica de la prescripci6n dentro del Derecho Proce

sal, ya r¡ue Ue P.llo dependerá la solución doctrinaria. A e! 

te respecto cabe señalar que estos impedimentos procesales -

n0 son situacionc~s de h(•cho, sir.o de estricto derecho además 

esta teorfa procesal is ta egt,1 especialmente referida a la -

prescripción de la acción y no de la sancH5n, donde se des-

qut"Jlraj:t en rea1idad 1;.,, ·:-u1.t~n·-;ilC'2a jurtchca rrocesal de la -

prescr.ipct6n, rnr1u(" 1:t '.""'JL~t 0 s:'tn~f.t.Sn es Ja culrr1inaci6n dol 

propio procedimi.ento. 

Por último trataremns la teor!a mixta, que considera-
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a la prasc1:-ipei6n dentro del Derecno Pnna.l x~ Ueatro Lh~l Der~ 

cho Proces<"ll Pen.:il. 

E.ata teor!a, sostenida enlre otros autores por Mezy-er 

y por Ma11J.ini., toma como µunto d(:'? partida la necesaria. dis--

tinci6n que tiene que realizarse entre la prescripci6n de la 

«cci6n persecutoria y la ele la sancii!5n impuesta, porque sie~ 

do dift:rent~s las situ,Jcione3, igual tiE>ne qut.~ : .. rnrlo la Ucltll 

raleza de cada una de ell .. s. Dice Mazc1er que "por el trans-

curso del tiempo desaparece la pena, bien porque el transcu.E_ 

so del tiempo excluye la posibilidad <le la pPrsecución penal 

(la llamada ~rescripci6n Ue la persecuci6n penal} bien por-

que el transcurso del tiempo excluye la posibilidad de ejec~ 

ta.r la pena impuesta por sentt?ncia firme (la denominada pre:!_ 

cripci6n de la ejecución de la penal". ( Bl 

Establ..:!citla la distinci6n en la forma anterior, a.gre-

ga el autor alemán que la prescripcieJn de la ¡1crsecuci6n pe-

nal produce sus efectos niuterial y proc:es..ilrnente, mientras -

que la denominada rrcscrinci6n de la cjecuci6n ele la pend lo 

hace en el área procesal penal. Es conveniente citar que 

Mezger no da apoyo alguno a sus afirmaciones doctrinales en-

este caso particular, sino que SP concrP.t.'l al fH1tmciado de -

los efectos que producen los fenómenos de la prescripci6n. 

(8) Mazger, Ldu.o.rdo. Tratado Uc Den.~cllo Penal. •romo J.I. Edi
torial Revista de Derecho l'rivado, Madrid, 1949 .pág. 403, 
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Manzi.ni por su parte, dice lo sigui.enle 11 "I.,os dos ar 

denamientos jurfdicos material y formal, se confunden aparo!.!_ 

temente en una zona constituida por lh)rmas e institutos de -

carácter m.i.xto (ejemplo, prescripción, rehabilit.:1,ci6n, remi-

si6n, etc. J, pero e!::C.!n<:ialmentc la. distinci6n se mantiene ·1-

se manif ie~ta seguro a 1uien quiera que tun9a recto sentido

jur!tlico11. (9} Más aU.el.lntc, con referencia al C6digo Penal 

Italiano, ttconsidera que contiene rlis~)nsic.ioncs dA. cartictcr 

mixto y vuelve .. 1 hacer referencia a la prescripci6n del del.!. 

to". (10} 

r:n la Rep(1blica Ar<_~entina se citan como afiliañ.os a -

la teor!'a Mixta a. J\rtemio Mor~no y E.J. Porto. El primero 

considera que si la instituci6n de la prescripci6n pertenece 

al derecho sustantivo, on cuanto afe~ta a la acci6n penal en 

sf:, no ocrtenece menos al derecho formal o p1~ocesal, en cua!l 

to que se impide el ejercicio de la propia acci6n; Porto, -

por su lado, estima que la prescri9ci6n como todas las cau--

sas de extinci6n t.1e la acci.6n y de la pena, es un instituto-

mixto, aun1ue predominantemente de fondo. 

r::n esta teoría predomina la intenci6n de separar, ca-

mi:> ya habfarncs Px:•uesto, las dos clase!:> de prescripci6n, do-

tando a cadi-l una de ellas de una diferente naturaleza y de -

T§'T'"'""f.fañZ!ñi, Vü:enzo,Trotado de Derecho Penal.Tomo I6 Prime
ra rartc.t::üitor.i.al 1:diar.auenos Aires,Ari)'rntína. l'.140. -
ptlg. 125. 

llO)op. cit. pllgR. 403 y 404. 



11 

ah! su carácter mixto. Cs indudaLle ,:1uc l.a formo en '-lllH ope

ra la prescripcU'5n es Uí.stinta, se~an c¿tcla caso, ya que míe~ 

tra.o en la prescripción a~ la accJÓ-'1 se impiUe o ~w pd.raliza 

el procedimiento tend1entL· a la. c<lli(ica...:i.6n d~l :lecho det.e!.. 

minado y de su autor, en el otro ca.so, o se~1, ti·at§ndose de

la prescri:Jci6n de la. ejecuci6n de la sanci6n impuesta, el -

procedimiento penal ha quedado previamente concluido con la

sent.encia ejecutoriada, y lo que se i.mpiUe por el fen6meno -

de la prescripción es la ejecución de la consecuencia de la

sentencia en la persona del delincuente. 

La posición mixta a que venimos refiril!:nU::Jnos no ere!. 

mos que tenga plena valid~z, salvo en lo que es necesario P!. 

ra se!'arar las dos formas de prescripcí6n que, desde lue90,

operan en distintas formas, pero sacar de ah! conclusiones -

en cuanto a una diferente naturaleza de ellas no parece ser

lo más acertado. 



12 

4. I,a Prescripci6n Civil y sus diferencias con la -

PreHcrípci6n Penal. 

Nuestro Derecho antil]UO defin!a la ¡:rescripci6n como:. 

"un medio de .:iclquirir el domini.o de un.-i Gos.:i o de liberarse

de una carga u obligac16n, Mediante el tnrnacur!:io de ciex-to

tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. De -

acuerdo con t~o.;L,1 t.lefi11ición, encur,trdmus una prt:::sc:ri.11ci6n a~ 

quisitiva o positiva llumadu. antigua.mente usucapi6n, en la -

que es necesario el tiempo y demc1s re<Julsitos establecidos -

por la ley y c~ntonces podemos dcci r r1ue, por medio ele la pr~s 

e ripci6n positiva mediante la posesi6n legal y continuada -

por el tiempo que la 1.ey estdblec~, se d.uquiere la propiedad 

y una prescripci6n liberatoria o negativa que extingue una -

obligación, requiere el transcurso del tiempo fijado por la

ley, los requisitos que la IT1.isma señala y crue el acreedor h~ 

ya permanecido inactivo durante. ese tierapo. r.sta institu--

ci6n se debe al interl'ls social :1ue cuiUa U.e la propiedad, --

1Jues on caso ~e litiqio, se acredilar!n el derecho con los -

títulos respectivos pero si al9uno se hab!a extraviado, era

irnposible presentar prueba fehaciente de µropiedac.1 en el --

transcurso de seis o siete transmisiones, por lo 4ue la pre!_ 

cri~ci6n 6Uple l•Jci t!LulL1~ pu~J~~uti. 

ConsiQer.adu la prescripci6n como una enajenación, tr~ 

tar:í s6lo de cosa;;, dcrt?(.~hos y obli:;aciones que estl!:n dentro 
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del comercia, E:xc~oci6n establecida nor la le)' referente a -

SE>rvidum.bres contfnuas no aparentes y discont!nuas aparentes 

o no, ad~:.-m.1s de aquel laH que por su d('st ino o l .'.I p~rsona que 

las posee, son por s! mismas imprescriptihles como '21 aire,

la luz, los camiJ1os, los puertos, etc., y cosi'ls perteneci.en-· 

tes a menores. 

La !Jrt•scripci6n positiva la ejcrct=? cualquiera que es

CaEJaZ y los menorl'S por medio de sus representantes: la ne

gativa aprovecha a todos sin excepcH5n .. 

Si consideramos la posesi6n como un medio de adquisi

ción, ~uede ser de buena o mala fe, cuando la posesi6n es -

indispensable para prescribir, delle reunir requisitos fun

dada en justo titula, de buena fe, r_>ac!fica, conttnua y pO-

blica. 

Nuestra legislaci6n antigua señalaba un tt!rmino de lQ 

años entre presentes y 20 entre ausentes, para prescribir 

los inmuebles y sin hacer esta distinci~n, de 20 años si hay 

buena fe y 30 s.i !<"!i"· de mala fe. Lo. fJ.Cesc~.LpciGn de los mue

bles es mucho m~s rorta, pues sOlo s~ requieren 3 años para 

las posesiones cont!nuas, pac!ficas, con justo t.ttulo y bue

na fe aumentando el plazo ~ los 10 años, sin tomar en cuenta 

la buena fe ni el justo tttulo. 
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rara evl.tar confusiones respecto al modo de contd.r el 

tiempo de la prescripci6n, el C6dign Ci.vil ~¡,1 estaDlecido di 

ferentes reglas: este tiempo tie. cuenta por ai1os, exceµciOn

hecha de los casos sefi.alados por la. ley; los meses con lús

aras que cada uno tiene, si se trata de ~tas, ~stos ser~n de 

24 horas contadas de 12 a 12 de la noche y el d!a en que 

princir,Jia la prescripci.6n se contara entero, aunque no lo 

sea, pero el dta en que termine deber~ ser cQmpleto: mas si

el Qltimo es feriado no se contara sino hasta el d!a siguie~ 

te, siempre que ~ste sea hábilª 

Señalaremos a continuaci6n algunas diferencias entre

la prescripci6n civil y la prescripciOn penal. Desde el pu~ 

to de vista del contenido de la materia, resulta indiscuti·~

ble que no puede Lener el mismo efecto la prcscripci6n civil 

que la prescr1.pci6n penal. 

La prescripci6n civil como fue explicado con anterio

ridad nuede generar en favor de quien la hace valer, la ad-

c1uisici6n de bienes materiales y la liberaci6n del cumpli--

miento de una obliqaci6n determinada¡ en tanto que la pres

cripci<'5n penal !Jroduce efectos an:ilogos que a la amnist!a e!! 

tre oLra:->, porque cesan los efectos de la acci6n penal, ast

coMo los de ln sanción que da li.1gar a aplicar por la comi--

si6n de dptcrmin;ido rle1.ito. 



1 s 

Es necesario que los interesados deduzcan la prescrip

ciOn civil como acci6n o ia oponqa.n como excepci6n, pues el -

juez no puede cjercitarl..1 Lle oficio en n.1nglÍn caso, cosa que

na sucede en el derecho penal, en el que no s61o puede ejerc.!_ 

tArlo de o(iciu, ~ino que está obligado a hacerlo. 
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5, Antecedentes Hist6ricos. 

"Por lo que se refiere al Derecho PE.'nal, en sus or!g~ 

nas y durante mucho tie.M¡io, la prescripci6n estuvo limitada

ª la acci6n pen.3 l, y ta.mlüén arranc.J. l!n Rom<l en tiempo de -

Augusto, en el año 18 A.c., con la Ley Julia de r.Uulteriis,

que se contraf;' ttl estupro, al adulterio y dl lenocinio, acoE_ 

dando un plazo de cínco aitos, ha~Ll que en la 6:)oca de los -

grand~s jurisconsultos se g~neraliza esa Instituci6n para la 

Crimina. ptlbl1ca, y se extitrndc e 1 t6rmí 110 a vcin te años, can 

excepci6n de los delitos cr.Jntra la :1onestidad y algunos ---

otros c.omo al ¡.;eculadu cuyo plazo sigui6 siendo <le cinco 

años y de las acciones pri.vadas otorgadas por el derecho pr! 

toriano que prescribía en un ai':.o, en car1\bio el pdrricitlio, -

suposici6n de parto y apostaci.a se declararon imprescripti.-

bles;, sin embargo, y aunque se di.jo que la prescripci6n na

ci6 en Roma, existen alqunos <Jutorcs ¡¡ue afirman que ya era

conocida p~r los griegos, quienes la admitían tan s6lo para

la acci6n penal, desconociendo uno y otro ld de la pena que

naci6 hasta en 1791 c11ando los legisladores i11flue11ciados -

por la Revoluci6n Francesa, convirtieron en ley la jusripru

dencta ~a ~xistc~tu, basados en el antecedente e~tahlecido -

nor c1f'C'retr. d:r~l P.1rlumento de Parls Ue abril de 1642, que ad

mit!a la ¡ircscri.pci6n de la PHna con un ~lazo de treinta 

años. 
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HEn los pa!ses Germánicos la institucidn que estudia-

mas era casi düsconoc1Ll~1 y tan s61a se a.dwi.tt':a, 0n los deli-

tos perseguibl~s a instcrncid de p.::u·tc, s1n ernLargo, ~e sos.--

tiene que reconoc1'.an una presc1·ipci6n de treinta años y asr: 

los Estados l\lemi\nes de la EJ:dd Media continuaron closcono---

ciendo la prescripcH5n de los delí tos pílblicos. Prusia en -

1620 la admití~ con limitac1or1es para los delitos graves, en 

1838, e.l Co<lí-.Jo de Sajnnia reconcii:A la pt·cscripci6n l'.?11 sus -

dos especies, excluyl!ndola para los delitos conminaUos con -

pena de muerte o perpetua. Rn la ley <le Toscana del 22 de -

diciembre de 1562, se establecieron plazos de prescripci6n -

de diez años ?ara los homicidios, robos,talsedades, rebelio-

nes, traiciones, asesinatos, raptos de criaturas, violencia-

por deseo carnal y cinco años para los dorn4s delitos". (11) 

"I,a prescrioci6n como es sabido, existe desde el Der! 

cho Romano que fue creada para subsanar la doblo laguna que-

presentaba la U8ucapi0n, por la circunetancia de que ~sta --

era un modo de adquirir el Derecho Civil, y no pod!a invocar 

se pt'r los peregrinos y adem.1s, por.1ue sJendo un rno<.10 <le ad-

quirir la propiedad quiritaria na se aplicaba a los fundos -

provinciales; er.rlgi11a.ln¡¿nt~, lR.. prescrir1cil'5n era un simple--

medio de defensa -=i:mt.t·a la r:eivindicac16n, <¡uc potita ser ut.±. 

lizada por quien hubiera poseí.do un fundo provincial con ju!_ 

(11} fíetit, Eugeniu. Tratado Elemental de Dcrec.io Romano.•rra 
ducci6n Editorial Porrfia.M~xico,19B1,Sa.Euici6n.p. lld~ 
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to título y buena fe durante diez años entre presentes y --

veinte entre .J.use.n tes y que, en v ... ~z de 1] amarse excepción e~ 

mo legalmente correspond!n, se <lenomih6 prescri:.;itlolong1 te~ 

poris o lonqae posessionis, bastando para proteger al posee

dor m1entrc1s estu,_riera en posesión, pero si ll&(Ja.ba u pcrtle!_ 

la no pod!a valerse de ella para recobrnrla. 

En la Edad Media, por lo general, se a<lrni ti e ron los ... 

principios romanos sobre la prescripci6n de la acci6n penal, 

salvo en el derecho ingl~s, que no la admiti6 y en el alemán 

que era desconocüla hasta 1530, ql..1e surgi6 una circunstancia 

adelantada en el t lempo, ccimo lo es 1 a improcerlencia Ue la -

pre~~ripci6n cuando se comettan posteriormente otros delitos, 

parque se tomaba en cuenta la no enmienda del delincuente".-

(12) 

"En e) M6xico C(>lonial rigió el sistema legal de la -

madre patria, que en ese tiempo regía y que eran:. el libro -

Octavo de la Nueva Recopilación mandad.:.. promulgar por Felipe 

II et 14 de marzo de 1567, el Fuero Real y la Partida S~pti

ma de Aplicación Supletoria 1 el Fuero juzgo y las leyes de-

estilo, yutl ..au;,'...i'...lC ·-~"' ~H!i".O:-'..ll:°.ih1e su viqencia, fueron aplica

da;;; ·~n 1'\.1néLicu, t.icro ning11nc1 dP. estos cuerpos le11ales trat.6-_ 

en Corroa orqani za da la pregcripc.i6n, 1 imi ttindose a disposi-

cioncs R ts ltidas con resp~cto de .1lqun<J.s especies. La nueva-

(121 Petit, E.uqene. op. cit .. ptig. 120. 
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reco~ülaci6n declaraba .la ífll¡·rcscriptibilidad c.:on nüaci6n al 

duelo Y al hurto, slemrJrc '{ cuand-:> t"!n este O.ltirno no fuera r~ 

cuperada la cosa, en el Fuero .Juzc10 f!l t~rminn de la prescríe_ 

ci6n era de treinta años y en 1~1 Partida S~ptima de cinco, -

veinte y treinta segan el delito. 

Epoca Independiente. Al consumarse la independencia-

en M~xico en 1821, las pr.incipales leyes vigentes eran como -

derecho ~rinc ipal, 1 a Recopilac16n de Indias complementadas -

con los autores acordados, las Ordenanzas de Mincr!'a, de In-

tendentes, de Tierras, Aguas y Gremios; y como Derecho Su-

plctorio, la Novísima Recopilaci6n, las partidas y las otras

ordenanzas de Dilbao, que no guardaban referencias penales, -

posteriormente y como os natural en un nuevo estado nacido -

con la independencia polft.ica, se interes6 primeramente por -

legislar sobre su ser y funciones, de ac1u! que todo el empeño 

legislativo firase, primero, al Derecho Constitucional y al -

Administrativo y df!jara olvidado lo relativo a la materia pe

nal rrue tan s6lo fue tocada para reglamentar el procedimiento 

con relaci6n a salteadores de camirlos e11 cuadrillas y ladro-

nes en despoblado o poblado que. deber.tan de juzgarse militar

mente en corinejo do guerra, para dicl<u: reglas para la compe

tencia y declarar r1ue la ejecuci6n de las sentencias carres-

pondían al Ejecutivo, siguiendo en todo lo demSs lns textos -

heredados de la Colonia que se impusicríJn a pesar de la Inde

pendencia. 
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~En 1864 los legisladores sentaron las bases Ue --

nuestro Derecho Penal propio y el Mini!7trc, 1 •• ares se encar-

g6 de proi:·ectar un C6di gü Penal que 1.0 i leg6 a set: promulga-

do, por los problemas que de diferente !ndole «quejaban a la 

naciOn, siendo hasta el ci1:co de mayo de mil ochocientos se-

senta y cuatro cuando Veracruz puso en vigor los C6digos Pe

nal y <le Procedimientos Penales, y en 1971 cuarrlo apareció el 

primer C6digo Penal Federal tle Antonio :-1artf.nez de Castro, -

en el que se reglament6 en forma amplia sobre la prescrip--

ci6n de la accí6n penal y la pena, disponi~ndola com:> un mo• 

do de extinguir el derecho de proceder contra los Uelincuen-

tes, tanto en los dí:!litos perseguibles a petici6n <le parte o 

de oficio, siguiendo los postulados de la escuela clásica al 

argumentar que, transcurrido el tiempo fijado, se disipaba,

se Uorraba la alarma y el escándalo que causa un delito y --

que pOJ::' lo tanto en c~<ts circunstancias carecía de inter~s y 

utilidad social ln persccuci6n o castigo de un <lelito, ya 

desaparecido del recuerdo. Asimi!::imo se estableci6 que la 

prescripci6n era personal y bastaba para ella el simple -~-

transcurso del tiPmpo señalado por la ley, pudiendo invocar-

se o concederla <le oficio"~ llJ} 

"Miís tarde, en ~poca posterior igualmente indetermín_! 

{13} Esr¡uív~l Obregón, Tocibio. Apuntes para la Historia del 
'JP.recho en M!!xico. Editorial l'orrUa. M!!xico. 1!184. 2a.
Cdicl6n. p4g. 90. 
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da, se admitió que correspondía una acci6n a quien hubiere -

procedido ele i.Juen~ fe y en virtud de un,, cdusa justa durante

el término ya menci.onadn anterior.mente, pitr.1 rccobr .. 1i:- su ¡_~os~ 

si.6n perdida, pudiendo decirse que ciesde ese momento la pres

cripti.o lonqi temporis fuo ya un moJo dt~ adljUj r1 r an:ilogo a -

la usucapi6n y rn~s perfecto. 

"De ucuerdo con lo anterior se puede oprecidr ~lue, el-

efecto de la prescriptio, variO según las ~pocas, ya que al -

principio tan s6lo era una simple excepci6n, más tarde le per. 

miti6 adquirir la propiedad pretoriana y por Oltimo, .Ssta -

corr!a contra el verdadero propietario, y contra los acredó-

res hipotecarios, para el efecto ele extinguir su derecho co-

rrespondiente". (14) 

(141 Petit. oo. cit. p!lg. 121. 
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6. Legislaci6n Extranjera. 

a) C6digo Penal Cubano. Artículo 130. La responsa

bilidad penal se extingue1 

1° Por la muerte clel reo en cuanto a las penas pers~ 

nales siempre y respecto a las pecunarias, s6lo -

cuando a su fallecimiento no hubiere recatdo sen

tencia firme. 

2 ° ror el cumpl imil'nto de la curHiena. 

Jº Por amnistra, la cual extingue por completo la P!. 

na y todos sus efectos. 

4º Por indulto. 

5° Por el perdón del ofendido, cuando la pena se ha

ya impuesto por delitos que no puedan dar lugar a 

procedimiento de oficio. 

6° Por ln prescripci~n del delito. 

7° Por la prescripci6n de la pena. 

Artfculo 131: Los delitos prescriben a los veinte --
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cadena perpetua. A los quince, cuando señalare cualquiera -

otra pena aflictiva. A los diez, cuando señalare penas co-

rreccionates. Exceptuándose: los Uelito::o de calu .. mia e inju

ria, de los cuales los primeros pre~cribir4n al año y los s~ 

gundos a los seis meses. 

Las faltas prescriben a los dos meses, cuando la pena

señal4da sea compuesta, se estar! a la w~yor para la aplica

ci6n de las reglas comprendidas en los párrafos primero, se

gundo y tercero de este artículo. 

El tArmino de la prescripci6n comenzar! a correr desde 

el ata en que se hubiere cometido el delito, y si entonces -

no fuere conocido, desde que se descubra y se empiece a pro

ceder judictalmente, para su averiguaci6n y castigo. 

Esta prescripci6n se interrumpirá desde que el proced~ 

Miento se dirija contra el culpable, volviendo a correr de -

nuevo el tiempo de la prescr~pci6n, desde que aqu~l termine

sin ser condenado, o se paralice el procedimiento, a no ser

por rebeld1a del culpable procesado, 

Art!culo 1321 Las penas impuestas por sente~cia firme 

prescriben: 



Las de muerte y cadena p~rpetua a los veinte años 

Las dem!s penas aflictívaa ~ los quince años. 

Las penas correcctonales a lo$ diez años. 

Las leves, al año. 
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El tiempo de esta prescripcidn comenzar! a correr des .... 

éle el día an que se notifique personalmente al reo la senten_ 

cia firme, o dclsdc el quebrantamiento de la condena, si h.u-

biera ésta comenzado a cumplirse. 

En caso de .indulto condi.cional, el tiempo de prescríp

ci6n de las penas il!!puestas ~or delito o falta, comenzarti a

correr desde el d!a en que de no naber sido inJultada el reo, 

hubiere debido extin9uir su condena. 

Se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transe~ 

rrido para el caso de que el reo !':C! pr.;:~ent.are o sea habido, 

cuando se ausentare a país extranjera, con el cual Cuba no -

haya celebra<lo tratados de extradici6n o teniéndolos no est~ 

viere comprendido en ellos el tlel.i to o cuando cometiere uno

nuevo antes de completar el tiempo de la prescripcidn, sin -

perjuicio de que ~st:~t ¡..;ufü.id comenzar a correr de nuevo~ 

En los juicios criminales se considera que el procedi

miento fue iniciado el día en ~ue se present6 la denuncia -

ante el Juez Correccional~ 



Artfculo 133:. La responsalülidad civi.l nacido. de de

litos o faltas se extingui rll del mis.ma modo que las dernlts 

obligaciones, can suj<.!cHSn a las i:eglas de derecho civil. 

Las acciones correspondientes a los delitos de la com 

petencia de los juzgados correccionales prescribirán a los

dos años • 

• Las faltas prescriben a los dos meses • 

• No se contar! con el c~mputo a que se refieren los -

precedentes pArrafos, el tiempo durante el cual el acusodo

no haya residido permanentemente en la Isla. 

bl C6di90 Penal Español. De la extinci6n de la Res

ponsabilidad Criminal y Penal, 

Cl\PJ'rl)LO PIUMI:RO 

Secci6n Primera 

De la extinci6n de la responsabilidad criminal. 

Art1culo l9l: La respansabilidad criminal se extin--

guet 

1° Por la muerte del reo. 

2° Por am.nistfa. 

3• Por indulto. 
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4° Por perd6n del ofendido, en los delítos y faltas

que s~lo se ;;crsiquen a instancia de p«rte. 

5° Por scnterict;1 absoltitor1a dictada e11 juicio de r~ 

visi6n. 

6° Por prcscrfr,c16n. 

/\rt!culo 192. La muerte del reo extingue la respons.e_ 

b111dad criminal en cu.i.nto a LH• f1enas personales siempre,

y respecto a las pecunarias, s6lo cuando a su fallecimiento 

no hubiere reca!do sentencia firme. 

i\rttculo 193; La amnistfa extin']ue la responsabili-

dad criminal personal, con todas sus consecuencias, salvo -

la de responsabilidad civil, si no se declara expresamente

en la disp0sici6n otorgando aqu~lla. 

Srt!cl1lo 194: ~l indulto, si es total, oxtin~ue por

cornpleto la pena, pero no sus efectos en relaci6n con la -

reincidencia. 

El indultado, aunque lo sea totalmente, no podr.! hab,!_ 

t.a.r en la misma poblacH5n o t(!;rmino mun.i cipal que el ofend.!_ 

<lo, :3U 1..~6nywJe, sus ascendientes o <lt~scendientes, por el -

tiemµo que, a no mediar el indulto, deberfa durar la conde

nai sin el consentimiento expreso de las mi.smas personas, -

<JUedando en otro caso sin efeclü i=l indulto concedido. 



Art!culo 195: El per<l6n tlel ofendido, en los casos -

expresados en el na~. 4 4 tlol art!culo 191, ¡Jroduce ~!l efec

to de ext.inl.jUir la acci6n penal y Ja pr~na, ya c1l ser impuc§_ 

ta, ya despu~s de cualquier momento, s.i se está sufriendo. 

El perdón puede ser expreso o presunto; C! 1 01 timo -

tan s6lo en los casos y condiciones establecidas por el p.r-=.. 

sen te C6di•JCI. 

Sin embargo, si el ofendido es menor de edad o incap~ 

citado, el Tril.Junul a su pruJenlu arbitrio, podrá conceder

º ne9ar eficacia al perdón otorgado por sus represcntant.es, 

y en caso de no aceptarlo, proseguirá la causa si se halla

pendiente, representando al menor el Ministerio fiscal, o -

acordar& el cumplimiento de la condena. 

Se presume concedido el per<l6n en los delitos de vio

laci6n, estupro y rapto, por el matrimonio de la ofendida -

con el ofensor, y en el adultC'rio, prJr la continuaci6n en-

tre los cónyuges de la vida marital, despu~s de conocido el 

delito por el agraviado. 

E.l perJ6n concedido a uno Ue los reos se considera de 

derecho concedido a los demás, salvo disposici6n expresa de 

la ley en contrarirJ. 
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J\rt!culo 196:: La s1::ntencia absolutoria dictal.la en -

ju:i cio de L·evisi6n, extingue en ter amonte: ln respons~i.bi l iclad 

criminal pel'."sonal con toü.a.s sus con~ecuenci.lB, incluso la -

responsabilidad civil 

Cuando en un curso de revísi6n se <lícte acntancia ab

solutaria a V1vor del condenado, ~.st.e o sus herederos ten-

dr.Sn der<!'cho a c•btener del Lst.ado la indernni za.ci6n de los -

perjui.cios sufrldos por virtud de la aenten~ia anulada. 

Art!culo 197; La d.c~.~i6~J para perseguir y ~-:or;.t.¡_nuar -

la persocucf6r. de los delitos se extinguct 

Par el transcurso de veinte años respecto de los de

litos castigados con pena de ruJerte. 

Por el de catorce años para los delitos castigadoa -

con penas graves. 

PDr el tle seis arios para los delitos castiga.dos con

penas menos qraves, con excepci.Gn de los que lo fue.ren con .... 

penas infr;Jct-""res d. dos ai'.os y <le lu.Y t:on multa tn feriar q

t.res mil pesPtas, loB cuales prescriblr~n a los tres años~ 

La ~cci6n ;-ara perseguir los delitos Lle calumnia, i~ 

juria y difamaci6n prescribirá a los dos años. 
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.La acci6n para perseguir las faltas prescribirA a los 

dos meses • 

• Las delitos cometidos por medio de la Prensa o cual-

quier otro medio de di fusi.6n prcscrild rán ~11 año, s."ll\·o lo -

especiales . 

. Trdt:\ndo~~c <le irhli.viduos ¡;on r~'!bcldfa, los pL1zos de -

prescripcídn mencionados se aumentartin en un tercio de su d!!, 

raciOn. 

Artículo 198; El plaio Je prescripci6n de la acci6n -

penal empezará a correr desde el momenLo en que el delito se 

haya consumado o frustrado o se hayan practícado los altimos 

actos de la tentativa, de la conspiraci6n, de la proposicí6n 

o de la provocación. 

Arttculo 199;, La prescripci6n de la acci6n penal se -

interrumpe por cualquier actuaci6n judicial dirigida a la -

averiquaci6n o castigo d~l JQlito. 

El plazo seguirá corri~ndo, cuando desde la actuaci6n

a que se refiero eL plir.t:dfu dlllii:r.1..ur: t.ra;1;ocuLriei.·e:• lre!I --

años sin practicarse nuevas actua.ci.unes. 
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Art!culo 200: Lo dispuesto en las Oas artículos ante

riores no tendrá lu9ar cuando t.•1 c-omL·.~nzo o la prosecuci6n -

de las actu~cio11es judiciales dirigidas a la averiguaci6n o

castigo del delito dependa de 1 u re:.;ol ui.: i6n de alguna cues-

ti6n previa o nr.?jud1cial, o da com¡~etcncia, quedando enton

ces la prescripci6n r.n SUSJ.H?nso hasta que se decida sobre el 

particular. 

Art.!culo 20l: La acci~n para la e1ecuci6n de la petta

imnuesta por sentencia firme prescribe:. 

Por el transcurso de treinta años en la de muerte, re

clusi6n o prísi6n de treinta años de duracidn. 

En las demás penas graves, por el transcurso de un pl! 

zo de veinte años. 

Las penas menores graves prescribirtin a los diez años, 

con excepción de las inferiores a dos años y de la multa in

ferior a tre" mj 1 p("sel«s, :I'Je prescribirán a los ::uatro 

años .. 

Art!culo 202: En el cflso de habe-r sido condenado el-

reo 0;:1 diversas nenas, el pJazo tie pt"e'5,:-ripci6n se computar.S

atendi~ndosc a la m.§s grave. 
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Arl!culo 203: t.a prcscripc10n de la pena cmpe:za.r.8. a.

correr desde el dt'a en •!UC la sente:.nciu hay~ qw."'dilLjo fi.rmH, 

o desde el quebrantam11··:1to d{• la C(Jndena, si hlU)icra emJ,üZi~ 

do a cumplirse. En el casa de revocaci6n de libc.rtud cond,!_ 

cinrw.l,. lñ rrescri.,ci~r. comf•nu1rá a correr L1e8de el d!u de

la ruvc>caciOn. 

Articulo 204; El plazo de vrcscri¡.ci6n üe la condena

se interrumpirá desde P..l momento en que el reo se presente o 

sea habido. 

Artículo 205: F.n el caso de buena conducta plenamente 

probada del reo o del condenado, se disminuirán en un tercio 

los plazos de preseripc.i.6n de la. acci6n pena 1 y de la pena. 

La aplicaci6n de este beneficiú podrá ser solicitada -

ror el interesado al quedar a <lisposici6n de las TriLUrlale~, 

tanto en el caso de presentación esponti§.nea como en el de 

ser habido, para riue se sustancie como cuesti~n previa, 

Artículo 206z Quedan excluiJos de los beneficias de 

la proscr.í.pci6n de Ja accl"n pen.:tl o de la prescripcitSn de -

la pena: 
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l 0 T:::l r~(l de de 11. to t1uc comete <le 1n.wvo cualqul et -

otro y el de falta que ejecute un hecho punible. 

Esto no nlJsL:rnte, v l Ti-· d:i.una 1, ~11 vistd dt! las cir--

cunstancias que concurren en el delito y on el delin

cuente, apreciar.1. sl la prescrJ.pci6n implica r.J no la

ext inci6n de la responsnbílidad para el reí ncidente. 

2 ° Los sornet.idos a n~ tenci6n por hab i tu~1 les .. 

3° J..os destind.dos a internamiento en 1n.:1nicom.ü) juUi.

cial o particular. 

4° Los alcoholizndos, toxlcl5manos y vagos, mientras -

subsista la necesidad de su internamiento. 

Art!culo 207: Los delitos por. imprevisión, impruden

cia o impPriciet no producir51.1 e.l t:fcclo .J.0 inter.rumpLr la -

prescripci6n. 

Art!culo 203; Cuando hubiere transcurrido más de la -

mitad del plazo señalado para la prescripci6n de la acci6n 

penal o de la pena, en el c.:iso de prPsentuci6n t..'spont~n~at -

los 'Tribunales, teniendo en c11enu1 la conducta del delincue!l_ 

te, µodr~n en cada caso concreto y a su pruclcnt.e arllitri.o, -

disponer '!Ul! lC' sea_ ab(lnaila, en J .:i pena de rri vaci6n <le li.--
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berta.d, lonil parte del ti~-;impn transcurrido, que n0 pui;lr4 ex

ceder de lct nütad de la pena. 

Secc.1-0n Segunc.1a 

De la extinciOn <le la responsabi.lidad civil. 

ArtícuJo ioJ: I,a 1·es~Jnsabilidad civil, nacida de de

litos a faltas, se extinguirá del mis.mo modo que las der114s 

obligaciones, con sujeci6n a las reglas de derecho civil. 
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7. Ler:rislaci6n Nac1.onal 

a} C6digo Penal del ~;;tadu de Chihuahui'· I:n <"Ste Es

tado no se llama C'6diq0 Pen;il, sino que recibe Bl nnmbrc de

C6digo de Dllfensa Social. Compr.·~nde el título quinto, capí

tulo sexto y Jos drtículos del 110 al 129. r:ste título st•. -

dennmi.na "Extinci6n dt~ la Accí6n f'ersecutorid. o úcci6n de ~ 

fensa Social y de las !·1edid<1s Dcfensiv;1s impuestas en la Se!!. 

tcnc.iaº. El ¡·rimer arLfculo de este capftuJo clifiC?re de su

relativo en el Distrito Ft!der·,¡d y dlce: 

ArtícultJ 110: Por la proscripci6n se Pxtinguen la ac

ci6n persecut.nria y las medidas de defensa social, conforme

ª los siryuiHntes <lrtículos: 

El C6digo del F.stado divide rrn <ios art!culos qua son -

el 111 y el 112, el 101 del c6aigo del Dl•trito Federal que-

s6lo comprende pti.rrafos. r .. os artículos: 113, 114, 115 y --

llf ,]el C6cligo <le Chihuahua, cambian s6lo palabras, pues en

lu(jar de hablar dü .1cc.:::i.l'ín pcnc1 l se ref íeren a la acci6n per

secutoriil. !'.l 11 J vie:1..: a c ... •rresp~Jnder prtí.ct i cQmente al lla 

del Distrito Federal y a la letra es ce>r.10 sigue: 

Artfculo 117: Para lu prcscrii1cidn <le las acciones d~ 

fensa social o ¡1ersecutoria a quC'! se refiere esle cap!tulo,

se tendr~ corno base el t~fmino medio eirl tm~tico de las medi

das defensiv,1s respectiva~, sec¡ún la infracci6n de que se --
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El 125 en su prirnera parte: ''la medida pccuntaria -

prescribir4 en 10 años ••• 11 

Dado en Chihuahua t~l 31 de julio de 1937, man<lado pu

blicar el 4 de ag(lstn del m.ismo a.i;.o para cornenzat- a re1..1ir -

el l 0 <le e rw i:u 1 le 19 3 B • 

bl C6di.yu Pe11al del L::.tuJo J.c J<lliscc. Cdi:)'ttulo Se~ 

to t!tulo quinto. Artfculo 102 al 120. El artículo 107 -

del !:J;;tad.:;, es s01'.'lc:.!jant12 <ll 105 del Dlslritn redera!, pero -

s61o señala 1 año. El 110 del r:.stado ccrrospondiente al --

116 dol DistrLto , Uice: 

Artículo 113: La privaci.6n de J.er~ch.os civiles o pü

l1ticos s~ prescribirá en 10 años, sl ~-;e ha impuesto como 

sanci6n principal, pero variara en los tl!rminos señalados -

en el art'tculo 37 cuando sea consecuencia de la pena de ---

¡:irisi6n. 

Dado en CtrndJ.lpjnrn, Ja1. f?l 1<l (10 junio de 1933, pa

ra. empezar a rc')'ír el S de ju1io <lP 1933, 

e} C6di90 Pena) del r:stado do >16xico. El títul.c qui!!_ 
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ce en su cap'ftulo sexto, comprende la pregcripci6n de los -

articules 106 a 121. El 105 Jel C6<ligo del Distrito Fede-

ral corresponde al 111 dcd Edoméx pero ·~'l ¡,rimero ::.cfü1la 3-

af.os y el segundo solamente 2. t:l art!.culo llJ d"ü Distri-

to Federal corJ-c.;;1.onde a1 119 del L:~tdUo, el r.rimF>rO s;:f.ala 

15 afias y el se,1undo JO. El 114 del Distrito Federal ea -

semeja11te •:.tl 120 del Edo1t18x, cstt:.: últLr:-;ü st.::i.al~1 JO d.f°tos en -

t;1.11to qn? r-1 ¡•ri!'fi·.~rr., f;f..)o l':1. El 116 d~:1 D1.:'r.1·ito f'oderal

corresponde al 122 del &.bréx, ciuo dícc: lfft'Ículo 122. La-

pena d•2 ffi 1JC'rtt::' y J.a rrÍ\'''lr.16n l'.]e (icrechns cívi}pg O poltti

COS presi::r1;:;i.rt5. en 15 <l~of', :i1..:ro L1 ¡~ri11K~ra conElutnrti en 30 

afias de prisi~n, con ~rreqlcl al <lrtfcull> 14 fracci~11 II --

cuando el acusatlo sea aprehendido después de 5 aüos )' antes 

de 15. 

El 116 <lel Di.stri.lo F··dcral no cxi:-:;t_e en ~l rlel F'.dc-méx. 

Dado en el EsLado de ~téxico, el 21 de julio de 1337,

para empezar a re9i1 el ¡u lle ~yosto de 1º37. 

d} C6di00 PenAl t.lel i~stado de ~~uevn León. T!tulo -

quinto, capftulo 5exto. Art{culos de 102 al 120. El artí

culo 107 corresponde al 105 <lül Distrito federal y el del -

Est.1do, ugre0a un p§rr,i.f1J que dice " •.• t>n 16 años prescri

bit·.1. la acci6n r¡ue ;·1aZt:.l. de: deli.tn l!Ue te1~0~ sef1.:ilada por -

pena la de muerte''. El artículo 115 corresponde al 113 del 
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Distrito y dice en su px,-imera parte:. ''La snnci6n pecuna.ria,. 

cx ... '.eplo la rcpd1·1,.1c.i,1n dt~l dd1)c.1, prescribir5. en :! .1iios, la:·; -

tle más sanciones .. , 11 El artículo 118 tJUC se rcfi~re ü 10s -

delitos civiles y pol!ticos, estaUlec..:e 15 años p.lra. tHJ prt:Ofi

cripci6n, H\Ü~nti:as lJUi..:! el Uet Di5Ln: to ~•i.!Í;ílld :,,:o ü.ÚO:'i:. 

nado en Mo11tcrrey, Huevo León el .!3 w: mayu ue 1934, -

mundfül\Jolu lffil.}rimir el 19 ~k: j1In1.11 del r<~i~:;,r.10 ,-lr,n, i1:ira en--

trar P-n vfqnr el l Q de ngost.o de 1934. 

e) Ct'Sdigo Penal tlel Estad,) U.e Sinaloa. 'l'!:tulo yuinto 

cap!tulo ~cxto, comprende de los ~rtfculos 92 nl 110. Este 

C6digo ()S enteramente igual al del Distrit.o Federal, cambia~ 

<lo tan sólo una palabra en el art!'.culo 110 del Estado <¡Ue -

corresponde al 119 del Distrito, el primero dice: " ••• térm!_ 

no medio artiml!tico de las !:>anciones ••• 11 en tanto 4ue el 5C

gundo habla de: 11 
••• t~rminu mcJJo aritmético üe la:..;. prime--

ras .... " 

r;ste Código fue tlado el 1° de dicieml.Jre de 1939 }' man

dado imprimir el d!a siguiente para empezar a regir el 1° de 

abril de 19~~. 

fl c6dígo Penal U.el Estar.lo de Zacatecas. Capítulo -

Sexto de1 títull) sexto. Art.rculos J.04 a 122. E'l arLtculo -

109 del Estado correspondiente al 105 del Distrito Federal,-
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señala Gnicamentc años. El 117 del Estado correlativo al 

ll3 del Dü-;trito, s6lo señala lO años. El urtft;ulo 120 ücl 

Estado es más arr,pl·io quE! su ~.;cmejante del Distrito que es -

el llG. 

Artículo 120; Lu privación <le derechos civiles o po

ltt.icos StJ prescribirá (!n J.Q_ aüo::; t>i iiC ha impuesta como -

sanc16n prin·:-i¡lal; p<:•ro variar§. on lo$ t~rm'fnos :;eñal.1.dos

por el artfculo 48 cuando sea consecuencia de la pena de -

prisi~n. 

Dado en Zacatecas el 28 Ue ahr.íl de 1936', para 11ue se 

imprima, publique y circule el 29 del r.1tsmo raes y año y ern 

µezar a regir desUe la fecha de su publicaci6n on el Diario 

Oficial del Catado. 



CAPITULO II 

LA ACCION PENAL. 

l. Concepto. 

ra 6rgano juridicciona.l rer¡u~erc par.a su actuact6n --

una axcituci6n r~revia, esta faci1lta<l de aj~cutar la ncci~11-

penal esti! encomendada a una í.nstituc.i:6n. cons.:igrada en casi 

todos los patses, inclusive el nuestro, denominada Mini'ste ..... 

ria PObl ico. 

Pero antes üe t--eferrirnos n f!~tn tnsti tur:.i6n, nos ocu-

paremos de la ac-ci6n penal en particular, haciendo una bre-

ve exposiciGn ele sus antecedentes hist6ricos, tratando por-

Gltimo de determinar cuál es su naturaleza jurtdica. 

Para entender este concepto, s~rlí necesario princi---

piar por determinar qu~ es lo que entendemos por acci6n, cu 

ya palabra, si nos remitimos a su significado gramatical 

nos h.ar5. saber que siqnificat "t:nd;i n".:'"-t:'i:::f.d~d o r:iovimitnlo 

que se encamina a determinado fin". (15) 

(15) Castro, Juventino. Lecciones de Garant.'Ca. y Amparo. Edf. 
torial PorrCia. M6xico. 1978. 2a. r.clici6n. p!iq. 69. 
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Por otra parte la Sunrema Corte de Justicia de ld Na-

ci.6n, considera a 1 a accH5n penal de la sigu.iente manera: -

11 
••• la acci6r. pt;>nül es la potesta<l jur1\Ucu qm.~ el Estado-

delega e:'l un 6rqano espcc!fico, paru (;~Xi.gir <le! poder juri~ 

diccional una decisi6n correcta respecto a und .ndaci.6n ju-

r!dtco-material de] Dcrecllo rnnal, que en el caso de candi.:!-

na actualizada la pretensifin punitiva del propio Estado. 

La rlcci6n penal no puPde ceincebirsc sino Pn la red acic5n a -

su determjr1ado hecho r.orrt.~spondiente u una figt.:.ra de oelito; 

de ah! t¡ue sa afirme que <lol tl~lito surqe 1'1 acci6n penal o 

SPq!ln Manzini todo delito dn i::iempre lugar, por lo"'!. 

nos virtua1mente a 1a pretensi6n punitiva que se hace valer 

can la accii5n pcrnal. A su vez, Alcal~-Zamora y Castillo --

opina quf? la acci6n r·en~11 es el poder jurfdico de promover-

la a·ctuaci6n jurisdiccional a fin de que el juzgador se pre_ 

r:uncie acerca de la. punibilidac.1 de hec;hus ·¡ue el titll.lur ae 

la acci6n reputa constitutivos de delitos y Massari expresa 

que en sentido amplto la. acci6n puede definirse como el po-

der jurtclico de activar el proceso a fin de obtener sobre -

la res deucta un pronunciamiento jurisdiccional. 

Soler concluye que la acci6n no es m~s que el mornento 

(16} A.r.lparo Directo 84 31/1963 .Mario Valdez Gonzt'ilez .abril 17 
de 1963,rnavuría de J votos, ponente mat:!stro Ernesto --
Aguilar lü Varez, Semanario de la Foderací6n. Sexta Epoca, 
volumen CXXX, segunda parte,p~gfna 19. 
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din.Smico de una pretensi6n pun:ítiva preexistente y cstát1ca, 

éste, la amena za qen~rica de una p(•n.1 se pone en rcJ .1ct611 --

con un sujuto <lPtermin,1do, por medio de lu a.ct.ividaU de una-

serie dn sujeto~ h~r1diDntes a r•roducir, en los hcd;us la CO!!_ 

secuencia amenazdda, ello es, la pena. (171 

Ahora bien, .:iplicado este roncepto ,:Jl aspecto Jurídico, 

llegaremos al conocimiento de rrue- la accS6n es la actividad-

o movimiento que es f-.rncaminada a un fin deter1nj na<lo, que es-

el de ejercita(' un derecho. 

Este det·echo que se ejercita por la violaci6n de una--

norrna sustantiva, puede tener dos distintas finalidades, se-

gOn la caracter.fsticn de la norma violada en cuanto a la sa~ 

ci6n que el Estado le haya señalado, en virtud de que el po

der pOblico a un grupo de estas normas las ha riotil<lo, finicu-

mente, de sanci6n reparñdora y al otro les ha señalado con -

penn, es decir, que las ha dotado con un castigo. 

El ejercicio de la acción, en caso de que haya sida --

violada una de las norrnas del primer grupo dará origen a la-

acción civil y la acci6n penal r.acertl. <lel ejercicio Uel se--

9undo grupo. 

(171 f:nciclope.di:t Jur!dic.l On-:;b.'.l. ':o::-~·J I.!:ditorial :13.ibli·:;t~!:"~ 
fica Argentina.Buenos Aires, Argentina. pSg. 239. 
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Por lo tanto, para sabei.· qu6 cla~e de acción deber.1 -

ejercitarse, ser~ necesario detenn111ar si la norma violada 

cae dentro del !mbilo civil o penal y ast ~5i se trata de la 

violaci6n de un. derecho subjetivo privado fic n'!'fcrir.!í a un

il!cito civil y si se trnta de la violación de una infrac-

ci6n dotada con una pena (_oorporal o pecuniaria) previamen

te establecida por el Est<;ldo en un cattilogo que ae llama 

C6digo P~nal, la acci6n q\1e se C)ercitar~ sor~ la penal. 

Entre una y otra hay marcadas diferenclas, algunas -

de las cuales señalamos a cont.im.rncl6n; 

Desde luego, la primera y m!s importante es la que se 

refiere al sujeto ~ue tiene la facultad de su ejercicio, en 

efecto, en el derecho civil la sanci6n puede ser iniciada -

ante el 6rgano jurisdiccional por cualquier particular, en

tanto que en el derecho penal este ejercicio est§ reservado 

exclusivamente al Ministerio rnLlico. 

Otra distinci6n que cabe mencionar es la de que la a:_ 

ci6n civil es para el particular potestativo ejercitarla, -

en tanto que la acci6n penal constituye para el 6r9ano acu

sador, como lo veremos d~s9u~.li, un verdadero DSBI:P.. 

La acci.6n civil puede ser detenida en cualquier moroe~ 

to, la 9ena no, ya que una vez iniciada <leberA continuar --
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hasta su extinci6n, con la discutible excepc.i6n de las ac-

cionea que se derivan de los llamados delitos de querella. 

Otra diferencia ya mencjonuda, es la de que de la ac

ci6n civil se desprende unn sanci6n restauradora y de la P!. 

nal, un castigo. 

EvidentePlentc C"1:isten otras muchas diferencias, pero-

!1ara el objeto de nuestro tena consideramos ··1ue no es nece-

sario mencionarlas, citando anicamontc:. que, como lo veremos 

más adelante, de la acci6n penal pu0de ndcer una acci6n ci-

vil, pasando a continuaci~n a referirnos a la acci6n penal-

en ¡::.arti.cular. 

Florian (la¡ exr;.resa que en el organismo del proceso-

se manifiesta la exi,.Jencia de una activi.dad encaminada a --

invocar el procc-~o, a pedi.r la aplicaci611 de 13 ley penal -

en ca.da caso concreto y agrega que esta exigencia es la que 

hace surgir la ~lcci6n penal, la cual se puede .:onsiderar co 

mo;. 11 el ?O<ler ju1:!dico de c~citar y promover la <lt'.::cí.si6n 

del 6rgano jurisdiccional sobre una determinada relaci6n de 

derecho penal ti. 

La acción penfl.l, agrega este aut.or italiano, domina y 

(18] Florian, Eugenio. Elementos de Derecho Procesal Penal
Editorial Rnsch. Barcelona, Cspafia. 1934. p§g. 172. 



44 

da car!cter a todo proceso; lo inicia y lo hace avanzar -

hasta su meta (la sentencia}. Por lo tanto, vernos que Flo

rian le <la a la acci6n penal la cate9orta de un PODER jurí

dico, que Siracusa citado por Gonz!lez BustaMante (19) en- ... 

tiende no solamente como un poder, sino como un verdadero -

PODER-DEBER. 

Rivera Silva (20) por su parte escribe que la acci6n

a que nos referimos es "una actividad (por eso se llama ac

ci6n} realizada ante el t5rqano jurisdiccional, para que @s

ta anlique la ley a un caso concreto"ª 

De esta definiciOn el mismo Rivera Silva concluye que 

loa elementos que la constituyen, son fundamentalmente los-

sigu:lentes1 

al Una actividad, 

bl La f :lnaliuad que se bugca con esa actividad, y 

el El poder del que est4 investida esa misma activi

dad. 

La acti\•.idad la hace consistir en las ge~tiones que se 

hacen ante el 6rguno jurisdiccion~l. 

(191 Fiarian, Eugenio. op. cit. p!g. 180. 
(20) Rivera Silva, Manuel, El Procedimiento Penal.Editorial

PorrOa, M~xico, 1979 lOa. Edici6n. p!g. 67. 
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La finalidad es la de conseguir que el 6n3ano jurisdi~ 

cional actúe y que de est.i. actuaciOn se desprenda una deci--

si6n sobre la situa.ciOn que se le 1,lantea. 

El tercer elemento lo sintctl.za dicicndü que <]Uien ti.!::_ 

ne la acci6n ¡.'\fanal, tiene el poder do obli.gar al !5rgano ju--

risdiccion.:\l, entendiendo esta poder no corno potf'stad, sino-

como facultad, c0mo un verda.dero PODF.f~-Df:Bl~H. 

Jim~nez Asenjo {21} nos ~eñala en su libro los siguie~ 

tes caractC:!'<.:~ 1Jc 1i'l acción peiv1l, lc•s f'Uales e>:plica que son 

naturales y tc6ricos-pr!cticos, entre los primeros cita los-

siguientes: 

a} A.qu~l que afirma que la acción penal es consecuc.n-

cía necesaria e irrevocable del delito {principio de necesi

dad de un hecho creador penal), pues- si no se negarfa la ---

esencia ordenadora del Derecho. 

b} t-:1 fin de la acci6n panal consiste en lograr el --

ca.stigo del C'ulpahlei, por lr') qu-:! indirectament~ ha de evita.E. 

se la pP.r!"Pcucf6n de los !nocentes frrtncipio de necesidad -

culpable}. 

(21) Jlménez Asenjo, Enrique. Derecho Procesal Penal. Edito
ra Nacional. México, 195 7. 2a. l.:<lici.6n. pág, 70. 
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e} El de necesidad de conocer la verdad respecto a. -

la realizaci6n del hecho y personalidad del cuJpable, proc~ 

randa alegar J~s prueba~ en cuarito lo co11sientan lns l!mi-

tea que nacen de la imperfccciOn inherente a la naturaloza

hwnancl. 

tes: 

Coma principios te<Srico-prlictic()S SPña la los sigien--

a) Principio de la offc.iali<lad de la acci6n. 

b) Principio de la indivisibilidarl de la a~cf6n. 

el El de la irrevocabilidad, 

d) 'El que se refi.er.e a que la acci6n es pablica. 

Pri,ncipios a los gue: no::¡ ref<:!rimos a continuací6n. 

~\hora bien, explicado lo anterior, consideramos nece

sario saber cu.§ndo se actualiza la necesidad de "aplicar la 

ley al caso concreto", o sea cu§.1 es el momento oportuno y

cuAndo procede ejercitar la acci6n penal. 

Desde luego, püra el c.jer-cicjo tle esta acci6n es re-

quisito previo que se den algunos t)resupuestos que son los

sigui.en tes: 

Cronol6gicamcnte, el primer presupuesto ser& el que -
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se cometa un il1cito penal, esta ~s, que se viole una norma 

o que se actualice "una acci6n u omis16n a l~s leyQs ¡.e!1a--

lesn, Esta acr:1.15n u omisi6n tie:i.o un sujeLu ¡1a.sivo que es-

el ofend~do, el cual tiene, como lo expresa Gonzálcz Busta-

mante, (22) una prelensii5n tic que fil su)etn activo do esa ...... 

acci~n u omisi_(5in, el que le ha causado una daflo, sea casti-

qado, esta pretensión es lo que este autor llama Pretensión 

Punitiva, que es dí.st.jnta de lo que J.lanl.1 cxLJcncia r'unit.i-

va, ya que l!sta es el deber del Cstatlo de perseguir y castf_ 

gar a ese sujeto. 

El siguiente presupuesto es el Je que el dc1 fto sea -

del conocimiento del arqano que es el titular de la acci6n

y este conocimiento, en nuestro medio legal deber! llegarle 

mediante la denuncia o la querella (art!culo 16 Constituci~ 

nall. 

Una vez que el Ministerio PQblico que como veremos es 

el titular de esta acción, tiene conocimiento del delito, -

deber! iniciar una actividad previa, encaminada a acreditar 

la e.xiate.ncia del delito y la responsabilidad de quien lo -

cometi6,_ que es una labor c1e auL&:iti.c.a ~lVC'riguaci6n y que -

se conoce con el nombre de act.iviJ.n.d in~:cstiga.dorat que es-

{22) GonzAlez Bustamante, Juan 3osé. Derecho Procesal Penal 
Editorial Porrúa. Mj!J<ico. 1971. 4a. Edici6n. p~g. 70. 
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previa y necesaria para el ejercicio de la acción penal. 

Reunidos o salisfcchos estos i't'e~>upue·st.os, c;:l tituldr 

de la acci6n estará ~n pqsibilida<l de ejercitarli.l ante el -

6rgano juris<liccio11~l. 

Ahora bien, a.On CdiH\r..lü alqunos autoreti i:.::onsid~ran que 

la acci6n pc:ial nace con el dolí.to ml-~mo, J·~lnrli"'l.n (23}, en

tre otros, quien manifiesta. <1ue ln acci6n penal tiene su -

origen en el del i: to y agrega que. ~ste c.::.Ut ligado a aquella. 

y en él tiene ~u 1,rü:supucsto, pero amDas cosas están separ~ 

das, ya <.Jue el ejercic10 incor::e,:to r!e \lni\ acción no prejU!, 

ga la existencia del delito. 

Nosotros consideramoo que la acci6n pena:l, como acti

vi.d~d, no nacer§. sino hasta el momento en que surja esta a~ 

tividad, o sea, :--ui\ndo el Ministerio pGblico solicit,i. del -

juez su intervenci6n en el caso concreto que le plantea y -

re.firi~ndonos a nuestra l1:19íslaci6n 1 la acci6n. penal se in.!,. 

cia con la consignaci6n, en cuyo pliego se ejercita. 

Al rcfi::-ri rnos a los pn . .!SU.f-Ut"l=':t~s de la acci6n penal,

mencionamos la pr.etensiór< y la exiryt-ncla punitiva, que son.

dos conceptos completamente distintos como trataremos de e!!_ 

(23} Flor1a.n. op. cit. p:ig. 174 



tablecerlo a continuaci6n, 

B
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l sujeto P<-'lSivo <lel delito ticn~ lo facultad de for-

mular una protenci6n reclamando de los 6rtJt-11ws jurisdiccia-

nales la r~stituci.6n del derecho violado, esto e:::i lo c1ua se 

entiende por pretensi6n t la exi9encia es un derecho que pe!.. 

tenace al Estc'ldo y de la que sur9e la acción penal. 

Tambi.~n consideramos oportuno, ar1tcs de seguir adela!!. 

recho qué el E~;tc\<lú tic:mc de castigar a qu.Ü!f\ comete un de-

lito, ya que er;te dPreC'ho 1,•xiRtl'! .fi1derf!r.dientcmentc de que-

se ejercite la acci6n9 

A la acci6n que venimos tratando, por otra parte, se-

le atribuyen los s.iyui en tus prim:ipio::;: 

Sebasti:in Soler (24) expresa que la accí6n es PUBLICA, 

es decir, que debe ejercitarse de oficio por los 6rganos del 

Estado, o sea que la misma lleva implícito el principio de -

OFICIALIDAD, agrega el mismo autor que al establecer la ley-

el ejer~icín nbli9~tnrio v oficial de esa acción, sanciona -

ti=1mbi~n impl {ci tamente, los princip.ios de legalidad e indiv!, 

sibilidad que le son enherentes, 

(24) Soler, SebastJ.tin. Derecho renal Argentino. ELlitorial De 
Palma, Buenos Aires, Argentina.1970. 2a~ Edici6n p. 128 
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El prtncJpio d(.? I1EGALlDAD significa que el 6rgano en-

cargado do su ej(?rcie-l!J no puede ck:jnr dú cqcrc~~rla una vez 

que- co11currün los pres1.1pu1,.o_!:':los prc·ví.amc;¡tc rxigidos. 1\ es

te pr.incipio se opone el .de la OPOH'fUN!lJAlJ, que sP basa en-

un juicio apn . .,.ciativo dt.! pnt:te dc•l 6rgann ,,cu:;.Jr1or, ac~rcil-

de la conveniencia de la acci6n, esto es, de ejercitarla. 

r:1.. prjneiplo ¡Ji! li:l lNDJVlSIBll.1.D!iD quiere s'i11nif.i·:=ar

que la acci6n. no put>de ejercitarse cnntca. una persona 1.1.· re

servarse respecto de o tr~\s, cuando todas hü~'an pa.rtícipado

en un hecho t1Pl ict0·'•;,:;. 

También ae dice que la acci6n es IRREVOCABLE, es de-

cir, que iniciado un proceso, no se puede Uetener su marcha 

sino h'3sta la sentencia~ Sin embargo, este principio no lo 

acei~tamos plenamente, por rnzí'Sn de .:.¡LU:! como lo tratare.moa -

posteriormente, choca con las llamadas conclusiones NO acu

satorias. 

El mismo Sebasti~n Soler expresa que et principio ele.

la oficialidad d!" la ~c..:ci6n tiene excericioncs y cita como -

una de ellas, t:?l Rupucstn en ol que el sujeto pasivo del de

lito, frente a su pretensi6n pun.i.tiva, tiene la posibilidad 

de que. el ej'E::!rc1c10 le produzca efecto~ contraproducentes; 

esto es, que la publicidad di:~l acto le c""\usa descrédito,. --
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por la naturaleza del delito, como por ejemplo, el adulte-

rio, en cuyos casos el I:~ta~o deja al p~rtiaular la facul-

tad de ejercit.ar la accl.6n, o mejor dicho, le da al particl_:!. 

lar la facultad de que decida si se ejercita o no la acci6n, 

que tal es el fundamento J.tJ la quered la, 

Gin embargo, Rivera Silva {25) expresa que la quere-

lla no tiene ({Ue ver nada con la acei6n pen.:ll, ya que la vo 

luntad del ofendido para fonnularlu ~e vincula con la aver~ 

9uaciOn pre\•ia y creemos que cst~ en lo cierto / sobre todo

si consideramos que la acciOn no nace con el delito sino -

con la consi9naci6n. 

HenPs indicado que l~ acci6n penal puede dar origen a 

una acción civil, ocurriendo esto cuando del delito se cau

sa un daiio que pueda ser apreciado pecunariamente, dando -

origen a la obligaci6n <le repa.t·arlo4 Desde luego es compl~ 

tamente distinta la naturaleza de la reparaci6n con rela--

ci6n a la pena, 

Si aceptamos que la acci~n penal se inicia con la ac

tividad del 6rgano que tiene lo facultad de ejercitarla, C!,. 

be preguntarse cu!ndo se extingue esta acci6n_ Rivera Sil-

l.251 Rivera Silva, op. cit, pSg. 75. 
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va, (26} expresa que se extingue cuando esa actividad termi

na, o sea con el acto resli zado por el Ministe1·io P!iblico -

quu precede a l.l sentencia definitiva, rcíiri~nrloso a nuos-

tro derecho. 

Sin embargo, e.l Ct°')digo Penal vi.gente nos scfiala algu-

nas otras causas de extinci6n de esa acci6n: on afcfto, el -

articulo 91 del c.:it,3d0 orUenam:icnt.o S<:!1lal~1 que: ''Lu l!llierta -

clel delincuente extingue lu accic5n pcn.:tl". 

El artículo siguiente, ¡.1rincjpia Jícicndo: "La amnis

t!a extingue la acc.i6n pl!na l ''. 

El artículo 9 3 exvresa r1ue: "l:l perdón o el consenti

miento del ofendido , extínque la acci6n f't'?nal.,. ", señalan

do ~.os requisitos r_¡ue debl~fl l:Oncurrir para que opere este -

perd6n. 

El artr.culo 100 Beti.ala: ''Por la prescripci6n se C.!Xti!! 

que la acci6n penal'', ex¡Jresado en los artículos siguientes

las reglas que deben seguirse. 

La actividad que \'enímos lr.J.t<.rndo ha tenido, en el 

tiempo, diversas r,araclcrfsticas husta llcryar a tener la foE. 

ma nctUZll. 

(26) op. cit. pág. 67. 
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En E!fecto, y como hemos visto al hablar de la jurisdiE 

ci6n, prlmitivü.me?:tc el n[er:did~) o EUS familian~'i direclamen_ 

te ejP.rcfan la represi6n, •1ue es el per".lodo de la Vt:>-nganza -

privada1 posler.inrmente, con la formación de los primeros -

~Jrunos, se dcj<'l .Jl jefe del grapo que i11terven9a en los con

flictos, pero Onicamente para escuchar a los sujetos en pug

ni\ ~, emitir una <lecisi6n, dejtindose la acusaci6n al propio -

ofonJido u~ ~t1E i~niliar0s, inic1~11dose de toda~ maneras, -

aQn cuando en forma inc.lpiente, el pert.odo ACUSATORIO, cuyas 

cara<:te1:r.st icas evo] ucionan con el tiempo, ya que posterior

mente upan:-cc la ncusacifin popular 1 ¡ue si9ni.fic6 Uer;;.üe luego 

un gran adelunto con relaci6n a la pt-imitiva forma de casti

gar. 

Esta forma. de acusaci6n, la popular, se dice que tiene 

su antecedente hist6ri.co en el derecho griego (271, en el -

que los ''temosteti" tentan la misien Je <le11unciar los deli-

tos ante el senado para que se designara a un rcpresentante

que l leva.ra la voz de la acusaci6n. 

El artículo 2o. del C6digo de Procedimientos Penales -

eslal.ile<,;e: "/-t.l Ministerio Público corresponde el ejercicio

exclusivo de la acci.5n penal, la cual tiene por objeto: 

(27] Gor.zlil("Z Bustam.lnte. op. cit. p§g. 94. 
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l} Pedir la aplicaci6n dt.] las sanciones establecidas 

en las leyes penales. 

y términos que previene la lay. 

cificaJos en t:d C6dí1JO P~n!il. 

nales, señala tnmbil?n etl ~-u art!culo 2o~ que dentro Jul pe-

rtodo de .1veriguacH'ín ~Jrevia dl..'fJcr.!'l ejen.:ilc11· la é.u.:ci6n p~ 

nal (fr.'l.cci.Sn ll). 

r,cci6n ~ignifica el derecho a pedir. alguna cosa en --

juicio. Acci6n penal es ac1uella que se ejercita con el fin 

de establecer la rosponsabili<lad criminal y en su c1100 la -

civ~l, ocasior1adn ¡~r la cnmisi6n de una falta o un delito. 

Sanci6n es la pena qt~e la ley estable ce para a 1:iuel --

que la infrinJa. (2 S) 

Acci6n Ponal: La originad-': por un <lelíto o falta y -

dirfgíñ,1 a la pcrsecuci~n de uno u olra. i1np0slci6n de la~ 

na, por l~ ley correspondiente. 

l'LST'lSTC'CTi:mario para Juristrl.s.Mayo Ecliciones.M¿;xico.1981.
p!ig. 2G. 
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Para el rrocesalísta español f\.lcnHi 2amorat 11es el p~ 

lal.'i hecho~ ·1uc~ el tilular de la ~ccll'Sn re.pul.u constitut.iV(lS 

acci6n el recUL"SO a la autoridad judicial ejercido en tl()ffi--

bre del lntl;rés de.:. li.1. .socü~•1;!ld ¡--<'tra l ler;nr n ta ccJrnproba---

c1ei:1 dt.•1 hP.:hn ¡nmible, de la cul¡,ul:ii.lidci.d dc.l Uclincuente-

y a la ttplicaci.6n de las penas t.'!Stablecidas pnr la le~ir". --

t.as F\{"ciones penales di.manan soJamt.'!n.te de los delitos 

y de las cuas:i delitos, tales gon la acci6n del hurto que -

es al cuadruplo en el hurto manifiesto y al doblo en P-l en-

cubiertCJ1 las accion(-:"5 de injtn"ias que se dirigen a pedir-

las pena.s pecuniarias llUC la ley señ<dn, L"'t ac:c16n i'opular-

contra el que ti.ene cclgada o puesta .:ilguna cosa en ¡:.iaraje-

de donde puede caer a la cal le y hacer Uaíl.o, la acción al -

doble o a otra multa más (jr:uvc contra el qu~ de~dc una casa 

ech~ a la calle alguna cosa que hizo daño a los tr.aunsentes. 

(.30.l 

(291 

(30) 

bi.cciona.rio de Derecho Usual. Tomo t. F.ditc')rial Irelias 
ta.Buenas Aires,A.rgentina. 1974. !·)~g. 50. -
Diccionario de LcgislaciOn y Jurisprudencia.Editorial
Cl!.rdenas.Madricl, España. 1873, Tomo I. p!lg. 51. 
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2. llreve llistoria de la Acci6n Venal. 

En ROPlBt la acusu.ci(")n r-opul~1r StH .. ~ede u la .:tcus(i.Ci6n -

privadzi y as'.( hombn~s comn C.;it6n y C1~er6n, tuvieron la re

¡>resc11tac16n ~e loR c1uJaJa11us en oJ cJurcicio de la accJ6n 

penal, poster.tormente, se desi9naron magist.rados a quíenes

sc e.ncomPnü5 la t.:1rea .Je r·2rse-•3ui r a los cri.winales. (:on -

la a.~iis.=-ieit'\n f'Pj'tll:1r Pr>mEt 'mp1.1ntf. Pl E~rocrdi.rnii~ntci d(' ofi

cio que es rec()nocido, postE:!riormt..-.nte, 1:-~n C;?l Derecho Feudal. 

r.n la EJad :·1(·d:ia, e:n ILalict ¡1ri.rnonlialn11 .. }ntf.? se nombra 

ron <trJc->::it~R ~:~1balt-crnns a~ l0s fnn~~inn:n~l0:" judlC'iales !~,1ra. 

el descubrimiento el<;? Jos delitos. 

De la acusacl.f>n populür pasarnos al rr.r!odo de. la ücu

sac_;6n cslat:1l, 'fUC tiene !JU 01·isien en L1:.:; tran~formacionos 

de orden pol'.ttí.co rrn Francia, al triu:1fo de la Revoluci6n -

de i 7q3, cuyo movlm:it.-rnto, al transformar la.:; instituciones-

monárr¡u.ic,ts, da lugar a. que se. norllircn comLs~u:ios oncars.ia--

dos de promover la ¿\ccit'Jn penal y de aplicar las penas y a

las acusadores públicos que debtan sostener la acusación, -

de anur nace, como iiu;tituei6n jer:'irquícñ, dí~pendiente <lel

poder ejecutivo, el Ministerio PúL1 i.co, al 11ue SP le ;isiqna 

el exclusivo o)ercicio de la acci611 per1al. 

Frente al sistema acusatorio, cuyas etapas hemos vis-
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to, encontramos el sistt~ma llar.wdo 1nquisJ Lt..lrial, que 0s ca 

r;l.cl.ei:tsticu de li\S mon,1t·qu1'.c1s Jcl Hi.qlo xrI.I, de los St.?:io-

afin'1.ar que la l't.~rn.ccuci6rt del t1elito es ante lodo, dp int.~ 

r~s ¡•úhlic<..1 l r-:c !")f lu L.:into, n1~ sr} r1cc.:td Ll, !11 LlL'lJú es-

perarse el requerimiento de l~s partesr c11 est.e sistema no 

~xislc, por lr:. t.irilci, l;;.. ncci6n ¡~enill, P:,:;to t~s. n•.> la cons.!_ 

a.~r·l f\\'-C"CS.lf i :t. 

F:n n'llP~t-.n~ t~recho, est.1 plenamente aceptado el sist~ 

ma ct•.:'U~atorio, deJMdO ,1.l Lstado 1.:i. fact1.l Lüd ,J<~ L-!j-=r.:..:icio -

de la a1..•cft)n penal coE los 6rganos quo prcvi.<~mente estable

ce tal comQ se expresa en lós arttculos 21 Y l!l2 de la --

constituci6n polt.li.ca, el primero de 1ns cuales, en lo con

ducente die<:>-: ''la persecucHSn de los delitos incumbe al -

Hinistcrio f'!Íhlico y r1 la Poli.cía ,1t1L1icjai, l.:i cual estará.

bajo la aL1to1~iti.1d ~: rn.:indo f.nn1edintn tJe üquel" Y el SJ.;~yundo 

riue <.lispone que "i::star:i'' ,-t car<Jo riel !-1inister:i.o Públi.::..:u d~

la Ft-~Jeraci6n la l1t..•rsecuci.6r. ante 11.Js tribunales tle Lodos -

los. delitos del on.1en federal: './ por lo mismo a ~l can-:c.s

ponder~ solicitar las 6rdE>:l1E:~S de nprehe1H1i6n contra los --

reos, buscar y presentar las pruebas que acreditan la res-

ponsabi.lidad de éstos, hacer qne los JUit: ici•; t.~: -->igan cun -

toda reqularidad para que la at.lmínistracitSn de justiJ.:ia sea 

prl)ntn y expedJ·ta, pedir 111 .=ip1icaci6n ele las penas" ••. etc. 
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3. Naturaleza Jur!dic~. 

Para determinar cuál es la naturaleza jurídica de la -

acciOn penal, nos referj mos previamente, siguiendo a carne-

lutti ( Jl}, a lo qu~ este auto1~ considf>rcl que es uno de los

linec.\mientos de la ciencia procesal moderna, o sea., lo que. -

se llama ''las relaciones jurrdicas procesales". 

Para fundar su teorra, afirma que el proceso implica -

u~a relaci6n y hasta un haz de rolac!ones jurtdicas, esta r~ 

lacil'Sn se <listingue en sus as!)ectos activo y pasivo, que son 

el poder y el deber, cada uno de los cuales sa resuelve a su 

vez en tres tipos. Los tjpos del podE.>r, afirma son: ''lapo

testad, el derecho subjetivo y la facultad. Los tipos del -

deber, son la obligaci6n, la carga y la sujeci6n. 

Este sistema de relaciones del proceso se desarrolla -

en dos grandes directivas. sigue diciendo, la acci6n :r la 

jurisdicci6n; la primera 11ue va de la perJ.feria al centro o

sea de las partes al juez y la otra del juez a las partes o 

del centro a la periferia. 

F.st-os conc0ptos h.a.n tenido su origen en el procf'sn e!_ 

vil, pero se extendieron al proceso penal cuando este fl.lti-

(31} Gonz&lcz, op. cit. p!g. 103, 
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mo, al superar el p.,,~rí.odo inquiaitorio puro de que nos hemos 

ocupado, se establecit5 sobre la triada del juez }~ de las PªE 

t('S. 

Por tanto, la accit3n f:!ntendida. como .:tctivíctad de las

partes y la juris<licci6n coma activida.d del juez, se nlani-

fiesta como una rclüci6n jur1dic~ que li~a las partes al ~

juez y el juez a las partes, acci~n y jurisdiccil'Sn han servf. 

do para sic1nificar estas relaciones, el miBmo Carnelutti, r~ 

swne esto diciendo <JUe se trata de acci6n por poder Je a.c-

ci6n y jurfsdicci6n por puder do jllrisUicc.i6n. 

Desde luego de estos dos poderes, el pr.ir.1ero hist6ric!. 

mente es el de la ju1~is<liccHSn, ya que, corno he.saos visto, prf. 

mitivarnente no encontramos, en el sistema inquisitorio, la r.!:!.. 

laci6n entre juez e imputado. 

Cuando el sistema acusa.torio, surge, al lado de la po

testad del juez sobre el imputado, el poder de las partes 

frente al juez. 

Observamos, de acuerdo con esto, que en el proceso pe

nal, en sus or'tr;enes, se inicia por la simple iniciativa del

juez, en tanto que en el civil, est!n siempre las partes pi-

diendo justicia. Considertindose, por lo tanto, que la accidn 

tiene su origen en el campo del proceso civil. 



60 

De ah! 'lue se considere que es sumamente diftcil encon 

trar la naturaleza jurldica de la acci6n, 

Los e~tudit)Süs del _proceso civil han hablado de un de

recho de acci6:1 o de la acci6n como derecho y de la jurisdic

ciOn como potestad, entendiendo el autor que venimos comenta~ 

do que estas U.os constituyen un sistcmn de rolaciones jurrdi-

cas. 

De estas se desprenden dos Ordenes de actividades, que 

se dístinyuen, ~)rimero por el ti.ernpc en que se desarrollan o

sea, la r~alción ci:-unvlt'L3i::11, e& ü.e-::ir, qu~ :.a.:> partes operan 

antes que el juez1 de esta relaci6n cronol6gica, surge una r~ 

laci~n etiol6gica, el juez opera, porque las partea han oper~ 

do y de ésta a su vez aparece la relaci6n teleol69ica, c¡ue e!_ 

pres~: si el juez habla es porque las partes nan hablado, 

las uartcs hablan a fin de que el juez responda, la acc16n s.f. 

gue diciendo el autor italiano es un medio y la jurisdicci6n

un fin, la relaci6n entre las dos, por tanto, es circular. 

Ahora bien, la doctrina de la acciOn como relaci6n Pr'2. 

cesal se ha formado sobre el pcocesc civil, llegando a la con 

clusl.6n de que la al.:'Ci6n n•:i es corno se cret.3. 1 el derE!cho mis

mo, cuya certeza se pide al juez que declare, ya que la ac--

ci6n, es considerada actualmente, como un derecho por st, di! 

tinto del derecho que se hace valer en el juicio. Para cl&rf 
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dad de esta teor!a, el mismo autor señala {32}, el ejemplo -

del sujeto que se dirige al juez pretendiendo la restituciijn-

de un pt·cdio, quP. pretend~ le ha sido usurpado; con ello, ---

ejercita un derecho que es radicalrnente distinto al de.(echo -

de nrupi~da:d que> l•tidi.era lt!ner sobre el predio. 

Ji.~nez Asenjo (33) por su parte, para explicarnos la. 

uaturalez~1. jur!(lic¿¡ de la acci.1n ,1ue veni.mos tratando, nos s~ 

ft~la las aiguie11tes teorras; 

LO\ pr1m,?t'J fls a·,¡uella que asimila la acci6n a.1 derecho 

y que es la npini6n clti!'lic.a en la que la acci6n se concibe e~ 

mo facultad o poder inherente a todo dereclto para imponer el

cumplimi~nto de su contenido vital de manera normdl y vulunt! 

ria o bien coactivamente judicial o extrajudicialmente, den-

tro de los l!mites del licito jur!dico si aquel es negado o -

meramente desconocido. 

La siguiente teorta, llamada intermedia de la preten-

si6n, consiste en intercalar entre el derecho .r la accl.On, la 

nociOn da la pretens1l5n jurtdica como un nexo entre ambos, 

considerando la necesidad de separar el derecho subjetivo de-

(321 op. cit. p4q. 108 
(JJl Jimllnez Asenjo, op. cit. p!q. 159, 



la acc.i6n, entendiéndose la pretBnci.6n penal com";; el dere-

cho a c,1stiu.u:. 

La teor!a de la autonOJllta de la .:acci6n consiste en -

que siempre tiene ~t1e ejercitar.se a11Le los tríbunales bajo -

una forma general (querella o demanda}, y seguirse en un sis 

tema procesal único, lo que lü clesv1ncl1la del Uerec.:ho oriyi-

nario, con~üd~rándol u comn un dereL'i10 a t.'·>:igl r. Ll tutela ju-

dicial del Est.:1do, sea cual fuere su contF~nido intr!nseco~ 

oe ~stas te•.H·ías, lo"\ que mc~jnr nos •3Xpli..:n .Lu natura

leza jurfdica <le la ..icci6n penal es la cit\"lda en Ciltimo lu-

gar o sea, la que la concibe como un ente independtente del

propio derecho. 

Concluyendo que la. acción peni'll ha nacido en el terr~ 

no del ?roceso civi.l, pero con caractert:sticas distintas, en 

tendida como un Poder que es cjercitqdo poi: el 6.rgano que el 

Cstndo determina. 



4. El Ministerio PGblico. 

r;1 ejt~rc1cio ele la ucci6n penal esU'i encom~ndcHlo, C()IOO 

resultado de la. evolución del S.i..stem.J. l\cusatnrio, al tJropio ..... 

mente establece. 

MINIS'l'E.RIO PUBLICO y que, con mtis o menos las mu; mas cai·acte

r{st icas, lo P.ncontramos en casi todos los países, por lo que 

ahora nos refcr.lmos a e~La Inst ituci6n. 

El Ministerio PCi.L>lico, como 6rqa.no U.el Estado, es con

siderado como representante de la sociedad en l;uanto 6ste ex!. 

ge de aqu~l lél seryuridad de rrue el orden, de ser perturba.do -

par alguno <le sus miembros, ser.§ restaurado ~· se aplicar.§. al

infractor el custlgo ,1 '-!\le se ha hecho µcrt..•edu.c. 

Esta institución com<..J 1a encunlracnus actualmente, ha -

tenido su origen y ha nacido como consecuencia de la necesi-

dad de que exista un 6rgano acusador que sea distinto <lel --

ofendido para que su actuaci~n no tenga inter~s personal y -

por consiguiente sea ajeno a la idea de venganza. 

Debe ser independiente completamenté del órgano juris-
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dj.cp:iona.l por lo que no del.Ja depender <lel poder judicial r l(.'\ 

que motivñ que d0penda ordinariamenlt:! Uc.l poder ejecutivo. 

Antes de referirnos a sus dntec0~lentcs J1ist6ri~os, es~ 

bC1Zarcmos l~s c,i.racter!slic ... u1 y funci6n de C!sl:i Ini;titu~:i!Sn. 

Se ha dicho (rue f!S un represt~nlante de la ~ocjec1;.<ld on

cu¿\nto que es el e11carydJu tle ~CULlir a11le lu~ Lr1bunitles para 

reclamar el cumplimiento ele ln ley 1 e.l restablecimiento del

orden cuando ha sufrido quebranto. 

debernos hacer notar que no es 6.sta Ja Onica actividad que de

sarrolla, toUa vez que tambi6n acttia lo que se llama activi

dad investigadora y la cual, con la primera, constituye la -

función persecutoria, exclusiva del Minititerio Público. 

Se dice que cuanto actQa desarrollando la actividad i~ 

vestigad.or.a, se le considera como autoridad y •¡ue cuando lo ..... 

ha~e en el ejercici.o de Ja Rcci6n penal, es Parte, ya veremos 

con detenimiento esta doble faceta del Organo que tratamos. 

Con la .'1paricit";n ~· ,'1clopcir.in en f'ranci.3 rrimcr0 i' des-

pu~s en otros patAes, incluyendo el nuestro de la Institucí6n 

del Ministerio PGblico, se dej6 a ~ste la exclusividad para -

la persecuci6n de los delitos, as! como la bfisqueda de los --
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elementos de Gonvicci6n, acti-vLda.des ést:ts que .._'l.Hlet iai:menlc 

juzgador era al m1smo tümmo jlW2 y l'a1·tn cuya cunsucuencia-

ciendo que; "El que tenga a un acus:ador por jue2 o a un 

Con L-1 esfe.ra de 11ct i v j dud<!S encorrienddlL\!;;. ~i. l ni nis te-

r1a PO.bl ico, queda plcnfüno.nt.e 1.•Htableci.da la distinctOn de-

la funci6n pcrsec11!.0ri~ y 1~ j11risdil·cton~l. 

El Ministerio P'(\b.l ico t con m~s ._, ;nt.;•.'::; V3riant.:es. a -

partir de su nuci.mif:?nto, se ha venido conservando en los 

patses t¡ue Jo han aUoptada, con precisas características, --

las cuales .1n11 U. za rentos a conti11Uftci6n, sigui.ende para ello-

al !;.utor Julio 1\cero. (34) 

La primer.-, caracter!stica que se le señala es la de 

la lMPRE.SClNDIBtLlDl\D, o sea que nin<JÚn tribunal puede fun-

cionar sin tener un ayente del Ministerio pQUlico en su ads

cri pci6n y que, por lo tanto, ninge1n proceso puede inicia:r::se 

sin su interv~nci6tt y lo que es más, cvrrnü~orad..-, como parte-

en el proceso y rep1:esentante de la svt:ie·J~'l<l en f'!l mi~mo, su 

(34) Acero, Julio. Procedimiento Penal. EUitorial Cajica. 
Puebla. M~xico. 1976. 7a. Edicien. p4g. 43. 
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falta de apcrso11amicnto legal t.endrá la. c:·nt~sncucncia. Ue la 

fflÜ.iJ.ad. de cun1t1u.'fer r:esnluci6n judLcial, adnmás que cultl---

quicr resol.ic:i.(;,11 'l•lC t.'l Ju~:;! lJicle, lt.""'nJ.rtl 'l'lt'.' Eotifi.c.'1r51...de, 

unidad o .i.ndiv:is1Li:í 11u~,d. 

Agente del Ministerio Públicu, q\.ie dL'tÚa en un proceso, no lo

hacc en n~rnhn~ nrnr,\o t;ino c•n el del 6r9ano del q••~ fonn.::i Pª!. 

te y t1ue rior tantc· 1:!S pc;;sibl~ que sen rc:<invido pur otro <le -

igual o superior Jera.rqu'íd, ¡¿¡.i;: ¡;.t:: .... ·"'·;;: . .:."!:1Ll ~:.v qu(' se notifique 

al inculpado, el cambio de la per.t:o:ona r:tsica, 1 .. or lo que, en

un procc50 e inclusive en una mis11\a di.liqencia, vucden !:ier -

caMbiados los agentes que intervienen sin que con ello csta

~ i.tuac i6n con el axioma de "]Uü "A pl!11·alld .. HJ. >.1c 1nioml.>cos, co

n~espona~ l.:i indivi~ibi l.idü<l tl.e fi..u,i_--:inn0s 11 • (35} 

~sta cara~le1·ts~iCd de la UNID~D tie11e un marcado con

tra'..;te con 1(1 jurisdicci6n, si consider.'lmos que los jueces o

tribunalea tienen su com'.letencia perfectamente prevista y 11nf. 

camei'!nte con lils formalidades q;,,¡t:! l.:i ¡.-ropía ley señala, pueden 

ser ~ustituidos. 
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Con rúlac16r1 ~ {;Sta caractcrfstica, se ha dis~utiJo -

por alryunof'i au!"'·1r,,15 ~::<11,'!j,l ,,,, 1:1 ¡ n~t:Ui':l (~nrruct~1 prJr lo 'JU~ -

se t-efit..~rc u ln qur: fi<:' dE"ll')iTll!!ct r~'"'!prl~:3(~llL;1c1t'.in d11·t.•,',_.<l ')Je-

legadat con relaci6n l 1.::t caLr~Z.'t Lle 1.:\ 1nst.it.uci6n lld.m.ldo -

namiento eB el únicc..1 que tit.me L1 rcprt!.:>cnla~i6n scicial y -

(1ue oor tanto puede transmitlr.1?1. o retir:ur·la J. SL. arbilrío u 

por el contrario estiman •1ue los Hubordinados t.u.men per:son~ 

lidad directa y que sus intervenciones {pt.•tícione$ u omisío

nesJ aúr. cLnnt.io contr.-).rien 1.-1s 1n::.;trucc.i(mt•s do] .Superiuc, -

no pueden invali(.]dr~e, acepUin<ltHh:! que exi.stún a este respe~ 

to algunas excepciones p1·E::viamenl\:! fiJdlla::> ~u L..1 lt:y, como -

ejemplo: las co:iclusiones inac.~usatorias. 

El ya mencionu.do ~1utor jali.sciense Julio Acero, ader.lás 

ñe las caractcrtstic<ts apunt.adas señala Cl)mo prerro9ativas de 

la insti tuciOn que nos ocura, las dt! L>IDEPCNDENCIA, lRRECUS~ 

SI!,IDAD e I~RESPONS.1\BTLIDAD. 

La primera la hace consistir en que el Ministerio pQ

blico en el ejercicio de sus funciones es totalmente indepe.!2 

diente de l.a Jur1bu1cc.L6n 

Esta indeoendencia de que goza, quiere decir tambi~n

que no puede recibir 6rdenes ni censuras, aün cuando con re-
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lat:il.'5n n esto debemos decir que con la finalidad de mo<lerar -

el u~:;o excesi\.·o qrn_:.• pndríu h.:i.ccrsc dP esta prcrr<HJa.tiva, el -

'Hniste::rio PúUJ ico nsUi. sujeto a tHl<'l superv Lti i.6n o Vigilancia 

de su super.ior r tambi.5-n ~ la gest.i6n o jmpulsit'Sn de la parte 

el.vil. 

L<t prer:ruqativa de la irrespnnsabilit.lad ti.e.ne por obj~ 

to, o finci.ljLl"ld, prntu~¡CL' a la i.nstitucl6n, '/<'! que tt Jus indi 

viUuos '!Ue son objeto de una persccuci:5n, no se les concede -

ningOn <ler(--!i..:hn contr-" los runciunarios que cj(:rcen la ac:cil5n

penal. 

Desde luego esta prerrogativa coma la anterior, tam--

bi~n tiene su excepci6n o mejor dicho,. su restricci6n, ya quo 

el la no ryuiere decir que los funcionar.los puedan obrar a su -

capricho a la ley o infracciones a sus deberes. 

LA IRRECUSABILIDAD quiere significar que al inculpa<lo

no so le permite recui:;ar pnr ningún motivo a un agente del -

Ministorio Público, ya r1ue de estarle perrn:í tido, la actuaci6n 

de la instituci6n se vería entorpecida en su actividad~ 

DesdP luego, el Ministerio Público o m13:jor dicho, sus

agentes, s! pueden excusarse siempre y cuan<lo su excusa tenga 

justificaci6n y reuna los requie:titos que la prop.i.a ley esta-

blece. 
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Por QltLmo 1' 1J~1r-(1 termínar eon la!.1 caracter'f.sticas que 

veni.mos señali:tndo, ~e dice ,-¡ue el Ministerio rabl i.co es una -

tnst. i tuc16n d~"? r.n.rr::Ntl rE. 

E_-;to r_~s muy im1,ot"tantt.: rt1c::hctonarlo por Ja raz611 ue quet 

en contra de lo que se pif::!nBa, el Ministt:!rio Público no tiene 

nec~~sar.iar'1ente que consti.tuirse nn inquisitDr o cc.intentliente-

la d~ Jn justicia, que es el inter~s de la sacie<l<ld, pues es

evidentc (111e a ~sta dA:be i11tcresarle tdnto el castigo del cul 

!'<Jbif.;o como la iT1mu11i.dad del inocP.nt.c. 

Queremos repetir que esto es de suma importancia ente!:_ 

derlo, ya que en nuestro medio los Agentes d::.~ Ministerio Pfi

blico, tía.nen por convü::ci6n, la pretent".i6n en todos los ca.-

sos en que int.erVÜ!nen, de acusa.r y procur:nr el casti<;]O, aan

cuando en su fuero inte.rnrJ tA.ng~n 1 a seguridad de que el unp~ 

tado es i.nocente. 

No obstante que el Ministerio Público hit s.i...lo adoptado 

por casi todas las legislaciones, ha tenido y sigue tenien<lo

opasi tores que ven en ~l una serie de inconvenientes, aGn --

cuando todos est~n de ac11erdo en lR n~ccRftlad dn qun exista -

como órgano especial con la fina 1 ida.d de acusar y vigildr --

constantenente los intereses <le la socü•<lad. 
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estos opositores ar9urnentan que uno de e.sos inccnve-..... 

nicntos os el de que ol Mi.ni.13terio POb.l ico dependa del Poder

Ejecutivo lQ que ]e· dn, «firman, ur.,1 fut.>rza tru1•1ünda, consti

tuy~ndolo an aut:orid<ld, con lil c<Htsigufentc de.::>vent.aja en que 

se coloca el tlcfenAor-liti~anLo. 

Al d.epenJl!r del Poder Ejecutivo, cst;1 dependencia, yue 

es tarnbi~n d(> ín<inl0 f.>c~,Jn6mica, da ~~umc result..ido que Jos re

presentantes de la instituci6n dependan. tarrl.Lié.n pol t ticarnente 

y se ven precisndns a actu..ir ~in la libertad y el vigor nece

sarios con qu0 debieran. 

Tambit;n existen autores que le critican la exclusividad 

que tiene para el ejercicio de la acci6n penal, que se hu --

constituido en un verdadero monopolio, lo que da origen, se-

qGn la tesis de c~>os autores, a que surja la necesidad Ue fO_E. 

mular algunas reformas en este aspecto, per.1aiticndo que en al 

gunos casos, se deje aJ ofendido el ejercicio de la acci6n p~ 

nal, sobre todo porque, tal como lo veremos m~s a.delante y 

ror lo menos en nuestro derecho, no tiene el particular nin

gtln recurso cuando el Ministerio POblico no ejercí ta la acci6n 

penal. 

a) Antecedentes Hist6ricos ctel Ministerio PQblico. it~ 

mos dicho, a prop6~ito de su origen, que el Ministerio p(jJ:.li

co, tal como líJ encontramos en la actualidad, surgid en Fran-
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cia, a rar.z del triunfo de la Hev:>luci6n r·J~.111ces.1, si.n emba!:. 

90, antes de este movimiento sc.1cial, se~ encuentr.irt .lnstitu--

de esta Magistratura. 

Bn efecto, se dice r¡ue en Grecia (361 cxist.!a un AR-

CONTE 1¡ue interven!a en los asuntos en que los particulares-

!lOr algun:t raz6n no realiza.1Jcu1 la actividad persecut:oria, --

adn c.:uando su actuaci6n era meramente supletoria, ya que la-

acci~n penal estaba en manos de los particulares. 

El r .. tcenciado .l\.urelio Carnpi.llo, en s;.i "Tratado Eleme!!._ 

tal de Derecho Constitucional He xi cano". citado por Francis-

co Plancarte liara (37} expone el desenvolvimiento del titu-

lar de la acci6n penal que posteriormente constituye lo que

ahora se conoce con el nombre de Ministerio Público y cuya -

r.elaci6n transcriUimos ínt.egramente en atenci6n a que tratar 

de resumirlo le restaría claridad, la citada relaci6n dice -

lo siguiente: 

"Algunos hí storiada:res. que se han ocupado de indagar 

y de sacar a luz los ortgenes ~s remotos de la instituci6n, 

trados, ayudarle··~ por nff ci::=t1 es <le pal ir-í (" nnmhrric'l.0~ 11 C'Uriosi", 

(36) Rivera Silva. op. cit. p~g. 75. 
(37) Plancarte naro, Francisco. Revista C'rímlnali.a. F'ebrera-

1938. p. 346. 
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''stationari'' e "irenarcas" que pcrsc.><J11fnn los delitos y los -

criminales, y a6n ol F:n1pet'O::H1or y el Scn.,Jo, designaban en e~ 

sos 9ravcs un <lcusa<lor. En tt<llL1 llur.-inle L1 f.d<.td Media, h.:i 

bía cerca dü los Jueces, funciondrios ~ubal~~rnos 4ue les d~ 

nunciaban lo:; ·h~l itos (1c los cual e~> ten1'.<in conoci.miento; y-

Bartoldo, Caudino y Artemio, más otros juristas de esa ~poca, 

los dcsi0n.:ibun con .los nombre~; de 11 sincJici", L .. <"5nsulcs locut.~ 

tum et villar~1n 1 • v ''n1inistrAles'', n1~s hay c1ue advertir que -

no son muy precisas la!;; funciones de eso~ "sindici 11
, parece-

que s6lo te11ian el car~cter de denunciantes oficiales. Más-

tarde, en Voneci~, a fines <le la CJa<l Media, l~s funciones -

nándoseles Procuradores de la Comuna; pero nunca alcanzaron-

la evaluaci6n <le miras que funda.mentó lu instituci6n que en-

España tuvieron los fiscales". 

"En esta últim~ naci6n fue mejor comprendida, aunqua-

no completamente desarrollada esta Instituci6n, cierto es --

que ni el Fuero Juzgo ni el C6digo de las Partidas fue cono-

ci<lo; pero en li1s Leyes de· Recopil.:icitin cxpedjdas por Felipe 

II, en 1576, (38), el libro segundo, título trece, reglamen-

cieron nara oUrar cerca de los tríbunalc•s <le represión, a --

TI1!"JFr.-:inco Sodi, Carlos. El Procedimiento Penal Mexicano.
Editorial Porrfia. M~xico. 1~36. 3a. Edici6n. pfig. 47. 
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falta de acusadores; sin embargo, 8U influencia llc.q6 ..i ser 

decisiva ante el tribunal do la Tw1u.isici6n, en el qui,~ dparn

cieron b?tJO f."l nc1mbre de Procuradores Fiscalns; pt!ro la Inst!_ 

tución verdaderamente no fue introducida ~n Cspaf1a y aus col::: 

nias sino h::ista ~!l advenimiento tl..:= Felipe V. 'fUien f-'H~tcndi6-

modificar le legislaci6n de su reino, coníot'lTl(: a la quti! entuD., 

ces reg'f'a en Francia, como se oLserva en el decreto de di.ez -

<1e nov1Pmb.r(~ de 1713, y f:'r. las declaraciones de primero Ut.!~ ma 

yo y sc>ls de c.liciembre de 1744; m§s P.stas reforrr1<"Js fueron 

mal rt-~cii.J.i<las o mal comprendidl-t.s en los tribunales cspafio--

leti, ptws '°'l mismo re~{, tuvo 4ue anularlus pre5to, vo!vlP.ndo-

a observar lit anterior legislaci6n sobre Procurn.don.H.:; Fisca-

les". 

"En I•r.nncia lrl Instituci~n tom6 nacimiento en el curso 

de la antigua munarquta. El Procurador, el aLovaiJo del Rey -

no ha s.ido en su otigen sino lo que indica su nomLre: un pr~ 

curador encargado del procedimiento, un aboqndq encargado del 

lit igl.o en negocios que in terc-saLan al Hey; lo que no les 

impeclta ocuparse con su misma calidad de otros negocios. El

tftulo de Procurador General, Abogado General del Rey, no ha

indica<lo •. rntes de volverse un trtulo j?.rárquico sino un proc~ 

rador, un abogado encargado ~Jeneralmente, el primero de los -

actos del procedimiento:: i:•l segundo del qlegato e:1 t.o<los los 

negoc.tos que el Rey ten!a. l'mtre determina•.la JUrisdi.cci6n: y a 

los que el propio Rey llamaba "nos Gens" (gentes nos trae}, o-
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ql!nles del Rey. fü.! puede Ut:!qqi.r en las antiguas: ordenanzcur-

france!H1s, a P<lrtl ~- de Jos nrimeros .wños del si•;rlo XVII (J'Jl, 

bajo el reinado de Ft.~lin~ el lknno~o, L1 tr.:trisforrnaci~n r1ue-

se opera en esto:::; car'JOS '/ c1ue. ter·mina por eri(1trseles en --

una bell-1 \" iJrun MJ·::_risti.:.iturü. La instituci6~i ~h~l ,•finiste--

rio Pftblico, dcstiufs de haber sufrido la influencia de los -

grandes c,;:¡,mb.ios opera.dos por la Rüvoluci.6n de l 7B9, '.!:' iJOt" :---

judic::íal, fue rt:--..contruida r asentada sobre bclses que subsis-

ten en Fra.ncia, a(ln hoy día, e.n la organizaci6n, pri.ncip-3.1--

mente, lu uniddd y firmeza <le la instltuci6n". 

Hasta <'H]t.:1'., los a.ntecedentes que nos señala el autor-

ya citado J. José Gonz~lez Bustamante (40}, expres2. que con -

la. Revoluci6n Francesa, se opera una transform~i.ci6n de las -

instituciones mon~rquicas y asl, las funciorias que a11teu es-

t-i'\ban cnc_·umc:nd~1das a:l Procurador y ;il 1\br_)ryado del R~y quedan 

reserva.das u COMlS1\RIOD encarq'1-dos de promuv~r lu acci6n pe-

RCS PUB.t.ICOS tJUC! debían so~t-.eller 1~ ncusilc.i6n Pll el juicio. 

Sin embariJO, en el pueblo queda el recuerdo tle la tr~ 

tqblece nu~\'fl!T!Antc '21 Prucur.:.dor Gener;t 1, el cual se (. .. onser-

(39} Franco sod_i. op. cit. p~'J• ola. 
{40) Gon:.:6lez Bustama11te. op. cit. pág. 98. 
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va en las Leyes !\.'lpoi e6ni c.-is. de l S'J S y una y por la le:~y da-

20 de abril de 1810, el MinísteI·ía Pfibl1co jer~rq,1íco ~epen

diente del podor ejecutivo cuyn de-ponUencia, cc.1nserva hasta-

la fecha. 

En la citada Ley se asignan al Ministerio PQblico las 

funcionee:; de reqi.wrimiento y acci6n, carece de l~ts funt:iones 

i11Htructorias c1\11: se reservan a las jurisdicciones. En pri~ 

cipio el Ministerio PGblico Franc~s se le dividi6 en dos ses_ 

ciones una parn los negocios civiles i' otra para los nego-

ctos penales, que corrcsponrJf:an, segt'in las disposicioncg le

gales al. comisario del Gobierno y al acusador pablí.co. Pos

teriormente, se fusionaron las dos secciones y se estableciO 

la característica de la imprecindibilidad c¡ue ya tiurnos men-

cionadoª 

De lo .:tnte.r ior poden.os concluir que la modex:na insti

tución tuvo su origen, en las leyes revolucionarias producto 

de la transforn;.;1ci6n operatl .. 't cumo co:isccui;;ncia dt? la Revolu

ci(.n Francesa, asr como en las leyes imperiales de Napole6n-

de 1808 y 1810. 

Pero cuando obtiene su mti.xima <lefinici6n, es en lo. s~ 

gunda Koptlblica, ~uantlo s.c le reconoce :o:;u independencia con

re laci.6n al poder Pje.cut.ivc1. Se distinguen entonces con el~ 

ridad las funciones ecomendadas al Ministerio PCiblico y a la 
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Policía Judiciu.l y se establece (1ue el Ministerio Pt1blico 

Francl!s tiene a su carga el cjcrctci.o de la accH'5n penal, 

persiguiendo ante la Jur1~dJcci6n, 1 .. •n nonfurt~ dt..~1 t:stüdn. a -

los respons~~les de un delito, debjc11do intcrve11ir e11 nl pe

r'.l".odo de ejccuei6n d0 ::.;t~ntcncia Y representar ."1 los incapac!_ 

tados, y a los hijos naturales y a los ausentes. 

En el orch-Hi pcna.l, in tcrviene p1·Af""•rent .. ~mente, cuantlo 

estima que se af~ctan los intereses pfiblicos. 

A la policía judic1n.l se crncarqa <le la inves~ .. igaci6n -

de los cr{menes, los delitos y las contravenciones, reuniendo 

las pruebas y entregando a los responsables a los tribunales

para su castigo, CX':"rcsándose que la policfa judicial se ha -

instituido para mantener el orden pQi,1-..;.co, la libertad, lil -

prortedc:id y ] .:t sequridad in<lividuel1. r,1 ¡Jrincipio estas fun-. 

ciones se encornenduron a los jueces de paz y a los oficiales

de la genc.larnmría, l-Jero rusteriurmente se (-'.xtendicron a los -

quardas carnpcstre!-'i y furestalus, a les alcaldes de los pue-

blos y a sus a~lxl.liares, a los comisarios de· polic!a, a los -

procuradores del Rey y a sus substitutos, a los jueces de paz 

y a los juece!i de instrucci6n, ~ste Última que es el suprema

funcinnario jerárqt.1i.co. 

r:ncontrar.los L:nnbi6n un per'lodo pre-procesal, que sirve 

nl Mi.ni.stcrio Público para instruirse sobre e.l ejercicio o no 
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ejercicio de la acci6n penal, y que se llama "proceKo-verbal", 

cuyo valor f>robatorio es rulalivo por tratarse de diligencias 

practicadas por J.uncionarios inferiores ~in el control y vig!_ 

lancia del Minü;t.erio P(1blico. 

Este es a grandes rasgos, el origen del Hinisterio Ptl

Llico, que hu sido adoptado par cosi todos los países, los -

cu .. 1les lo han t.0mado corrio modelo, cun ~us características <le

unidad y firmeza comQ Instituci6n. 
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5. La Prescripci6n de la Acci6n f'enttl. 

(.a pcescripcit1n de la acción penal cH> la prescripci6n 

de la pretensión puní ti.va, Su plaio empieza a correr desde

que se cometi6 el delito, que par:.'1 estos efectos se considera 

con todas sus modalidades. La Ley contempla, sin embarga, -

dos casos de excepci6n en que el tt'?.rmino no se cuente desde -

ese momento. La primera con~ierne a los delitos pe~seguibles 

poc querella del ofendido o algrtn acto 04uivalente, en que el 

plazo s6lo empieza a transcurrir desde que los que puedan en

tablar la ten<]an conocimiento del <le 1 i to y del delincuente 

lart!culo 107 del c6digo Penal}. La segunda su refiere al e~ 

so en que para ejercitar o continuar la acci6n penal sea nec~ 

saria una resoluci6n previa de autoridad jurisdiccional, si-

tuaci6n en que el término empieza a corrür desde que se die-

te la sentencia irrevocaLle (articulo 109 del C6digo Pe---

nal). 

La ley determina cuidadosamente el momento en que debe 

entenderse comt~tido el tlellto. DiGtin~fue, al efecto el del.i

to 1nstant:ineo, en que 01 plazo se cuenta dusd~ su cunsuma--

ci6n1 el deljto tentado en que ~ste corre a partir del dt'.a -

e!'l fJUe se r(;aliz6 Pl Cl timo c-u~to de cjecuci6n o se omi.ti6 la

conducta debida, el delito c:011tinuado ün que el t~rmino se -

r.:crn:;iuta .:!,•sdc el <lía t:n 1.1ue .:>e realizó la t1ltima conducta y,-

por últllno el delito permanente, en l¡ue el plazo tr.inscur1·e -
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desde que cesa la consumac:i.6n tart!culo 1a2 del c6di90 Penal!. 

Los plazos de prescripción de la acci6n penal son dis

tintos scgtln se trato de delitos s.ancionados con multaf' con -

pena Privativa de la libertad o con penas privativas Uc dere

chos. La ley manda dispone en esta materi.n respecta a los d~ 

litos sancionados con alguna de las demSs per.;-s seiialadas en

el artt:culo 24. Fija en cambio, plazos especi.ales para la -

prescripciOn de la acci6n penal que nace de los delitos perse 

guibles por querella del ofendido y para la hipótesis de con-

curso~ 

La prescripci6n de la acci~n penal puede interrumpirse 

y su efecto es la p~rdida de tiempo transcurrido, sin perjui

cio de que !ste pueda comenzar a correr de nuevo. El hecho -

que interrumpe la prescripciOn est4 constituido por las actu~ 

cienes que se practi~uen en averjguaci6n del delito y de los-

delincuentes, mientras no dejen <le practicarse, pues entonces 

el plazo comienza a correr de nuevo desde el dta siguiente de 

la altirna diligencia. Si la práctica de esas actuaciones re

quiere previa resoluci6n o declaraciOn de alguna autoridad, -

las gestiones tendientes a recabarla tienen el efecto inte·---

rruptar de aqu~lla, siempre que esto ocurra antes del trans--

curso de la mitad del plazo. 

ESTA TESIS 
q!i~ m-: u 

IN IEIE 
1918UOTff.1 



CAPITULO TI I 

l,A PRESCRlPCION DE LA ACCIO!l Y f>E LA SANCION. 

A) BASE TEORICA DE LA PRE5CRIPCION. 

Sin importar cuales sean los argumentos que se -

esgriman a favor o en contra de la Prescripción, lo cierto 

es que esta, se encuentra reglamentada con cierta fortuna 

en la Ley, pudiendo decirse que en nuestro s.isterna penal, 

tiene sólidas ralees, asl como en la totalidad del Derecho 

de las Naciones, salvo casos exepcionales como so~ los de

litos declarados imprescriptibles al fin de la Última gue

rra mundial en la República Federal Alemana sin embargo en 

nuestro Derecho, salvo el caso del Estado de Sonora, que 

establece en forma implicita la imprescriptibilidad para -

el c~so de reincidencia, todos los delitos son prescripti

bles, incluso en al ordenamiento antes mencionado. 

Debido al tra11scurso de un lapso m&s o menos laL 

go entre la comisión de un delito y la detención del pre-

sunto responsabla del mismo, puede darse el caso de que 

sea legalmente imposible instruir proceso en su contra, e~ 

to en virtud de que ha operado a su favor la Prescripci6n; 
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puede suceder que impuesta una sanción, si esta no ha sido 

compur9ada por haberse sustraido el Reo a la acción de la 

justicia, la sanción no puede ser ya ejecutada debido a 

que la pena haya prescrito. 

Varias son las razones que se argumentan en fa-

vor de la existencia de la Prescripción, entre ellas, la -

necesidad de que se defina la situación jurtdica del pre-

sunto responsable una vez que haya transcurrido un tiempo 

determinado sin importar que hubiere sido o no juzgado; -

otra razón invocada, es la falta de oporlunidad de la pena, 

argumentandose que habiendo transcurrido un lapso de tie~ 

po más o menos largo, a pasado la alarma social que causó 

la comisión del delito, y por lo tanto, carece de sentido 

la imposición de la pena, ya que, la repulsa experimentada 

en contra del autor de un delito, se transforma en compa-

sión cuando transcurrido ya bastante tiempo sin ser proce

sado, se le somete a juicio y es condenado por un hecho -

que ha desaparecido de la mente del grupo humano. 

BJ CONVENIENCIA E INCONVENIENCIA DE LA INSTITUCION 

/1, t1avés de la Prescripción, según afirman los -

teóricos en la materia, se logra la seguridad jurídica ya 
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que transcurrida un cierto lilpso, tanto el Estado como el -

particular sefialado co~o autor de •in d0lito, vuelven a en-

centrar .~r1 lo que lns penalistas italianos llaroan un esta

do de paz. Esta idea 1 tiene fundamentalmente una base pras_ 

m¡tica, pues se aduce que el tra11scurso del liempo desvan~ 

ce la ala~rna social causada por el delito, y resulta ya 

innecesario el castigo del mismo. 

Se parte de lo base dP que aplicada una sanción -

al autor de un delito, tal aplicaci6n surt~ ufectos de ejem 

plaridad un el zc~to (le lo~ componentes del grupo humano, y 

que la aplicaci6n de la pena al delincuente, es ~til para -

colocarlo nuevamente dentro de la esca la de ·valores del gr~ 

po al que pertenece. 

Lo interior, dicho sea con el debido respeto para 

quienes lo sostienen, no deje de ser pura reLÓrica en un a! 

to porcentaje, ya que, pretl~nde que la imposición de la pe

na pierde eJC:ll>plñridad cuando ha transcui:rido ya un lapso -

más o menos larqo a partir cte la ejecucL6n del delito, ro-

sulta en ~xlr~mo problem¡tico; mis bien, podría decirse que 

dicha aplicdci6n hPchR transcurrido \ln grnn JapAo resulta 

m~s ejemplar, pues tanto el delincuente como los dem&s ind~ 

viduos que forman el grupo s0~ial, cnnst~nte que, cometido 
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un delito deberin afrontarse y sufrirse las consecuencias,

sea cual fuere el tiempo transcurrido. Sin embargo, debe -

meditarse sobre la oportunidad de la imp~sici6n de la 

sanci6n, en relación con cada delito en particular, y no -

generalizarse al respecto, pu~s mientras qua en algunos -

delitos puede racionalmente afirmarse que el transcurso 

del tiempo vuelve inoportuna y hasta innecesaria la p~na en 

otros resulta lo contrario; tal es 111 caso de los delitos 

de injurias y homicidio. Resultaria absolutamente inopor

tuno sancionnr a r¡uién iniurió hace veinte ;años, pues la le

si6n jurídica es de poc~ entidad y en cierta forma de efec

tos transitorios, lo que no acontece en el hom1c1dio en el 

que, la lesión es extremadamente grave y de efectos perman

tcs. 

C) EFECTOS DE LA PRF.RCRIPCION. 

La prescr.lpción que opera por el sólo transcurso 

del tiempo, produce el Qfecto de la ausencia de consecuen-

cias de orden Jurídico-Penales, a que se hace acreedor el 

autor de un delito, o presunto responsable del mismo. 

Por otr~ pa1tc, es importante senalar que la con

dena no pierde sus efectos, la prescripción de la pena, no 
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afecta las obligaciones civiles derivadas de la misma, esto 

es, la indemnizaci6n del da~o material y moral causado a -

la victima, pues so11 obligaciones que siqucn pesando sobre 

el condenado, y de igual forma, tiene el carácter pen~onal 

de la prescripci6n de la sanc16n, o sea, la misma corre se

paradamente para cada uno de los partícipes en el delito. 

DJ LA PRESCR l PC10N DE LA ACClOM Y DE J,/\ SANCION. 

De manera general, se invoca como origen de la -

prescripción de lrl ac:: 1.:ión punal, la llama(la 11 Lcx lulia de -

Adulteriis'', sofialindose tambi~n que esta in8tituci6n ya -

era conocida en Grecia; la Ley Romana que se menciona, le 

fijaba a la prescripción un plazo de cinco años. Por su -

parte, el C6diqo de Instrucción Criminal Franc~s, recogl6 -

dicha Institucuión señalando para la prescripctibilidad -

de lodos los delitos, el sólo transcurso del tiempo, tal 

como actualmente lo precisa nuestro Código Penal de 1931. 

La acción penal, a sido un cuuceplc1 sumamente -

discutido, los procesalistas afirman que la acción persec~ 

toria, se constituye por e1 poder de investigación y la fa

cultad de pedir a los Órgan<.)5 jurisdiccionales, que tomen -
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conocimiento de un hecha, a fin de que determine sobre la 

aplh!dCión o no ltplicaclÓn do la Ley Pen-11. (1} 

Lo el momento en que el Ministerio Público solicl 

ta la lnterven..::ión del Poder Judic.i~"'ll puri.t quc.. este c.·ono7Ci.l 

de Wl caso 1 ejercita la acción penal y obliga a este orga--

nismo a enterarse y decir sobre la situación que le es som~ 

ti da. 

La funci6n persP~utorta do los delitos, comprende 

desde la fase de la tnvesti9a~i6n, hasta el momento culmi-

nante de la formulación de conclusiones dentro del proceso...!... 

Teóricamente SC! establece, que una vez ejercitada la acci6n 

penal, entendiendo que aÓrl en el supuesto de que ya se hu-

hiera dictado sentencia, si fista no ha causado ejecutoria,-

hablaremos de prescripción quo regula nuestra r.ey, no puede 

ser de otra man0r~. 

Al referirnos a la prescripci6n de la ac~i6n, in-

dicarnos qul:! su origl?n se encuentrñ en el derecho Romano, 

sin embargo, por lo que se refiere a la prescripción de la 

sanción, no es ~in0 hasta FranrJa, en el año de 1791, don

de encontramos reglamentada la prescripción de la sanción a 

(1) Rivera Silva M~nuel. "El Pi-ocedimiento Penal 11 
.. F.ctito--

rial Porrúa .. México, 1~163. 3' Edición. p. 53. 
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raíz del Código Revolucionario del mismo año. Con posteri2 

r1dad, esta instituci6n, •:->s adoptada por los Códigos Pena

les de Espafia, Italia y Alemania. 

Podrfa decirse que 011 ''" principio, la prescrip

ci6n de la sanci6n, encor\lr6 tuerte cpsici6n para ser acep

tada, argumcnt~ndose al respecto, que si bien el olvido de 

su ejecuci6n implicaba una renuncia del Estado a castigar,

lal renuncia no podla admi.lirse tratándose de una sanción -

impuosta por sentencia firme, pues. e!lln cqn'ivillfa al quebr~ 

1<:iv1.to del principio rlA Cosa Juz.qarla. 

A lo anterior, obedece que en el CÓdiqo Italiano 

se observen situaciones de imprescriptibilidad de la san--

ción, derivada. usta de la 9rr.sveda.d de la misnia, además de -

que se declaren impruscrlptibles las sanciones cuando se -

trate de reincidencia o bien de deljncue11Les h~hituale5 ¡ -

por su parte, nuestro C6digo Pen3l, no habla de sanciones 

imprc~criptibl~n. 

F.s claro que la prescripción de la sanción, es tQ 

talmente rlistinta a la p~esc1·iµci6n de 1n ~cci6n penal¡ en 

aquella la rEmuncia del Estado, va diriqidd a la e)ecución 

Ue las sanciones impueztas r11ediante scntencin firme, ya que 
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como se comentaba respecto a la prescripción de la acción, 

y s6lo hasta que la sentencia cubra autoricl~d de CoHa Juzg~ 

da, se habla d~ prcscrjpci611 de ld sanci6n impu~sta, misma 

que ui11µezarln a correr, apa1·tir del momento en que el Reo, 

se evddicra e in;posibilitar~ al Eslndr, par;1 la ci~Vl1:-L6n d~ 

la sanción, o que encontrandose gozando del benet ic..::io de la 

libertad provicional antes de dirtarse sentencia, y habJen-

dose libr·ado or·dcn de rehaprrnsiGn en ~u co11tra, este se --

sustraiqa a la acci6n de la justicia, o bien, a partir del 

momento en que la sentencia cause ejecutoria si la sanci6n 

irrpuosta ''5 distinta a la de pr1si5n. 

Al respecto, Sebastlan Soler manifiesta: 1'Vale 

decir, qoe la prescripción de la pena supone siempre su 

inejecuci6n, ya sea pur4ue 110 )1a comenzado a cumplirse o 

bien porque el condenado a quebrantado su ejecución". {2) 

Es de singular importancia, determinar el momonto 

~n el cual ha de empezar a correr Pl plazo da extinci6n del 

instituto que nos ocupa tanto por lo que se refiere a la ~s 

ctón penal, comn por lo que rospecta a la prescripción de 

la sanci6n impuesta. 

(2) Soler S~Uast!an. Derecho 1-'enal Argentino. Tomo J! .. Bue
nos Aires, 1967. p. ~23. 
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A propósito de la prescripción de la acción penal 

las Lagi slaci•.mes han seilcl lado diversos puntos de par U da. -

De manera general, pceae decirse ql1e la pre8cripci6n empl~ 

za a correr 1..lC>sdB el mamen.to de la comisión dt::>l delito, tr!!_ 

tandosa del delito instant&r1eo, d0sde que cesa el mismo en 

el caso de los permanentes, o bien a partir del Última acto 

de ejecuci6n on el caso de la le11lativa. 

Para determinar c1Jando se ha cometido el delito, -

existen en la doctrina dos criterios: ol llamado de la ma

nifestaci6n de la vcJluntad, o criteriu austriaco, y el de 

la consurn<l~i6n del d~lito o criterio suizo. 

En el criterio austríaco, se sotiene que el t~r

mino para que opere la prescripción, comienza a partir de -

cuando finaliza la accj6n efectiva, es decir, desde el mo-

mento en que el agenle h.-=s darlo a su ncción punible. E5te -

criterio, atiende ul momento en que el sujeto ha realizado 

la conducta como decisi6n para que enipit?CC a correr el t¡r

mino en lü pr~~cripc1Gn. 

El !H>gunck.: de los .;;¡· ileri.us e11unciddos, atiende -

al momento en auc se pr0du~c el resultado, es decir, hasta 

al momento de la conaumaci6n del delito. 
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Conf<1rme a lu.s ido.as que se expondrán a prc)pÓsito 

de la inlerprctaci6n que tie har& cfol artículo 102 del C6di

go Penal, pued" ... dcc.ir'se que- el t·Grmi110 de la prescripción -

do la acci611 pe11al, principla a correr cuando se consum6 el 

delito ir1st:a11t5ne1~, cuando ~esa la accl6n en e: per·n1anonte 

y al realizarse el último acto de cjecuci6n en ln tentati--

va. 

Por lo que respecta a la prescripción de la san-

c.ión, puede decirse que, mientras que pilra el principio -

del té.nnin..'1 en <iüe opera la proscr· J pr.ión de la acel.Ón dPbe -

tomarse en cuentd t':!:l Último acto do L•jecución, par.J Ja sa.!}_ 

ción, dicho término empieza a Lurrer según lo dispuesto por 

el artículo 103 del Código Penal ºdesde el dfñ siguiente a 

aquel en que el condenado se sustraiga a la acci6n de la a~ 

toridad si las sanciones son corporales, y si !lo lo son, -

desde la fecl1a rlc la sentcnrla cjec\1toria''. 

La Ley utiliza el t~rmino ' 1 s~nciones corporales'', 

sJguiendo dsi, el lenguaje utilizando en nuestra Constitu-

ci6n Política en sus artículos 16 y 18¡ sin embargo, en la 

~clualldad se habla de sanciones privativas de la lJbcrtad 

y nu de sanc1one:s corporales, aduciéndose qun e.s n.ás propio 
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el cuerpo de la persona, como son los azotes, las marcas, -

etc., sanciones estas pn.hibid(:t.S c.r:prt:?sarnente en el artícu

lo 22 constitucional. 

E) LA IN'l'ERRUPCJON DE LA PRESCRIPClON, 

Una causa muy imp1Jrlante que altera los t~rminos 

en el instituto que no$ ocupa, la constituye la interrup--

ción de la prescripción, de efectos distintos a los aludi-

dos en el capitulo anterio1· al hablar de las cuestiones pr~ 

judiciales. 

La interrupción tendrá efecto, siempre que hubie

re una causa que impida que continúe el tiempo transcurrido 

y con posterioridad a la causa interruptora, principia a CQ 

rrer un nuevo término , es decir, desdparece el tiempo -

trancnrrido y da principio un nuevo término para que opere 

la pr~scripción. 

En nuestro derecho, se hace referencia a la inte

rrupción de la prescripción en los art{culos 110 y 111 del 

C6digo P~nal. En el prim~ro de ellos, se establece que:''la 

prescripci6r1 de las acciones se 1nterrumpirA por las actua

ciones ~ue se practiquen en averiguaciones del delito y de-
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lir1cuentes, aunque por tqnor~rso quienes sean Ctilos, no HE 

ptactiquen 1<1.:> d1l1(1cnc1a:3 cuntr¿¡ peJ.·suna:~ dctt.°]rn,:inarla. Si 

!i:C d(.•jara de acluar, La prescripcié.u com<H1zará de nuevv de.§. 

do el d{a siguitinte ~ ld Gltima delingencia''. ror su parte 

el artícuJ.~-, 111 dtf;punu: "Las preV('llcioncs c·onlt-•nidas en -

el articulo anterior, no comprenden el caso Pr1 que las ac-

tuacioncs se practiquen rtespu~s de que haya transcurrido la 

m1t.;1d del l~qisn nE:>c.:.•s;11 io pura !¡1 ptPscripción. Entonces -

esta, no se intt.•rrurnpiera sino con la aprehensión del inculp~ 

do". 

De acu0rdo al réqimen que establecen los artícu-

los 110 y 111 de la Ley, y atento a lo dispuesto en los ar

tículos 102, 105 y 110, puede concluirse que cometido el d,!! 

lito que se sanciona con privación de la libertad, la ac--

ción penal prescribe en el ténriino med.lo aritmético de la -

sanción que le t..•o.rTefipuude c.d <1€:-lilo de que se trate, sin 

que ese lapso sea menor de t-res afias, siendo esla, la regla 

il seguir siempn~ y cuando no sP pract·1que n1n9una av~rigu~ 

ci6n, pues de llevarse a cab~l la ~r¡cttca d& ~lguna, la --

prescripción de la acción se ve interrumpida a consecuencia 

de las actuaciones correspnndicntos; sin erobargo la inte--

rrupción de la prescripción no p1:ocede si ya ha transcurr! 

do la mitad del lapso necesnrio para que opere, lapso que -



92 

viene a ser una cuarta parte de la sanci6n imponible, inte

rrumpiéndose sólo con la aprehcnsi6n del inculpado, atento 

a lo que dispone el artfculo 111 en su parte final. 

Para mejor ilustrar lo dicho en el párrafo ante-

rior, imaginemos un caso de homicidio calificado que tiene 

establecida una sanci6n de 20 a 40 afias de prisi6n; un hom! 

~idio en estas características, prescribit·ía en JO afios de 

no practicarse averiguacjÓn alguna ya que las actuaciones 

que al respecto se hicieran i11terrumpirlan la prescripci6n 

lo que dar.!d poi result.;,;do, que no principia a correr el -

término siempre quu las actuaciones se lleven a cabo hasta 

antes de qua transcurrieran 15 afios que es la mitad del ti~ 

mino en que operarfa la prescripci6n. Lo anterior, da por 

resultado, que en el caso de un homicidio calificado en que 

se viniera actuando dl1rante 14 ~fios y a partir de ese afio 

se dejara du actuar, sería cuando principiar{a a correr la 

prescripct6n, cuyo t~rmino se convierte as[ de 44 afios y no 

de 30 de acuerdo a lo previsto en el artículo 110 de la --

Ley. 

No podría sost0nerse un criterio en el sentido de 

que l3s pláclicas de las diligencias sólo 1nterrumpieran 
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la mitad del lapso necesario parR que operef se retrotraiga 

el lapso en que c;pera d la f~cha 11efialada c11 el articulo -

102, dando por resultado que a pesar de la práctica de ac-

tuaciones, la ~resc1Jpc16n opüraría en ~l tGrmjno medio de 

la pena aplicable; tal criterio, dejaría sin efecto lo pre

vlRto en el ar~fculo 110 y lo dispuesto a su ve2 por el ar

tículo 111 dr>l Códlgo Pen<Il. 

Puede concluirse, que la prescripci6n opera en el 

lé1·mino medio arilmét1c.:o de la sancíÓn µcivativa de la 11-

bortad aplicable, siempre y Cltando, no se practiquen dili-

gencias, pero el mínimo siempre será de tres años sea cual 

sea la sanción aplicada (3); si se lleva a cabo la práctica 

de una diligencia, es a partir de esa diligencia cuando prin

cipia a correr la ~rescripción, siempre de esa diligencia -

CU3.ndo principia a correr la prescripciém, siempre y cuando 

no t1aya transcurrido la mitad del lapso requerido para que 

opere la prescripción (41. La práctJca reiterada de dili-

gencia impida que de prin~ipio el tirmino en que opera la -

13) Art!culo 105 del CÓdi<¡o Penal. 

(4) Art!culo 110 del Código Penal. 
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prescripci5n ~tente a lo disp11esto por el articulo 110, pe

ro esa lmpedimonto desapar&~e a partir del momento en que -

haya trancurr1do la mitad rlel lapsti requerido ~ara que la -

prescripción opere, se~ún lo dispone el artículo 111 del la 

Ley. 

Las dcluaciones que se practiquen, tienen el 

efecto de interrumpir el principio del tiempo de la prcs--

cripción, pues de no interpretarse as{ lo dispuesto en los 

articules 110 y 111 del C6digo Penal, la práctlca de dili--

gcncia no tendt-Llll t!.'.:.ascend(!nc;ia alquna, quedando stn cont2 

nido los artículos de referencia. 

F) CUESTIONES PREJUDICIALES INTERRUPTORAS. 

El régimen de interrupción de la acción penal, lo 

establece lo dispuesto por el articulo 112 del C6digo Penal 

disposici6n 4ue a la letra dice: 11 Si para deducir una ac-

ción penal exigiere la Ley rrevia doclardción o resolución 

de alguna autoridad, las gestionas que con ese fin se prac

tiquen antes del térmjno señalado en el articulo precedente 

intérrumpirán la prescripción". La declaración de autori-

dad a que so refiere el ~rtlculo antes ~itadot e9 ~istinta 

a la sentencia irrevocable a que hace mención el art!culo -
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esta precepto, la prescripci6n no iniciA ~u t~rmino d~ ej~ 

cuc1ón, sino t1.1sta que se ha pronunciado el f~l lo E!ll el jui_ 

cio diverso y este ad4ujere caricler de scntericia irrevoca

ble. Distinta es la hip6tesis qu~ conte1npla el arl{culo -

\12, ya que es claro que la Ley, parte a0l supuesto de que 

la prescripción ya se ha iniciado, ya que, lo que se esta-

blece en cst.e artfculo es un r~~Jmen de interrupci611 de la 

misma. 

OPil'llONES SLHi'rF.NTOl\S J•OR Ll\ SUPREl ... J\ l'ORTl< or; ~HJSTICIA DE LA 

NACION Etl CIJANTO A l./\ INTEl'RUPCION DEL CURSO DE LA PRESCRlf 

CION DE I.A ACCION PERSECU'füRIA. 

f'rescr.ipciof\ penal, :inlerpn~t.aci6n del art!.culo -

110 d0l C~digo Sustantivo Fodcr~l para ~-fcctos do la inte-

rrupci6n de la. Si Lien c.:s cicZ-'tn que !iP ha sostenHlo que 

las actuaci.or.(·~ int0rn1ptoras r.k• la pruscripci6n f_)enal s61o 

son a~uell~s quo se ll1JVRn ~cal.Jo ante y ¡•or la autor.tcl~d -

iudicial, tarnLi6n lo ~s ~uc, rlf! ncucrdo con l~ interpreta-

ci6n rigurosa d8l articulo 110 dol COdiqo Sustantivo Fude-

ral, las actuaciones llevadas a cabo por el t1inisterio PO--

de la accj6n pen."ll, '/a gue clarameril~ J.l1::q.,ül1<3 dichr; art'íC"ll

lo que la prcscriµci6n dt> las acci0nPs s0 int.errumµir.'in por 

las actu.aciont.·::i que .se pi·zu.:t.i.·:1u,·i1 cu zivr,riguac1(m d~·l dPl t

to y del1ncue11tcs, sie~4o rrecis~mPnte Pl ~linisterio POblico 
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el órgar.o con~d;itucionalmentc facultaáo para l:\JIT1pl1r la (a

se averiyuator ia de t prOcC'r\imientu. 

Amp\lro Directo 1327 /67. OCTAVIO ISAAC ROMO ShN-

TOS. hbrll 29 ele-- 1966. Unnnir.tid.'\d de cunt.ro votos. Pone!?, 

t<:; Mtro. l\AtlUf;¡" RIVEPA SILVJI. 

Pres::rj ¡,, 1 ~1ón di: la ac<..:.l1":.11 !J('ll.'11. 11w1~cr.:incio th.: 

la. J.as actuaciones ct0l t!inislerio POblico practicadas en 

averiguaci~n previ~, para la deLormi11aci611 del delito y la 

te los t-.r ibuna] t.'S la i:-es¡;(Jns,~bil idad del delincuente, intt?

rru.:1,¡.,L'n la !Jrcscri¡·cit'Jn~ pU('S la Ley asi lo est·ablece, al -

precisar que las diligc·ncias ¡Jracticadlls t'!n avl!riguaci6n 

del delitu y del rlelincUl!nte (aun cuando no se endereCl'n 

hacia pcrsonn. delt_•rminadn) 1 sur. efjcaccs ¡1ara int(•rrumpirla. 

DfRECTO 1f849/1961. r~ntonio V~l5.Lr:1uez Muñoz .. Re-

sueltt- ol 2 dv f('brr.,r:::: üt-~ 1 1JC._¿, ¡,or unanimidarl ñc 4 votos. 

l\USonte el S.r. rtt l'). HI\'1.:RA SILVA. PONENT~ el Sr. Mtro. -

GONZA!.EZ DE !.A VEG;,. Sr io. Lic. FEHNJ\NflO CJISTELI,ANOS TENA. 

Primera Sala. Bolet'in 1962, p!s. 122. 

Pn"~~cri.rici()n, intürrupci6n ch.· la Esta Sala sus-

tcnta la t~s1s de ~uP tüclas laq resoluciones c1ue dicta el -

Organu Juru->u.icc101.al, :>.J:lvü J.e:c:r•.:tcs, rr.zr)nc-s o simples d!; 



t1;:rrninaci0Hf•s df' t.rárnte, sa11 .1.nlt.n;;ptorDs du 1a t•tf:b::1·ip

ci6r1. 

/\r:1paro 011ecto. 077/6¡1. Alfrudo Sn1Cln ,Jul iSn. -

nan~o JO Ut.:: 1967. May:">r1~ de 4 voton. Poncntv: t~t.rci. ru\--

NUEL fUVERA SlLVA. Primera Sala, $(·){ta Epoca, volumen 

CXVII, sogunJ~ part.o, pfig. 11. 

Pr~scri1-'ci6n, int.erruµci6n <1& la (Legis.laci6n Fe

.~leral), un.:i int~q·n~taci6n si~;tct1k~tica lk! loi;¡ act1culot> 110 

y 111, ~rn rela.~i6n con t-d ilL Jc1 C(.d1<Jr·1 l'PTHl\ T't-:,-~f·t·i'll, L.l~· 

V1' a t~ cnnclu.si0n d0 que it-.itrntrr;::; no transcurra la mitad -

dL~l .lapsl.) para yue opéte la prescripci6n, tas ncluat_·1oncs -

practicad.:is "en .:ivc:·rirJnac16n del delito y del delincuente", 

irnpide que· emr1iPt:C a corn~r el L0rmino. Df-;l rógimen de la. 

ley s.w lle~¡1rcndr q110 !:;i. 11n d~~lilo hipoll·ticu J..ircscril.le en -

dil~z años '/ se µracticar. dil i•~eti<:•1as duratlt.c cinco ·:tño.s, --

8S a partir 11pl día .sv1uLentc do:.' lo.s c:inr..:r:1 zif,os r'!c•l rtltimo 

acto d8 L>jcr.•ucl(;n consurnac.i(H1 qu» 1•r.int:i},\l\ i'I corrf'r cJ t.P_r 

mino lle rlJ(~Z <·n qu0 o¡.)era 1-"I ¡ ... 1escri.pci6n o ti.ichc, C'n otras 

palabras, cull.ndo se• fJl".:'\Ctican averi<Juacioncs, el la¡:..so de -

la prP.scrioci6n puedP ser superior en un cincu'"°:ntl!I por cie~ 

t·o !l nquel 1os cns;)S f~n l.t.~h "tue !lf.i :;e i.·1·.~r~ ir·rt llVF-r i'!Ul'l.C16n 

alguna. sostenPr una tPsÜ> co11traria l]cvar1a a neqar t"Jl -

e>fPcto i;1t.r.irn1¡,t0r de L1s lic:Luacir:m.Ps, 



AllPl\RO DI REC'l'O :¿ l 5J / 19 74. ~JllAN 1t1\?lUEL F'J:IAS MOI~ 

LES 8 <le enero cic 197~. Onll:nüniciad ño 4 votos, Ponent~~ -

E;rnc.iurcr, f!UHGUl:TE ri::RRERl\. 



C/\l'I'Tl!Lü IV 

/\N/\L!Sl.S DE LAS C/\US/\S (1Uf. l'Q[1f!l/\li DllR J,lTGl\1' /\ t./\ 

PRESCRIPClON EN M/\T~:RII\ Pr:NAL. (CONC!,USIDN flNAL 
DEL 'TR/\ll/\JO), 

A continuaci6n llcvareffio& a efecto un análisis de 

la~ cau[",as qu0 ptH.lieran dar luqar a que se present~ la pres 

cripci6n er1 materia ¡ienal. 

Id LA SOBREPOBLACIOtl Pf:!HTENCIARIA. 

Para nadie es un secreto que el indice delictivo 

ha aumentild•J ele manet·..i considerpble y dpesar de lo que las 

optimistas versiones de tipo oficial indican y ello trae C.Q. 

mo consecuencia qllC las reclusorios preventivos, norte, sur 

y oriente, tengan un¡¡ sobrepoblación que va más ílllá de lo~ 

torelable toda vez que hay caHos en los cuaJes sobr~pasa --

del 50%, por cj~mplo en c~ldas c0nstruidas r>ara trus inter 

nos, algunas ocasionns albe1·gan u 8 inter11os, lo que nri-

gina hacinamientu, promiscuidad y problemas de convivencia. 

lln~ do las ra~ones f11ndamanLalcs para que ocurra 

esta problemática situaci6n, es el hecho de que los reclusg 
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rios fueron construidos para cierto número de internos, no 

obstante existen grandes extenciones en dichos centros des

tinados a internos privilegiados por diversas razones, en-

tre ellos Caro Quintero, .:i:oaquín Hernández Galicia "La Qui

na" y otros más, lo que da lugar a que el espacio destinado 

a internos no privilegiados se reduce gravemente, es muy -

importante esta causa, toda vez que solamente los internos 

de renombre tienen peso específico en los reclusorios y sus 

juicios tienen acuerdos con frecuencia en tanto los demá9 -

no cuenta para nada notando que en la prisi6n se observan -

más drásticamente las clases sociales. 

B) LA RESPONSABILIDAD JURISDICCIONAL. 

La sobrepoblación penitenciaria da lugar a que el 

número de juicios aumenten considerablemente, no obstante -

la gran mayoría de funcionarios judiciales no atienden ca-

balmente sus obligaciones y definitivamente esa indolencia 

genera que las asuntos se acumulen logrando que a los jui-

cios que se ventilan, se aumentan loe nuevos que van llegan 

do con el turno respectivo y ello genera que nunca se pue--

da hablar de que el juzgador p~nal está al corriente en -

cuanto al desahogo rle asuntos. 

Lo que proponemos es que se aumente el número de 

juzgados a efecto de que no se entorpezca la administración 

de justicia en materia penal y la libertad que es un don -

preciado, de manera tal que si no laboran plenamente los --



101 

funcionarios judiciales los asuntos se acumulan y mientras 

tanto están privados de su liberLad por negligencia. 

En definitivo que si existe en el caso que nos 

ocupa responsabilidad por parte del juez penal en cuanto a 

la revoluci6n de loe asuntos, en virtud de que en manos de 

este y de sus auxiliares, está evitar el atraso en el desa

hogo de los juicios y l6gicamente si no dedican sus esfuer

zos para dar fin a juicios que debieran terminar cuanto an

tes, la poblaci6n penitenciaria aumentará hasta hacer impo

sible la mínima convivencia entre los reos, aumentando 

igualmente los conflictos en las prisiones mexicanas, evi-

tandoles con tal falta de atención a sus asuntos que obten

gan lo más importante para el ser humano: La Libertad. 

C) LA VIOLACION AL ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL FRACCION VIII 

El artículo 20 Constituci.onal habla de las garan

ttas del acusado, que son entre otras. 

11
VIIJ Será juzgado antes de cuatro meses si se -

tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años -

de prisión; y antes de un año si la pena máxima excediera -

de ese tiempoº. 
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Esta fracción se vincula al principio de que la -

justicia debe ser expedita como lo consagra el artículo 17 

Constitucional al cual se prevé que los juicios penales r~ 

laciOfkldo con delitos cuya perna no sea mayor de dos años de 

prisjÓn deberán concluir en su primera instancia en menos -

de cuatro meses. Si la pena máxima es mayor a los dos años 

el juicio deber§ concluir en menos do un afio. 

El respecto a lo antes señalado traerá corno cons~ 

cuencia evitar privaciones prolongadas de la libertad, des~ 

fortunadam(>nte lt:ss c:ond i e loni..'S de- la práct ¡ Cd procesal por 

diversas razones como (la más común) la acumulación de ca-

sos en los juzgados o las prácticas dilatorias producen ViQ 

laciones de esta garantla. Es indispensable que se desti-

nen mayores 1ecursos a la impartición rle justicia y se faci 

litan los trámites judiciales como se está haciendo con fi

guras como los juicios sumarios o sumar{simos, a fin de ev! 

tar que el proceso mismo se convierta en un instrumento de 

injusticia (como ocurre en miles de asuntos de internos po

bres o de asuntos en manos de abogados, indolentes}, por su 

indebida prolongación sin quP ~e dicte sentencia. 
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Una clara transgresión a las garantías individuales p~ 

nales, ~riqidas en favor de todo individuo sujeto ~ un pro

cedimiento penal, es la contemplada en la fracción V!ll del 

artículo 20 de la Constitur,ión Política de los Estados Uni

dos Mexicanos que a la letra dice: ''SerS juzgado antes de -

cuatro meses si ~e tratare ele dell tos cuya pena máxima no e~ 

ceda de dos afios de prisJ6n¡ y a11tes de un afio, si Ja pena -

m&xjma excertiera de este tiem[101'. 

La fracci6n transcrita garantiza (l) al lnculpado que s~ 

r& juzgado antes del vencimiento de determinados plazos, fi

ja de una manera clara y precisa la duraci6n máxima de los -

juicios penales. 

I.a prisión preventiva se vuelve aún más penosa cuando 

los procesos· se alargan notoriamente m&s del tlrmino se~ala

do por la Ley par~ la conclusión de los miamos. 

La prisión preventiva, unida a la lentitud del proced! 

miento produce una dram¡tica inversi6n de los valores proce-
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sales. Se canee.la el principio de inocencia y se obliga al 

procesado a cumplir por anticípado una pena en momentos en -

los que aún se ignora si se tiene el Derecho a imponerle tal 

castlqo. La posible absolución posterior resulta una decla

raci6n hueca e inútil. 

De qu6 sirve que nuestra Constitución señale un plazo 

determinado para la conclusión que llega con la sentencia d~ 

finitiva, de todo proceso penal; si en la práctica es común 

que se haga caso omiso a dicha disposición legal; a grado -

tal que, esta situación, tan alarmante, so ve con una pasmo

sa tranquilidad tanto por litigantes como por todas aquellas 

personas quienes, de una u otra forma tiene que ver con la -

administración de justicia en nuestro pa{s. 

Es igualmente intrascendente que, para apoyar el texto -

Constitucional en cuestión, nuestro máximo tribunal haya 

creado jurisprudencia al respecto si todos los dispositivos 

lP.gales que han normado un criterio definido en ese mismo 

sentido, no tienen aplicación alguna, en la gran mayoría de 

los procesos peDalee que se ventilan en nuestros tribunales. 
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Estadísticamente hablando, es muy probable que algunos 

jueces cumpla11 fielmente con los tirminos o plazos aludidos, 

sin embargo, casi lo podemos afirmar, es mínimo el porcenta

je de procesos penales que se concluyen en el t~rmino fijado 

por la constitución. 

Obviamente son demasiadas las circunstancias, que váli 

damente pueden servir de excusa para aquellos funcionarios -

que no cumplen con tal disposición, como podria ser el exce

so de trabajo, el escaso número de empleados con que cuenta 

un juzgado, las pocas horas que al d!u se eq;.lean p.J.ra labo

rar en dichos tribunales, etcétera. A pesar de ello, y so-

bre todo cuando se encuentra en juego la libertad de un ind! 

viduo el Estado, por medio de sus 6rganos correspondientes,

cn forn1a inmediata y efectiva, debe erradicar este vicio que 

han acogido aquellos que en sus manos tienen la administra-

ción de justíci~. 

No dudamos que, un caso como tantos de estos, puesto -

en conocimiento del Superior Jerárquico del juez, o bien del 

propio Presidente dP.] Tribunal, on fc·rma dE: una queja, legal 

se le daría una inmediata snl11ct6n, lo que no implica que al 

encausado se le restituya el tiempo extraordinario, que per-
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maneció privado de su libertad, en el supuesto de una senten 

cia absolutoria. 

Ser!a válida, la posibilidad de que se nos cuestionase 

al respecto, en el sentido de que, en todos aquellos casos -

análogos, lo más sencillo serra seguir ese mismo procedimie~ 

to de queja, evitando as{ esos 11 largos" procesos. 

Dicha mecánica no es el fin del problema, sobre todo -

si tomamos en cuenta que casi por regla general, solo son d~ 

tensores particulares quienes se atreven a hacerlo, válgase 

el calificativo de ''atreven" pero as1 es en efecto, por dedi 

carse cotidianamente a la práctica de la postulaci6n, pref i~ 

ren evitar un conflicto de esta naturaleza, con un juez con 

el que muy probablemente vuelva a llevar otro caso, en el -

juzgado a su cargo. 

En algunas ocasiones, la propia Constitución establece 

cuales serán las consecuen~ias de que las autoridades no cu~ 

plan con las obligaclones que les impone una garantía, tal -

es el caso a la víolación al artículo 19 constitucional, re~ 

pecto del auto de formal prisión que ha de dictarse en el -

término de 72 horas; que trae aparejada la consecuencia de -
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que los alcaides y carceleros deban poner en libertad al de

tenido, so pena d~ ser ~onsignado inmediatamente ante las 

autoridades competentes; as1 lo sanciono el articulo 107 

racción XVIII Constitucional. 

En el caso concreto, la constitución no establece, en 

forma expre~a, la consecuencia jur{dica de la violación. No 

obstante, de ello no debemos concluir qu~ la violaci6n no 

lleva aparejada consecuencias jur{dicas, pues ello equival

dría a negarle, al precepto que la establece, el carácter de 

normas jur{dicdSa 

Desafortunadamente, la frecuencia con la que el proce

sado agota en prisión preventiva la pena solicitada por la -

acusación, o la implantada en primera instancia, nos obliga 

a concluir que ésta tiene por objeto normal un anticipado -

cumplimiento de la pena y no un mero aseguramiento de la pr~ 

sencia del procesado. 

El enfoque de nuestro estudio, es precisamente la f la

garante violaci6n a la fracci6n VIII del art{culo 20 Consti

tucional, aunque en nuestro sencillo trabajo cont~mplamos ca

si en la totalidad del mismo a la compleja Institución de la 
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prescripción desde el punto de vista penal; ahora bien, co

mo lo dice el Jurista Sergio Vela Treviño. 0 
••• ante la pre.!, 

cripci6n ••• 1
' '' ••• la maquinaria represiva {del Estado) se ig 

moviliza, se aquieta, frena su impulso y deja sin persecu--

ctón o sin castigo un hec;ho que pudiera ser evidentemente ª.!! 

tisocial''; en este trabajo, y parti~ndo del pensamiento de 

tan destacado Maestro por nuestra parte proponemos unL1 pre!!_ 

cripci6n de la acci6n persecutoria por inactividad del Orga

no Jurisdiccional, tomando como base la mencionada fracci6n 

VIII del artículo 20 de la constitución Política en donde se 

menciona un término para la culminación ~el ~roceso en mate

ria penal que bien pudiera contemplarse dentro del fenómeno 

de la prescripción, aunque claro, con un estudio exhaustivo 

por parte de nuestro Poder Legislativo para aplicar todas y 

cada una de las circunstancias que se contemplan dentro de -

esta Institoción de seguridad jurídica para garantizar la 11 

bertad del hombre. 
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e o ~ e t. u s I o N E s 

PRirlERA: La prescri¡)ct6n en ."":laler1a peni.11 en nuestro s1stE:_ 

ma iurtdíco mexico?ino se baBa, sin luqar a dudas, 

cr. ]¡;¡, teor'ia dl? la scgurid;'ld _¡urirlica. El ¡,otler 

d·~l J::stado se limila fr:entc· al t1tt1lar supremo de 

la SL~guridad jur!djc<!.: El ht11.ü1re. Cl ser hur.iano 

mr.'rt'ce el disfrute de l.9J l1bt·:·t.ad y un~ de laa -

forr.1as de obtpnerl.:i lo es con el tenOmeno de la -

prescripc.i6n, que se hn •Jll.IHH]CJ panlatinamcmte por 

el m~s d0bi1 dntn P.l poderuso. 

SEGUNDA: El .fon6mt•no a la insti.tuci6n de la prescripción -

se halla so~etido a un principio inalterahlc: ti~ 

ne un inicio y t:iene- un final, sujeto obviarnente 

n !Rs normas jur1dicas aplicables crea<lafi por el 

Estado ¡iara garantizar la paz pOblica. Dicho fe

r~6mc:no opera por el simple transcurso del tí0rnpo 

TERCERA: A travé!,,; del devt.:nir hist.órico, una de las formas 

de aut:ol imi taci6n que el Estado se ir.lpone para -

pers~guir y sanrionar A los ~clincu1·ntPS cA, que 

san ~usc~ptib]PS dr rxtinci6n ror el simple trans 

curso del tiempo. 

CUARTA: Quien tif;-ne la f.;1cultad para resolver en cuanto -



QUINTA: 

SEXTA: 

a la pre ser iµcifin de la acci6r. persecutoria en la 

etapa en quú actíla como autoridad lo as f•l Minis

terio PúlJljco y, el Oi-uar.J ~Jurl!:Hii.cciunal a ¡..iar-

tir de que n>"cibt:: la cons1qnaci6n, y hasta l.JU~ -

pr:onu11cla una Sí~ntencia que rc:-iuE-lVt~ en dPfiniti

va la pretf·nsi6n punitiva del Est.ndo. 

Ante la prL'~C-ncia. de la J\CCION nn nuP.st ro tema a 

estudio, y considerand() a t?st~1 dentro ya. del pro

ceso p0nal, hemos dado por deno~inarla acción pe~ 

socutoria; en el ustucliu Jl: la acción versccuto-

ria n acci6n penal consid(ffi'i.ln!;)S que, ('S suscept i

ble de prescripci6n y por lo tanto tene~os la - -

prescripci6n de la acción perseculoria as1 como -

la llamadA proscripci6n de la sanci6n~ siendo 6s

tas l.Js do?; tiro~ de:? prescripciones que existen -

en materia J_,cr.al. 

La fracción VIII del articulo 20 Constitucional, 

fija de una r.1~ncr"' clarzt y i.•rC'cisa la durt1c16n de 

los juicios penales¡ un gr~n nQmero de procesos -

penales que se ventilan en nuest.ros tribunales -

tienf'n unu dura.ci6n ¡_io1: U.t!m.S.s SUtJl.'rior a lo r:u0 -

nuestrn propi.'.'! Const ituci6n permite para la term}_ 

naci6n de los mismos. Uns dé las causas princip!_ 

les lo es la inactividad por r•arte del Organo Ju-
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ris<liccional y con ello se v.iola flaqrantemontc -

la garantt~ individual pen~l a qu~ 3ludc la frac

ción unt.v~ r.wnci0na•t..1 vn r·c•rjuic)o del inculvndo. 

SEl'Tlt~A: l.a inact ivJ.dil1l procesal dpl J\H.>:.::, no obstant'-"" que 

ha ~ido criticada, no tiene consecuet1cias jur!di

cas para la rc~ponsabiliti.ad jt1risdiccional ~T Sl. -

en cambio lesiona la gnrantia (le seguridt.1:d j\lr1d_! 

ca que d~Lar1a operar en f avnr del procesado. 

NOVENA: 

DECU\A: 

Como consPcuPnc:íl'I. de' 1:1 práctica viciusa quR nos

ccHpa, se ria incxo...:nc;•':..a.(!· ... t:;'."1:i :"15.:-• i:l nlnnero de --

procesos en los juzgados y as1 tambi6n el nt:ímero 

de personas que so cnc.:uentran priv3rlas tle su li-

b:~rtad, sujetos a un proceso criminal, en los ce_!! 

tros carcelarios creado~ para tal efecto. 

Estl.'l misma situaci6n también ha t:.ra1'.dü como con-

S«C.."llenci.:. quL' aquellas ¡1ersonas 4u~ pL>rmanecen -

privaJas r1c su libertad, en muchas ocasiones pasan 

en prisi6n un tiempo mayor, al fleñalado por la --

1 ey, o bien cumplen t:il e:sc lugar con 1a pena que 

le PS ir:tpue~na en &t:nL~~n.ci.:i.. 

Como b<lse fundar.lcntal de la instltuc.i6n de la pres 

ci:i1.1..:ión tE:i.•;>:1::-)s q\1<? ~st.a opera poi- tJl simple tra.!!S 
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C'.lts-...; -:!•·1 tictr.~o: p.'.!rt:iundo de este principio y 

para dotar de fuer;:ñ a la 9ara.ntta individual pe 

nal q\H?' nos ncupa ( fral.:ci6n VT1 I d.:-·1 art 'iculu 20 

Con<:;tit1.;c:ional), c·s 11ecl•surio cr0or una prcscr:iE 

cil5n por ina'-'tlvidad del Or-;!\no Jurisdiccional -

on el ~;íslema lnJnl'l.l f.\f:•xic.rno. 

ONCEAVA: l.a r1rescripci6n que· se producl! dentro <l0l proceso 

lJünn.l, sf! consider.:i poi t.1ustacilt.los estudiosos del 

derecho, con~ un error y falLa de t6cnica jur!di

ca. y ·1ue al r~t~rdo on el proceso }' la inactua-

ci5n, ya sea de las p~r·tcs o del mismo Juez, pro

duce no prescripr.ión, sino, dc:icadencia y cañuci-

dad. Tambi~n se ha 1nd1cado por estos :--:ismc.·s: aU!:..O 

res, que PS un error considerar la pre.scripci6n -

de las acciones penales, por qu& el r1roceso inte

rrumpí• la prescr.ipci6n. No PS intenci6n del pre

ser,t~ traLajo crear p6ll·mica o arguir en relaci6n 

a lo .1nLc s rir·rici0nl'!l.1'h,, y 1-l,.,,do el t:.:scaso conocimi~n 

to 'l.ocLrinal, ta;,;¡.oco r,rl'..•lenderi.os realizñr una -

critica al lC!Spec:t.o aunque si sostenemos nuestro 

punto de vista al considerar la pre ser ipci6n por 

inactividad .1~1 juez bas~ndonos en quP, la prcs-

crinci6n 0s todl'\ unr'l Inst..tt.Uct6n u ft_q¡(,mL:r.o dc-n-

tro del derccbo pennl y no una mera ext..:e.pci6n de 

ñPrci:ho q1..1E• or•r.>!".9. ¡ .. or <>1 siMplu t.rlln;e;curso clcl -

tiernpo1 dicho fenómeno que ocupa un capitulo en -
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nuesti.·o C6diyo sustant1•10 y rp.1!" ¡·uefl.t:: . .-.0 p-e.rrr:itir 

que los acusados penalmente se vean sujetados a -

procesarnientos crir,1n.alc~ indef in idus. por el 1~

ligro y daño que esto 11<:.:va con.;5iqo f>"'ra la si::gu

ridad jur1dlca d('l inrlivid110. Por otra part1-, si 

la simple inactiv1dad del Juez pud1cse p!'oducir -

la prescri¡Jci6n, ser!~ renitir al arbitrio de los 

6rqnr1us del ~stado la extinsi6n do la acci6n pc-

na1, por lo que en t~stn CdSO se podría conservar 

el ritr.io procesal evitando la prescripci6n, y de 

pase .. , posiblc->s res¡.ionso?ibilidae.h's que le sobre ve!! 

drta si por su inactiv.i.Jad se ¡..irodujcse. 
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