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INTRODUCCiÓN. 

Existen diversas instituciones que son reguladas por el Derecho Penal. pero nosotros 

nos enfocaremos a la institución de la prescripción, con respecto a la misma cabe 

mencionar que c:xistcn varios criterios. alguno de elios combaten a la prescripción 

por atribuirle peligro para [a seguridad social o que protege a los delincuentes, pero 

si hacemos un e~1udio de los témlinos de la prescripción nos podríamos dar cuenta 

que la prescripción punitiva de algun delito no debe ser menor de tres años y 

podría llegar hasta los veinte ai\os de prisión y en cuanto a la potestad para ejecutar 

la pena privativa de la libertad o medida de seguridad es igual al tiempo fijado en 

In condena. por lo anlerionnente expuesto es interesante realizar un análisis 

comparativo en algunas legislaciones locales de la República Mexicana haciendo 

referencia sobre todo en la diferencia que radica con respecto al ténnioo de la 

prescripción. 

Es imponante mencionar que en el Código Penal para el Distrito Federal se señala 

en el aniculo II1 que la prescripción de la prescripción punitiva con respecto de los 

delitos que se persiguen de oficio según la fracción primera; será en un plazo igual 

al ténnino medio aritmético de la pena privativa de la libenad y que en ningún 

caso será menor de tres años; y en la fracción segunda en un año cuando la sanción 

del delito no sea pena privativa de la libertad. 

En el anlculo 116 del Código Penal e[ ténnino de la prescripción de [a potestad 

de ejecutar la pena privativa de libenad o medida de seguridad será en Wl tiempo 



igual al fijado en la condena, pero no deberá ser menor de tres años. La potestad 

para ejecutar la pena de multa prescribirá en un año, sin que pueda ser inferior a 

dos años. La potestad para ejl.:cutar las penas que no tengan temporalidades y la 

reparación del daño, prescribirán en dos años. 

Mientras que en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo 

menciona un lennino totalmente diferente como 10 señala en el articulo J9J si 

transcurridos los ciento ochenta días desde que se notifico la reserva de averiguación 

previa. no se recaban las pruebas o estas sin insuficientes para ejercitar la acción 

penal, el Ministerio Público so licitará a la Subprocuraduria autorice el archivo 

definitivo. 10 anterior no será aplicable cuando se trate de delitos graves previstos en 

el artículo 119 del mismo ordenamiento. 

Es por tal motivo que la presente tesis lleva el título de ANALlSIS 

COMPARATIVO DE LA PRESCRIPCiÓN EN EL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL Y EN EL CODIGO DE PROCEDlrvoENTOS PENALES 

PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

Para la presente investigación se ha dividido en cuatro capitulas: en el primer 

capítulo haremos referencia a los antecedentes históricos ya que estos nos dan la 

pauta para la presente investigaciólL En el segundo capitulo se manejan las diferentes 

ideas generales de la prescripción, analizando su definición y como esta surge como 

un fenómeno jurídico penal. En el tercer capitulo trataremos la prescripción en leyes 

especiales y en legislaciones locales. En el cuarto capitulo se hará el análisis 



comparativo dd ténnino de la prescripción dc ciento ochenta dias que señala el 

articu lo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y lo 

establecido por el Código Penal para el Distrito FederaL 

De acuerdo al método que utilizaremos en la prescnle investigación sera el de 

análisis. deducción. síntesis y conforme a la técnica será la de invest igación 

documental. 



CAPÍTULO PRIM ERO. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

1. 1. En Roma. 

Al abordar el lema de la prescripóon tendremos que recurrir al Derecho Civil ya 

que en éste las acciones generatmentc eran perpetuas. pero el pretor introdujo 

algunas acciones con vida temporal por el juego de la praescriptio. La praescriptio 

aparece en el procedimiento formulario. donde la jurisdicción in iure e in iudicio 

estaban escindidas y a cargo del magistrado y del juez. respectivamente. Era una 

pane de la fórmula por la cual el magistrado liberaba al juez del examen del fondo 

de la cuestión debatida, y lo autorizaba a denegar directamente la acción,. de 

verificarse el hecho enunciado en ella (el tardio ejercicio de la acción); son las 

pracscriptio temporis. 

Quizá la más importante de las praescriptio Iongi Icmporis, que permitía a los 

poseedores de los fundos provinciales (excluidos de la usucapio), repeler las acciones 

que el propietario emprendiese contra ellos siempre que tuvieren buena fe y justo 

título. transcurridos lO ó 20 aiIos (según fuere n 'entre presentes o entre ausentes). 

No obstante, la praescriptio long; tcmporis, no era un modo de adquirir el dominio 

como la u:ntcapio, la diferencia apuntada se fue bol'Tllndo y desapareció eon 



Justiniano. qui~'n asimi la. optando por la denominación de la prescripción en el caso 

de los inmucoles. y de usucapión en el de los muebles. 

En el derecho civil existía dos tipos de prescripciones. una llamada prescripción 

adquisitiva o usucapión que es la forma de adquirir un derecho y la prescripción 

liberatoria donde hay un pérdida de un derecho. 

En Roma, como en todos los pueblos primitivos, el derecho penal tuvo un origen 

sacro, es decir. religioso. A partir de la ley de las XII Tablas, ya el derecho 

estableció la distinción entre la delieta pública y los delicta privsta. Los delitos 

públicos eran perseguidos por los representantes del Estado en el interes del mismo. 

en tanto que los del itos privados eran perseguidos por los particulares en su propio 

interés. No obstante. no debe pensarse que en el concepto de delicta pública se 
• 

incorporaban sólo delitos contra el Estado. Estos delitos se formaron en tomo de 

dos conceptos básicos: los delitos de perduellio y los de parricidium. Éstos son 

padres de los grandes grupos de delitos. es decir, contra el Estado y contra los 

paniculares. 

La perduell io era una de las instituciones más antiguas del Derecho romano y la 

acción más grave entre las formas de delitos cometidos contra el Estado. 

La construcción del crimen (laesae majestatis) encontrÓ su origen en los tiempos de 

Lucio Comelio Sila. El (judiction perduell ionis) castigó los actos realizados por el 

ciudadano que, como enemigo de la patria, ponía en peligro su seguridad, 
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comprendiendo por tanto las actividades atentatorias de la seguridad y permanencia 

del Estado. 

La denominación (prodigio) se castigó, dentro de la judiction pcrduellionis, por 

atentar igualmente contra la seguridad del Estado y la cometia el ciudadano que 

ayudaba al extranjero contra la propIa patria y también el parricidium y homicidio 

fundamentalmente, del hombre libre. A su lado se hallaban las sustracciones de 

bien~s de templos (sacrilegium) y de bienes comunes (peeulatus). El resto de delitos 

públicos quedaba librado a las facu ltades del magistrado (coercitio). 

Todos los crímenes publieos atentatorios de la seguridad del Estado quedaron 

incluidos en [a Lex Julia. la cual aparece reproducida en el Digesto. La Lex Julia 

comprendió los delitos contra la seguridad externa del Estado, clasificando los que 

comprometían la integridad territoria~ la entrega de los hombres al enemigo, la 

deserc ión, la traición por vileza, la excitación de un pueblo a la guerra y ot ros. A la 

Lex Appuleia siguieron la Lex Varia y la Sila. que castigaron la sedición y la 

rebelión. 

Tratándose de los crimina pública, el Derecho Romano llegó, en la Constitución de 

Arcadia (conocida como la ley 5 del Código de la Lex Julia), a castigar la 

inducción como acción consumada, prolongando la responsabi lidad del autor a sus 

hijos y a los descendientes de éstos. 
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El parricidium (parricidio) constituyó. frente a la perduellio, el m:is grave dclilO 

privado. siguiéndole posteriormente otros como los de daños, falsedad. perjurio, 

hechicería. etcétera ... 

Con posterioridad se pasó al procedimiento extra ordinem, que de extraordinario 

culminó por convert irse en ordinario. y con el que se afirmó definitivamente el 

carácter público del derecho penal y de la acción penal. Durante la República el 

pueblo romano había sido simultáneamente legislador y jUC'L y sólo quedaban como 

delitos privados los más leves, relegados a arreglo entre las partes. La justic ia 

republicana. primero en mano de los Comicios, pasa luego, por delegaci6n. a 

tribunales penales, que fueron las (Quaesliones). A las Quaestiones se les fue 

entregando el jw.gamiento, primero para casos especiales y luego en fo rma 

permancnte; aunque su competencia se fue ampliando por delitos y las sucesivas 

leyes que se le asignaron se conocen como las leyes Comeliac y Juliae. Estos 

tribunales actuaban por delegación del pueblo romano y penaban por exigencias de 

la "majestad del pueblo romano" y de la "salud de la cosa pública". 

El derecho penal romano se funda exclusivamente en e l interés del Estado. Esta 

publicitaci6n de delitos constituye un importante progreso; porque nos hallamos con 

tipos, penas y procesos regulacl6n por ley, no obstante que aun se seguía 

complementando con la coercitio de los magistrados, los delicta prívata y el castigo 

familiar. 
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Sobrevenido el imperio, se afirma la publicidad del derecho penal romano con el 

procedimiento extraordinario, que era constituido por tribunales que actuaban por 

delegación del Emperador, el que lo hacía personalmente en casos importantes y 

cuyo poder jurisdiccional estaba por sobre la ley. Fue así que la legislación criminal 

se interrumpió y la jurisprudencia se limitó a los crimina pública hasta entonces 

existentes, pero con la posibilidad de apartarse del tipo y de la pena. 

Durante la época del Imperio algunas instituciones republicanas se fueron 

corrompiendo como la cognitio extra ordinem se fue convirtiendo en jurisdicción 

ordinaria., pues el ámbito de los crímenes majestatis fue ampliándose cada vez más. 

A partir de aquí observamos el mismo fenómeno en toda la legislación penal 

posterior: en tanto que con la aflIlT\ación del carácter público del derecho penal aún 

nada se dice acerca de la naturaleza de los bienes jurldicos tutelados, cuando 

sobreviene un período imperialista surge una marcada tendencia a publicitar todos 

estos bienes y a reducir el derecho penal a un instrumento al servicio de los 

intereses del Estado. Ya no habrá intereses particulares tutelados públicamente, sino 

que todos serán intereses públicos. 

En el caso de Roma., puede concluirse que el derecho penal justiniano es "la 

expresión del principio de que la conservación del Estado es el fundamento de la 

punición") . 

' . Pessina, Enrique., Elementos de Derecho Penal, 4ta. Edición., Editorial Reus, Madrid, pág 49. 
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Como características generales del derecho penal romano, al cabo de XIII siglos de 

evolución pueden observarse, entre otras, la especial significación que otorgaba al 

dolo (dolus), caracterizado mediante el animus como la voluntad realizadora del tipo, 

excluido por el desconocimiento de cualquiera de sus características, lo que hace por 

demás dudoso que el dolos romano requiere el conocimiento de la antijuridicidad2
• 

La omisión solo se penaba en determinados casos y la tentativa era aún un 

concepto desconocido , no penándose en los delicta privata y penándose como delitos 

independientes los actos preparatorios y ejecutivos de delitos públicos. Si bien se 

equiparaba la pena de todos los concurrentes, se distinguía entre autor, cómplice e 

investigador. Además de los casos de cumplimiento de órdenes y deberes, se 

conocieron las causas de justificación, tales como la legítima defensa, el estado de 

necesidad y, en los delitos privados, el consentimiento. 

La cuantificación de la pena llegó a ser en Roma materia de consideración racional 

y, especíalmente bajo el imperio, fué objeto de un manejo arbitrario por parte de 

los magistrados. 

Existe la idea generalizada de que el origen de la prescripción en el Derecho Penal 

se encuentra en la llamada " Iex Julia de Adulteriis". La verdad es que lo afirman 

entre otros autores Vera Barros, Cuello Calón y Pessina3
, efectivamente, la primera 

construcción sistematizada que nos es conocida acerca de la prescripción y sus 

2 Sobre esto parece haberse leído superficial a MOMMSEN, trad De P. Dorado, 1,94 Y ss. 
3 Véase, del primero de los citados, La prescripción penal en el Código Penal, Editorial Bibliográfica 
Argentina, 1960, página 6, nota 35; de Cuello Calón Derecho Penal Tomo 1, Parte Genera~ Bosch, 
Barcelona, edición de 1968, página 726 y de Pessina, Elementos del Derecho Penal, Editorial Reus, 
Madrid, 1936, página 695, nota 1. 
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efectos se encuentran en la citada ley romana; en ella se consigna un término de 

cinco años para la prescripción de ciertos delitos, corno son el adulterio, el entonces 

llamado "stuprum" y el lenocinio. 

Parece indiscutible que ya los griegos de la época de Demóstenes conocían el 

fenómeno de la prescripción. 

Esto resulta comprobable leyendo el texto de la defensa que de sí mismo realizó 

Demóstenes cuando fue acusado por Esquines de carecer de derechos para recibir 

los honores con que se le premiaba, y que en la parte relativa dice así: "Sin 

embargo, cuando era posible imponerme un castigo según las leyes, si había cometido 

una injusticia, en la rendición de cuentas, en las denuncias, en otros procedimientos 

legales, lo dejaste pasar. En cambio, como soy inocente en todos los aspectos, por las 

leyes, por el tiempo transcurrido, la prescripción, por haber sido juzgado muchas 

veces ya acerca de todos los asuntos, por haber quedado convicto de ninguna 

injusticia contra vosotros, y cuando es lógico que la ciudad participe en más o 

menos grado de gloria de unos actos sancionados por el pueblo, ¿ahora me sales al 

Es clara la asociación de ideas planteada en el párrafo transcrito, en cuanto a que 

por la simple razón del tiempo transcurrido, por prescripción, carecía de fundamento 

la acción intentada por Esquines contra Demóstenes. 

• Elocuencia Griega citada por VELA TREVIÑO, SERGIO."La prescripción en Materia Penal", 
Editorial Trillas, Segtmda Edición, México, 1990, pago 30. 
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Obviamente, si se hacía una invocación de la prescripción más allá del efecto que 

pudiera producir como impedimento para el enjuiciamiento, es poco o nada lo que 

se conoce de ella en el ámbito de la cultura helénica, pero nada extraño tendría el 

hecho de que se hubiera trasmitido a la cultura romana. Lo anterior significa que 

Roma edifica sobre cimientos puestos por la Grecia eterna. 

Fueron detenninados delitos los que se incluyeron dentro de las reglas de la 

prescripción, aun cuando afirma que durante los tres siglos subsecuentes a la 

promulgación de las "leges Juliae" en realidad nada se legisló sobre esa materia. Es 

hasta la época de Diocleciano y Maximiliano (entre 302 y 294 A. C.) que se 

admite la prescripción de la perseguibilidad de los delitos, con ciertas excepciones. 

Éstas son, en pruner ténnino, las que se refieren a ténninos de prescripción de 

cinco años, con base en la lex Julia y otras relativas a delitos imprescriptibles, como 

el parricidio. En esta época, la regla general establecía un término de prescripción 

de veinte años.s 

Hay una circunstancia digna de ser destacada en este periodo al que venimos 

refiriéndonos: todas las referencias a la prescripción son en relación con la acción 

para perseguir al autor de un hecho determinado; no hay mención alguna a la 

posible prescripción de la pena ya impuesta. 

5 Se cita a E. Yolterra (lntomo alla prescrizione dei reati in diritto penale romano) y a G. F. Folchi 
(Diritto penale romano) en este sentido. 
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En el Derecho Romano solo existía la idea de la prescripción referida 

exclusivamente a la acción persecutoria y no a la pena impuesta, expuesta por Vera 

Barros, quien cita con criterio coincidente a Garraud y a Pessina;6 en el manejo 

general de la cuestión se establecen los lineamientos de la prescripción de la acción 

penal, con variantes en cuanto al tiempo atendiendo a la gravedad del delito, ya que 

los términos van desde los ya mencionados cinco años tratándose de adulterios, 

estupros o lenocinios, hasta los veinte cuando se trata de "crimina pública" y 

llegando a la imprescriptibilidad en delitos considerados más graves, como parricidio, 

la suposición de parto y la apostasía. 

1.2. La Prescripción en la Ley de los Visigodos. 

El predominio germánico se extiende desde el siglo V al XI d.c. Cuando los 

pueblos germánicos invadieron el continente europeo se manifiesta con claridad el 

carácter religioso de la organización y la venganza. Según algunas noticias existía el 

poder punitivo dentro de la familia o sippe; esto es, quien atacaba desde fuera a un 

miembro de la familia o de la sippe, daba el derecho y la obligación a la estirpe 

ofendida de la venganza, entablándose la lucha entre familias. 

De los pueblos germánicos, los Visigodos, que se establecieron en la Península, 

siguieron con el mismo sistema respetando las leyes de los hispano-romanos, que 

6 Manzini., Tratado de Derecho Penal. , Tomo V, Editorial Ediar,Buenos Aires, Argentina, pág. 139. 
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consistían I!n los Códigos Gregoriano. Hcrmogeni:mo. Teodosiano y las No\'das, y 

después se rigieron por sus propias leyes y costumbres. 

En los delitos privados se producía la Faida o enemistad con el infractor y su 

fa milia, la cual pod ía terminar con la composición, en una suma de dinero que se 

pagaba al ofendido o a su familia; o tambien con el combate judicial. que era una 

ordalía. es decir, un juicio de Dios. Las ordalías eran muy comunes entre los 

germánicos y el derecho pena l era de un carácter individualista. 

Lo importante dd derecho penal germanieo cra su tendencia al restablecimiento de 

la paz social mediante la reparación y por ende su función reparadora del bien 

jurídico. 

Montcsquicu, quién desahogó su espíritu ant igermano en el capítulo 1 del libro 

XXVIII de su famosa obra El Espíritu de las leyes, se refiere al Derecho Penal: éste 

asume un caracter publico y la pena que se aplica solo era para el responsable de l 

delito y en atención a su cu lpabilidad pretende la prevención general por medio de 

la intimidación. 

La Ley de los Visigodos, al estar influenciados. por el Derecho Romano, admitía la 

prescripción en Jos casos de delitos perseguibles a instancia de parte. 
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1.3. En las Leyes Penales de la Edad Media. 

Duramc la Edad Mcdill el c lero, quién tuvo una gran influencia en [Odas las 

actividades del hombre. por lo que el ámbito jurídico también. El derecho canónico 

fue formándose paulatinamente a través de varios siglos de cristianismo, el cual tuvo 

una amplia evolución en cuanto sus relaciones con el Estado, las cuales empc7.3rOn 

en el seno dct Derecho Romano, para adquirir plenitud de poder y desarrollo bajo el 

papado de Gregorio Vll, Alejandro 111 e lnocencio 111 . En este periodo se dividían 

en dos partes los delitos de competencia de los Tribunales Eclesiást icos. Por una 

pane estaban los que ofendían específicamente a la religión (como 10 era la 

Herejía) y por Olro lado los dclicta mixta. donde se mencionaban los ilícitos como 

el concubinato, sacrilegio, blasfemia y el adulterio. mismos que ocasionaron grandes 

connictos de competencia; para lo cual la Iglesia se sentía con la jurisdicción para 

cast igarlos. aun cuando el delito fuera cometido por un laico. 

En el Derecho Canónico no se hace mención alguna respecto de la prescripción de 

las sanciones impuestas a las personas que cometían un delito, tal y como en e l 

Derecho Romano tampoco se hizó mención en su momento. es decir, en el derecho 

canónico no se tiene antecedente registrable alguno en lo relativo a que la institución 

de la prescripción solamente existió con respecto de la pretensión punitiva. 

El antes mencionado derecho canónico se fundamentaba en la Iglesia Cristiana, en 

donde se resaltaba la estrecha relación entre lo que era el delito y el pecado. Se 
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establecia un pl37.o de veinte años para la prescripción de todo delito público y 

privado. siempre y cuando no se trataré de un delito imprescriptible. La regla 

general también tenia sus excepciones. quc son las siguientes: tres anos para todo 

de lito reservado a la Sagrada Congregación del Santo Oficio. un año por lo que 

hacia al delito de injurias. cinco años para injusto de robo y diez ai\os para ilícito 

de homicidio. 

1.4. Código Penal de 1791. 

En la legislación de San Marino se rcfiere que la prescripción de la acción y el 

procedimiento de exclusión se manejan atendiendo a la pena. es decir. que so lamente 

son imprcscriptibles los delitos sancionados con trabajos fOT7..ados duntntc toda la 

vida. 

La exclusión mencionada en el párrafo anterior ya había sido superada en Francia 

desde el ai'lo de 1791 , ya que la prescripción de la acción pública se aplicaba en 

toda la ley penal. Se manifiesta que ya no puede haber del itos imprescriptibles como 

en el Derecho Romano y en la antigua jurisprudencia criminal. El Código Penal de 

179 1 y alfas legislaciones han vuelto a entcar en razón, prescindiendo de toda 

excepción. 
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En cuanto a la prescripc ión de la pena. el antecedente más conocido es el Dt..'ereto 

del Parlamento dc Paris dictado el 20 de abril de 1642, el cual establecía un 

[emtinQ de prescripc ió n de treinta :u'OS: pero una de las legislaciones más 

perfeccionada es la de Francia en el aOO de 1791 . 

1.5. Código Napolitano de 1819. 

Se creó en el ano de 1859 un programa de Derecho Criminal, el cual pretendía la 

unificación doctrinaria "moderna"" en materia de prescripción de la acción para 

perseguir los delitos.: esta idea es aceptada por algunas de las legislaciones penales 

como son: Sajonia, Wurtenbcrg. Turingia.. Francia, Nápoles, Cerdeña y Bélgica. 

El Código napolitano de 1819 es importante ya que éste al ser influenciado por las 

leyes italianas incluyó el principio de la prescriptibilidad de la acción perseculOria. 

1.6. Código Penal de 187 1. 

El México antiguo se rigió por las leyes que estaban en vigor procedentes de 

"'_. 

13 



Los Constituyentes de 1857 establecieron el inicio de l Derecho Penal Mexicano, ya 

que era una l1\.'Ccsidad cod ificar la gran cantidad de leyes que exist ian sueltas. 

En el año 1862, el Gobierno creó una comisión para que rormara el Proyecto del 

Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de Baja Calirornia, pero se 

suspendieron los trabajos en vista de la intervención francesa: cuando se logró 

vencer la mencionada intervención. el Gobierno encomendó la ronnación de un 

nuevo proyecto en el año de 1868. que es el primer Código Penal Mexicano, mismo 

que entró en vigor en 187 1. 

La persona encargada de presidir la Comisión Rectora del Primer Código Penal 

Mexicano fue el Licenciado Antonio MW1ínez de Castro. mencionando en su 

exposición de motivos que la Ta:¡.on de que incluyera la prescripción de la 

pretensión punitiva y de las sanciones radicaba en que b.tas dejaban de ser 

ejemplares al transcurso del tiempo: porque cuando se ha disipado ya la alarma y 

el escándalo que causa un delito. el odio y el honor que éste produjo en su 

momento al autor de dicho delito se conven irían en compasión y el castigo se 

mira como un acto de crueldad. Ahora bién, la duración de ese escándalo es en 

atención a la gravedad del delito y a ella es la imposición de la pena; se consigue 

así dar un regla faeil, segura y general para la prescripción de las acciones y de la 

pena. Así lo realizó la Comisión, agregando se deseche por absurdo la 

imprescriptibilidad de las acciones y de las penas. pues le pareció imposible que un 

delito pueda alannar eternamente. situación que se puede corroborar con Jo 
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establecido en los articulos 267,268 Y 272 del Código de referencia, los cuales a la 

letra dicen: 

Articulo 267. "Las acciones preventivas de delitos cometidos antes de promulgarsc 

este Código y que entonces eran imprescriptibles, dejan de serlo. Los teoninos para 

su prescripción serán los que señala este Código. y se contarán dcsde el día en que 

comience a regir". 

Artículo 268. "'Las acciones criminales que se puedan intentar de oficio se 

prescribirán en los plazos siguientes: 

1.- En un año si la pena fuere de multa, o arresto menor; 

11.- En doce anos las que nazcan de un delito que tenga señalada por pena capital. o 

las de inhabilitación o privación. 

111 .- Las demás acciones del delito que tenga señalada una pena corporaL la 

suspensión o deslitución de empico o cargo o la de suspensión en el ejercicio de 

algún derecho o profesión. se prescribiran en un tiempo igual al de la pena. pero 

nunca bajará de tres años". 

Articulo 272. "La acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse 

por queja de parte., se prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte 

ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente. Pero si pasaren tres años 
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sin que se intente la acción prescribirá ésta, haya tenido o no conocimiento el 

ofendido,,7. 

La codificación que nos ocupa, incluyó un capítulo para la prescripción de la 

pretensión punitiva y otro para la prescripción de la pena. El capítulo referente a la 

prescripción de la pretensión en algunas legislaciones se encontraba en los Códigos 

adjetivos, pero según el decir de Martínez de Castro, lo incluyó en el Código Penal 

por la íntima relación que tiene entre sí con el de la prescripción de las penas. 

Cabe hacer mención que la codificación además de abrogar los casos de delitos 

imprescriptibles, también mantiene gran similitud con lo previsto en los actuales 

artículos relativos a la prescripción. 

El Código Martínez de Castro tuvo su vigencia hasta el año 1929. 

1.7. Código Penal de 1929. 

Se formó una Couúsión Revisora en el año 1903 respecto del Código Martínez de 

Castro, la cual siguió con la misma opinión acerca de que todos los delitos debían 

ser prescriptibles; pero sus propuestas no llegaron a concretarse en una nueva 

legislación, por lo cual el código fue abrogado. 

1 VELA TREVrÑO. Ob, cit., Pags 34 y 35 
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El 5 de octubre de 1929 se publicó en el Diario Oficial la Nueva Legislación 

Sustantiva Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales, también conocida 

como Código de Almaraz. 

Lo más imponante de esta legislación es que volvía de nuevo a retomar la idea de 

la imprescriptibil idad. tal y como lo establecía el art iculo 260. que a la letra dice: 

Articulo 260 "La acc)ón penal prescribirá en cinco afIos cuando la sanción aplicable 

sea mayor de cinco años y menor de diez años. y en diez cuando exceda de este 

tiempo. bastando que se reunan los siguientes requisitos: 

1.- Que durante este tiempo no se haya intentado la acció n penal correspondiente al 

delito: 

11 .- Que durante ese mismo tiempo el acusado no haya cometido otro nuevo delito; 

111.- Que sea la primera vez que delinquió: 

IV.- Que Id delito no sea de homicidio, lesiones calificadas, incendio. violación, asalto. 

secuestro O robo con violencia: y 

V.- Que el acusado no se haya sustraído a la acción de la justicia. ocultándose".' 

Haciendo un análisis del precepto legal antes transcrito, del primer párrafo, en 

tratándose de los casos de excepción que menciona la fracción IV, no establecía en 

que tiempo prescribirían los delitos, es decir. al no reunir los requisitos del citado 

• Idan. Pags. 36 Y 37 
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primer párrafo. en n¡ngun olro precepto se establecía el tiempo en el que habrian 

de prescribir los delilos que como excepción sc fijaban. como consecuencia de esto 

traia la imprescriptibi lidad de la Ilcción persecutoria. 

El Código de 1929 estuvo vigente casi dos años. Dentro de otras cuestiones 

establecia el h~rmino de prescripc ión cuando fue re un delito que tuviera como 

sanción el apercibimiento. la amonestación o el extrañamiento, mismo que coincide 

con el Código de Martine1. de Castro; en cuanto que, cuando el delito mereciere 

multa o arresto, o de igual manera en los delitos que se perseguian por querella, 

prescribirán en un año cuando la pena fuera corporal; prescribía en el mismo 

témlino de su sanción siempre y cuando no fuere mayor de cinco años e inferior a 

un año. cuando la pena fuere de suspensión de empleo, cargo o derecho: en dos años 

si la sanción fuere de destilUeión y por ültimo en tres años en caso de sanciones 

de inhabilitación de del\.."'Chos, empleos, cargos u honores. 

1.8. Código Penal de 1931. 

El Código Penal de 193 1 rué muy importante, ya que es el antecedente del que 

actualmente nos rige, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

14 de agosto de 193 1, pero comenzó a aplicarse ~asta el 17 de septiembre del 

mism.J año. En ese entonces se le llamó Código Penal paro el Distrito y Territorios 

Federales en Materia del Fuero Comun y en toda la República en Materia del 
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Fuero Federal. En este Código únicamente es de resaltarsc que permaneció con 

pocos cambios cn cuanto a la materia de prescripción; no fue sino hasta los aiIos de 

1951. 1984 Y 1985 cuando hubo imporumlcs rclormas mismas que a continu3ción se 

transcriben para damos una idea de cómo ha ido evolucionando la figura juridica de 

la prescripción hasta nuestros días. 

En la legislación de 193 1 la figura jurídica de la prescripción estaba contemplada 

en el Título Quinto capítulo VI, llamado Extinción de la Responsabi lidad Penal, del 

numeral 100 al 11 8 los cuales seña laban lo siguiente: 

Articulo 100. -"Por prescripción se extinguen la acción penal y las sanciones. 

conforme a los siguientes articulos." 

Artículo 101.- "La prescripción es personal y para ella bastará el simple transcurso 

del tiempo señalado por la ley. 

La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como excepción el 

acusado. Los jueces la suplirán de oficio en todo caso. tan luego como tengan 

conocimiento de ella, sea cual fuere el estado del proceso." 

Articulo 102. · "Los términos panl la prescripción de la acción penal serán continuos 

y se contarán desde e l día en que se comet ió el delito, si fuere consumado; desde 

que cesó, si fuere continuo, o desde el día en que se hubiere realizado el último 

acto de ejecución, si se tratare de tentativa." 
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Articulo 103. ·"Los ténnirKlS para la prescripción de las sanciones seran igualmentc 

continuos y corrcrán desdc el d ía siguientc a aquel en que el condenado se 

substraiga a la acción de la autoridad. si las sanciones son corporales, y si no lo 

son. desde la fecha de la sentencia ejecutoria:' 

Articulo 104.·"La acción pcnal prescribe en un ano, si el del ito sólo merc<:icrc 

multa. Si el delito mcrt .. ciere. además de esta sanción, la corporal. o fuere alternativa. 

se atenderá en todo caso a la prescripción de la pena corporal, y lo mismo se 

observará cuando corresponda alguna otra sanción accesoria:' 

Artículo 105.·"La acción penal prescribirá en un plazo igual al término de la 

sanción corporal que corresponda al delito. pero en ningún caso bajará de tres 

años." 

Artículo 106.' "Si el delito sólo mereciere destitución, suspensión. privación de 

derechos o inhabi litación, la prescripción se consumará en el termino de dos anos." 

Articulo 107.· "La acción penal que nazca de un delito, sea o no continuo, que sólo 

puede perseguirse por queja de parte, prescribirá en un año contado desde el día en 

que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, 

independientemente de esta circunstancia." 
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Articulo 108.· "Cuando haya acumulación d.: delitos, las acciones penales que de 

ellos resulten se prescribirán separadamente en el término señalado por cada uno. 

Pero si llenado el requisito de la quere lla. ya se hubiese deducido la acció n ante los 

tribunales. se observarán las reglas señaladas por el Código para los delitos que se 

persiguen de oficio." 

Articulo 109.· .. Cuaooo para deducir una acción penal sea necesario que antes se 

termine un juicio diverso, civil o criminal, no comenzará a correr la prescripción 

sino hasta que en el juicio previo se haya pronunciado sentencia irrevocable." 

Articulo II O.···La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones 

que se practiquen en la averiguación del delito y delincuentes, aunque, por ignorarse 

quiénes sean estos, no sc practiquen las dil igencias contra persona determinada. 

Si se dejara de actuar, la preseripdó n comenzará de nuevo desde el día siguiente a 

la última diligencia." 

Artículo 111.·"Lo prevenido en la parte (inal del articulo anterior, no comprende en 

el caso que las diligencias se practiquen después que haya transcurrido la cuarta 

parte del término de la prescripción; pues entonces ya no se podrá interrumpir ésta., 

sino la aprehensión del acusado. Si desde que se cometió el delito, o desde que 

cesó, si ruere continuo, o desde que se realizó el último acto de ejecudón en la 

tentativa., hubiera transcurrido un tiempo igual a la tercera parte del término de la 

prescripción tampoco se interrumpirá ésta, sino por la aprehensión del acusado." 
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Artículo 112.-·· Si para deducir una acción pena l exigiere la ley previa declaración 

de alguna autoridad. las gestiones que a ese fin se practiquen interru mpirán la 

prescripción.'· 

Art iculo IIJ.-" La sanción pecuniaria prescribirá en un año. las demás sanciones se 

prescriben por el transcurso de un termino igual que debían durar y una cuarta 

parte más; pero nunca exccdern de quince años. '"' 

Articulo l14.-·'Cuando el reo hubiere extinguido ya una parte de su sanció n, se 

necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que fa lte de la condena y una 

cuarta parte mas de ese tiempo; pero estos dos periodos no excederán de quince 

años:' 

Art ículo 11 5.-'·La prescripción de las sanciones corporales. sólo se interrumpe 

aprehendiendo al reo. aunque la aprehensión se ejecute por otro delito diverso. 

La prescripción de las pecuniarias sólo se interrumpe por el embargo de bienes para 

hacerlas efectivas." 

Art iculo 116/ La privación de derechos c iviles o politieos prescribirá en veinte 

años." 

Art iculo 117.-"Los reos de homicidio intencional o de heridas o vio lencias graves, a 

qu icnes se hubiere impuesto la prohibición de ir a detenninado lugar, y cuya sanción 

corporal haya prescrito, no podrán residir en el lugar donde viva el ofend ido o sus 
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descendientes, ascendientes, cónyuge o hermanos. sioo transcurrido. despues de 

consumada la prescripción. un tiempo igual al quc debiera durar la sanción." 

Artícu lo IIS.·"l'ara la prescripción de las sanciones y acciones penales, se tendrá 

eomo base el término medio aritmetico de las primeras. segun el delito de que se 

trate." 

Como ya se había mencionado anteriormente una de las reformas mas importantes es 

la que realizó el Congreso de la Unión en el año de 1951, la cual fue publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero del mismo año y entró en vigor 

tres dias despucs de su publicación: en donde se reformaron los preceptos legales 

III y 112. Al respe<:to, en el primer articulo mencionado establecía. que las 

actuaciones que interrumpieran el curso del tiempo de la prescripción de las 

acciones eran las realil.adas en la primera mitad del lapso requerido para la 

operancia de dicha figura jurídica y una vez transcurrida la primera mitad no habría 

otra actuación interrumptora del tiempo sino que unicamentc se suspendía con la 

aprehensión del inculpado. 

Ahora bitn, con respe<:to al artículo 112, fijaba un ttnnino interruptor anteriormente 

señalado para el caso de que para el ejercicio. de la acción penal la ley exigiere 

previa declaración de alguna autoridad, es decir, las gestiones que se practicaran para 

ese fin antes del término señalado en el artículo precedente (la mitad del tiempo 

necesario) interrumpirían la prescripción de la pretensión pWlit iva, siendo que el 

anterior Código no establecía termino alguno respecto de las citadas actuaciones. 
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La siguiente r.:forma rué publ icada en el Diario Oficial de la Federación en el año 

de 1984. el dia viernes 13 de enero. misma que entró en vigor a los 90 dias de su 

publicación, donde se reforman los preceptos legales 101 y 102. 

En el numeral 101 de esta reforma se agregaba un pánafo más que establecía la 

duplicación del plazo mencionado para la prescripción respecto de las personas que 

se encontraren fuera del territorio nacional elJo siempre y cuando por esa 

circunstancia no filere posible la integración debida de la averiguación previa. la 

conclusión de un proceso o la ejecución de una sanción. 

En lo refere nte al precepto legal 102, se realizó una importante reforma. agregando 

la prescripción de la pretensión punitiva con relación a los delitos permanentes. lo 

cual fue omiso para el legislador , eSlableeiéndose para dichos ilici tos que su término 

prescriptorio comenzaría a correr desde la cesación de la consumación: además, se 

fraccio naron para un mejor entendimiento las hipótesis de cuando comenzaría a 

correr el fenómeno prescriptorio en tratándose de del itos instantáneos. continuados, 

en tentativas y en los permanentes, de los cuales se dijó se agregaron. otra de las 

reformas que se realizBron al precepto legal 102, es que no se transcribió e l 

numeral que ex.istía en el anterior Código, en donde se estableela erróneamente que 

el término para la prescripción de la acción penal se contarla desde el día en que 

se cometió el de lito "si fuere consumado", lo que se prestaba para una confusión; de 

ahí que la reforma en comenlo atinadamente haya especificado en su fracción I que 
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dicho ténnino prescriptorio come nzaría a correr a partir del momento en que "sc 

consumó el delito. si fuere instantAnco". 

Otras de las reformas que hubo en materia de prescripción. mismas que fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre de 1985 y 

que entró en vigor treinta días después de su publicación. refonnaban los articulos 

102 primer párraro, J03, 104, 105. 106, 107 primer párrafo, 108, 109. 110. 112, IIJ. 

114,115,116.1 17 Y 118, quedando al tenor de lo siguiente: 

Artículo 102.- "Los plazos para la prescripción de la acción pel\al serán continuos; 

entre ellos sc considerara el delito con sus modalidades, y se contarán 

1.. A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantAnco; 

11 .- A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la 

condUCla debida.. sí el delito fuere grado de tentat iva; 

11 1.· Desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito 

consumado; y 

IV.- Desde la cesación de la consumación en el delito permanente." 

Articulo 103.- "Los plazos para la prescripción de las sanciones serán igualmente 

continuos y correrán desde el día siguiente a aquel en que el condenado se 

sustraiga a la acción de la justicia, si las sanciones son privativas o restrictivas de 

la libertad, si no lo son. desde la fecha de la sentencia ejecutoria." 
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Artículo 104.- "La acción pcn¡11 prescribe en un año. s i el delito sólo mereciere 

multa : s i el delito mereciere además de esta sanción, pena privativa de libertad o 

al temativa. Se! atendera a la prescripción de La acción para perseguir la pena 

privativa de la libertad: lo mismo se observará cuando correspondiente imponer 

alguna otra sanción accesoria." 

Articulo 105.- " La acción penal prescribirá en un pta7.Q igual al término medio 

ar itmético de la pena privativa de la libertad que sei\ala la ley para el delito que se 

trute, pero en ningún caso será menor de tres años." 

Articulo 106.- "La acción penal prescribirá en dos años, si el delito sólo mereciere 

destitución. suspensión. privación de derecho o inhabilitación, salvo lo previsto en 

olras nonnas." 

Artículo 107.* "Cuando la ley no prevenga otra cosa, la acción penal que rl3.7.c3 de 

un delito que sólo pueda perseguirse por querella del ofendido o algún otro acto 

equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quiénes puedan 

formular la querella o el acto equivalente. tengan conocimiento del delito y del 

delincuente, y en tres fuern de esta circunstancia." 

Articulo 108.- "En los casos de concurso de delitos, las acciones penales que de 

ellos resulten, prescribirán cuando prescriba la del delito que merezca pena mayor." 
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Artículo 109.- ""Cuando para ejercitar o com inuar la acción penal sea necesaria una 

resolución previa de aUloridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a corrcr 

desde que ~ dicte la sentcncia irrevocablc:" 

Anículo 110.- ""La prescripción de las sanciones se interrumpirá por las actuaciones 

que se practiquen en averiguación de l delito y de los delincuentes, aunque por 

ignorarse quienes sean estos no se practiquen las diligencias contra persona 

detenninada; si se dejaré de actuar, la prescripción empezará a correr de nuevo desde 

el día s iguiente al de la última diligencia:-

Articulo 112.- "'Si para deducir una acción penal exigiere la ley previa declaración o 

resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen, antes del 

ténnino señalado en el artículo precedente, interrumpirán la prescripción.'" 

Aniculo 11 3.- ''Salvo que la ley disponga otra cosa. la pena privativa dc libertad 

prescribirá en un tiempo igual al fijado en la condena y una cuarta parte más, pero 

no podrá ser inferior a lIes años; la pena multa prescribirá en un año; las demás 

sanciones prescribirán en un pl87.D igual al que deberían durar y una cuarta parte 

más, sin que pueda ser inferior a dos aiIos; las que no tengan tcmporalidad, 

prescribirán en dos años. Los plazos serán contados a partir de la fecha en que 

cause ejecutoria la resolución." 
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Articulo 114.- "Cuando el reo hubicrc ext inguido ya una parte de su sanción se 

necesi tará para la prescripción tanto tiempo como el que fahe de la condena y una 

euana parte mas, pero no podrá ser menor de un año." 

Articulo 115.- "La prescripción de la sanción privativa de la libertad. sólo se 

interrumpe aprehendiendo al reo, aunque la aprehensión se ejecute por otro delito 

diverso. Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará a correr dc nucvo desde el 

dia siguiente al de la ultima diligencia." 

La prescripción de las demás sanciones se interrumpirá, por cualquier acto de 

autoridad competente para hacerlas efectivas." 

Articulo 116.- "La pena y la medida de seguridad se extinguen, con todos los 

efectos, IXH cumpl imiento de aquéllas o de las sanciones por las que hubiesen sido 

sustituidas o conmutadas." 

Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se ext inguirá por el cumplimiento 

de los requisitos establccidos al otorgarla, e n los términos y dentro de Jos plazos 

legalmente aplicables:' 

Artículo 117.- "La ley que suprime el tipo penal o lo modifique extingue, en su 

caso, la acción penal o la sanción correspondiente conforme a Jo dispuesto en el 

articulo 56." 
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Artículo 118.- "Nadie puede .ser juzgado dos veces por el mismo delito ya .sea que 

en el juicio se le absuelva o .se le condene. Cuando .se hubiese dictado sentencia en 

un proceso y aparezca que existe otro en relación eon La misma persona y por los 

mismos htthos considerados en aquél, concluirá el segundo proceso mediante 

resolución que dictara de oficio la autorKiad que este conociendo, Si existen dos 

sentencias sobre los hechos,.se extinguirán los erectos de la dictada en segundo 

término." 

Por último, cabe mencionar que el Código Penal de 193 1 quedó abrogado el 16 de 

jul io del 2002 con las reformas publicadas en la misma fecha en la Gaceta Oficial 

del Distrito Federal. el cual entró en vigor a los cientos veinte días de su 

publicación en la Gaceta mencionada anteriormente y quedando el nombre de 

Nuevo Código Penal para el DiSCrito Federal, el tema de la prescripción se encuentra 

localizado en el t ítulo Quinto. Capitulo X que lleva el mismo nombre, y en los 

numerales lOS al 120 que al tenor literal dicen lo siguiente: 

Artículo 105.- "(Efectos y características de la prescripción). La prescripción es 

personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las 

medidas de seguridad, y para ello bastará e l transcurso del tiempo señalado por la 

ley." 

Artículo 106.- "(La resolución en tomo de la prescripció n se dictará de oficio o a 

petición de parte). La resolución en tomo de la prescripción se dictará de oficio o a 

petición de parte. 
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Aniculo 107.- "(Duplicación de los plazos para la prescripción). Los plazos para que 

opcre La prescripción se duplicaran rL'Spccto de quienes se encuentren fue re del 

tcrritorio del Distri to Federal. si por esta circunstancia no es posible concluir la 

averiguación previa, el proceso o La ejecución de la sentencia." 

Anículo 108.- "(Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva). Los plazos 

para La prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se 

considerará el del ito con sus modalidades y se contarán a partir de: 

1. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo. 

11. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente. 

111. El día en que se realizó la ul tima conducta, s i el delito es continuado; 

IV. El momento en que se realizó el ul t imo acto de ejecución o se omit ió la 

conducta debida, si se trata de tentat iva; y 

v. El día en que el Ministerio PUblico de la adscripción haya recibido eL 

o ficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de 

reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la 

acción de la Justicia," 
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Articulo 109.- ··(PIU7..os para la prescripción de la potestad para ejecutar las penas y 

medidas de seguridad). Los plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar 

las penas y las medidas de seguridad. serán continuos y eorreran desde el dia 

siguiente a aquél en que el sentenciado se sustraiga de la acción de la justicia. si 

las penas o las medidas de seguridad fueren privativas o restrictivas de la libertad. 

En caso contrario, dcsde la fecha en que se cause ejecutoria la sentencia." 

Artículo 110.· ''(Prescripción de la potcstad punitiva en los casos de delito de 

querella). Salvo disposición en contrario, la pretensión punitiva que ruu.ca de un 

delito que sólo puede perseguirse por querella del ofendido o algun otro acto 

equivalente, prescribirá en un año, contado desde el día en que quienes puedan 

for mular la qucrella o el acto equivalente, tengan conocim iento del del ito y del 

delincuente, y en tres años fuera de esta circunstancia. 

Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del pl37..o antes mencionado, 

la prescripción seguirá corriendo segun las reglas para los delitos perseguibles de 

oficio." 

Artículo 111.- "'(Prescripción de la pretensión punitiva segun el tipo de pena). La 

pretensión punitiva con respecto de delitos que ~ persigan de o ficio prescribirá: 

1. En un plazos igual al ténnino medio 3fitmélico de la pena privativa de la 

libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningun caso será 

menor de tres atIos. 
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Esta regla se aplicará cuando la pena privativa (k la li bertad esté ser\alada en fo mla 

conjunta o alterna con otra diversa. 

11. En un año. si el delito se sanciona con pena no privativa de La libertad," 

Artícu lo 1[2.- '"(Prescripción de la pretensión punitiva en caso de concurso de 

delitos). En los casos de concurso ideal de del itos, la pretensión punitiva prescribirá 

confonlle a Las reglas para el delito que merezca La pena mayor, 

En los casos de concurso real de delitos, los plazos para la prescripción punitiva 

empezarán a correr simultáneamente y prescribirán separadamente para cada uno de 

los delitos. 

Artículo 11 3.- "(Necesidad de reso lución o declaración previa). Cuando para ejecutar 

o continuar la pretensión punit iva sea necesaria una resolución previa de autoridad 

jurisd iccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia 

irrevocable. 

Si para deducir la pretensión punitiva la ley exigiere previa declaración o resolución 

de alguna autoridad, las gestiones que con esc fin se practiquen dentro de los 

ténllinos señalados en el articulo 111 de este Código, se interrumpirán la 

prescripción." 

Articulo 114.- "(Interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva). La 

prescripción de la pretensión punitiva se interrumpirá por las actuaciones que se 
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o medida de seguridad. prescribir{1 en un tie mpo igual al lijado en la condena, pero 

no podrá scr inferior a tres años. 

La potest~d para ejecutar la pena de multa prescribirá en un año. Para las demás 

sanciones prescribirá en un plrur.o igual al que deberían durar éstas, s in que pueda 

scr inferior a dos años. 

La potestad para ejecutar las penas que no tengan temporalidad y la reparación del 

daño, prescribirán en dos ailos. 

Los pla7.os serán contados a partir de la fecha en que cause ejecutoria la 

resolución ... 

Art ículo 11 7.- "(Cuando el sentenciado hubiere extinguido ya una parte de su 

sanción, sc necesitará para la prescripción tanto tiempo como el que falle de la 

condena). Cuando el sentenciado hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se 

nttesi tará para la prescripción tanto tiempo como el que falte de la condena." 

Artículo 118.- '"(Intcrrupción de la prescripeión de la potestad para ejecutar la pena 

o medida de seguridad). La prescripción de la potestad para ejecutar la pena o 

medida de pri \lat i\la de la libertad, sólo se interrumpe con la aprehensión del 

sentenciado, aunque se ejecute por otro delito d iverso o por la formal solicitud de 

entrega que el Ministerio Público haga al de otra entidad federativa, en que aquél 

se encuentre detenido, en cuyo caso subsistirá la interrupción hasta en tanto la 
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autoridad requerida niegue dicha entrega o desapare'LCa la situación legal de l 

detenido que motive apla71lf su cumplimicnto. 

La prescripción de la potestad de las demás sanciones se interrumpirá por cualquier 

acto de autoridad competente para hacerlas e rect ivas. También se interrumpirá la 

prescripción de las penas pecuniarias, por las promociones que el orendido o 

persona a cuyo ravor se haya dt.'Cretado dicha reparación, haga ante la autoridad 

correspondiente y por las actuaciones que esa autoridad realice para ejecutarlas, así 

como por el inicio de juicio ejecutivo ante autoridad civil usando como título la 

sentencia condenatoria correspondiente." 

Artículo 119.· ''(Autoridad competente para resolver la extinción). La extinción de la 

pretensión punitiva sera resuelta por el , itular del Ministerio Público durante la 

averiguación previa o JXlr el órgano jurisdiccional en cualquicr etapa del proceso. 

La declaración de extinción de la potestad de ejecutar las penas y medidas de 

seguridad correspond iente al órgano jurisdiccional." 

Artículo 120.' "(Facultad jurisdiccional en la ejecució n). Si durante la ejecución de 

las penas o medidas de seguridad se advierte que se había extinguido la pretensión 

punitiva o la potestad de ejecutarlas, tales e ireW1Stancias se plantearan por la vla 

incidental ante el órgano jurisdiccional que hubiere conocido del asunto y éste 

resolverá 10 procedente." 
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Como se ha podido observar. la figura jurídica de la prescripción ha tenido 

reformas. algunas como el cambio de la terminología y otras rcfonnas que se 

retomarán en los capitu los posteriores. 

36 



CAPiTULO SEGUNDO. 

IDEAS GENERALES DE lA PRESCRIPCiÓN 

2.1. Defi nic ión. 

En este capitulo haremos me nción de las características de la definición del lema 

que nos ocupa, para así llegar a proporcionar una definición de prescripción en 

materia pena1. 

La palabra prescripción. cabe mencionar. que es un leonino o vocablo i..'quí'loco. 

para el Diccionario de la Lengua Española, proviene del latin praescriptio-onis que 

s ignifica .. Acción y efecto de prescribir anL, introducción. proemio o epígrafe con 

que se empieza una obra o escrito, segun el iuea o esfera del conocimiento 

depend iendo de la frase que se esté empleando. sin embargo. no podemos dejar pasar 

por aho algunas observaciones que nos serán titi les para un mejor entendimiento de 

la definic ión. 

En primer termino, es factib le señalar que por cuestiones de: est ilo en la redacción 

de las leyes, se puede encontrar en algunas normas el empleo del vocablo con una 

significación absolutamente ajena a la que se refiere al fenómeno que aparece por 

el transcurso del tiempo. "En estos casos, prescribir y prescripción sc utilizan como 



sinónimos de preceptuar, ordenar o determinar una cosa, por una parte, o de 

preceptuación, ordenación o determinación de algo, por la otra".9 

Como ya mencionamos se trata de cuestiones de estilo de redacción, esto ya había 

sido observado por Coquibus cuando dice que la voz de la prescripción lo mismo 

puede significar el medio de adquirir un derecho o librarse de una obligación por el 

transcurso del tiempo, mandamiento, orden o disposición legal. 

En materia jurídica tiene diversas variantes, por ejemplo, en materia civil dice que 

" la prescripción es la facultad o el derecho que la ley establece a favor del deudor, 

para excepcionarse válidamente y sin responsabilidad, de cumplir con su prestación, o 

para exigir a la autoridad competente la declaración de que ya no se le puede 

cobrar en forma coactiva la prestación, cuando ha transcurrido el plazo que otorga la 

ley al acreedor para hacer efectivo su derecho".1O 

Señala Eduardo J. Couture que " la prescripción es un modo de extinguirse los 

derechos y las obligaciones derivado del no uso o ejercicio de los mismos durante 

un plazo señalado por la ley, modo de adquirir el derecho, derivado de la cavidad y 

diligencia del adquirente; durante el período del tiempo establecido en la ley, 

coincidente con el abandono o desinterés del titular legítimo del mismo"." 

9 Véase Enciclopedia del Idioma, de Martín Alonso, Aguilar, Madrid, 1958, tomo 111. 
10 Véase, de Ernesto Gutiérrez y González, su obra Derecho de las Obligaciones, Editorial José M. 
Cajica, Jr., Puebla, México, quinta edición, 1974, página 798. 

"Couture, Eduardo. "Vocabulario Jurídico con referencia especial al Derecho Procesal Positivo 
Uruguayo". Cuarta reimpresión. Editorial Cajica, Buenos Aire, Argentina 1991, pág 470. 
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Pero bajo ténnino prescripción se recogen dos instituciones esencialmente distintas 

entre sí: La prescripción adquisitiva o usucapión y la prescripción extintiva. A pesar 

de su misma denominación ambas figuras son totalmente diferentes. Brevemente 

diremos que la usucapión determina un efecto adquisitivo de un derecho real y que 

además de con el tiempo juega con el elemento fundamental de la posesión. En 

cambio la prescripción extintiva provoca la desaparición de un derecho real o de 

un crédito o de una acción, y se basa en un dato puramente negativo como es el 

no ejercicio de su derecho por el titular del mismo. Esta diferencia entre ambas 

figuras tiene importante consecuencia práctica de impedir la aplicación analógica de 

las nonnas de ambas. 

Por lo consiguiente es importante definir para poder dar una definición de la misma 

en materia penal. 

Dadas algunas defmiciones, ahora si podemos precisar una serie de autores que nos 

lleven a encontrar la definición más acertada de lo que es la prescripción penal. 

Sergio Vela Treviño, defme a la prescripción penal como "el fenómeno jurídico 

penal por el que en razón del simple transcurso del tiempo se limita la facultad 

represiva del Estado, al impedírsele el ejercicio de la acción persecutoria o la 

ejecución de las sanciones impuestas".12 

12 Vela Treviño, La Prescripción en Materia Penal, Segunda Edición, Editorial Trillas, México 1990, 
pág 57 
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Rosalió Bailón define a la prescripción en materia penal como "la extinción de la 

procedencia de la persecución del delito por el simple transcurso del tiempo. 

Prescripción de la sanción ext inción o cesación de la pena impuesta por el juez 

penal por el transcurso del tiempo".') 

A su vez Castellanos Tena, se expresa en el sentido de que "la prescripción es un 

medio extintivo, tanto de la pena cuanto de la acción penal opera por el sólo correr 

del tiempo. Es la pérdida, por el transcurso de cierto tiempo, de la atribución del 

Estado para ejecutar la acción penal contra el indiciado, o para ejecutar la pena 

impuesta . al condenado".I~ 

De las defmiciones anteriormente mencionadas, podemos concluir que la más 

acertada es la de Sergio Vela Treviño, porque se refiere que es una autolimitación 

que se fija el Estado dentro de su misma obligación que tiene para perseguir los 

delitos y la ejecución de las penas impuestas a los responsables de aquéllos. 

2.2. Análisis de Definición. 

La definición de Sergio Vela Treviño se divide en tres supuestos: 

• Fenómeno jurídico penal. 

13 Bailón Valdovinos, Rosalió. 400 Preguntas sobre el Derecho Penal. Editores Capsa, México 1992, 
pág . 382. 

14 Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Parte General, Editorial 
POfTÚa S.A., Trigésima Novena Edición, México, 1998, págs 343 y 344. 
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• Simple transcurso del tiempo. 

• Limitativa del ejercicio de la facultad represiva del Estado. 

2.2.1. Se Trata de un Fenómeno Jurídico Penal. 

Que estamos frente a un problema de naturaleza puramente jurídica, ya que SI bien 

es cierto que como lo ha expresado Manzini, "la prescripción no representa otra 

cosa que el reconocimiento de hecho jurídico dado a un hecho natural", 15 también es 

indiscutible que desde el momento mismo de que existe una regulación normativa, 

se está ante lo que es jurídico y si además consideramos que la regulación 

correspondiente forma parte del sistema de legislación penal, es válido afIrmar que 

el fenómeno que nos ocupa es jurídico penal. 

Del criterio que antecede podríamos decir que es todo acto o manifestación que esta 

regulada por la legislación penal. 

2.2.2. Simple Transcurso del Tiempo. 

Es dificil dar una definición acerca de lo que es el tiempo para eso tendríamos que 

recurrir a las leyes fundamentales de la fisica, lo que es importante es que haya un 

criterio uniforme acerca de la medida del tiempo, que es el de año, mes, día, hora, 

minuto y segundo y a éstos se refiere la ley penal. 

15 Tratado de Derecho Penal, Primera Parte, Teorías Generales, vol V, páginas 145, edición de Editar 
Editores, Buenos Aires. 
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Como hemos visto todo lo concerniente al tcma dc la prescripción tiene su 

fundamento el simple transcurso del tiempo. Con algunas variantes en el mismo. 

segun la naturaleza del hecho imputado, o cuando se hace una distinción entre la 

prescripción de la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las 

medidas de seguridad: lo cierto es que la institución de la prescripción funciona con 

el simple transcurso del tiempo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación a ese respecto dice: 

Prescripción de la acción peMI y prescripción de la pena. La legislación del Estado 

de Jalisco. Hay dos clases de prescripción: la de la pretensión punitiva y dc la 

potestad de ejecutar las penas. 

La acción penal como derecho de persecución nace cuando se ha cometido un 

delito y prescribe por el transcurso del tiempo, si no se ejercita por el MinisterM> 

Publico, reclamando del órgano jurisdiccional la declaración del derecho en el acto 

que estima delictuoso y la detcnninación de la pena que debe aplicarse al 

delincuente. Consecuentemente, la prescripción de la acción supone una inact ividad 

del MinisterM> Público por todo el tiempo que la ley señala como suficiente para 

extinguirse por su 00 ejercicio o actuación de ese derecho de persecución. 

En cambio, la prescripción de la pena supone el incumplimiento de la sentencia, y el 

quebrantamiento, en una pena privativa de la libertad, es cabalmente la fuga. 
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Directo 879311960. Santos Rodríguez Maravc1. Resucito el 2 de marl.O de 1961 por 

un .. ·mim idad de 4 VOIOS. Poncntc: Sr. MIro. Rivera Silva. Srio Lic. Victor Manuel 

Franco. 1-. Sala. Boletín 1961 , pág. 223. 

Esta tesis referida. como manifiesto, a I;.¡ prescripción de la acción pcrsecutoria ; en 

cuanto a la prescripción de la sanción impuesta, puede citarse esta otra: 

Prescripción de la acción y la prescrípción de la pena. La prescripción de la acción 

penal y la prescripción de la pena son dos institutos distintos y se rigen por 

prevenciones legales diferentes. Para los efectos de la prescripción de la pena debe 

IOmarse en cuenta la sanción abstracta fijada por el legislador al delilO de que se 

trata y de ningún modo específica señalada por el juzgador al delincuente, sea 

porque hubiese apreciado el hecho concurriendo alguna modificativa. En cuanlO a la 

prescripción de la pena debe tomarse en cuanta la penal idad impuesta en el fallo y 

el transcurso de un término legal al que debía durar y una cuarta mas, pero que de 

ninguna manera excederá de quince años. 

Amparo directo 459/6 1. Silvestre Barrientos. Resuelto el día 28 de junio de 1962. por 

unanimidad de 5 votos. Ponente: Sr. MirO. Albeno R. Vela, Srio. Lic José M. Ortega. 

1-. Sala. Informe 1962, pág. 59. 
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2.2.3. Limitativa del Ejercicio de la Facultad Represiva del Estado. 

Partiendo de que estamos frente a un Estado de Derecho y que se crearon un 

conjunto de normas que regulan la prescripción, se puede afirmar que tales 

disposiciones van dirigidas, al Estado y al órgano que el propio sistema represivo 

haya creado. 

"En la actualidad, aun cuando bajo diferentes concepciones filosóficas, es admitido en 

todas las legislaciones el derecho que el Estado tiene para perseguir y castigar los 

delitos; esta facultad estatal fue denominada por Binding como Derecho Penal 

Subjetivo corresponde a lo que conocemos como ius puniendi"; 16 sin embargo, dice 

Jirnénez de Asúa que "el Derecho Penal subjetivo no es ilimitado, pues el Estado, en 

el ejercicio del poder de castigar, tiene que limitarse a sí mismo, fijando el supuesto 

y el contenido de su actuación. La limitación del Derecho Penal · subjetivo ésta 

lograda por el Derecho Penal Objetivo. En suma: junto al Derecho Penal en sentido 

objetivo (ius poenale) debe existir un derecho de penar, correspondiente al Estado, es 

decir, el Derecho Penal en sentido subjetivo (ius puniendi)".17 

Lo antes referido debe de entenderse que el tema de la prescripción tiene que ser 

uno de los casos de excepción a la regla general que autoriza y obliga al Estado a 

16 En el tomo I del Tratado de Derecho Penal, de Jiménez de Asúa 2'. Edición, aparece el estudio de 
las diversas corrientes filosóficas al respecto páginas 69 a 73. 

17 Ibidem; pág 69. 
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la persecución de los delitos y a la imposición de las para los delincuentes, 

excepción que tiene como fundamento sólo el transcurso del tiempo. 

Es importante resaltar que el Estado está obligado a respectar lo establecido por las 

leyes; en este sentido puede mencionarse la expresión de Ranieri, quien afirma que 

"cualquiera que sea el contenido de cada una de las normas penales y cualquiera 

que sea también la relación que media entre ellas, su carácter siempre es imperativo, 

por que se reducen a mandatos o prohibiciones que imponen o prohíben cierta 

conducta" .18 

2.3. Naturaleza Jurídica 

Por el momento mencionaremos las posiciones de los tratadistas que mencionan que 

la prescripción, primeramente como parte del Derecho Penal, la que la ubica dentro 

del Derecho Procesal y una tercera posición ecléctica, que pretende explicar el 

instituto que nos ocupa con vertientes de las dos posiciones antes mencionadas y 

antagónicas. A continuación abordaremos dichas posiciones de manera individual. 

2.3.1. Teoría de la Prescripción como Instituto de Derecho Penal. 

18 Silvio Ranieri, Manual de Derecho Penal, torno 1, Parte General, Editorial Temis, Bogotá, 1975, 
páginas 36-37. 
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El estudio de la naturale7A jurídica de la prescripción penal. entre los juristas que se 

han ocupado del tema. presenta diversidad de opiniones: cabe señalar. que al respecto 

aun no se han logrado unificar los puntos de vista. Aun en Alemania, país en donde 

se ha estudiado más a fondo dicha cuestión. no se ha logrado tal unificación dc 

criterios. Dicha cuestión no ha preocupado mayormente la atención de los juristas. 

los que se han pronunciado en ese tenor lo han realizado en una forma escucta. 

Sin lugar a dudas se considera que la prescripción, const ituye un verdadero 

fenómeno jurídico. en virtud. del cual se extingue la facu ltad que tiene el Estado 

mismo para perseguir hechos que se presuman delitos y en caso eje<:utar la sanción 

legalmente impuesta, de lo que existen diversos criterios es precisamente del lugar 

en que debe ubicarse dicho fenómeno, esto es. dentro del Derccho Penal Material. o 

bien.. del Derecho Procesal Penal. 

En tomo a esta leoria que ocupa nuestra atención, es decir, la que ubica a la 

prescripción en el derecho penal material. ella se sostiene argumentando que lo que 

caduca con el transcurso del tiempo es la pretensión punitiva del Estado, su dere<:ho 

a castigar en el caso concreto, desaparece la punibilidad del hecho y la pena como 

consecuencia necesaria. la nota que la caracteriza no da la supresión del presupuesto 

procesa~ en cuanto a la admisibilidad de la persecución penal, sino la supresión del 

derecho material en cuanto a la persecución misma y a la de las reclamaciones 

penales del Estado. 
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Esta tcorla, además se sustenta en que, como efecto más importante que tiene la 

prescripción. es la extinción de la pena. sea que en general no se imponga la misma. 

por no haber sido iniciado o continuado el proced imiento penal, o sea. porque no 

haya sido ejecutada una pena ya impuesta; es decir, cancela el derecho penal del 

Estado, de ah! que no excluya únicamente la persecución. sino la reclamac ión penal. 

A mayor abundamiento dicha teoría sostiene que el transcurso del tiempo. deja sin 

efecto la finalidad de la pena., tanto bajo el aspecto de la retribución como el de la 

prevención. ello es que el hecho punible ya no puede ser considerado ni antijurídico. 

ni como un perjuicio para la sociedad; ha desaparecido el derecho de reclamación 

del Estado y el delito ha quedado jurídicamente cancelado. 

La presente tcoria, parte del principio de que la prescripción se apoya en las 

mismas bases del derecho social de castigar. donde el castigo tardío se vuelve inútil, 

se ha borrado (por simple correr del tiempo) el recuerdo del hecho punible. la 

necesidad del ejemplo a la sociedad de castigar dicho hecho ha desaparecido y la 

peligrosidad no puede ya scr tomada en cuenta, con todo lo cual cesa ya el derecho 

de la sociedad a castigar. 

Se sostiene tajantemente entre otras cuestiones, en [a referida tcoría que si la 

prescripción tiene por efecto el impedimento de la producción del castigo, no puede 

obedecer ésta a otra cosa, que a la extinción del derecho a castigar que se concede 

el mismo Estado. 
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Vera Barros es uno de los juristas que afirman que el fenómeno prescriptorio es 

una institución del derecho penal material o sustantivo, al manifestar "debe tenerse 

presente que de admitirse el carácter procesal de la prescripción, habría que admitir 

también que el término de la prescripción de la acción en los delitos de instancia 

privada, comienza a correr no desde la fecha de comisión del delito, sino desde la 

fecha en que la victima ha puesto en movimiento la acción, porque solo desde este 

momento se desarrolla el procedimiento. Por éstas consideraciones estimamos 

inaceptable la teoría procesal". '9 

2.3.2 Teoría de la Prescripción como Instituto del Derecho Procesal Penal. 

Diversos juristas, en cambio, le asIgnan al fenómeno prescriptorio un carácter 

procesal, basando su criterio en que sólo importa un impedimento negativo u 

obstáculo puesto a la iniciación o prosecución del procedimiento penal, argumentando 

además que no anula el derecho de castigar, no suprime la punibilidad, sino que crea 

tan sólo, la imposibilidad de perseguir el castigo del delito, a pesar de la subsistencia 

de la culpabilidad. 

Dicha postura sostiene que ambas especies de prescripción (de la pretensión punitiva 

y la sanción penal) son un obstáculo eminentemente procesal, argumentando que la 

prescripción de la ejecución de la pena, no es más que la continuación de la 

19 Vera Barros, Osear N. "Boletín de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba", año XXII, julio'dicimbre de 1958. Pág. 434. 
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persecución, en la que se basa la vista principal del proceso. Le concede singular 

importancia a las dificultades de la prueba, porque indica, el simple transcurso del 

tiempo, no puede co nvertir la punibilidad en impunidad, además de que las pruebas 

con el simple correr del tiempo pierden eficacia. La presente teoría sostiene, que 

después de transcurrir cierto tiempo, ya no existe con frecuencia, ningún interés del 

Estado en una persecución, ésta se toma difícil o prácticamente imposible. 

Guillermo Saber es de los juristas que como Hans Welzel y Reinhart Maurach, 

consideran a la prescripción como parte del derecho procesal penal, al manifestar 

que "no pertenece al Derecho Penal Material, puesto que se trata de impedimentos 

procesales que condicionan mediatamente la solución de la querella penal".20 

En ese sentido Welzel manifiesta "según la doctrina actualmente preponderante, la 

prescripción de la acción tiene carácter meramente procesal, vale decir, es mero 

obstáculo para el proceso". 2 \ 

y por su parte Maurach indica, "la ley distingue entre prescripción penal y 

prescripción de la ejecución de la pena. La primera impide la propia incoacción del 

proceso penal; la segunda se dará en todos aquellos casos en los que la fume 

sentencia condenatoria no pueda ser ejecutada dentro de un determinado plazo. 

Ambas especies de prescripción se presentan, pues, como impedimentos procesales".22 

20 Sauer, Guillermo. "Derecho penal Parte General", Editorial Bosch Barcelona, 1956. Pág. 369. 
21 Hans Welzel, Derecho Penal, Parte General, Roque Desalma Editor, Buenos Aires, 1956, pág 257. 
22 Reinhart Maurnch, Tratado de Derecho Penal, torno 11, Ediciones Ariel, 1962, página 624. 
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Los impedimentos procesales no son situaciones de hecho. sino de estricto derecho : 

surgen como consecuencia dc una limitación especia l a un poder general; si el 

Estado tiene el deber-poder de perseguir y sancionar los delitos. eso const ituye su 

facu ltad cn género: si el propio Estado se limita su ejercicio, como en los casos del 

requisi to de formulación de querella para iniciar la persecución. o de la prescripción 

misma. está creando un confli cto de normas juridicas sustancia les que se resuelve 

por el principio de la especialidad, pcro en todo caso y momento con nonnas 

sustanciales con repercusión en lo procesal. 

2.3.3. Teoría Mixta. 

En cnmbio Edmundo Mezger y Manzini, ent re otros j ur istas. observaron sin embargo 

que el fenómeno de la prescripción. era un instituto en parte de l derecho material y 

en parte del derecho procesal, argumentando que a la par de ser una causa de 

revocación de la pena es un impedimento procesal. 

La teoria sostenida por citados juristas, toman como referencia la distinción entre la 

prescripción de la acción persecutoria y la de la sanción impuesta.. que por lo 

consiguiente si son diversas situaciones, son de diferente naturaIe7.a. Dice Mezger .. 

por cI transcurso del tiempo desaparece la pena, bien porque e l transcurso del 

tiempo excluye la posibilidad de la persecución penal ( la llamada prescripdón de la 

pcrsecución penal). bien porque el transcurso de l tiempo excluye la posibilidad de 
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ejecutar la pena impuesta por sentencia firme (\a denominada prescripción de la 

ejecución)".23 

También agrega dicho jurista que "la prescripción de la persecución penal produce 

sus efectos material y procesalmente, mientras que la denominada prescripción de la 

ejecución de la pena lo hace en el área procesal penal".24 

A su vez Manzini expresa: "Los ordenamientos jurídicos, material y formal, se 

confunden aparentemente en una zona constituida por normas e institutos de carácter 

mixto (ejemplo, la prescripción, la rehabilitación, remisión, etc.), pero esencialmente la 

distinción se mantiene y se manifiesta segura a quien quiera que tenga recto sentido 

jurídico".25 

Asimismo, Hans-Heinrich Jescheck, al respecto se pronuncia: sin embargo es 

preferible una teoria mixta que considere la prescripción como una institución 

jurídica de naturaleza procesal y material al mismo tiempo. Por un lado, sirve de 

fundamento la idea de que la necesidad de la pena, tanto desde el punto de vista 

retributivo y general preventivo, como en atención al fm resocializador de la pena, 

desaparece poco a poco con el transcurso progresivo del tiempo y termina por 

desaparecer fmalmente .. . Pero la prescripción del delito no sólo descansa en la 

ausencia de la necesidad de pena, sino también en la experiencia procesal de que, 

23 Edmundo Mezger, Tratado de Derecho Penal , tomo 11 , Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1949, página 403. 
24 Ibidem, págs 403-404 . 
25 Vincenzo Manzini, Tratado de Derecho Penal, tomo 1, Primera Parte: Teorías Generales, volumen 1, 
Ediar, Editores, Buenos Aires, 1948, página 125. 
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con el creciente distanciamiento temporal entre el proeeso penal y el momento de la 

comisión del hecho, aumentan las dificultades probatorias. I-Iasta el punto de ser cada 

ve? mayor el pe ligro de sentencias erróneas. 

En síntesis. en eSla teoria predomina la idea de separar. las dos clases de 

prescripción para darles a cada una de ellas diversa naturaleza, de ahi el nombrc 

de teoria mixta. 

Cabe mencionar. que el criterio que ha suSlentado la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación. en diversas opiniones, es en el sent ido de considerar a l renómeno 

prescriptorio de la acción penal sustantivo o material. tal y como se observa a 

continuación. 

·PRESCRIPCIÓN DE LA ACCiÓN PENAl. Para que opere el fenómeno de 

la prescripción en cuanto a la acción persecutoria , la ley alude al término 

medio aritmético de la pena, que se ha interpretado como deducible de la 

individualización legal correspondiente a las entidades delictivas consumadas. 

pero sin modalidades. La acción penal es la potestad jurldica que el Estado 

delega en un órgano especifico para exigir del poder jurisdiccional una 

decisión concreta respecto a una relación jurfdico-material del Derecho 

Penal , que en el caso de condena actualizada la pretensión punitiva del 

propio Estado. La acción penal no puede concebirse sino en relación a un 

determinado hecho correspondiente a una figura de delito; de ahl que se 

afirme que del delito surge la acción penal, o más propiamente de la 
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sospecha del delito. Se considera que la prescripción implica la cesación de 

la potestad punitiva del Estado, al transcurrir un periodo de tiempo 

determinado, en virtud de que en propio Estado abdica de su potestad 

punitiva , por razón de que el tiempo nula el interés represivo, apaga la 

alarma social y dificulta la adquisición de pruebas respecto a la realización 

del evento delictivo. la prescripción penal, por la esencia misma del 

ordenamiento punitivo, opera coactivamente. Es un mandato impuesto por el 

Estado para que el órgano delegado especifica mente, la institución del 

Ministerio Público, conforme al Artículo 21 Constitucional , se abstenga de 

toda acción represiva del delito y para que el órgano jurisdiccional decrete 

a extinción de la pretensión punitiva ; y por ello , se aplica de oficio y en 

cualquier grado y estado de la causa . Entendida la acción penal como 

fundamento y marco de la decisión jurisdiccional y la prescripción como una 

causa extintiva de la acción de orden coactivo, es lógico concluir que para 

calcular el término de su operancia, debe atenderse a la pena conminada 

en abstracto para el delito simple y no la pena en concreto que habria 

debido inflingirse, computadas las circunstancias objetivas y subjetivas del 

delito. la acción penal al ejercitarse y mover al órgano jurisdiccional tiene 

un contenido concreto, pero le compete al órgano decisorio su calificación 

técnica. El Ministerio Público sólo la ejercita por hechos que estima 

delictivos. En el auto de formal prisión o de formal procesamiento deberá el 

juez natural fijar el tema del proceso y esta determinación se dictará por el 

delito que se estime comprobado en forma genérica, sin precisar las 

modalidades del delito, que son materia de la sentencia definitiva. En tal 
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sentido, si la acción, en el acto de consignación . se ejercita unicamente por 

hechos delictivos y el juez natural dicta la formal prisión o sujeción a 

proceso por el delito simple sin considerar sus modalidades. y la 

prescripción atiende al término medio de la pena conminada en abstracto , 

es obvio que si la extinción de la acción penal por prescripción opera de 

oficio y en cualquier estado de la causa, no es posible, por ningún 

concepto, atender a la penalidad aplicable por el delito calificado por 

modalidades cuya existencia es materia de la sentencia definitiva . Si se 

atendiera a la penalidad del delito considerado como calificado. ello daría 

lugar a que la prescripción dependeré: del arbitrio del juez que lendria que 

definir en una fase procesal previa circunstancias que le compete decidir en 

el fallo que pone fin al proceso; y, lógicamente, daría lugar a que se 

prejuzgase en agravio del imputado, con violación de los principios que 

norman el instituto de la prescripción de la acción persecutoria". 

Amparo directo 8431/1963. Mario Valdez González. Abril de 1968, mayoria de 

3 votos. Ponente Miro. Ernesto Aguilar Alvarez. 1 ~. Sala. Sexta Época, 

Volumen CXXX, segunda parte. página 19. 

Tesis que han sentado precedente: 

Amparo directo 5848/1959. Melit6n Gómez Moya. Febrero 10 de 1960. 

Unanimidad 4 votos. Ponente: Miro. Agustín Mercado Alarcón. 1-. Sala. Sexta 

Época, Volumen XXXII , Página 77. 
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Amparo directo 8793/1960. Santos Rodriguez Maree!. Marzo 2 de 1961 . 

Unanimidad 4 votos. Ponente: Mtro. Manuel Rivera Silva. 11 . Sala. Sexta 

t:poca. Volumen XLV, segunda parte . pagina 59. 

Amparo direclo 9186/1961 . Felipe Olea del Carmen. Febrero 25 de 1964. 5 

volos. Ponente: Miro. Alberto R. Vela. 11
. Sala. Sexta !::poca. Volumen LXXX. 

segunda parte. página 31 . 

2.4. Titu lares de la Declaración en orden a la Prescripción. 

Para que la prescripció n funcione es necesario establecer qu ienes son los titulares de 

la misma. es decir que haya una declaración por pan e de quien o quienes esten 

facultados para ello. Hasta que llega e l momento de la declaración y ésta queda 

firmemente establecida, es cuando puede decirse que ha operado la prescripción. 

2.4.1 . Acción Persecutoria. 

" 



Para comenzar es importante definir la que es la acción " es el derecho, la potestad, 

la facultad o actividad, mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función 

jurisdiccional,'.26 

La acción penal es un monopolio que la Constitución le ha conferido al Ministerio 

Público en el artÍCulo 21. el cual establece: 

" ... La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía 

judicial, el cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquel. .. ". 

Existe una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se refiere a las 

etapas por las que pasa la acción penal y que consideramos es clarísima en cuanto 

a lo que estamos tratando. Dice así: 

"Durante el proceso, la acción pasa por tres etapas: de investigación, durante 

la cual se prepara su ejercicio; de persecución, en que ya hay ejercicio ante 

los tribunales; y de acusación, en que la exigencia punitiva se concreta" . 

Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XXXIV, página 9, 

A. D. 746/60. Luis Castro Malpica. 

26 Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del Proceso, Editorial Harla, Novena Edición ,México, 1998-
1996, pago 85. 
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Como se menciono. :mterionnente. tenemos que hacer referencia en dos etapas: una 

durante la cua l se prepara el posible ejercicio de la acción y otra en la que ya 

surtió .su propio ejercicio. 

Durante la averiguación previa o etapa de investigación cI Ministerio Publico es el 

titular del derecho para declarar la prescripción de la pretensión punitiva. cuando aun 

no sc ha ejercitado la acción penal. 

La prescripción de la acción persecutoria, nada resuelve en orden a lo delictuoso o 

no delictuoso de los hechos; sólo impide la calificación de ellos en orden al delito, 

esta func ión le corresponde a los jueces. La existencia de la prescripción para la 

declaración de existencia de un delito y de dclincuentc, sólo cs válido cn materia 

penal. 

La elapa de averiguación previa en preparación de la acción persecutoria empieza 

desde que se ticne noticia del hecho aparentemente delictivo hasta que se acude al 

órgano jurisdiccional haciendo valer la pretensión punitiva. 

Cuando el Ministerio Publico ha actuado ante los jueces este deja de tener facul tad 

y esta pasa exclusivamente a los jueces. 

En el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal se regula la 

prescripción de la acción, cuando el Ministerio Publico ya ha acud ido a un órgano 

jurisdiccional, en los articulos 6 y 8. los cuales dicen: 
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Artícu lo 6.· "El Ministerio Publico pedirá al Juez la aplicación de la sanción 

correspondiente al easo en eonc reto de que se trate o la libenad del proces.1do. se 

por que el dclilO no haya existido, sea por que, existiendo. no sea imputable al 

procesado o por que exista a favor de éste alguna de las eausas de exclusión del 

de lito previstas en e l Capitulo V, Titulo Segundo. Libro Primero del Nuevo Código 

Penal para el Distrito Federal O alguna de las circunstancia de extinción de la 

pretensión punitiva a que se refiere el Título Quinto del Libro Primero de dicho 

Ordenamiento". 

An ículo 8.· "En el segundo caso del articulo 6. el gente del Ministerio Público 

presentará al Juez de los autos su promoción, en la que expresará los hechos y 

preceptos de derecho en los que se funde para pedir la libertad del acusado". 

En los numerales antes transcritos el Min isterio Público tiene la función de ser 

peticionario o promotor. pero supeditada a la valoración de los j ueces. 

En materia federal maneja eomo requisito para dictar un auto de formal prisión que 

no exista alguna eximente de responsabilidad o causa de ext inción de la acción 

penal, lo anterior de confuma con la opinión de La Suprema Cone de Justicia de la 

Nación, al deeir: 

-Acción penal. prescripción de la. Si conforme a las disposiciones de la ley 

relativa, la acción para perseguir un delito está prescrita , I orden de 
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aprehensión que se libre contra el indiciado importa una violación a los 

Articu las 14 y 16 Constitucional". 

Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Volumen XVIII , página 

1024, Guzmán Cid Benito. 

Cuando el Ministerio Público le envia la consignación al juez. ulIcm a partir de ese 

momento la facul tad de resolver en cuanto a la prescripción de la acción 

persecutoria hasta que el segundo dicta sentencia definitiva. La prescripción como 

menciona la leyes de oficio así que es obligación de los jueces hncerla valida en 

cualquier momento del proceso, de esta también pueden resolver y tramitada el 

Tribunal de Alzada o autoridades judiciales en amparos directos e indirectos. 

Mientras no se haya dictado una sentencia ejecutoriada un Juez en cualquier 

momento puede declarar la opcrancia de la prescripción, porque una vez dictada la 

sentencia ejcculoriada, nadie puede cambiar la resolución judicial y la pretcnsión 

punitiva ha quedado agotada. 

2.4.2. Sanción Lega lmente Impuesta. 
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García Maynez, define a la sanción como "la consecuencia jurídica que obedece al 

incumplimiento de un deber en relación con el que tiene el deber de cumplirlo".27 

Castellanos Tena, define a la pena como "el castigo legalmente impuesto por el 

Estado al delincuente para conservar el orden jurídico".28 

La diferencia entre la pena y la sanción es que la primera es impuesta por el 

Estado a un delincuente y la segunda se le puede imponer a cualquier persona no 

tiene que ser precisamente un delincuente y puede ser de varios tipos. 

Con respecto a la titularidad de las sanciones legalmente impuestas veremos que 

esto le compete a la autoridad judicial y que sólo se ocupa de sentencias 

condenatorias que impongan una sanción y quedando como verdad legal, pero existe 

un problema para prescripción de la sanción legalmente impuesta es que está carece 

de fundamento legal. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice: 

27 García Maynez, Eduardo. Introducción al Estudio del Derecho. Editorial Porrúa, México 1993, 
pago 199 
28 Castellanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal , Editorial Pórrúa, México, 
1995, pago 318. 
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·Prescripción de la acción penal y prescripción de la pena. legislación del 

Eslado de Jalisco. Hay dos clases de prescripción; la de la acción y la de 

la pena. 

la acción penal como derecho nace cuando se ha cometido un delito y 

prescribe por el transcurso del tiempo si no s ejercita por el Ministerio 

Publico, reclamando del órgano jurisdiccional la declaración del derecho en 

el aclo que estima delictuoso y la determinación de la pena que debe 

aplicarse al delincuente. Consecuentemente, la prescripción de la acción 

supone una inactividad del Ministerio Publico por todo el tiempo que la ley 

señala como suficiente para extinguirse por su no ejercicio o actuación de 

ese derecho de persecución. 

En cambio, la prescripción de la pena supone el incumplimiento de la 

sentencia , y el quebrantamiento, en una pena privativa de libertad, es 

cabalmente la fuga". 

Directo 8793/1960. Santos RocIrlguez Maravel. Resuelto el 2 de marzo de 

1961 , por unanimidad de 4 votos. Ponente: Miro, Rivera Silva. Srío. Lic. Victor 

Manuel Franco. 

1-, Sala. Boletín 1961 , pág. 223. 

En la lesis anterionncnte transcrita establece lo que se había mencionado de que 

para que haya una prescripción de la sanción de existir una sentencia ejecutoriada. 
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Por otro lado. el juez al dic tar sentencia. se maneja que termina su jurisdicción para 

resolver en cuanto a la naturalel'.a delictuosa o no delictuosa de un hecho. segun el 

código procesal para el Distrito Fcdcml, pero en realidad no es así, una vcz dictada 

la sentencia y agotado la jurisdicción de cognición. el órgano jurisdiccional debe 

seguir actuando ya no para decir el derecho sino para ejecutar \o ya resuelto. Al 

respecto los aniculo 578 y 580 que a la letra dicen: 

Articulo 578.- "Pronunciando una sentencia ejecutoriada condenatoria o absolutoria, e l 

juez o el tribunal que las pronuncie expedirá dentro de euarenta y ocho horas. una 

copia cenilicada para la Dirección General de Prevenció n y Readaptación Social, con 

los datos de identificación del reo. El incumplimiento de esta disposición será 

sancionado con una multa de cinco a quince días de salario mínimo". 

Artículo 580.- "El juez o tribunal están obligados a dictar de oficio, todas las 

providencias conducentes para que el reo sea puesto a disposición de la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social. El incumplimiento se esta obligación 

se sancionará con multa de ~'Cinle a cuarenta días de salario mínimo". 

En conclusión. creo que en vez de ser sanción legalmente impuesta el término 

correcto seria pena legalmente impuesta y la titularidad de la declaración de 

prescripción de la misma le corresponde a los jueces u órganos jurisdiccionales, aun 

cuando no exista fundamento legal de la misma. 
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CAPiruLO TERCERO 

J. EL TRATAMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN EN 

ESPECIALES Y EN LEGISLACIONES LOCALES. 

LEYES 

En el capítu lo anterior hicimos un análisis de la definición de la prescripción, su 

naturaleza juríd ica y de los titulares de la declaración de la prescripción. 

En este apanado estudiaremos lo que es la prescripción, como el título lo dice en 

leyes especiales y en legislaciones locales y para comeru..af definiremos lo que es la 

ley. 

Ley, del latín lex. que significa, segun la opinión más generalizada, se deriva del 

vocablo legere, que significa .. que se lec", Algunos otros autores dicen que se 

deriva de lex de ligare, haciendo resaltar el carácter obligatorio de las leyes. La ley 

tiene dos sentidos, uno amplio, el cual se entiende como toda nonna de origen 

estatal; y sentido restringido, es la ley que se refiere exclusivamente a la norma 

sancionada por un poder legislat ivo. 



Así la ley se define como: "Nonna jurídica obligatoria y general dictada por 

legítimo poder para regular la conducta de los hombres o para establecer los 

órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines".29 

Ley Local. Nombre que en el Estado Federal mexicano reciben las normas u 

ordenamientos de las entidades federativas. 

3.1. La Prescripción en el Código Fiscal de la Federación. 

Ahora bien, el siguiente paso es tratar de dar una defmición acerca de lo que es el 

Derecho Fiscal, para precisar cual es el objeto de estudio del mismo. La palabra 

fiscal o fisco significa todo lo relativo a la Hacienda Pública, los ingresos del 

Estado provenientes de las contribuciones y a las relaciones entre éste y los 

particulares en su calidad de contribuyentes. 

Existen diversos criterios acerca de la definición de derecho fiscal como los 

siguientes: 

Para Villegas Basavilbaso. "Es un derecho autónomo, separado del derecho 

administrativo; tiene sustancia propia, presenta un cuerpo de doctrina homogénea".30 

29 Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, 13"., ed., POITÚa, México, 1985 
30 Sanmez León Gregorio, Derecho Fiscal Mexicano, 12ed., Cardenas Editor y Distribuidor, México, 
2000, pago 42. 
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Flores Zavala nos dice que el derecho fiscal "se refiere a los impuestos, objeto , 

sujeto, cuotas, procedimientos de determinación y que recibe el nombre de derecho 

tributario".31 

Licenciado Luis Martinez López dice que es "El conjunto de nonnas jurídicas que 

regulan la actividad del Estado al señalar sus recursos para sufragar los gastos 

públicos, ejecutar las leyes que fijan las contribuciones mediante un procedimiento 

especial adecuado a su fmalidad de interés social, así como resolver las controversias 

que suscite su aplicación, por medio de un tribunal administrativo".32 

De la Garza como "El conjunto de las normas jurídicas que se refieren al 

establecimiento de los tributos, esto es, a los impuestos, derechos, contribuciones 

especiales, a las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración y los 

particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, a los 

procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir y a las sanciones 

establecidas por su violación".33 

A su vez Manuel Andreozzi defme al Derecho Tributario como a la rama de 

Derecho Público que estudia los principios, fija las normas que rigen la creación y 

J I Ibídem., pago 43 . 
32 Ibídem., pago 44. 
JJ Rodríguez Lobato, Raúl, Nociones Generales de Derecho Fiscal,2ed. Edita-ial Hada, México, 1986, 
pag. 12. 
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percepción de los tributos y dctcnnina la naturaleza y los caracteres de las 

relaciones del Estado oon el adminisltado que está obligado a pagarlos".J.4 

Para nosotros cs la rama de derecho público que regula las relaciones juridicas 

entre e l Estado y los particulares en su calidad de contribuyentes, paT3. la 

recaudación. establecimiento, contro l de los ingresos del Estado y sancionar en caso 

de incumplimiento de los mismos. 

El Derecho Fiscal es una de las materias del derecho más complejas ya que toma 

varios de sus principios, conceptos e instituciones de OlTas ramas jurídicas, como del 

dcrC(;ho constitucional establece la potestad tributaria del Estado cn los artículos 3 1 

fracc ión IV y 73, fraceión VII de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos; en donde regula los principios generales del derecho fiscal que son la 

justicia tributaria (proporcionalidad y equidad), destino de las contribuciones (gasto 

público), legalidad (no hay tributos sin ley) y el principio de aplicación estricta de 

la ley; del derecho civil toma conceptos como obligación, sujetos de la obligación, 

resPQnsabilidad, domicilio, residencia, pago, compensación y prescripción, etcétera; del 

derecho procesal principios e instituciones del procedimiento; derecho mercantil 

obtiene el concepto de sociedad mercantil, empresa, tftulos de crédito y otros 

conceptos; derecho internacional lo referente a los tratados internacionales y los 

connictos relativos a la doble o múltiple tributación internacional; derecho 

administrativo, principios básicos e instituciones necesarias para la administración del 

fisco ; derecho financ iero üoicamente la obtención de los recursos monetarios y por 

lO ldan. 
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último el derecho penal que se encarga de la tipificación de las infracdoncs O 

delitos a los ordenamientos fisca les y la aplicadón de las sanciones por 

incumplimiento a las leyes antes mencionadas. Y otro de los aspectos por el el.la l 

se considera que el derecho fiscal es complejo es la competencia para la solución 

de los conflictos ya que dicha materia a veces requiere de estudios o criterios para 

determinar si corresponde el derecho fiscal o sup1etoriamente al derecho común. 

El derecho fiscal se rige por dos reglas, la primera va dirigida a los contribuyentes 

quienes están obligados a reali2ar sus obligaciones fisca les espontáneamente y la 

segunda va dirigida a las autoridades fiscales que realizan act ividades para verificar 

si los causantes cumplieron con sus obligaciones fiscales, en caso contrario podrán 

imponer una sanción que pueden ser por haber omisiones, insuficiencias o por 

incumplimiento de las mismas. 

En materia fi scal es de mucha importancia que los contribuyentes cumplan con sus 

obligaciones fiscales referente al pago de las mismas, ya que a través de este el 

Estado podrá desarrollar sus actividades con la sociedad, Al evadir los contribuyentes 

al rISCO no dai'Ian al Estado sino a la sociedad en general. 

Algunas de las causas de la evasión fiscal se dan por: 

a) Existe una tendencia del hombre a que su patrimonio se debilite. 

b) Que exista un sistema de desigualdad. 

67 



c) No hay un sistema de inspecc ió n de las obligaciones fisca les que sea 

riguroso y eficaz. 

La evasión fiscal da como consecuencia las infracciones fi scales y estas a su vez 

dan origen a las sanciones administrativas o penales., ambas son por el 

incumplimiento de los elementos de deberes jurídicos. 

Es dific il detenninltT cuando una infracción fiscal es acreedora a una sanción penal 

o que se necesita para convertirse en deli to y para esto se debe valorar no solo el 

incumpl imiento de la obligación ftseal, sino también la cualidad de los medios 

empleados y la utilización de simulaciones. falsedades u engaños que se realicen con 

la finalidad dc provocar un error en los órganos de la administración fiscal. Tanto la 

infracción fisca l como la infracción penal buscan el mismo resultado, pero la 

diferencia radica en la fomla en que se obtuvo el resultado. 

Las sanciones fiscales tienen finalidades de carácter intimidatorios, preventivas, 

represivas, aflictivas, expiatorias con ejemplarizantes y pueden ser de dos clases: 

a) Penas pecuniarias establecidas por las autoridades hacendarías; 

b) Penas privativas de libertad, impuestas por las autoridades jurisdiccionales. 

El Derec::ho Administrativo castiga las conductas que son contrarias a sus 

ordenamientos sin explicar el porqué de su prohibición, y en derec::ho penal castiga 
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las conductas que son contrarias a lo establecido en sus leyes, expresa y 

explícitamente quc Icsionan la bienes jurídicos de la sociedad. 

En la legislación fiscal están tipificados diversos delitos que arectan el interés 

jurídico del Erario Püblico, los cuales deben ser sancionados con más severidad que 

un.'l multa o algün recargo, motivo por el cual se liene que acudir a la autoridad 

judicial para que sea m.is coercitiva. 

Pero al igual que los delitos tipificados en el NueVO Código Penal tienen una 

prescripción los delitos fiscales también la tienen, sin embargo estos su tiempo de 

prescripción es mas cono que los delitos tipificados en el Nuevo Código Penal. 

"En México, como lo ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e l 

artículo 55 del Código Fiscal derogado (1938), disponía que la prescripción de la 

racultad de las autoridades fiscales para detenninar en cantidad líquida, las 

prestaciones tributarias y la prescripción de los créditos mismos, em excepción que 

podia oponerse como elCtintiva de la acción fiscal. Como puede observarse, en dicha 

disposición se contemplaba tanto la prescripción, como otm institución, propiamente 

de carácter procesal, o sea la elCtinción de las racultades de las autoridades fiscales, 

instituciones jurkticas distintas, ya que se decia que prescribían tanto las facultades 

de las autoridades fiscales para determinar la cantidad liquida de las prestaciones 

tributarias, como los créditos mismos. Incluso se utilizaba tenninología procesa~ al 

disponer que la prescripción era una 'excepción' que podla oponerse como extintiva 

de la acción fiscal. Sin embargo, en el Código Fiscal vigente en 1967 el legislador 
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dio un tratamiento il la prescripción como medio lega l para la extinción de las 

obligaciones anle el Fisco Federal y los eredilos a favor de éste, y lo que constituye 

una caducidad, a Silber, la extinción de facultades pilTa et ilctual de las autoridades 

fiscales. 

Efectivamente, el articulo 32 del C.F.F.(código fisca l de la federación) de 1%7 contiene 

Un.1 norrn:l de derecho sustantivo que establece un modo de extinción de los 

créditos fiscales ; es decir, prevé el derecho de los particulares para que, por 

prescripción, en el término de 5 años, se extingan sus obligaciones ante el Fisco 

Federal y los créditos a favor de este por impuestos. derechos, productos o 

tlprovechamientos. Esta conclusión se corrobora por la circunstancia de que el 

articulo 32 pertenece al Título Segundo del ordenamiento legal citado que se intitula 

' Disposiciones Sustantivas' y a su Capítulo TI 'Del nacimiento y extinción de los 

créditos fiscales,,,.J$ 

'"'Por su parte, el articulo 88 del ordenamiento legal sujeto a estudio, establece que 

las facultades de la Secretaría de Hacienda para determinar la existencia de 

obligaciones fisca les. señalar las bases de su liquidación o fijarlas en cant idad 

liquida, para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones flSCa les, así como 

las fac ultades de verificar el cumplimiento o incumplimiento de dichas disposiciones, 

se extinguen en el término de cinco afios, no sujeto a interrupción ni suspensión. 

Este numeral también contempla un modo de extinción, pero referido únicamente a 

las mcultades de las autoridades actuar, pues ya ejercitadas \as facultades legales y 

"Giuliani Fonrouge. Carlos. M., Derecho Financietl, Edil. Desalma. Buenos Aires. 1962., n. 2S I. 
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detenninado el crédito , la extinción de este último se rige por las reglas relativas a 

la prescripción ... En resumen, el antes mencionado Código Fiscal distingue entre la 

extinción de los créditos fiscales como consecuencia del transcurso del tiempo y la 

pérdida, del mismo motivo, de las facultades de las autoridades administrativas para 

detenninar la existencia de créditos fiscales. La primera está prevista en una norma 

sustantiva y la segunda en otra de carácter procesal". 36 

Hugo B. Margáin, en su trabajo presentado como motivo de su ingreso a .Ia 

Academia de Derecho Fiscal., sostiene que "la prescripción es una institución 

absolutamente distinta a la caducidad" y que ésta "tiene lugar cuando la ley o la 

voluntad de los particulares, señalan un término fijo para la detenninación de un 

derecho, de tal modo que transcurrido este último no puede ya ser ejecutado".37 

El Tribunal Fiscal de la Federación dice que el fundamento de la prescripción fiscal 

es con el "objeto de que tanto los intereses del Fisco, como los de los particulares, 

no estén indefmidamente sin poderse detenninar con precisión, hecho que haría que 

no pudieran fijarse las condiciones económicas ni del Erario, ni de los negocios de 

los particulares". 38 

36Resolución dictada por la SCJN en el amparo directo 3761/69, promovido por Garabet Masmanian 
ArutWl, el 12 de junio de 1970, siendo ponente el Mtro Carlos del Río Rodrfguez, publicada en RIF, 
n. 56, pp. 133-134 Y en Informe del Presidente a la SCJN, año 1970,3" parte, 2" Sala, pp. 113-117. 
Sostienen las mismas tesis en amparas directos 3443/69, Celia del Valle y Talavera, 2950/69, Julia 
Talavera Vda del Valle, publicados en el mismo Informe. 
31 Trabajo presentado por Hugo B. Margáin con motivo de su ingreso a la Academia de Derecho 
Fiscal en la sesión celebrada el 9 de junio de 1971 en México D. F., S.H.C.P. México 1971. 
38 RTFF, NS. 89 y 90, P.129. ' 
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El Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 100 las reglas para la 

prescripción de los delitos fiscales que son de querella. 

Artículo 100.- "La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, por 

declaratoria y por declaratoria de perjuicio de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha secretaría 

tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene conocimiento, en 

cinco años que se computaran a partir de la fecha de la comisión del delito . En los 

demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal" 

"ACCIÓN PENAL. El ejercicio de la facultad que la ley concede al" "Ministerio 

Público para ejercitar acción penal, racionalmente no estorba ni puede" "estorbar la 

de imponer penas, que la Constitución concede a las autoridades judiciales;" "una 

cosa es el ejercicio de la acción penal, y otra el estudio de las constancias 

procesales," "para determinar las modalidades del delito, y aplicar así la pena que 

corresponda".39 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público: es la encargada de: 

.:. Recaudar los ingresos de la federación; 

.:. Realizar un proyecto de los egresos de la Federación; 

.:. Coordinar y vigilar el sistema bancario nacional, 

.:. Brindar estímulos fiscales; 

39 Semanario Judicial de la Federación. Quinta Época. Tomo X. Pág. 1,022. 
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.:. Administrar las aduanas y organizar la policía fiscal de la Federación: 

.:. Recaudar los impuestos, los derechos, contribuciones de mejoras, 

aprovechamientos y productos; 

.:. Adquirir los bienes de la Administración Pública Federal; 

.:. Programar el presupuesto de la Administración Pública Federal, etcétera. 

La querella, es un requisito de procedibilidad y tiene como propósito poner en 

conocimiento de una autoridad, que es el Ministerio Público sobre hechos que 

pueden ser constitutivos de delitos. "Se formula en aquellos delitos que se persigue 

a petición de parte, la sea la ofendida, la victima o su legítimo representante, 

expresando éstos, según sea el caso, que se persiga al autor del delito. También el 

propósito es de que el Ministerio Público inicie la indagatoria correspondiente. 

Además en estos ilícitos opera el perdón del ofendido o de su legitimado para 

otorgarlo".40 

Delitos en el Código Fiscal de la Federación 

DELITO PROCEDIBILIDAD 

Presunción del delito de contrabando. De oficio. 

Contrabando. De oficio. 

Contrabando equiparado. Querella. 

40 García RamiTez Sergio. Curso de Derecho Procesal Penal.; 4' ed., México, Edil POITÚa, S.A .. , 1983. 
p. 85. 
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Contrabando calificado. Querella. 

Defraudac ió n fiscal. Querella. 

Defraudación fiscal equiparada. Querella. 

Omisión de solicitud de inscripción en el Querella. 

Registro Federal de Contribuyentes. 

Omisión de informes veraces al Registro Querella. 

Federal de Contribuyentes. 

Duplicidad de clave del Registro Federal de Querella. 

Contribuyentes. 

Informes falsos al Registro Federal de Querella. 

Contribuyentes. 

Omisión de aviso de cambio de domicilio Querella 

fiscal. 

Omisión de declaración fiscal Querella. 

Duplicidad de registros de operaciones Querella. 

Ocultamiento, alteración o destrucción de Querella. 

documentos para efectos fiscales. 

Determine pérdida con falsedad . Querella. 

Delitos cometidos por depositarios o Querella. 

interventores. 

Alteración o destrucción de controles fiscales. De oficio. 

Visitas domiciliarias o embargos indebidos. Querella 

Apoderamiento de bienes en recinto fiscal Por declaratoria de 
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perjuicio. 

Daños de bienes en posesión fiscal Querella. 

En los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia 

federal, se refiere a los delitos que se persigue de oficio, a la interrupción, 

suspensión, etcétera. 

3.2. La Prescripción en el Código de Justicia Militar. 

El fundamento jurídico del Derecho Militar la establece la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 13, en donde subsiste un fuero 

especial a los delitos y faltas contra la disciplina militar. A la letra el artículo 13 

dice: 

" . . . Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; 

pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender 

su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o 

falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la 

autoridad civil correspondiente". 

Para poder hacer un análisis de la prescripción en materia militar es necesario 

establecer su objeto de estudio, y relación con otras ramas del derecho, obligaciones, 

para esto se observarán diversos criterios de juristas. 
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El Derecho Militar es una CIenCIa jurídica que tiene como fundamento por la 

existencia de las Fuerzas Armadas; por tanto el Derecho Militar se ocupa del 

estudio correspondiente a la conformación y funcionamiento de las Fuerzas Armadas, 

su normatividad y el cabal cumplimiento de la disciplina castrense. 

El Derecho Militar ha sido defmido como "El conjunto de normas jurídicas que 

regulan la organización, gobierno y conducta de las Fuerzas Armadas en la paz y en 

la guerra".41 

El tratadista Octavio Véjar Vázquez, fundador y maestro de la cátedra de Derecho 

Militar en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

defme al Derecho Militar como la disciplina jurídica que en el plano de la ley 

positiva, se condensa en un conjunto de disposiciones orgánicas que coordinan, 

sincronizan y conciertan las relaciones derivadas de la vida marcial: En esta 

definición hay un orden jurídico particular dentro del general del Estado, constituido 

por la norma legal que tiende directamente a asegurar el mantenimiento de los fines 

esenciales de la institución. 

El Derecho Militar también se consolida con la celebración de congresos, 

simposiums, conferencias y varias más actividades académicas, que sirven para dar 

urta pauta para establecer los principios de la legislación . 

., César Enrique Romero, Derecho Militar, Enciclopedia Jurídica Omeba, tomo VII , Buenos Aires, 1957. 
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Una definición propuesta es la siguiente: el Derecho Militar es el conjunto de 

normas bilaterales, heterónomas, coercibles y externas que se encargan de regular a 

las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y guerra: que funda su razón de ser en el 

bien jurídico tutelado de mayor importancia en las instituciones armadas, que es la 

disciplina. 

La disciplina se entiende como el lineamiento de conducta que se basa en la 

obediencia y es la base intrínseca de todo militar, cuyas principales máximas deben 

ser el honor, la justicia y la moral castrense, de ahí se reafirma el principio que 

dice: "un ejercito sin disciplina es una chusma armada".42 

El Derecho Militar se basa su existencia en la lealtad, honradez, obediencia, 

disciplina, respeto, valor y entrega para defender la soberanía y la seguridad nacional. 

El Derecho Militar está profundamente relacionado con el Derecho Constitucional, 

ya que el Derecho Militar nace de éste y se encuentra inmerso dentro de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 13, el cual 

establece la existencia del fuero castrense. 

El Derecho Militar se relaciona con el Derecho civil con el diario acontecer de la 

vida cotidiana de los miembros de la milicia que celebran un contrato de 

42 Apwltes de DeTecho Militar de la cátedra del General Mario Guillermo Fromow García, 1987 
Facultad de DeTecho de la UNAM, citado por E. Alejandro Carlos, DeTecho Militar Mexicano, Porrúa, 
México 2000, pago 5. 
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arrendamiento, contraen matrimonio, registrar un inmueble, tener derecho a heredar o 

demandar alguna acción determinada. 

El Derecho Militar comparte algunas semejanzas con el Derecho Penal, ya que 

ambos sancionan los delitos que cometen los hombres, pero el Derecho Militar se 

enfoca hacia los miembros de la milicia. Puede haber concordancia entre los tipos 

penales, pero con relación a otras penalidades y según las circunstancias, así en el 

caso del homicidio acompañado de insubordinación al superior. 

Ahora bien, para llegar a dar una defmición de Derecho Penal Militar existen 

diversas doctrinas: 

a) En la doctrina germánica en 1958 Herbert Arndt defme el Derecho Penal Militar 

como una parte del Derecho Penal, esto es, la parte del ordenamiento jurídico que 

fija por penas criminales y medidas de seguridad como consecuencIas del injusto, 

una conducta contraria a los intereses de las Fuerzas Armadas. 

b) En Italia, ya en 1916, Vicenzo Manzini afirma que "los normas jurídicas que 

están dirigidas a asegurar el mantenimiento de los fines esenciales de la institución 

militar, constituye en su conjunto un orden jurídico particular, dentro de la esfera 

del orden jurídico rnilitar,,;43 sesenta años después, explica Vittorio Neutro, nos 

defmirá el Derecho Penal Militar, como "aquella rama del Derecho Penal que, dentro 

del cuadro general de la conservación y desarrollo de la comunidad social, asegura 

.3 Cornmento ai Codici Penale Militari. Diritto Penal e, pág. 1, s.f. 
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las condiciones esenciales para que las Fuerzas Armadas vivan, sean ordenadas y 

eficientes, operando estrictamente en el ámbito de los fines del Ejército".44 

c) La doctrina Iberoamericana tiene una análogo sentido, cuando en México Octavio 

Véjar Vázquez dice que "dentro del orden jurídico militar del Estado, hay uno orden 

jurídico particular constituido por la norma jurídica que asegura el mantenimiento de 

los fines esenciales de la institución militar",45 y Ricardo Calderón Serrano, lo defme 

como "el conjunto de principios, normas y disposiciones legales que para la 

protección de la disciplina militar, hacen seguir al delito, que es la infracción, la 

imposición al culpable de una pena, que es la sanción".46 Últimamente, en 

Venezuela, el Doctor René Buruz Arizmendi, dice que "la noción del Derecho Penal 

Militar surge cuando se está en presencia de normas de carácter punitivo 

destinados a la tutela de la sociedad militar y a asegurar el cumplimiento de los 

fmes especiales para los cuales ha sido creada la institución".47 

d) En España, José María Rodríguez Devesa, desarrolló los conceptos vertidos en 

1949, al afirmar en el Congreso de Strasburgo (1964) que, "está constituido por 

aquellos preceptos que, provistos de las correspondientes sanciones penales, prohíben 

determinadas conductas atentadoras a los intereses militares tutelados por los 

primeros, debiendo recoger solamente aquellas conductas que lesionan o ponen en 

peligro esos intereses jurídicos; bien que de ello dependa también, y en gran parte, 

4. Manuale de Dirilto e ProcedUTa Penale Militare, Guilfré Editore, Milano. 1976, pág. 117 
45 Autonomía del Derecho Militar, Editorial Stylo. México. 1948, pág. 14. 
46 Derecho Penal Militar. Parte General, Méjico, 1944; primera obra de conjunto que sobre la materia 
se ha escrito en castellano, según afinnan Jiménez de Asúa y Antón Oneca, pág. 22. 
47 Tres delitos militares, Empresa El Cojo, Caracas, 1979, pág. 19 .. 
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del grado de intervención que las Fuerzas Armadas tengan en la vida del país, y es 

por tanto consecuencia de la solución de otros problemas que se plantean y deben 

ser resueltos previamente en terrenos ajenos al Derecho Penal".48 

Militar: Es la persona que por su profesión se dedica al arte de hacer la guerra y 

disciplina a los soldados para ella. 

El Derecho Penal común tiene la característica de ser preventivo y de readaptación 

y el derecho militar es intimidatorío y sancionador. 

En el Libro Segundo, Título quinto, Capítulo primero del Código de Justicia Militar 

se establecen los artículos relativos a la extinción de la acción penal y de la pena. 

Es importante hacer el estudio comparativo de la ley militar y la legislación penal 

común. 

En el artÍCulo 186 del Código de Justicia Militar se establecen las causas de 

extinción de la acción penal que son las siguientes: por muerte del acusado ; por 

amnistía; por prescripción y por resolución judicial irrevocable y en el artÍCulo 193 

la extinción de la pena que son: por muerte del sentenciado; prescripción; amnistía; 

indulto o reconocimiento de inocencia-o La nueva ley penal común menciona en su 

artículo 94 las causas de extinción de la pretensión punitiva y la potestad para 

.8 Vid. Derecho Penal. Parte especial, bajo la dirección de José Arturo Rodríguez Muñoz, Editorial 
Adenais, Madrid, pág. 515. 
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ejecutar las penas y las medidas de seguridad por: cumplimiento de la pena o 

mc.-dida de seguridad; muerte del inculpado o sentenciado, reconocimiento de la 

inocencia del sentenciado ; perdón del ofendido en los delitos dc querella o por 

cualquicr otro acto equivalente; rehabilitación; conclusión del tratamiento de 

in imputables: indulto; amnistía; prescripción; supresión del tipo penal y la existencia 

de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos. Como 

se puede observar en el párrafo anterior en la ley comun en un mismo numeral se 

mencionan las causas de extinción de la pretensión punitiva, la potesuld para ejecutar 

las penas y las medidas de seguridad. 

En el articulo 187 del Código de Justicia Mi litar equivale al precepto legal 106 y 

11 9 de la ley comun en los cuales se establece la resolución de la prescripción se 

dictará de oficio y también detenninan quien es III autoridad competente para 

resolver de la prescripción, pero en la ley común también d ice que podrá ser por 

petición de parte y que la autoridad competente para resolver de III misma es e l 

Ministerio Público mientras que en el código castrense únicamente dice que lo 

podrán hacer los jueces. 

En el precepto legal 188 y 195 del código castrense es igual al 105 del Nuevo 

Código Penal común en cuanto que la prescripción es personal y para ella bastará 

el simple transcurso del tiempo señalado por la ley pero en el Nuevo Código Penal 

comun agrega las medidas de seguridad. 
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En el precepto legal 189 dd código militar es parecido al 108, 109 de la ley penal 

comun en cuanto a que dice que las términos para la prescripción de la acción 

penal o de la pretensión punitiva stran continuos, pero en la legislación comun se 

agregan el delito con tres modalidades más que son si e l delito es permanente, el 

momento en que se realizó el último acto de ejecución u omitió la conducta 

debida, si se trota de tentativa y el día en que el Ministerio Público de la 

adscripción haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere 

librado orden de reaprehcnsión o presentación, respecto del procesado que se haya 

sustraído de la aeción de la Justicia y con el numeral 109 también menciona los 

ténninos de la prescripción pero de la potestad para ejecutar las penas y las 

medidas de seguridad. 

El numeral 190 y 197 del código castrense consigna los pl37.os para extinción de la 

prescripción, el primero de la acción y el segundo de las penas, sin embargo, el 

primero no hace una distinción entre los plazos de los delitos que se persiguen de 

oficio y de querella, como lo hace el código penal común en los artículos 110 y 

111. Los plazos que maneja el código pel13.l son muy diferentes ya que las penas y 

las sanciones también lo son, además el código castrense habla de destitución y 

suspensión de empleo o comisión y de pena de muerte y en el Nuevo Código 

Penal no se maneja ninguna de estas últimas figuras. 

El artículo 191 del código castrense se refiere a la prescripeión de la acción 

persecutoria o a la pretensió n punitiva cuando existe acumulación de delitos 

cast igados, as! mismo éste arliculo se encuentra relacionado con los numerales 160 a 
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163 en donde se establece que se aplicará la pena del delito más grave y de la 

agravación y que las acc iones prescriben separadamente, es muy parecido al artículo 

112 del código penal, sin embargo en el mismo existe una tenninologia diferenle al 

referirse al concurso ideal de delitos y el código castrense lo maneja como 

acumulación de delitos. 

El numeral 192 del Código de Justicia Militar nos habla de cuales pueden ser las 

causas de interrupción de la prescripción de la pretensión punitiva al igual que el 

aniculo 11 4 del Cód igo Penal pero el mismo agrega que sucedería en el easo de 

extradición internacional. 

El precepto legal 198 del Código Castrense nos habla de la prescripción de las 

penas y es igual que el articulo 118 del Nuevo Código Pena~ pero este último 

menciona las causas de la interrupción de las pena pecuniarias. 

Después de hacer esta comparación podemos darnos cuenta que el fenómeno de la 

prescripción es diferente en cada ley y que pueden tener una disposidón aislada 

con respecto a la prescripción de la acción persecutoria o pretensión punitiva y la 

potc~1ad para ejecutar las penas O medidas de seguridad. 
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3.3. La Prescripción en la Ley de Responsabilidades de los funcionarios y 

empicados de la Federación, del Distrito Federal y de los más altos 

funcionarios de los Estados. 

La ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos surgió gracias a las 

reformas que tuvo el Titu lo Cuano de la Constitución de 1917. 

El fundamento constitucional de la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Publicos es el artículo 109 que dice: 

.. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos 

de sus respectivas competencias, exped irán las leyes de responsabilidades de los 

servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes. teniendo 

este carácter, incurran en responsabilidad, de confonnidad con las siguientes 

prevenciones:" 

La exposición de motivos más iOlponantes que tiene la ley vigente son los 

siguientes 

"El Estado de Derecho exige que los servidores públicos sean responsables. Su 

responsabi lidad no se da en la realidad cuando las obligaciones son meramente 

declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad, o cuando hay las 

sanciones por su incumplimiento son inadecuadas. Tampoco hay responsabilidad 

cuando el afectado no puede exigir fáci~ práctica y eficazmente el cumplimiento de 

[as obligaciones de los servidores públicos". 
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La legislación vigente establece un juicio de carácter politieo para quienes tienen 

responsabilidad por el despacho de intereses públicos fundame ntales. Pero hay una 

laguna legislativa respecto de las obligaciones que debe seguir todo servidor público 

frente a la sociedad y el Estado, así como respecto a las responsabilidades por su 

incumplimiento y las sanciones y los procedimientos administrativos para aplicarlas. 

Ese sistema (de resp:msabilidades) se compone de cuatro modalidades de la 

responsabilidad : la penal y la civi~ sujetas a las leyes relativas, y la política y 

administrativa. que se regularían por esta iniciativa de ley reglamentaria del Titulo 

Cuarto ConstitucionaL 

Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y no hay cabida para fueros ni 

tribunales especiales. Los servidores públicos que cometan delitos podrán ser 

encausados por el juez ordinario con sujeción a la ley penal como cualquier 

ciudadano y sin más requisito, euando se trate de servidores públicos con fuero , que 

la declaratoria de procedencia que dicte la H. Cámara de Diputados. 

Para la responsabilidad civil los servidores públicos, se estará a lo que dispone la 

legislación común. 

La Ley de Responsabilidades que se propone desarrolla los principios que sobre la 

responsabilidad política defme la iniciativa del Título Cuarto. 
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En primer termino, liquida la desafonunada confusión entre 'delitos y faltas oficiales' 

y 'delitos comunes'. que fue unos de los factores que contribuyó a In inapl icación 

de las Icyes que en esta materia han estado en vigor en las últimas cuatro décadas. 

se regula por las leyes penales". 

La exposición de motivos antes mencionada serían las bases generales del sistema 

de responsabilidades. aquí mismo explica el contenido de la ley, relativo a las 

responsubilidude!i polllicas, declaración de procedencia, responsabilidades 

admini,ftrativas y regis/ro de situación patrimonial, estos fueron los cuatro titulos 

con que nació la Ley en diciembre de 1982. En 1997 se reformó la ley agregando 

el Título Quinto llamado De las disposiciones aplicables a los Servidores Públicos 

del Órgano Ejecu/ivo del Ois/rito Federal . 

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su numeral 2 

nos dice que son sujetos de la misma los servidores públ icos mencionados en el 

artículo 108 constitucional en los párrafos primero y tercero y todas aquellas 

personas que manejen o apliquen recursos económicos federales. 

Artículo 108. "Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título se 

reputaran como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Jud icial del Distrito Federa~ los 

funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en 

el Distrito Federal, as! como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes 
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serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 

sus respectivas funciones". 

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los 

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los 

miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por 

violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo 

indebido de fondos y recursos federales. 

Como se puede observar con lo anteriormente trascrito la ley no maneja una 

distinción entre los servidores públicos, por lo cual es necesario hacer una distinción 

doctrinaria de los que es un empleado público, funcionario, funcionario público, alto 

funcionario, servidor público, cargo público. 

Empleado Público: Es aquel que presta un servicio determinado de carácter 

permanente, a un órgano público mediante salario, caracterizado por un vinculo 

laboral que tiene su origen en la ley. 

Para Andrés Serra Rojas "el empleado público, se caracteriza por no tener atribución 

especial designada en la ley ... ". 49 

49 Serra Rojas, Andrés, Derecho Administrativo, 24', ed., México, 1988, ed. POITÚa, T. l. pág. 359. 
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Funcionario: Estos disponen dc un poder jerárquico con respecto de los empleados y 

demás funcionarios inferiores, poder que deriva en capacidad de mando decisión y 

de disciplina. 

Funcionario Público: Es aquel que cubre un puesto oficial de trabajo en la 

administración pública y que no es empleado público, asumiendo un carácter de 

autoridad. 

Alto Funcionario: Tradicionalmente es asl como se identifica a aquel que descmpe~a 

en el ámbito federa~ un cargo de elección popular (presidente de la república. 

diputado o senador), el que se encuentra dentro del máximo nivel del poder judicial 

(ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), O que es el titular de 

cualquier dependencia del poder ejecutivo (secretario de estado). 

Servidor Público: Es aquel ciudadano investido de un cargo, empleo o función 

pública, ligado por un vínculo de régimen juridico, profesionalmente, por tanto, al 

cuadro de personal del poder público. Tal vinculación puede ser directa (servidor de 

la administración pública centralizada) o indire<:ta (servidor de la administración 

pública paraestatal). 

Cargo Público: Es el lugar instituido en la organización pública, con denominación 

propia, atribuciones específicas y presupuesto propio, para ser provisto y ejerddo por 

un titular en la forma establecida por la ley. 
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Articulo 47: ''Todo servidor publico tendrá las siguientes obligaciones, para 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas en el desempei'lo de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan. sin 

perjuicio de sus derechos laborales, as! como de las normas espeeificas que al 

respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas: 

l.. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y 

abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 

comisión; 

11.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos 

correspondientes a su competencia. y cumplir las leyes y otras normas que 

determinen el manejo de recursos económicos públicos; 

III.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempefto de su empleo, 

cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la informacion reservada a 

que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están afectos; 

IV.· Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 

empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 

impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o 

inutilización indebidas de aquellas; 
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XlI.- Ahstenerse de aUlOri7.ar la selección. contrntación, nombrnmiento o designación 

de quien sc cncuentre inhabi litado por resolución firme de la autoridad compl!tentc 

para ocupar un empico. cargo o comisión en el servicio publico: 

XII I.- Excusarse de intervenir en cualquier fonna en la atención tramitación () 

resolución de asuntos en los que tenga interes personal. familiar o dl' negocius. 

incluyendo aquellos de los que pueda resultar algun beneficio para el. su cónyuge o 

parientes consangu¡noos hasta el cuarto gr,ldo, por afinidad o civiles. o para terceros 

con los que tenga relaciones profesionales. lahorales o de negocios. o para socio~ o 

sociedades de las que el servidor publico o las personas antes referidas formen (\ 

hayan formado pane: 

XIV.- Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso. al superior jerárquico. 

sobre la atención. tramite o resolución de los asuntos a que hace referencia la 

fracc ión anterior y que sean de su conoci miento: y observar sus instrucciones por 

escri to sobre su atención, tramilación y resolución. cuando el servidor público no 

pueda abstenerse de intervenir en ellos: 

XV.- Abstenerse. durante el ejercicio de sus funciones de solicitar. aceptar o recibir. 

por s i o por ioterpOsita persona. dinero. objetos mediante enajenación a su favor en 

precio notoriamente inferior al que el bien d.e que se trate y que tenga en el 

mercado ordinario. o cualquier donación, empico. cargo o com isión para si. o para 

las personas a que se refiere la fracción XIII . y que procedan de cualquier persona 

risica o moral cuyas actividades profesionales. comereiales o industriales se 

encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público 
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re~pHII~lhilid,Jd admini~tr¡t!iv,1 en los términos de c~la le)'. y de h\ rWfn1¡lS (11R' ,ti 

XX I.- I'rop.orciooar en forma op·(Jr\una y ver¡¡z. toda 1,1 información y datos 

~()I¡eitad"" p'lr la 1Il~litlJción :1 1,1 que legalnwllIe le competa 1:1 vigi lanei:, y de t\:l1 :>:1 

¡!.; I(,~ ¡kn,:dw" hUIIW!l\l~. a cI\:Clll de que aquella pueda cumplir el'n la" faeultade" 

alrihurilllle" ¡¡UC le .;¡.rrespondan. 

XXI 1.- l\b\ICner~c de cualquier aClO u omisión que implique incumplimicmo de 

l' U:llqlll~'r di"p'"icion ju ridica relacionad:! con el scn' icio ptlblico. 

X:-"llI - \hll'ner~l" el1 cjl'rcicio de sus funciones o con (Jl\llivo de ellas. do.' cclchmr 

(1 ;Iul,'ri""r 1" cclcbraciol1 de pedidos u cU!lIrmos relacionados con adqll¡siciol1c~. 

:Irrendamienl('~ ~ "'najenación de todo tipo de bienes. preslación de s('rvicio~ (k 

cU;llqui('r naluralela y 1;1 ¡;Onlrlllación de obra pública. con quien dcsempcik un 

cmpk"'. C¡¡rgo (l comis ión en el scn'icio público. o bien con las soci('dades de las 

que dichas !,cr~(ln¡¡s lo rmcn paMc. sin la autorización previa y especifica de la 

Secretari:! a proplIcst¡¡ razonada. confonnc a las disposiciones legales uplicablcs, del 

lilular de la dcpendencia (l cntidad de que se IralC. I'or ningim mOlivo podn', 

cckhnlr" .. · pcdidn o cOntr.J to alguno con quien se encuentre inhabilitado para 

descmpciiar un empleo. cargo o comisión en c~ servicio publico. y 

XXIV.- La dcmas que le impongan las leyes y reglamentos. 

Cuando el planleamiell to que formule el servidor publico a su superior jer.irquico 

deba ser comunicado a la Secretaria de la Conlraloría Genera l. el superior proceden; 
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a haccrlo s in demoré!. bajo su cstri cta responsa bilidad. poniendo e l trnmite en 

co nocimiento dcl subalterno interesado. Si e l superior jerárquico omite la 

comunicación a la Sccrctaría de la Contra lo ría Genera l. el suba lterno podrá prncticarla 

d irectamen te informando a su superior ace rca de este acto". 

,\hora bic n. dcspu és de haber dado una defin ici ón doctrinaria de lo que cs un 

emp leado púb li co. funciona rio, runcionario público, a lto runcionario. servidor público ) 

ca rgo públi co y 1,1s oh li gac iones de los servido res públicos segú n lo que estab lcce 

la ley. e l s iguientc paso es dar un concepto de respon sa bilidad y la d ilCrcn cia ent l'c 

sus c uan'o modaliJadc~ (pcna l. civ il , po lí tica adm ini stra tiva). 

I\cspon sabi li dad: Es la ob ligac ió n de pagar las consecuenci as de un acto: respondcr 

por la conducta propia. Conrorme a un serv idor público debe pagar o responder por 

sus aclOS indebidos o ilícitos, según lo establezcan las leyes. 

Respon sabi li dad Pe nal : Don Ig nacio Ga lindo y Garfias dice: "Cuando la conducta 

de l servidor público es de tal naturaleza que llega a tipificar a lguno de los de litos 

comprcndidos en el Libro Segundo, Títu lo Déc imo Octavo ' Delitos con tra e l serv icio 

púb li co cometidos por servidores públicos' C;ód igo Penal , la responsabilidad del 

agente adq ui ere otra característ ica y produce otros e rectos que son los de ap licación 

de las sanciones previstas en el Cód igo de la materia segú n e l tipo de delito que cl 

serv idor público haya perpetrado,·.5o 

, ,, Varios Autores. Revista mexicana de justicia. No. 4, Vol. 111 . octubre-dici embre. 1985. pág. 46. 
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l{esponsab iliJaJ Civi l: Son los actos u om isiones en que incurre una persona en su 

ear<Íe ter de panicular. por lo cual en nuestra Constitución en el artículo III en su 

antepenúltimo p<Í rralo dice: "En demandas del orden civil que se entable contra 

cualquin Sen idol' Pllbli co !l O se requ erirá declaración de procedencia". 

Responsabilidad Políti ca: Es determinada a través de un juic io también políti co que 

.. ti enc una ju ri sdicción espec ial, se caracteri za por su naturaleza de los aclOs u 

omi siones t:n que incurren los altos func ionari os en el desempeño de SIIS fu ncioncs. 

que ob li ga a IIn CUCl"pO pol ítico, momentáneamente revest ido de l poder de jll/gar. a 

scpa rar los de su enca rgo e inhab ilitarlos para desempellar otro. dentro de l plazo que 

lije la ley. en vi rtud de haber perd ido la confianza,·. 5I 

En el numera l 5 de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores púb licus 

menciona quienes pueden ser los sujetos del ju icio políti co: En los términos del 

primer párrafo de l artícu lo I 10 de la Constitución Genera l de la Repúbli ca. son 

sujetos de juicio políti co los servidores públicos que en el se mencionan. 

Los Gobern adores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Loca les y los 

Magistrados de los Tribunales Superiores de Just icia Locales podrán ser sujetos de 

juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República. a 

las leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de londos 

y recursos Federales. 

; 1 Cardenas, Raúl F .. Responsabilidad de los Funcionari os Públicos. México. 1982. Porrúa. pág. ~83m . 
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I I anlo.:ul" Ú do.: la 1.0:) I eueral d~' Kespon~lbilidadcs de los Ser\' idores I'úhlio.:ol- 11<'l-

dice que O:l- procederne en juicio polÍl ico cuando los aelos u nmisiones d .... h\~ 

servidurel- pliblicos redunden en perjuicio de los in \ere~es pilblieos fimd~lllenUlIc.~ n 

..:1 articulo 7 de 1;1 misma no~ dice cuales los intereses pilhlicos 1i.lI1dament"ll'l- o de 

~u buen I.kspache,; 

1.- " U ;1\¡¡lIUe a la~ inSlituciones dcmocdlicas: 

11.-1.1 :t\llquo.: .! 1;1 '¡mn:, de gobierno n:puhlicll1l(\, rcpresen\ali\o. I;"dera l: 

:.istelluiticas a las g:mtntias individu¡¡les n '<lCi:lk:.: 

IV.- I-.1 alaque .l la 1¡llenad de sufragio: 

V,- La usurpación de atribuciones: 

VI. · CU:llquicr infracción a la Consti tución n a las leyes federales cU:lI1dl' cause 

perjuicios gra\'c~ a la l;"deración. a uno o varios Estados dc h, misma (> de la 

sociedad. () Illoti\'e algón Ir:lstomo en el funciollamienlo normal di.' la~ insli tuciunes: 

VII.- Las omisiones de carác ter grave. en los té rminos de la fracción antcrior: )' 

VIII._ Las viol:lcioncs s istcmuticas o graves a los planes, programas)' prcsupueslOs 

de la Administración Púhlica Federal o del Distri to Federal y a las leyes que 

detcrm inan el manej u de los recursos t'Conóm;cos federa les y del Distrito Federal. 



;-..10 procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

El Congreso de J:l Unión valorara la existencia y gravedad do.: los actos u omisiones 

a que se refiere este articulo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se 

lormulara la dec1amción de procedcncia a la que alude la presente ley y se estará a 

lo dispuesto por la legislación pena!". 

Responsabilidad Administrat iva: Es aquella en que incurren los servidores públicos 

por actos u omisiones ilegales., deshonrados, desleales, parciales e ineficientes en el 

do.:s.:-mpcño de su empleo, cargo o comisión. que deben ser investigados por autoridad 

compl'tCnte. 

Los servidores públicos que podrian incurrir en responsabilidad administrativa son 

lodos los mencionados en el 108 de la Constitución y los del aniculo 2 de la Ley 

Federal de Responsabilidades de tos Servidores Públicos. 

Las aUlOridades sancionados de las responsabilidades administrativas son las que 

menciona el aniculo 3 de la misma ley que a la letra dice: 

,. Las autoridades competentes para aplicar la · presente ley serán: 

1.- Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso dc la Unión; 

I BIS.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 
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11 .- La Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo; 

111.- Las depcndeneills del Ejecut ivo Federal: 

IV.- El órgano Ejecutivo Local del Gobierno del Distrito Federal; 

V.- (Se deroga): 

VI.- El Consejo de la Judicatura del Distri to Federal; 

VII._ El Tribunal Fiscal de la Federación: 

VII I.- Los Triburmles de Trabajo. en los términos de la legislación respectiva: 

IX.- Los do:rn:\s órganos jurisdicciona les que detemlincn las leyes". 

Las sanc iones que pueden imponerse por faltas administrativas son las contempladas 

en el numeral 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos que son los siguientes: 

1.- "Apercibimiento Priv3do o Publico; 

11.· Amonestación Privada o Publica. 

111.- Suspensión; 

IV.- Destitución del Puesto ; 

V.- Sanción económica; e 
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VI.- Inhabilitación temporal para desempei'tar empleos, cargos o comisiones en el 

servicio público. 

Cuando la inhabilitllción se imponga como consecuencia de un acto u omisión que 

implique lucro o cause daños y perjuicios, será de un año hasta diez liños si el 

monto dc aquellos no cxeede de doscicntas veces el salar io mínimo mensual 

vigente en el Distrito Fcdcr31. y de diez a vcime mios si excede de dicho limite. 

Este último plazo de inhabilitación también sera aplicable por conductas graves de 

los servidores públicos. 

Para que una persona que hubicre sido inhabilitada en los términos de ley por un 

pla7.o mayor de diez rUlOS, pueda vo lver a desempeñar un cmpko. cargo o 

comisión en el servicio público una vez transcurrido e l plazo de la inhabi litac16n 

impuesta. se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 

ingresar, de aviso a la Secretaría. en forma razonada y just ificada, de tal 

circunstancia. 

La contravención a 10 dispuesto por el párrafo que antecede sera causa de 

responsabilidad administmtiva cn los términos de esta ley, quedando sin cfectos el 

nombramicnto o contrato que en su caso se haya realizado". 

Apercibimiento: "Conminación que el juez hace a una persona cuando la delinquido 

y se teme, con fundamcnto, que está en disposición de cometer un nuevo delito, ya 

sea por su actitud o por amenazas, de que en caso de cometer el que se propone u 

otro semejante, sera considerado como reincidente. Corrección disciplinaria consistente 
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en la amonestación que la autoridad competente dirige a un funcionario intimándole 

a evitar la repetición de una falta. Prevención o aviso".52 

Amonestación: "Advertencia que el juez dirige al acusado, haciéndole ver las 

consecuencias del delito que cometió, excitándolo a la encomienda y conminándolo 

con que se le .impondrá una sanción mayor si reincidiere, pudiendo ser privada o 

pública" .53 

La Const itución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 114 

párrafo Ir menciona que los delitos cometidos por los servidores públicos, será 

exigible de acuerdo a los plazos de prescripción establecidos en la ley penal. 

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público en su artículo 78 

menciona las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer 

sanciones las cuales son: 

1. "Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el 

infractor no excede de diez veces el salario llÚnimo mensual vigente en el 

Distrito Federal; 

II . En los demás casos prescribirán en tres años; y 

IIl. El derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños y 

perjuicios, prescribirá en un año, a partir de la notificación de la resolución 

que haya declarado cometido la falta administrativa. 

52 De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho, Porrúa, México, 1981. 
53 ldem. 
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El plazo de prescripción se contara il partir del díil siguiente a aquél en que se 

hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese 

ceS:8do, si fue de carácter continuo. 

En todos los casos la prescripc ión a que alude este precepto se interrumpira al 

iniciarse el proccdimiento administrativo previsto por el artículo 64". 

En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos solo menciona 

las sanciones por las faltas administrativas. pcro no menciona nada acerca de los 

delitos cometidos por los servidores públicos, éstos se contemplan en el Código 

Penal, por Jo tanto solo maneja la prescripc ión de las faltas administrati vas por que 

la prescripción de los delitos se rige por las reglas que establece el Código Penal. 

3.4. La Prescripción en otras legis laciones de los Estados de la 

Federación, 

En la mayoría de las legislaciones locales se maneja la prescripción de la pretensión 

punitiva y de la potestad para ejecutar las penas muy similar al Nuevo Código 

Penal del Distrito Federal que el que estamos tomando como base para compararlo 

con otras legislaciones penales estatales, Ahora haremos una comparación del Nuevo 

Código Penal del Distrito federal con el del Estado de Veracruz. 
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El la Gaceta Oficial de Estado el 13 de septiembre de 1980, se publico el nuevo 

Código Penal pllnl el Estado de Veracruz, mismo que entró en vigor el 20 de 

octubre de 1980. 

En el artículo 89 del Cód igo Penal de Venlcruz nos dice que es la prescripción de 

la acción persecutoria y nos habla de las sancio nes no de las penas como en el 

Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. 

En el an ículo 90 del Código de VCr.lcruz es igual en d párrafo I Y JI al 105 y 

106 del Nuevo Cód igo Penal del Distrito Federal. pero en el párrafo 111 agrega que 

son imprescriplibles las acciones y sanciones. cuando el delincuente se encuentre en 

estado peligroso. 

El artículo 91 del Código de Veracruz es igual al 108 del Nuevo Código Penal del 

Distrito Federal. pero en el mismo agrega que el día en que el Ministerio Publico 

de la adscripción haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se 

hubiere librado orden de reaprehensión o presentación. respecto del procesado que sc 

haya sustraído de la acción de la Justicia. 

El anículo 92 del código de Veracruz es igual al artículo III fracción l del Nuevo 

Código Penal del Distrito Federal. 

El artículo 93 del Cód igo de Veracruz i'IOs habla de la acción persecutoria 

preseribe en seis meses. si el delito solo mereciere multa. Si el delito mereciere 

además de esta sanción, la privativa de libertad, o la sanc ión fuese alternativa, se 

atenderá en todo caso a la prescripción de la privativa de libertad. Lo mismo se 
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<lbSl.'r\'ara CU:lI1do I.'orresponda alguna OI ra S:lI1ción accesoria. I$t<: articulo es lo 

I11l.'1lCion;t ..-1 Nuevo CMigo l'l.'oal para d Distri to Federal. 

1:1 numeral 94 del Código de Veracruz nos dtce: si el ddito solu mcrecierl.' 

destitución. ~usJll.'n sión. privación de derechos o inhabilitación. la prescripción se 

consumará I.'n el térm ino de dos años. en el Nuevo Código Penal del Distr ito 

Federal no hay un artículo que hable de lo mismo por lo menos en el capítu lo de 

prescripción. 

En el numeral 95 del CódIgo de Veracruz menc:iona: el den.:cho para formular la 

querella. pr<.'seribirá en un arlo o partir del dia en que lu parte orendida tenga 

cunocimienw del delilO ~. en tres allos. indepcndientemente de esta c ircunstancia. 

este artículo no lo menciona el Nuevo Cód igo Penal para el Distrito Federal. 

En ..-1 artículo 96 del Código de Veracruz nos hablu del concurso de delitos, ¡'!ero 

no hace distinción entre concurso real e ideal como en el Nuevo Código Penal panl 

el Distrito Federa! en su articulo 11 2. 

El numeral 97 nos dice: cuando par.¡ ejercitar o continuar una ucción persecutoria 

S<!a no.'CcSllria la dcclamción previa de autoridad competente, lo prescripción no 

comcnlara a correr SlllO hasta que sea satisfeclio cste requisi to. este articulo tamjXlCo 

lo menciona el Nuevo Código I'eoal del Distrito Federal. 

El numeral 98 del Cód igo de VeraCfUZ es igual al precepto legal 114 del Nuevo 

Código I'enal del Distrito Federal. 
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1:1 rn:cepto legal 99 del Código de Ver:lcruz habla de 1:1 excepóon ,1 la 

iuterrupcil'u de CU:lndo ya transcurrió la tercera pane del plazo de la prescrircüin. 

lll¡cntr:l ~ <jIIC cn el .lfticulu ¡ 15 del Nuevo Código I":nal del 1>¡~tr¡1O Fedem l nuS 

lllenclnna la mitad del lapso necesario para la prescripción. 

1:1 prccepto legal 100 del Código de Veracruz es igual al nurner:ll 109 del Nuevo 

Código Penal dd Distri to Federal. 

Los preceptOs legaics 101. 104. 105 Y 107 del Código de VeracfUl ~(l n parecidos al 

116 del Nuevo Cód igo Penal pam el Distrito Federal. hay una minima diferencia en 

CU:lnto al término de la sanción p-ccuniaria de {cparación del daño. 

1:1 nU1I1cral 102 del Código Veracrtlzano es igual al precepto Ieg¡¡1 117 del NUi.'\(l 

Código Penal p;!{a e l Distrito Federal. 

El aniculo 106 dd Cód igo Veracru1.ano nos menciona la acción de reparación del 

daño que se exija a tcrceros de acuerdo con el aniculo 45. asi como el dCfO .. "(:ho 

para pedir la ejecución de In sentencia irrevocable en que se declare t:11 obligación. 

se ex tinguinin dentro de los Icnninos y por los medios establecidos en los códigos 

(ivi l y de comercio)' P¡IrJ la iniciación del tCn11ino de la pf('scripcibn. se estar,; a 

lo dispuesto por los aniculos 91 y 100, este numeral no esta rlll'ncionado en el 

Nuevo Cód igo Penal para el Distrito Federa l. 

Código de Zacatecas. 
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J.I ;lfticulll 9) ~ <)4 párrnl() rrimero del Códi go Penal de ¿1c3lecas es ¡gu:Il al 

:ln indo lUS del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y el p:irraJo segundo 

dd ;1r1ieul" 9-1 C~ igu31 al precepto legal 106 del Código del Distrito FL-deraL 

Anicu lo 9S: El derecho del ofendido para presentar su querella por un deli to. sea o 

no eOlltinuado. <Iue solo pueda perseguirse por queja de parte. prescribirá en un 

:ulo. conwdn desde el dia en que la parte ofendida tenga conoc imiento del delito y 

dd del incuente. y en tres. independientemente de esta circunstancia. l)rcscntada la 

yucrcJJa. la prescripción se sujetara a las reglas señaladas por este código para los 

ddi tos que ~e persiguen de olicio. Este artícu lo en Su primera parte no cs igual a 

ninguno dl:l Nuc\ o Código Penal para el Distrito Federal. en la segunda parte e ~ 

igual al artil·uJo 110 en su segundo párrafo del ordenamiento antes citado. 

[1 articulo 96 <Id Código de Zacatccas es parecido al art iculo 108 del Nuc\'o 

Cód igo Penal para el Distrito Federal. pero estc último agrl:ga que el di;) en quc el 

Minisll:rio Público de la adscripción haya recibido el olicio correspondiente. en los 

casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación. respectO del 

procesado que se haya sustraído de la acción de la Justicia. 

El art iculo 97 del Código de Zacalecas no lo menciona el Nuevo Cód igo I'C1l31 

para el Distrito Federal y a la letra dice: l a aecióll penal prescribe cn un ailo. ~i el 

delito solo merece multa. Si merece, además de esa sanción. la privativa de liben,ld. 

o fuere alternativa, se atenderá a lo dispueslo en el articulo s¡guientc. Lo mismo se 

observara cuando concurra alguna otra sanción accesoria. 
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1:1 I're~~p\O kgal 98 del Cúdigo de ZacalL'Cas es igual al numeral III fraCl:il\11 

dd Nue\ o Código Penal para el l) i$lrito Federal. 

El l1umeral 99 de l üidigo de Zacalccas a la letra dice: si el ddiw SIlI(, mereciere 

deslilución. suspcllsión. pri vación de derl.'chos O inhabi litación, la presni¡x:i¡'m se 

cOllsumnní en el término de dos años. En los demás casos. la acción prescrihid en 

dos mios. lo ¡1Ilh:rior no lo contempla el Nuevo Código Pen31 pan. el Dislrilo 

Federal en el capitulo de prescripción. 

En el articulo 100 del Código de Zacatecas nos habla dcl concurso de deli tos. ¡>cm 

110 hace dislinción entre concurso real e ideal como en el Nuevo Código l'el1;11 p;lr;1 

d DiSlrilO Federal en su articulo 11 2. 

E .. el articulo 101 y 104 del Código de beatec:!s es igual al 113 del Nu<'vo 

Código I)enal para d Distrito Federal. solo hay diferencias de ICffilinologia. 

El numeral 102 del Código de Zacatecas es igual al precepto legal 114 dd Nuevo 

Código I'enal para el Distrito Federal. 

El precepto kg:ll 103 del Código de üeatccas habla de la e.\{cepción n la 

interrupción de cuando ya transcurrió la ten:era parte del plazo de la prcscripcil\n y 

agreg3 entonces la prescripción continu3ra c~rricndo y y3 no podrá intermmpirsc. 

s ino por 13 aprehensión del inculpado. 
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Lu dispuesto en la ¡klrte tinal del mismo art iculo :UHcrior. t:unp()cn cOlnprende d 

eaSl) el1 !.Iue las ae !U :lcione.~ !.Iucdaren interrumpidas por un liempo igual a 1:1 cuarw 

p;lMe dd termino ue la prescripción . Emom:es CSIlI no po<lr:i scr interrumpid:1 "i nn 

por In aprehensión ud inculpndo. 

1' ... l icl1lr:ls quo: en el articulo 11 5 del Nucvo Código Pena l para el Distriln l'eder;¡l 

nos menciona la mitad del lapso necesario para la prescripción. Sll lo hay diferencia 

en los t":nllinos. 

El numeral 105 del Código de Zacalecas es igual al artículo 109 del Nuevo Código 

Penal para el DiSlrilo Federal. 

1I pTl'cepto legal 106 y 109 del COdigo de Zacalccas nos mencionan las pla.l.Os pam 

1:1 prescripción P:¡nL ejecutar la pena privati\'a y In prescripción de 13s sanciones 

pecuniarias. es parecido al 116 del Nuevo Código Penal para el Distri to Federal. $010 

ha~ diferencia en cuanto a los términos de la prescripción. 

[1 3niculo 107 del Código de Zacalecas es igual al 117 del Nuevo Código Penal 

pnra e l Distr ito Federal. pero el primero agrega que ademas de la parte de la 

condena que y:1 haya extinguido y una cuarta parte mas de ese tiempo. 

El articulo 108 del Código de Zacatccas nos 11)cnciona las causas de interrupción de 

las sanciones privativas de la libertad y solo menciona la aprehensión del 

sentenciado, aunque sea por delito diverso. y 110 del mismo ordenamiento 13 

interrupción de las sanciones pecuniarias. e l precepto legal 118 del Nuevo Código 

I'enal para el Distrito Fedeml menciona además de lo anterior. flOr cualqu ier acto de 
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:l\Horidad enmpcte!lLe. por las sanciones pecuniarias. las promociones que d olcndido 

\l persona a euyn favor se haya decrewdo dicha reparación y las actu:Jcioncs Que 

e:':'l :l\unridwJcs r~·aliec jl: lm cjccul¡¡rl;¡~. 

El aniculo 1 I I dd Código de Zac¡¡teeas nos menciona la prescripción de las 

Silncioncs de privación de derechos civiles o potiticos. [o anterior no 10 mencion¡¡ el 

Nuevo C&libo Pella[ para el Distrito r=eder:ll. 

Después de haber realizado este amilisis de e[ Cód igo de VeraCNZ y Zaeatecas con 

el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal. podemos decir que las dos 

legisl:¡cioncs estatales son muy parecidas entre s i. por que en ambos legislaciones se 

regula la prescripción de la acción persecutoria. dc las sanciones impucstas y 

agregan una tcrcel"'J figura que la prescripción del derecho a la querella. que esto 

seria mas bien caducid¡¡d. ya que la mi sma es la pérdida de un derecho por el 

simple tr¡¡nscurso dcl tiempo y prescripción es un fenómeno juridico penal por el 

si mple transcurso del tiempo. se limita la facultad represiva del Estado. 

En las legislaciones esw\¡¡les agrega la prescripción para las de[itos que merecen 

destitución. suspensión. privación de derechos e inhabi litación. privación de derechos 

civiles. políticos. y ademas entre las códigos locllles y el Nuevo Código Penal para 

el Distrito FI,.'deral ex iste diferenciación en euanJQ :l la tenninologia. 
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CA PÍTULO CUA RTO . 

.j . M\,\LlSIS COMPARATIVO DE l.A PRESCH II'C IÓN EN EL CÓDIGO 

PE NAL PARA EL DI STI{ ITÜ FEDERAL y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

l'EN,\l, t S I'ARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

En l'I capitulo anterior rcali7.amos una investigación de la prescripción en algunas 

lcyl'S especiales como el Código fi scal de la Federación, en el Código de Justicia 

Mil ita r. en la Ley Federal de Responsabi lidades de los Servidores Públ icos y en 

algunas de las legislaciones locales como el Código de Vcracruz y Zacalccas. 

A continuación el anál isis que haremos es el del Icmlino de 1(1 prescripción de lo~ 

dclililS lJUl' se persiguen de querella que se menciona en el anículo 110 del Nuc\'o 

Código ['cnal para el Distrito Federa l '1 el articulo 393 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo. 

4.1. Ténni no de Ciento Ochenta Dias para Prescripción que señala el 

articu lo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 

Hidalgo. 

fHlicu lo 393.- Si transcurridos ciento ochenta días desde que se notilicú la reserva 

de averiguación previa. no se recaban las pruebas o éstas son insulicientcs para 



~·jer .. ita r la acción penal. el Ministerio Publ ico solicitara a la Subr rowraduria 

autorie;: el archivo defini tivo. Lo anterior no scr:i apl icable en cuanto se Ira!!.' de 

ddil\l ~ gravcs previsws en el articulo 119 de este Cód igo. en los 4U(' deher.¡ 

cOnlinuarse investigando hasta el término de la prcscripción de la acción penal. 

La suh-procuraduria podrá autorizarlo u ordenar en su caso el desahogo de las 

diligencias que estime conducenles al esclarecimiento de los hechos. 

Del anterior art iculo se aprecian ciertos conceptos de es importante definir para 

una mejor comprensión del mi smo: 

al Notificación; 

b) Reserva: 

e) Avcrigu:lción Previa: 

d) Mini sterio Público: 

l') Subprocuraduría: 

1) Deliws graves; 

En la primera hipótesis desde el punto de vista doctrinario "nv/i/iwciú,, "' Son 

todos aquellos procedimientos. formas o maneras. mediante los cuales. el tribunal han' 

llegar a los particulares. las partes. tos testigos. los peritos. etcétera, noticia o 

conocimiento de los actos procesales. o bien presume que tales noticias les han 

llegado a dichos dest inatarios o los tiene enterados formalmente. 
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I.as n(lti li c:lcinn~s según el artículo 71 del Cód igo de Procedim¡~nws I'erw lcs para 

~ I Estado d~ Hidalgo. se haran a rmis tardar dentro de los tres dias s iguientes :.11 l'n 

llue ~e dicl~n la,;. resol ueiorH..'s que las motivan. 

Cuando la notificación consista en una ci tación práctica de una diligencia se 

notit"lc:mí person:llm~nte con cuarcnta y ocho horas de anticipac ión. cuando meno,;. al 

dla y hora en que se haya de celcbrar la ac tuación o audiencia a que se reliere: si 

por la urgencia o naturJle1..a de la diligencia no sca posible tal anticipación. se 

ascntara razón en autos y se notificará de inmed iato. 

En el segundo su puesto. el articulo 392 del Cód igo de I' rocedimientos Penales para 

el Estado d.:- I-l idalgo nos dice en que casos se dic tara la "rescn'u": cuando el 

Ministerio Público considcre que d.:- las di ligencias practicadas no resulwn elementos 

bas[¡(n[cs para h:leer la consignación al juzgado. pero con posterioridad pudieran 

allegarse estos para prosegui r la averiguación, se rescrvara el expedientc hasta quc 

aparezcan esos datos: nmilicando ésta circunstancia al denunciante o querellante. al 

ofendido y a su asesor j urídico en su caso. 

En la tercera hipótesis "la ar'(:riKlwcivn preVI(/ es el conjunto de actividades que 

desempeña el Ministerio I'úblico. para reuni r los presupuestos y requisi tos de 

proccdibilidad necesarios para ejercitar la acción penal. en esta etapa el Ministerio 

Público pract icará las primeras diligencias. asegura los objetos o instrumentos del 

delito. las huellas o vestigios que haya dejado su perpetración y debe buscar 13 
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posihlc re5pnnsabilidad renal de quienes hubiesen intervenido en la com isión .kl 

delito. 

~ 

En el cuano supuesto "e/ Mini.\·fer iIJ "úfllico" segun el art icu lo I de la I.e~ 

Orgánic;t del Ministerio Publico del Estado de Hidalgo: es un representante del 

inter~s ~oc ial. es la institución de buena fe. con 1l1llOnomia técnica y administrativ;l 

rara garanti7';lr su indcpendencill en 13 emis ión de las detemlinaciones de su 

compewncia. responsable de velar por la legalidad como princirio rector de la 

convivencia socia l. mantener el orden juridico. ejercitar la acción penal. exigir el 

eumplim icmo de la pena. cuidar de la correcta 3plic3ción de las meJiJ3s de la 

politica criminal que eswblczca el ejecutivo del Estado y proteger los ¡nterl."~CS 

colectivos e individuales contra todo violación a 13s leyes. asi como los e st3blcc ido~ 

ror esta le). 

En el SlIpUI."SIO quinto 13 "subprocuraduriu" como la menciona el articulo 16 dc la 

Ley Orgán ica del Min isterio Público para el Estado de I'lidalgo es la encarg3da de 

resolver las so lic itudes de archivo provisional o defin itivo de averigu3ciones previ3s: 

cs[¡)diar los desistimientos de la acción penal y de las peticiones de libertad por 

desvanecimiento de datos. condiciones de no acusación; eonlest3r y tr;¡mi\¡¡r los 

amparos en Jos cuales sea parte el Ministerio Publico; etcétera. 

En la hipótesis sexta se consideran "'deliros graves en atención al bien jurídico 

tutelado y la grave areelación que puede causar al orden social. el articulo 119 del 
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Código de ProcedimienlOS Penales pam el Estado de Hidalgo nos menciona cuales 

son los delitos graves: 

1. El homicid io cuando deba aplicarse la punibi lidad prevista por los artículos 136. 

137 ó 138 del Código I}enal para el ESlado de Hidalgo; 

11 . Las lesiones previstlls por el articulo 141 Cracciones IV. V Y VI. cuando pongan 

en peligro Ii! vid i! o concurra alguna de las agravanles o calificativas que pri.'v~n 

los numerales 142 y 147: 

111. El peligro de contagio de cnCennooades. cuando deba aplicarse la punibilidad 

prevista por el segundo parra ro del articu lo 162: 

IV. El secuestro y la simu lación de secuestro. previstos por los artículos 166 y 167· 

bis: 

V. El asalto. previsto por los articulos 173 y 174: 

VI. La violación. prevista por los articulos 179. 180 Y 181 ; 

VII. El robo ca lificado previsto por la correlación de los numerales 203. Cracciones 

111 y IV. Y 206. párraCo final . así como los lipos penales que prevén los artículos 

207 y 207-bis. y cuando dcba apl icarse el aumento de punibilidad previsto por el 

articulo 207-lcr: 
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VII I. El abigeato, previsto ¡xlr el articulo 208, fracción ll, en relación al párrafo final 

del mismo numeral, así como los tipos penales que prevén las fracciones 1, n y JI! 

del articulo 109; 

IX. La extorsión, cuando deba aplicarse la agravante de punibilidad seftalada por el 

segundo párrafo del articulo 216; 

X. El despojo, cuando deba aplicarse la punibilidad prevista por el primer párrafo 

del artículo 220; 

XI. El daño en la propiedad, previsto por el articulo 223 en relación al numeral 203 

fracciones 111 y IV; 

XlI. El tráfico de menores, previsto por el artículo 237; 

XII I. La corrupción de menores., cuando deba aplicarse alguna de las agravames de 

punibilidad previstas ¡xlr los párrafos segundo; y tercero del artículo 267; 

XlV. El lenocinio, cuando deba aplicarse algún aumemo de punibilidad que prevé el 

artículo 272; 

XV. La trata de personas, cuando deba aplicarse algún aumento de punibil idad 

previsto ¡xlr los artlculos 274 y 275; 
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XVI. El terrorismo. previsto por el parraro primero del artícu lo 293: 

XV II. El sabotaje. previ sto por el articulo 294. con excepción de su párr<lro final : 

XV III. El pecu lado. previsto por el art iculo 308 cuando deba aplicarse la punibilidad 

señalada en la rraeción 111 el mismo numeral ; 

XIX. La tortura, previsto por los párrafos primero y tercero del articu lo 322-bis: y 

XX. La evasión de presos. cuando deba aplicarse la punibilidad prevista en los 

párrafos segundo y terccro del articulo 325 y en el numeral 329. 

También se califican como del itos graves, las tentativas punibles dc los delitos 

previslOs por las fracciones que anteceden. 

Además. se califican como delito grave el homicidio culposo. cuando debe aplicarse 

la punibilidad prevista por la rracción y el párrafo final del articulo 148 del Código 

Penal para el Estado de Hidalgo. 

Para los delitos contenidos en leyes especiales, se califican como graves aquéllos 

cuyo maximo de la punibilidad privativa de libertad exceda de diez años. 

Articulo 110 del Código Penal para el Distrito Federal dice: --(I'rcscripción de la 

potestad punitiva en los casos de delito de querella). Salvo disposición en contrario. 

la pretensión punitiva que nazca de un delito que sólo puede perseguirse por 
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quere lla del ofendido o algún otro acto equivalente, prescribirá en un año, contado 

desde el día en que quienes puedan form ular la querella o el acto equivalente, 

tengan conocimiento del del ito y de l delincuente, y en tres años fuera de esta 

c ircun stancia. 

Una vez cumplido el requisito de procedibilidad dentro del plazo antes mencionado. 

la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de 

o fi c io." 

Delitos que se persiguen por querella en el Nuevo Código Penal para el Di strito 

Federa l. 

ART ICU LO DELITO 

159. Peligro de contagio. 

162. Privación de la libertad con fines sexuales. 

176 . Abuso sexual. 

179. Hosti gamiento sexual. 

180. Estupro. 

200. Violencia familiar. 

206. Discriminación. 

209. Amenazas. 

2 10. Allanamiento de morada, despacho, oficina o 

establecimiento mercan til. 
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212. Violación de la intimidad personal. 

214. Difamación. 

216 . Calumnia. 

220. Robo en algunos casos. 

227 a l 229. Abuso de confianza. 

230 al 232. Fraude. 

234. Administración fraudulenta. 

235 . Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores. 

237. Despojo. 

239 y 242. Daño a la propiedad . 

288 . Ejercicio indebido del propio derecho . 

310. Fraude procesal en algunos casos. 

333 . Violación de correspondencia. 

A continuación se presenta en grafica el 

legislaciones. 
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De acuerdo con la grafica anterior daremos una breve explicación de cada una de 

las actividades que dan estructura y continuidad al procedimiento penal mexicano. 

La denuncia o querella, se conocen como requisitos de procedibilidad y tienen como 

propósito poner en conocimiento de una autoridad, que es el Ministerio Público 

sobre los hechos que pueden ser constitutivos de delito (noticia criminis). 

Formuladas la denuncia o la querella, según corresponda, el Ministerio Público 

auxiliado de la policía judiciae4
, iniciarán la investigación, que consiste en la 

búsqueda y recopilación de los medios de prueba necesarios para tener por 

54 A esta corporación policiaca también se le conoce en la legislación procesal de otras Entidades 
Federativas como Policía Mínisterial, o en materia federal como Agente FederaL 
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integr3do el cuerpo det del ito y la probable responsabilid3d. en re lación con los 

hechos y las personas de los que se hace indagatoria. 

La investigación como resultado de la denuncia o querella da fh1nicipación al 

Ministerio Publico y sus órganos auxiliares como la policia judicial y los servicios 

periciales, para imponerse del conocimiento de los hechos y actuar de acuerdo a sus 

facultades y atribuciones que la ley les autorice. 

Desarrollada y concluida la indagatoria. incorporandO al procedimiento los elementos 

de proeba pertinentes el Ministerio Publi co deberá determinar sobre el ejercicio o no 

de la acc ión penal. 

Si no se ejercita la acción penal. el ofendido o la víctima podroin inconlorman;e 

contra esta resolución a través del juicio de amparo, segun lo dispuesto en el 

articulo 21, párrafo cuarto de la Constitución. 

En el caso de que se ejercite la acción penal. se da apertura a la segunda ctapa 

del procedimiento, denominada preparatoria al proceso o preproceso, en la que el 

Órgano Jurisdiccional dicta auto de radicación. como consecuencia del ejercicio de la 

acción penal. 

Esta resolución judicial tiene como pro¡Klsi to fijar la competencia y sujetar a las 

partes (1 la j urisdicción de este órgano decisorio. 
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Como se observa en el caso del preproceso el Ministerio Público ha dejado de ser 

autoridad. correspondiendo esta categoria al Órgano Jurisdiccional. El Representante 

Social. se conviene en p..1r1e principal , realizando la función acusatoria. 

Una vez resueltas en el auto de radicación, la rat ificación de la detención. las 

peticiones sobre la orden de aprehensión . de comparecencia o arraigo. Puesto el 

inculpado a disposición del juez. éste tomara de aquél su declaración preparatoria de 

acuerdo a lo dispuesto en el aniculo 20 (A), fracc ión 11 1, de la Consti tución. en 

audiencia pública y dentro del plazo de 48 horas, en el que le dari. a conocer el 

nombre de la persona que lo acusa. los hechos posiblemente consti tutivos de delito. 

con el propósito de preparar su defensa. 

Rendida la declaración preparación. ya porque declaró ante la autoridad judicial. o 

bien porque se abstuvo de hacerlo. Siguiendo con el imperativo constitucional del 

19. el j uzgador deberá resolver su situaciÓn j urídica del inculpado dentro del plazo 

de 72 horas contado desde que quedó a su disposición el probable responsable (aqui 

quedan incluidas las 48 horas. re lacionadas con la declaración preparatoria). Este 

periodo se puede ampliar hasla 72 horas mas ( es decir. se puede duplicar). cuando 

así lo solicite el inculpado y su defensor. con la fi nalidad de aponar pruebas. 

Las formas en que el juzgador debe resolver la situación jurídica del inculpado son: 

1. El auto de fonnal prisión, si se comprobó el cuerpo del delito y lo probahle 

responsabilidad del inculpado. y el delito tiene pena privativa de la libcnad. 
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2. Dicta auto de sujeción a proceso. si comprobados el cuerpo del delito y la 

probable responsabi lidad. el ilícito es de pena altemativa o no privativa de la 

libertad. 

3. Resuclve con el auto de libertad por ralta de elementos para procesar con las 

reservas de ley, si con los medios de prueba proporcionados por el Ministerio 

Público en la indagatoria no se comprobó el cuerpo del delito y/o la 

probable responsabilidad del indiciado. 

4. y dicta auto de sobreseimiento y la libenad del inculpado, cuando opere a su 

ravor alguna causa de exclusión del delito y de la responsabilidad: se trate de 

una ley que lo ravorczca; se presente la prescripción; o en el caso de que el 

orendido otorgue el perdón. 

Con las dos primeras resoluciones judiciales se da apertura al proceso. fijando el 

delito por el que se ha de iniciar este y señalando el plazo para proponer y 

desahogar las pruebas durante la instrucción. 

Con el cierre de la instrucción una vez que se ha agotado el desahogo de pruebas 

se continua con la preparación a juicio o conclusiones, que son ronnuladas por el 

Ministerio Público y la derensa, respectivamente. 

Terminada esta actividad las partes podrán rormular sus alegatos en la audiencia de 

vista expresando sus puntos de vista sobre la acusación o la derensa. 

121 



Por ultimo el juzgador dicta sentencia, la que puede ser de acuerdo a sus 

consecucncias: de condena, de absolución o mixta. 

Dcspues de haber dado una pequeila sintesis de cada uno de las actividades del 

procedimiento penal a continuación haremos el análisis comparativo de la 

prescripción en los delitos de querella que establece el Nuevo Código Penal para el 

Distrito Federal y el Código de Procedimiento Penales para el Estado de Hidalgo. 

En el artícu lo 393 del Código de Procedimientos del Estado de Hidalgo menciona 

un termino de ciento ochenta días para que se aporten su ficientes pruebas para 

ejercitar la acción penal y el 110 del Nuevo Código Penal para el Distri to Federal 

manejo un año (360 dias) para que la parte o las panes ofendidas presenten su 

querella. 

En la definición de algunos juristas y en la legal nos dice que para que se lleve 

acabo la prescripción solo bastará con el transcurso del tiempo, sin embargo el 

aniculo 393 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo nos 

menciona que la prescripción o el archivo defini tivo de la averiguación previa se 

llevará acabo si en término de ciento ochenta días después que se notifico la 

reserva al ofendido o a su representante legal no se reunieron las pruebas necesarias 

o estas son insuficientes para ejercitar la acción penal , es decir. que la prescripción 

no se esta llevando por el transcurso del tiempo sino por la inactividad del 

Ministerio Publico ya que este no reunió las pruebas necesarias para ejercitar la 

acción penal. 
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Pero el artículo 110 cn su segundo párra fo menciona que una vez interpuesta la 

querel la se reg¡r.¡ por las reglas establecidos pard los delitos de oficio. 
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CONCLUSIONES. 

Este trabajo de investigación documental tieoe como fundamento legal y doctrinario 

el estudio de la extinción de la pretensión pWl.itiva y de potestad de ejecutar las 

penas y medidas de seguridad . 

La legislación contempla varias formas, las cuales son: cwnplimiento de la pena o 

medida de seguridad ; muene del inculpado o seDtenciado; reconocimiento de la 

inocencia del sentenciado, perdón del ofendido en los delitos de querella o por 

cualquier otro acto equivalente; rehabilitación; conclusión del tratamiento de 

inimpulsbJes; indulto; amnistia; prescripción, supresión del lipo penal y existencia de 

una sentencia anterior dictado en proceso seguido por )os mismos hechos. 

Nuestro estudio se enfocó a la institución de la prescripción, la cual tiene como 

características el simple transcurso del tiempo, es personal y es dictada de oficio o a 

petición de parte. 

Con base en los comentarios y en el estudio anteriormente expuesto hemos llegado 

a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA. El origen de la institución de la prescripd6n Jo encontramos en el 

derecho romano, pero en materia civil a través de la praescriptio long; temporis que 

era una fonna de repeler las acciones. 



SEGUNDA. El surgimiento de la prescripción en el derecho penal se encuentro en 

la ley romana denominada lex Julia de Adulteriis, pero esta solo haeia referencia a 

la prescripción de la acción persecutoria o pretensión punitiva. 

TERCERA. El en año de 1871 entró en vigor el primer Código Penal Mexicano, en 

el eual se incluyó la figura juridica de la prescripción de la pretensión punitiva y 

de las saneiones argumentando que con el transcurso del tiempo el delito cometido 

se olvidada y el horror que produjo el autor del delito después se eonveniria en 

compasión. 

CUARTA. El término de prescripción tiene varias acepciones, pero en materia penal 

es el fenómeno jurldico penal por el que en razón del tiempo se restringe la 

facultad represiva del Estado, al impedírsele el ejercicio de la acción persecutoria o 

la ejecución de las sanciones. 

QUINTA. La prescripción es una limitación que el propio Estado se impone y esta 

obligado a cumplirla. Ya que el mismo esta autorizado para la persecución de los 

delitos y para la imposición de las penas. 

SEXTA. Existen diversos criterios acerca de la naturaleza jurklica de la prescripción, 

pero creo que la más acenada es la leoria mixta. en la cual predomina la idea de 

separar las dos clases de prescripción, la de la acción persecutoria o pretensión 



punitiva que es pane del derecho material y la de ejecución dc las penas es parte 

del derecho procesal. 

SÉPTIMA. El titular de la declaración de la prescripción de la pretensión punitiva 

en la etapa de la averiguación previa es el Ministerio públiC<l. 

OCTAVA. La titularidad de la declaración de la prescripción de las sanciones 

legalmente impuestas le corresponde a la autoridad judicial es decir, a Jos jueces. 

NOVENA. En el Código Fiscal de la Fcdcración e:.:isten diversos delitos tipificados 

que solo afectan al interés del Erario Público, los cuales no son saocionados con 

tanta severidad como los delitos contemplados en el Nuevo Código Penal para el 

Distrito Federa~ mOlivo por el cual el tiempo de su prescripción es más corto. 

DÉCIMA. En la comparación de la prescripción en el Código de Justicia Militar y 

en el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal existen diferencias entre ambas 

legislaciones, sin embargo hay algunas similitudes en cuanto a la tenninoJogla y 

ténninos. 

DÉCIMA PRJMERA. En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públ icos solo menciona la prescripción por fa1tas administrativas, con respecto a los 

delitos cometidos por los servidores públicos nos remite al Nuevo Código Penal 

para el Distrito Federal. 



DÉCIMA SEGUNDA. En el Código Penal de Veracruz y Zacatccas son legislaciones 

parecidas entre sí ya quc estas además dc regular la prescripción dc la pretensión 

punitiva y de la ejecución dc las penas también regula la prescripción del derecho 

de querella. 

DÉCIMA TERCERA El procedimiento penal se integra por un conjunto de etapas y 

actividades, las cualcs inician con la denuncia o qucrella y culminan con el ju icio, 

fallo o sentcncia. 

DÉCIMA CUARTA. En el análisis comparativo de la prescripción del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo y el Nuevo Código Penal para el 

Distrilo Federal nos menciona diferentes términos, el primero es ciento ochenta días 

para aportar pruebas para ejercitar acción penal y el segundo un año para presentar 

su querella. 

DÉCIMA QUINTA. La prescripción de los delitos de querella que menciona el 

artículo 393 del Código de Procedimientos Penales paro. el Estado de Hidalgo 

únicamente se queda en la etapa de investigación y en el artículo 110 del Nuevo 

Código Penal para el Distrito Federal dice que una vez interpuesta la querella se 

regirá por los delitos perseguibles de oficio. 

DÉCIMA SEXTA. La prescripción que contempla el articulo 393 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado del Hidalgo, es una excepción a la regla 



general, ya que la misma se esta llevando acabo no por el simple transcurso del 

tiempo sino por la inact ividad del Ministerio Público para invcsligar los hechos. 
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