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INTRODUCCION 



La conciliaci6n en materia penal comenz6 a tener au 

ge en ~~xico, a partir de 1979 cuando fue incorporada 

como funci6n propia al Ministerio PG.blico. su pr'áctica, 

fue de aceptaci6n general por ofendidos y acusados invo

lucrados en diligencias de Averiguaci6n Previa. 

El mismo Estado vi6 en ella una salida al dif!cil -

compromiso en que la legislación vigente lo colocaba, a! 

tener por una parte, la obligaci6n de procurar justicia 

con rapidez y eficiencia, y por la otra, los lentos pro

cedimientos establecidos en las leyes aplicables, lo que 

hacia ver una absoluta incongruencia entre los prop6si-

tos y los resultados alcanzados. La reparaci6n del daño 

al ofendido, nunca o casi nunca se lograba. Sin embargo, 

y no obstante que la ley procesal lleg6 a consagrar la -

conciliaci6n con el car~cter de un derecho de todo ciud~ 

(lana, consistente en pedir al Ministerio PG.blico su in-

tervehc.i,6n al efecto en los procedimientos de averigua-

ci6n previa, se incurri6, como en las dem'ás legislacio-

nes que prescribe dicho medio de soluci6n de conflictos, 

en el descuido de no explicar en qu~ consiste y dimo de

be practicarse. 

Esta circunstancia ha sido puesta de relevancia por 

9rganismos mundiales como la Oficina Internacional del -



Trabajo en Ginebra, quien en 1974 public6 una gu!a con 

el principal objetivo de coadyuvar a los pa!ses subde-

sarrollados en sus esfuerzos por fomentar la soluci6n-

sistem~tica de los conflictos laborales para lograr un 

m!nimo de interrupciones en las jornadas o de·perturb! 

cienes a la producci6n, as! como de buscar.la eficacia 

de los conciliadores del Estado. Propone una serie de

C_!'iterios, actitudes y modos de proceder que pexmitan, 

a quien deban funcionar como mediadores, cumplir su CJ? 

metido con mayor diligencia y obtener con ello mejores 

resultados. (1) 

Para la realizaci6n de este ensayo ser~ necesario 

recurrir obligadamente a la literatura referente al t2 

ma de la conciliaci6n, pues hasta ahora no se tienen 

fuentes directas que se avoquen espec1ficamente a di 

cho t6pico en materia penal, IDnbito del derecho en el

cual resulta una prlictica completamente novedosa. 

Trataremos en el desarrollo del presente, definir 

o cuando menos proponer un concepto de la conciliaci6n 

en e 1 campo del jus puniendi, tomando en cuenta los el2 

mentas que integran el conflicto de los intereses en -

pugna, la relaci6n existente entre ellos, la finalidad 

que la anima, y establecer las similitudes o diferen -
(1) La Conciliaci5n en los Conflictos de Trabajo, Ofi-

na Internacional del Trabajo en Ginebra. Bibliote
ca Guadalupe Mendoza Berrueto. M~xico, D.F. 1974.-
I.N.E.T. . . 



cias que apreciamos entre ésta. y otras composiciones 

legales; expresar.nuestro sentir respecto de la práctf 

ca actualmente seguida por los conciliadores del Esta

do en el medio de la averiguaci6n previa, considerando 

los juicios, posiciones y modos recomendados por las -

instituciones universales dedicadas a ello, y finalmen 

te resaltar las caracter!sticas eminenta~ente jur1di-

cas que apreciamos en J.a idea sujeta a análisis. 

Los frutos alcanzados hasta a.1lora por este ejer-

cicio procesal reciente, nos animaron a adoptarlo como 

causa fundamental a desenvolver para integrar este tr~ 

bajo, con lo cual queremos adem:is hacer evidente nues

tro intéres en el estudio de las organizaciones jur1d! 

cas y aportar una modesta opini6n. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA 

CONCILIACION 



l) .- I!Nn:CEDENTES GENERALES 

La conciliacilSn es una figura jur!clica que a tra

~s del tiempo ha tenido aplicaci6n en algunas ramas -

tanto del Derecho Ptlb1ico como Privado1 desde ~pocas 

remotas los particula:res han contrapuesto sus intere -

áes, atendiendo a las pretensiones de los mismos1 sin

embargo, aunque no institucionalizada, aparece la auto 

compos1ci6n en donde las partes en conflicto llegan a

un acuerdo y convienen en aceptar determinadas circun~ 

tancias de hecho, poniendo fin al choque de intereses. 

Aun cuando la conciliaci6n no se reconoc!a cano figura 

de derecho, empieza a funcionar, regulando al ndcleo -

social, ayudando a texminar los pleito8 que surgen en

tre quienes lo integrZlll. 

La conciliacilSn no solamente ha servido para sol~ 

cionar desavenencias entre particulares, sino ademb -

ha tenido aplicaci6n nonnando las relaciones interna -

cionales, ya que en Derecho Internacional Pln>llco se -

ha utilizado .:ista. en donde algunos Estados en sus rel! 

· ciones de soberanos e independientes por acuerdo se -

someten a este procedimiento, tal y como se dete:onina

en la •carta de la Organizaci6n de los Estados Americ! 

nos•, documento legal que en 1948 constituye a dicha -



corporaci6n continental y marca, entre otras cosas, que 

los paises miembros han de someterse a la conciliaci6n, 

e~ tanto mantengan ideas disfmbolas en sus convenios y 

obligaciones, Al celebrarse la altima ratificaci5n en 

1956, se han obligado a casi todos sus integrantes de 

Am~rica, excluy~ndose Canada, Cuba y las nuevas nacio-

nes é!e l Caribe. 

Requisitos indispensables para la eficacia de cual 

quier sistema tendiente a la conciliaci6n, serful: la -

aceptaci6n de la proposici6n por las partes en pugna, -

para la conservaci6n de la páz social (en sus re1acio-

nes internas y externas) ya que ésta es esencial para -

su desarrollo y bienestar, y adem& la renuncia por --

ellas al uso de la violencia, toda vez que por medios -

propios psicol6gica, social y juridicamente, es posibl-e 

llegar a la soluci6n de los antagonismos, corno se ha o~ 

servado en la pr~ctica procesal·, es infacto de realiza

ci6n plena. 

Para enfocar nuestra atenci6n a la determinaci6n -

de los antecedentes de la conciliaci6n desde los ini--

cios de la Ciencia de_l Derecho y su evoluci6n hist6rica, 

habremos de señalar cu~l es su definición etimol6gica -

atendiendo a sus raíces latinas, y as!:"·, ~Conciliar 



(dél lat!n conciliare). significa, según e1 diccionario 

de la lengua, componer, ajustar los §nimos de quienes 

estaban opuestos entre s!. Esta circunstiincía puede 

ser intentada por espontánea voluntad de cualquiera de 

las partes o por la mediaci6n de un tercero, quien ad

vertido de las diferencias no hace otra cosa que poneE 

los en presencia para que antes de que accionen bus~ .... -

~uen la coincidencia, Ese tercero puede ser un partic~ 

lar o un funcionario¡ en este último caso forma parte 

del mecanismo procesal y lleva la impronta del Estado, 

que tiene un interés permanente en lograr la paz so---

cial ••• "· (2) 

2) • - EN MATERIA LABORAL 

En materia laboral, aparece la conci1iaci6n como 

una Instituci6n de Derecho, fundamentada en la Ley Fe~ 

deral del Trabajo, siendo la primera promulgada en el 

año de 1917. 

Con el estudio de los Art1culos del B 73 al 87 7, -

contenidos en la I~y Laboral vigente, se reconoce que 

no se establece un concepto o definici6n de la conci-

liaci6n, sin embargo, de la interpretaci6n de los mis-

mos preceptos se puede determinar que,·es una etapa -
(2) N!polis, Rodolfo A. Enciclopedia Jur1dica OMEBA. To 

mo :CII. Edit. Ancalo, Buenos Aires. 1973, Pj$0g •. 592-

4. 



procesal y requiere de la intervenci6n de un tercero, 

el cual se representar~ por las Juntas de Conciliaci6n 

s. 

y Arbitraje, quienes forman el 6rgano encargado del d~-. 

sarrollo de ~sta. En el presente apartado nos peIITliti

mos exponer algunas ideas emitidas por los más cognot_! 

dos juristas, tanto de los tribunales laborales como -

de la conciliaci6n. 

La importancia de instituir una administraci6n e~ 

pecial que ampare métodos de conciliaci6n, reside en -

el hecho de que los Estados pueden, por este conducto, 

sustituir los de coacci6n utilizando un procedimiento 

democrático, poniendo en marcha las negociaciones en--

tre las partes, representadas en el campo laboral por 

el .capital (patr6n) y la fuerza del trabajo (asalaria

do). 

La Ley Laboral tutela los intereses de la clase -

obrera y por lo tant9, cuando surge un conflicto de -

trabajo, no trata de impedir al sector mencionado el -

uso de recursos como la huelga, para hacer valer dete_! 

minados·derec~os¡ asimismo no pretende intervenir en ~ 

la libertad del patr6n y del operario, para fijar las 

condiciones de trabajo. Atendiendo a tales ideas, el -

sistema jurídico de diversos países han puesto a disp~ 



sici6n de las partes dos series de procedimientos para 

la soluci6n .de los antagonismos existen tes, los cuales 

son: Conciliaci6n y Arbitraje Voluntario, y Concilia

ci6n y Arbitraje Obligatorio. 

En el primero, el Estado propone simplemente ayu

dar a las facciones, sin influir en su decisi6n. Los 

interesados están en libertad de recurrir a este proc~ 

dimiento y de aceptar o no la soluci6n propuesta. Casi 

todas las naciones americanas establecen la creaci6n -

de un proceso de conciliaci6n voluntario, al menos co

mo primera 1etapa del sistema de soluci6n de las desave 

nencias, siendo generalJnente los sir~dicatos quienes -

proponen ese rn~todo. 

En las normas de ConciliacH5n y Arbitraje Obliga

torio, el legislador impone a los elementos la suje--

ci6n a formalidades y durante ellos deben abstenerse -

de toda realizaci6n sometida subjtldice. Lo anterior no 

impone restricciones temporales a la libertad de ac--

ci6n de las partes, 

Nuestra Ley Federal del Trabajo en vigor, en sus 

art!culos 604 y 621 fundamenta las funciones de las -

Juntas de Conciliaci5n y Arbitraje, a quienes les com-

6. 



pete el conocimiento y.resoluci6n de los conflictos de 

trabajo que se· susc:i.ten en virtud de la relaci6n labo-

ral. 

Trueba Urbina expone, la conciliac16n es " ••• la -

avenencia que, sin necesidad de juicio, tiene lugar e.!!_ 

tre partes que discuten acer.ca de sus derechos en su -

caso concreto, y de las cuales una trata de entablar -

un pleito contra otra ••• ".(3) 

As! en nuestro pais, si las partes no se conci--

lian privadamente, intervienen los 6rganos jurisdicci.2 

nales del Estado quienes tienen al C.eber de provocar -

la conciliaci6n, la cual es ·tr~te obligatorio en los 

choques econ6micos y jur1dicos. En el mismo sentido, -

Trueba Urbina agrega, "el sometimiento a la concilia--

ci6n que efectuen las juntas, es una obligaci6n que el 

Art1culo 123 Constitucional impone a obreros y patro-

nes, de ahi que el Estado intervenga provocando solu-

ciones amistosas sin lesionar los derechos sociales". 

(4) 

En Derecho Positivo Mexicano, encontramos la in--

tervenci6n estatal cuando la Ley Mexicana del Trabajo 

estipula en su Artículo 873 ".,,El Pleno o la Junt~ E,!!_ 

(3) Nuevo Derecho Procesal del Trabajo. Ed, Porrtia. M! 
xico, D.F. 1973. P~g. 192 

(4) Ib1dem. P~g. 192 



pecial, dentro de las 24 horas siguientes ••• dictará -

acúerdo, en el que señalará d!a y hora para la audien

cia de conciliaci6n ••• " a la que acudirán las partes -

en disputa, personalmente y sin abogados patronos, as~ 

sores o apoderados, a fin de que mediante la interven

ci6n de la Junta, se exhorte a las partes para que pr.2, 

curen llegar a un arreglo conciliatorio y si las par-

tes llegaren al acuerdo, se dar:i por tenninado el con

flicto (Art!culo 876). El convenio respectivo, aproba

do por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos 

inherentes a un laudo; no obstante, si los interesados 
1 

no avienen en sus pretensiones, pasarfill a.la siguiente 

etapa de la primera ~udiencia, que ser:i la de "demanda 

y excepciones". 

En el foro laboral, existe un tipo de concilia-.--

ci6n llamada "administrativa" que no es jurisdiccional, 

sino voluntaria y concluye conflictos de car:icter co--

lectivo. 

·ª· 

Ahora bien, han existido trabajos de investigaci6n 

en relaci6n a los conceptos de conciliaci6n y mediaci6n, 

y en ellos se establecen criterios opuestos, Para fund~ 

mentar esta idea exponemos el siguiente articulo que -

lleva el nombr:e de "La Soluci6n de los Conflictos del -



Trabajo en Algunos Paises de Africa • que menciona: 

• ••• La conciliación suele ser la primera etapa de todo 

esfuerzo destinado a resolver un conflicto colectivo, 

las partes comparecen, voluntariamente o por obliga---

ci6n impuesta por las leyes o los convenios colectivos, 

ante un tercero, el conciliador, que las ayuda a lle-

gar a una transacci'6n en reuniones que celebra con las 

dos partes a la vez o con cada una de ellas por separ!!_ 

do, que puede participar en la discusi6n y llegado el 

caso sugerir soluciones, sin que pueda, sin embargo, -

proponerles oficialmente la soluci6n que estirnar!a ad!:_ 

cuada O;equitativa {salvo, llegando el caso, encarg:lll

dose de consignar en una acta de conciliación la tran

sacci6n a que hubieren llegado las partes) ••• -y al ha-

blar de rnediaci6n, señala- ••• Consiste en acudir a una 

o varias personalidades o 'Expertos' {ajenos al con---

flicto) que estudian el caso, especialmente, desde el 

punto de vista técnico para evaluar el fundamento de -

reclamaciones y de los argumentos aducidos por las pa,:: 

tes, estableciendo sobre esta base un informe motivado 

en el que presentan, en forma de recanendaciones, un -

proyecto de soluci6n de las cuestiones discutidas ••• • 

-(5) 

De la misma manera, dentro de la rama del Derecho 

(5) Revista Internacional del Trabajo. Vol LXXI. No. 2 
Febrero 1965, 

9. 



Labo:r~~ se han expuesto ideas o conceptos ell._,:._elaci6n a 

la Conciliaci6n, M~diac~Oi:l y Arbitraje, y se marcan al

gunas diferencias y semejanzas entre s!, por ello encon 

tramos equiparaci6n de dichos procedimientos en el obj~ 

tivo general que persiguen: lograr la componenda en las 

·desavenencias colectivas de trabajo y llegar a la fija

ci6n de normas que regulen las condiciones de contrata

ci6n y trabajo, entre las partes, a fin de evitar posi

bles futuras contenciones entre ellas. 

Guillenno Cabanellas en relaci6n a este tema fija 
1 

las distinciones que encuentra entre los sistemas men--

cionados, lo cual se ~xpone en copia textual y ello nos 

pennitirft destacar caracter!sticas propias de la conci

liaci6n, al sustraerla anal!ticamente de este estudio. 

" ••• La conciliaci6n es el acercamiento de las par-

tes, para discutir amigablemente el problema y tratar 

de llegar a un acuerdo; acercamiento que se realiza ge

neralmente ante personas u organismos ya establecidos -

.oficialmente, ya ccmpuestos voluntariamente por las Pª!. 

tes~ El arbitraje es el procedimiento que tiene por ob

jeto la decisi6n del conflicto, por una persona u orga-. 

nisroo, cuyo laudo una vez dictado, tiene que cumplirse 

obligatoriamente ••• n. (6) 

(6) Cabanellas, Guillenno. Derecho de los Conflictos La 
borales. Edit •. Talaya. Buenos Aires 1946. Pig. l62 

1 o. 



El mismo Cabanellas menciona citando a Krotoschin, 

" ••• las diferenc1as entre la.conciliación y el arbitra

je consisten en que la primera es el rn~todo por el cual 

se encamina a las partes para que ellas mismas, con la 

ayuda de un conciliador, hallen la solución del confli_s 

'l:.o y rehagan, mediante un acue:rdo, sus relaciones inter 

11. 

grupales ••• " 

• ••• En cambio el arbitraje suple el entendimiento,· 

o la buena disposici6n de las partes, y reemplaza, el -

acuerdo directo por la decisi~n del conflicto, que pro

viene de 11n tercero ••• ~ (7), Continúa diciendo el au--

tor de referencia. " ••• en la conciliaci<5n, las partes -

crean la fórmula; en el arbitraje, aceptan al que ha de 

establecerla. En la primera hay coincidencia en el fon

do; en el segundo, de forma. La conciliaciOn, presenta 

los caracteres de una negociaci6n, de un contrato nova-

do; el arbitraje se encuadra en el acatamiento forzoso 

de un fallo. Los conciliados cumplen con el acta que -

los reconcilia; los sujetos al arbitro, ejecutan un lau 

do ... " (8). 

Prosiguiendo este an~lisis se añade, entre conci--

liaci6n y mediaciOn encontramos la primera desemejanza 

consistente en que cuando el conciliador interviene, ex 

(7) Idem. Pág. 206 
(8) Idem, P'ág. 224 



hortando a las partes para que lleguen a un arreglo, se 

encuentra limitada su actuaci6n hasta este punto; en -

cambio en la mediaci6n, se proponen recomendaciones por 

~ste, a quien se someten los sujetos en litigio; por -

otra parte se distinguen ambas figuras, en cuanto hace 

a los métodos y técnicas utilizadas. Por dltimo habrá -

de señalars~ que entre conciliaciOn, mediación y arbi-

traje, distinguimos, en las dos prime ras, las partes -

con ayuda de un tercero, fijan la noima que los regula

r~ en sus relaciones laborales; y en el arbitraje, ésta 

será dictada por el ~rbitro con carácter de acatamiento 

obligatorio para los individuos en pleito. 

Realzando la importancia y transcendencia jur1dica 

de la conciliación, las partes al intervenir habrán de 

estudiar y estipular conforme a Derecho las posibles 

formas de resolver su problema actual y prevenir el sur 

gimiente de ~tros dentro de sus relaciones futuras. El 

conciliador, en este caso, representado por las juntas 

señaladas, ayudará a calmar los ánimos y persuadir a -

los sujetos para que recurran a este tipo de soluciones, 

evitando la realización de tpdo el proceso laboral que 

conllevar~ finalmente a la ejecución del laudo. 

12. 



3) .- EN MATERIA DE COMERCIO 

Como se expresó con antelaciOn, la conciliaciOn en 

el funbito de Derecho Laboral constituye un medio para -

terminar, concluir, dirimir y resolver los conflictos -

que se presentan entre las facciones obrera y la.emple! 

dora que amenazan con paralizar la producci6n y con --

ello generar graves problemas econbnicos de car~cter -

particular y general. 

\3. 

También conectado con la econom!a encontramos un -

conjunto de disposiciones que desde el año de 1976 int~ 

gran en nuestro pa!s la ~y Federal de I'rot-.eccien al -

Cons~idor creando como organismo del Estado a la Pro~ 

radur!a Federal del Consumidor cuyo objetivo es promo-

.ver y proteger los derechos e intereses de la poblaci~n, 

que en las relaciones convarciales tiene el car~cter de 

consumidora. 

La Ley en comentario incluye entre las atribucio

nes de dicha Procuradur!a la de conciliar las diferen-

cias entre proveedores Y. consumidores entendiendo a J.os 

primeros como los comerciantes, industriales, prestado

res de servicios, las empresas de participación estatal, 

organismos descentralizados y demás 6rganos del Estado, 



en cuanto desarrollen actividades de producciOn, distr! 

buci6n o comercializaci6n de bienes o prestaciones de -

servicios a consumidores; de igual manera, define como 

consumidor a quien contrata, para su ut11izaci0n la ad

quj;sici6n de bienes o de la prestaciOn de servicios; y 

finalmente considera comerciante a quien haga del comer 

cio su o.cupaci6n habitual, o realice aunque fuera acci

dentalmente, un acto de comercio y su objeto sea la ce~ 

pra-venta o arrendamiento de bienes muebles o la prest~ 

ci6n de servicios, exceptufuldose de entre estos dltimos, 

a los profesionales y los que se presten en virtud de -

un contrato o relaci6n de trabajo. Dentro de la defini

ci6n de comerciante y de acto de comercio, debemos en-

tender inclu!do, el contenido en lo dispuesto por el e~ 

digo de Comercio vigente, que en las 24 fracciones de -

su artículo 75 enlista una serie de actividades y docu

mentos que reputa como actos de comercio. 

En nuestra rey Federal de Protecci!5n al Consumidor, 

la conciliaci6n constituye una instituciOn jur!dica de 

cumplimiento procesal obligatorio al igual que lo es en 

materia laboral, y ñSÍ los 6rganos encargados de su de

sarrollo, por disposici6n expresa, están compelidos a -

intentarla y para ello se les faculta a fin de convocar 

a las partes a pl~tica5 conciliatoriasi sin embargo, al 

14. 



mismo tiempo apreciamos las siguientes diferencias: ·en 

materia laboral, la ausencia de una de las partes de-

termina simplemente la continuaci6n del procedimiento 

a la etapa subsiguiente, mientras en el procedimiento 

fijado por la ley en cita, la inasistencia de cualqui~ 

ra de las partes determina la posibilidad d~l empleo -

de medios de apremio, que van desde la multa hasta la 

presentaci6n del rebelde con el auxilio de la fuerza -

·pllblica y en su caso la consignaci6n respectiva por de 

sobediencia a un mandato de autoridad. 

La conciliaci6n a cargo de la Procuradur!a Fede-

ral del Consumidor se destaca como una exhortaci6n he

cha a las partes, por el representante de la misma con 

categor1a de amigable componedor. Cabe hacer ~enci6n -

de que tanto en la IAy Federal del Trabajo como en el 

Ler Federal del Consumidor, no se establece definici6n 

alguna sobre la conciliaci6n adem~s de no señalar en -

qu~ consiste el procedimiento conciliatorio ni la for

ma de llevarse a cabo por la Instituci6n encargada de 

ello. 

4) .- EN MATERIA PENAL 

Sobre los antecedentes que hist6ricamente se en--

15. 



cuentran de la conciliaci6n, en materia de Derecho Pe

nal, podernos exponer la idea de E. Garc6n al establecer 

• •• _.que la venganza y la canposicHin en sus primeros -

or!genes, n<7 son sino una especie de derecho internacio 

nal. La infraccitin producida por un individuo de deter

minado totem pod!a ser vengada contra cualquiera perte

neciente .al mismo totern ••• • (9) 

Dent:r:o de las formas protohist6ricas de las insti

tu.ciones penal~s primitivas hallamos ciertas formas de 

penalidad y entre ellas ubicamos al sistema composicio

nal, que aparece o se extiende sobre los pueblos que -

llegan a tener un~ ~oneda y el cual consiste en compen

sar las ofensas delictivas mediante un sistema de pagos. 

Sin embargo, no importa una directa transacci6n entre -

la estirpe de la víctima y la del victimario, sino m~ 

bien un procedimiento p<lblico en el cual una parte del 

pago estaba destina&a a recobrar la protecci6n del po-

der prtblico, llamful¿ose Fredus o Friedensgeld (dinero -

de la paz); asimismo, la parte con la que la ofensa era 

compensada recib:l'.a el nombre de Wergeld (Manngeld) (pr~ 

cio del hanbre) , ésto cuando la composición versaba so

bre un homicidio; y Busse, cu.'.lndo se presentaba en del! 

tos menores. Era opcional este procedimiento composici,!?_ 

nal, que al principio estaba deferida a los perjudica-
(9) Citado por Soler, Sebastián. Derecho Penal .il.rgentino. 

Tomo I. Tipogr~fica. Edit. Argentina, Buenos Aires. 
1970. P~g. 59 

16. 



dos. 

Del párrafo !.nmediato anterior, se desprende que -

uno ae los objetivos de la composici6n era el recobrar 

la protecci6n plib1ica, !?ara el agresor, y de esta forma 

s~ le evitaba el sufrir el castigo de la llamada "expu]; 

si6n de la paz" consistente en la separaci6n de un suj~ 

to del conjunto social al que pertenec!a, quedando sin 

protecci6n y sin poder ejercer algdn derecho pues ~stos 

le correspondtan al individuo no cano persona aislada, 

sino por ser miembro de una gens, tribu o pueblo deter

minado¡ as! cuando el poder p(iblico le retiraba su pro

tecci6n ~sto significaba la esclavitud o muerte seyura 

por el abandono del individuo a la libre venganza. 

I . 

,., . 



ESQUEMATIZACION RESE~ADA DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS.J]_ 

RIDICOS EN LOS CUALES APARECE LA COMPOSICION O SISTEMA 

COMPOS ICIONAL. 

Dentro del Derecho Griego, al estudiar en la diver 

sidad de sus legislaciones la existencia de la figura -

de la composici6n, encontrarnos que ésta se presentaba -

en algunos delitos sexuales sujetos a la misma, a ló --

cual se refieren las leyes de Crotyna. 

Adentrándonos en el estudio del Derecho Romano en 
1 

su aspecto evolutivo, enumeraremos momentos histfr-icos 

y situaciones en donde aparece la figura de la composi

ci6n como antecedentes de nuestro tema de investigacil5n 

En el Derecho Primitivo Romano el cual abarca o incluye 

hasta el siglo VII de ~.a Ciudad se caracterizan tanto -

al delito como a la pena, de pablicos, consider~dose -

al primero como una violaci6n a las leyes p1Thlicas y a 

la segunda como la reacci6n popular contra dichos deli

tos· {10). p.s!, Luis Jiménez de Azaa en su obra "Tratado 

de Derecho Penal" señala, " ••• la venganza de sangre y -

la composici6n s6lo se aplican en ciertos delitos ••• -c2_ 

mo son- ••• en el derecho al homicidio del marido, sobre 

quien viola la fe conyugal y sobre el ladrón nocturno1 

en el excepcional caso de convenio de composici6n en -

(10) Cfr. Jirnénez de Azúa Luis. Tratado de Derecho Penal 
Tomo I. Edit. Losada S.A. Buenos ~1res. 1964. P~g. 
280 
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las mutilaciones (si nembrun rupit, ni cumeo pacit, ta

lio esto); en las composiciones taxativamente establee!_. 

das como en el os fracturo aut collisum y otras in.turae 

(en cuyo i:ernplazo entra más tarde la actio iniuria:rum -

estimatoria) , y sobre todo en los numerosos delitos pr!_ 

vados ••• • (11). 

Como podemos observar,la composici6n en este mome!l 

to hist6rico, adopta la caracter!stica de pena, y se i!!_ 

pone a quien infringe las leyes p11blicas (en casos esp!!_ 

· c!ficos) y a quien se ubica en la comisi6n de los deli

tos privados. 

Cuando la Monarqu!a finaliza, aparece cronol6gica

mente la Repliblica, y en su primer periodo, el cuerpo -

juddico o nonnativo se halla en la Ley de las XII Ta-

blas-433 a 451 A.C.- en los cuales se determina previa-, 
mente a los delitos privados, pennitiéndose en ellos, -

la aplicaci6n de la venganza privada, adem1ts se afinna 

el principio del tali6n, delimitador, y se regula la -

cornposici6n. 

La composici6n se manejaba como la pena consiste~ 

te en la irnposici6n del pago de una multa-indenmiza-~ 

ci6n, siempre pecuniaria, ya que cuando se trataba-de 

{11) Jiménez de Azda, Luis. Op. Cit. P~g. 280 



la comisi6n de delitos privados, se lesionaba los bie-

nes jur!dicos de los particulares y es aqu! donde se ~ 

comprende la pena a cumplir por el agresor y la repara

citin del daño. 

Al abordar en nuestra investigacilSn los anteceden

tes de la composici6n, haremos menciOn de las etapas o 

épocas del Derecho Germfuiico, en donde se ubica. En sus 

primeros tiempos, el Derecho era considerado cano el º!:. 

den de paz y as! la violaci6n a éste representa la pri

vacilSn de la misma, y segtln se trate de delitos ptlbli-

cos o privados es ruptura de la paz pGblica o privada; 

en .esta época primitiva de Derecho, se establecta que -

la pena (muerte del culpable) se impon!a bien por el P.2 

der ptllilico,pudiéndolo ejercer cualquiera, o por la fa

milia del ofendido ya se tratase de ofensa ptlblica o de 

la cornisidn de delitos privados. 

Ulterionnente, el Derecho Penal Germ1inico contero--. 

pla un creciente poder del Estado, como advierte Jirn~-

nez de Az~a al decir, " ••• la autoridad pliblica se afir

ma y tiende a circunscribir la faida ••• " {12), (priva

ci6n de la paz contra el ofensor y su parentela), As! 

primeramente el conceder la paz era facultad del ofendi 

do, (se reemplazaba la venganza de la sangre por la com 

{12) Op. Cit. Pag. 287 
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posiciOn) mas luego empieza a .considerarse obligatoria, 

fijando las condiciones ei Juez-Rey; por cuanto hace al 

monto a pagarse, que al principio se convenía por las -

partes y mfu; tarde por costurnb"re se fijO para todas las 

ofensas. 

" ••• Las fuentes señalan dos clases de composicio-

nes: unas fijadas por parientes y amigos y otras - que 

acaban predcminando- de carácter judicial ••• Las diver

sas infracciones jurídicas son estimadas en numerosas -

.gradaciones: el importe de la composicil5n o rescate se 

determina con exactitud para cada diente, cada dedo, C2. 

da frase injuriosa, cada tocam.iento impddico a mujer o 

muchacha ••• n (13) • 

Con respecto a las composiciones judiciales se di!!_ 

tingu!an tres clases de sumas a pagar: ; Wergeld, la 

Busse y el Friedensgeld (fredus o fredum). ·Los diversos 

autores en estudio, no están de acuerdo sobre la natura 

le za de los t!Srminos primero y segundo; as!, Wilda esta 

blece que el Wergeld era la cantidad pagada por el agr~ 

sor o por su familia al ofendido o a su gente, lo que -

se estima como reparación del daño, dentro del derecho 

penal vigente; y la Buse era segdn el autor en cita, la 

suma que como abono se pagaba, por concepto de pena 1 a 

(13) Jiménez de Azda, Luis. Op. Cit. P~g. 287 
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'la victima del delito o a sus parientes. En cambio para 

Brunner, Waitz y Schroder la composición judicial era -

establecida segan la importancia del delito, por ello -

resulta que 9ara el homicidio y casos an~logos se impo

nía el pago del Wergeld (rescate de sangre) o Manngeld_ 

(precio del hombre) que era la suma más crecida, y para 

las infracciones leves se establec!a la Busse cantidad 

menor. De igual forma se pagaba el Friedensgeld 

(Fredus o fredum) , junto con el monto que se pagaba a -

la v!ctima, como abono al coman como compra de la paz,_ 

considerándose a éste en su calidad de intermediario en 

el convenio reconciliatorio. (14) 

Más tarde, para efectos de.establecer la suma que_ 

~la de ser pagada por concepto de composici6n ésta se -

considera en relación con el delito atendiendo al m6---

vil, aún si se ejecut6 en forma intencional o por negl!_ 

gencia. En el Derecho Alemán, corno hemos mencionado -

con anticipación, se ubica la figura de la composición_ 

en la materia penal, y as! Hanz Welzel .relata "el siste

ma de composición del Derecho Vulgar" se comprendía en_ 

el pago expiatorio, mismo al que .se reduc!a el n1icleo -

de las penas, con lo' cual 11 el Estado Franco favore-

ci6 para contener la Faida .• , 11 (15), Y como se ha -

expuesto ya, era la .ruptura de la paz o p~rdida -

(14) Cfr, Jiménez de Azíia, Luis. Oo, Cit. Pág. ,287 
(15) Derecho Penal Alemán. Parte Genral. Edit. Jurídica 

de Chile. Santiago de Chile. 1970, Pág. 22 
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de la misma. No obstante, este autor menciona el ~rmino 

Busse cano la sanci6n reparatoria, juicio que se diferen 

cia de los sustentados por los estudiosos relacionados -

en este inciso. Igualmente, Welzel señala a la Friedens

geld corno el pago del precio de la paz al Estado sin in

cluir en este aspecto la sanci6n irnpues ta corno reparato

ria al lesionado, en contraposici6n de las exposiciones

de Brunner, Waitz y Schroder. 

Ya posteriormente, en la Edad Media, dentro del ~

bito espacial del Derecho Europeo, se mezclaron elemen-

tos tanto romanos, b~rbaros y can6nicos, realiz~dose un 

proceso de transfo:onaci6n, tanto del mismo ordenamiento

jur!dico corno de la vida misma. Es en este momento hist6 

rico, aOn cuando se lucha contra la venganza (sobre todo 

por parte de la Iglesia Cat6lica) - al instaurarse la Fi 

gura de Dios, subsiste l.a canposici6n así corno la impos.!, 

ci6n de las penas que caracterizando esos tiempos se des 

taca por su régimen inquisitivo la tortura y la picota. 

Dentro de la historia del Derecho Penal Español y -

asimismo en su período visig6tico se comprende la compo

sici6n - cuya influencia es la genn~ica, de la cual ya

se hizo comentario anterior - misma que como pena era im 

puesta, con car~cter obligatorio, atendiendo a la impor-

2.J. 
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tancia del delito cometido as! como al tipo de transgre

sor de la norma, e~ decir, se adecuaba (seg(m algunos ª!!. 

tores defienden -entre ellos Torres, Dahn, Alban, etc. ) 

a las distintas clases sociales existentes: posteriores; 

inferiores 6 minores; nobiles, potentes o maiores loci, 

aplic~dose dentro de las 6rdenes penal y procesal penal, 

marcadas diferencias por lo que respecta al Wergeld (su

ma o cantidad a pagar). 

PEP~ODO DE LA RECONQUISTA. 

Dentro de este período hablaremos de la llamada· le

gis laci6n foral, la cual ha sido objeto de estudio por -

los escritores de Historia del Derecho y as! en ·la obra

"El elemento germánico en el Derecho Español" (Madrid ,-

1975), Hinojosa, seg6n cita Jiménez de Az~a Luis, "en- -

cuentra que muchas instituciones jurídicas de los Fueros 

- penales especialmente y procesales - son Derecho geilll~ 

no puro". Asimismo óice, "··· cuando se examina el cante 

nido· de los Fueros aparecen en toda su pureza, las inst!, 

tuciones germánicas de la venganza de la sangre y de la

privaci6n de la paz, con el primitivo significado germ~

nico: el excluído de la comunidad queda expuesto a las -

ofensas de todos ••• " (16). 

(16) Ji.náiez ce Aztla, I.uis. cp. Cit. P'iqs. 707, 708 y 710, 
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c::oro se ha manifestado, la venganza de la sangre .con

sist!a en la facultad conferida al ofendido o a sus famf, 

liares para castigar por propio poder al ofensor, y la -

pérdida de la paz supon!a la exclusi6n de la comunidad -

jur!.di.ca. El procedimiento de esta figura se efectuaba -

en_ los fueros de manera similar a l.a realizada dentro -

del Derecho Gerrn~ico, as! los Fueros llamaban Inirnici-

tia a la declarac:i.6n de enemistad entre el ofensor y los 

parientes de la victima. Al culpable se le obligaba a p~ 

gar una. suma de dinero dete:oninada y se le expulsaba del 

.lugar, quedando expuesto a la venganza del ofend:i.do, - -

quien pod!a da:rle muerte sin peligro de penas pecunia- -

rias, y de igual manera se le daba al agresor un plazo -

de 3 a 9 d!as pa:ra salir de la Ciudad, permitiendo algu

nos Fueros a darle muerte en caso de resistencia. 

En este momento histOrico existi6 la composici6n c~ 

mo una sol.uci6n por medio de la cual la paz quedaba res

tablecida, perm:i.tiendo una reconciliaci6n de.l homic~da -

con la v!.ctima o familia, mas sin embargo se :i.mpuso como 

penas pecuniarias las que sol1an estar sometidas a una -

escala, donde se atiende a la dignidad de la persona "" -

ofendida • 

En el Per!.odo Colonial, de la Nueva España, encon"."

tramos en su o:rdenamiento penal.establecido por las Le--



yes de Indias, cano antecedente de la conciliaci6n en la 

materia punitiva, l? canposic16n, proscrita en su Ley 

17 del T!tulo VIII "De los Delitos y penas y su aplic~ 

ci6n" Libro VIII de las Leyes de Indias, pues se prohí

be a los presidentes, oidores, jueces y justicias que h~ 

gan "composiciones en causas criminales", salvo en espe

cial!simos casos y por motivos no graves. Sin embargo, a 

pesar de esta prohib1ci6n, en "··· el año 1610 d16se un 

caso humanitario en donde el Alcalde autoriza el perdón

rnediante entrega de la'm~s suvida cant~?ad que pueda', -

por razones humanitarias •• ~ '(1.7).se trata de un caso de ho-

micidio perpetrado en la persona de Francisco G6mez Pri~ 

to, el primer carnicero de la Ciudad, siendo el autor de 

tal conducta delictiva Antonio Gutiérrez Gómez Prieto, -

quien ten!a un hijo de 3 años en Buenos Aires, dos años

después del homicidio, el curador del menor, se present6 

ante el Alcalde ordinario, explicando que muchas persa--

. nas religiosas y honradas de la Ciudad hab!an interven!-

do en nombre de los intereses de los menores a fin de 

otorgar el perd6n abandonando la acusaci6n y querella 

"·, •• por lo que me conviniere y concertare con el dho 

Freo Muñoz suegro de.· el dho Anto. Gutiérrez ••• " (18) de

esta forma el Alcalde da su autorizacii5n para que el cµ

(17}. Jin'énez de Azlia, Luis. q,. Cit. Págs. 998 y 999 Cita a Silva -
Riestnt, Juan ''Un caso de conpcsicifu en delito de homicidio". 
Buencs Aires 1610 en Anales de la Scciedad Argentina de Crimi
nolog!a. Taro III. 1937. Bt.El1CS A:f.:i:es 1938. 

(18) Ibi&:!m. 
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rador concertara • ••• _por la mtis suvida cantidad que p~ 

da. Procurando El may_or aumto. de sus menores ••• n (19) y 

as! expedir la escritura de perd6n, procedi~ndose con di 

cha facultad, el curador celebr6 la transacci6n por la -

suma de 400 pesos, lo que ofreci6 Francisco Muñoz en no_!! 

bre de su yerno. 

Segtm Ji:m(incz de 1'..ztia asegura, las sanciones impue,!!_ 

tas por los Fueros eran crueles e inhumanas, pero acaso-

.-tend1an a lograr por medio de la fuerza la composicil5n , 

bien por el culpable o por su familia¡ en el supuesto de 

que el responsable no realizara el pago de la composi- -

ci!Sn y del 'wergeld, podr1a sufrir las penas corporales -

sobremanera atroces, como la lapidaci6n, el enterrarlo -

vivo con el muerto si el hanicidio se hab1a cometido con 

alevos!a, el morir quemados, el descuartizélllliento, el de 

gollam1ento, etc., por ello se reconoc1a a la pena de 

muerte como la tlnica sustitutoria del pago de las sumas

.impuestas por la cc•rnposici6n, seglin se habla en los Fue-

res de Salamanca y en el de Fuentes. 

Continuando en nuestro estudio de Derecho Comparado 

y estrictamente dentro de la época preincaica, al refe-

rirse Bautista Saavedra a su ordenamiento jur!dico, reco 

(19) J:tmérez de ;...z!ía, Iuis. Op. Cit. Págs. 998 y 999. 
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ge los datos hist6ricos y los compara con el estado ac-

tual de esa raza ind1gena y menciona: • ••• En el aylli m2 

dei:no ••• - (~lula social formada por seres unidos por -

el parentesco y descendientes de un antepasado común)- •• 

los del.1tos de la sangre dan lugar todav!a solamente a -

la c011posici6n y es verdaderamente interesante el prese!!. 

ciar una transaccitin de este género. Se señala el precio 

de la parte lesionada, vienen en seguida los regateos y

liltimaroente el precio de la compensaci6n, quedando desde 

este momento restablecidas las relaciones familiares o -

. individuales, rotas o interrumpidas por una lesi6n o - -

muerte. El aymará. • • - (individuo de un pueblo indio de• 

Bolivia y del Pertl que viv1a cerca del Lago Titicaca)-., 

siente rec6ndito horror a la intervención de la justicia 

moderna para arreglar sus querellas criminales y civiles. 

No ha podido comprender jamás las ventajas del sistema -

de los castigos expiatorios, cuya eficacia es, en efector 

de dudosa aceptaci6n, quiz~ porque el no atiende al fin 

pri.ncipal de la reparaci6n, que para el hctnbre protohis

tórico debi6 ser la linica finalidad protectora de los ªE. 

tos de justicia colectiva ••• • (20). 

Dentro del estudio de la figura de la conciliaci6n

hernos expuesto c6mo ésta se ha presentado en algunas ra

mas del Derecho, desde tiempos remotos, as! en forma sin 

(20) Citado por Jillénez ce AZ!ia, IU:Ls. q;>. Ci.t. ~. 925." 



tética apuntaremos los antecedentes que históricamente -

se aprecian. En el Derecho Romano se reconoc1a la figura 

jurídica de la transacci!Sn, que operaba cuando se hab!a

iniciado el litigio, siendo usada para dar término a es

te liltimo, constituyéndose ley entre las partes, ten1a -

fuerza de juicio y se equiparaba a la cosa juzgada, se-

gti.n consta en la m~xima: Non minorem autoritatem transa.=, 

tionum quar rerum iudicatarum esse, recta ratione placu-

it. Era celebrada en fo:cma verbal, ya que as! se daba lu 

gar a la actio ex stipulati para la ejecución del arre--

glo convenido; la: forma m:§.s usada de transacción era el -

simple pacto, en donde cada parte pod!a ejecutar por su

cuenta todo lo convenido, dando lugar a la actio pres- -

criptis · verbis para lograr de la contraparte la presta-

ción convenida, o bien la conditio causa data -causa

~on secuta, para la repetici6n de lo que se habia dado,-

(21). 

29. 

De igual fo:rma, los romanos hicieron uso de la sti

pulatio poenae., misma que se añadía a la transacción pa

ra darle eficacia a ~sta y frecuentemente se pactaba, --

que la pena deb!a de p~garse, independientemente de -

que la obligaci6n resultante de la transacción, subsis-

t!a !ntegrarnente. En el Derecho Romano, no se presentaba 

(21) Cfr. Maynz, Carlc:s. Curso de Darecho Ran<no. Traducciál de Jo
sé Pous Drdinas. Barc:2l01a. 1887. Pt\g. 624. 



la transacci6n si no hab1a el sacrificio rec!proco de -

las partes en un aspecto de la cuestión controvertida -

(transactio nullo dato). (22). 

Encontramos dentro del florecimiento de esta cultu-

ra (rt:rnana), el criterio de uno de sus emperadores, Cíe~ 

r6n, en el sentido de considerar a la conciliación como-

un acto de gran provecho para quienes la realizaban, por 

ello'aconsejaba su práctica fundall'entando dicha idea en

el aborrecimiento que deb!a tenerse a los pleitos. 

1 

Inclusive, dentro del Nuevo Testamento "El Santo --

Evangelio según San Mateo" nos refiere la siguiente le-

yenda: "••• Conc!liate con tu adversario presto, entre -

tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca 

el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue 

al alguacil y seas echado en prisi5n ••• ", en este orden

de ideas, San Mateo recomienda la conci liaci6n, para evf. 

tar posteriores perjuicios que implican el ir a juicio , 

por lo tanto estima a la avenencia como un acto previo 

al juicio o procedimiento. 

El C6digo Napoleón base y fuente de legislaciones

posteriores de diversas naciones contempló a la transac

ci6n, en su título XV art!culo 2044, conceptufuidola como 

{22) Cfr. IC!E:m. P~. 626. 

'º· 
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un contrato por el cual las partes te:cninan un litigio o 

contienda ya nac:l.da, o previenen un 1:1.tiqio por nacer 

(23). 

En España, la conciliaci.6n se ·remonta a ~pocas muy

lejanas y apreciamos como el constituyente de C:!í.diz de -

1812, a .imitaci6n de Francia, requl6 en la Carta Funda-

mental la conciliaci6n, en su art!culo 2 82 señala: "El -

alcalde de cada pueblo ejercer! en ~l el oficio de cene!, 

liador, y el que tenga que demandar por negocios civiles 

o por injurias, deber:!. presentarse a· ~l con este objeto: 

(24). 

Encontramos en esta no:cmá la obligatoriedad de acu

dir al alcalde, trat~dose de casos espec!ficos (materia 

civil) 1 el cual fungir:!. como conciliador; por otra parte, 

en el Art!cÍJ.lo 284 se establece: "Sin hacer constar que

se ha intentado el medio de la conciliaci6n, no se enta-' 

blar4 pleito alguno". (25), con ello se mar~a la insis-

tencia por parte del legislador, de considerar a la fi~ 

ra en estudio, como acto prejuicial, siendo menester ac~ 

(23) Cfr. Ca!pentier Etienne.I.es Ci.nq, Ca:les. R;!CIE.il Si:rey • Paris 
30 Septienb:re 1946. Pag. 122. 

(24) Dub~, Manml y Iozano Jesé Ma. Colecci& Canpleta de las DiS 
posici.CileS Legislativas El<pedidas desde la Independencia re 1i' 
R;!ptblica. Q:nstiblci& Política de la Mcnaxqu!a Española de -
Marzo 18 de 18U. F.d. Inprenta de COtercio MeK. 1876. Pfg. 372. 

(25) Dubl&l. Manml y IDzano Jesé Ma. q,, Cit. Pf:g. T/2, 



dir al 6rgano competente quien mediaria para lograr la 

avenencia entre las partes en conflicto. 

Más adelante, el C6digo Civil italiano de 1942, r~ 

gulandb en su numeral 1965 a la transacci6n la concep-

tda como un contrato en el cual las partes haciéndose -

concesiones rec!procas, ponen f:f.n a un litigio que ha -

comenzado o previenen un litigio que pueda surgir entre· 

ellas.- (26). 

En la legislaci6n alemana de 1896, en su C6digo•ci 
' -

vil regula esta forma de exti~guir el pleito o litigio 

al indicar en su Articulo nGmero 779, sobre la transac

ci6n cano:•un contrato por el cual es suprimido el lit! 

gio o la incertidUI!'bre de las partes sobre una relacien 

juridica por via de reciprocas concesicnes (transac--~-. 

ci6n) •. (27). En este numeral se contemplan las ideas -

más o menos externadas en las anteriores nomas ya ªPU!!. 

tadas. 

En el México Independiente tienen aplicaci6n las -

disposiciones contenidas en la ~ecopilacien de las Lei-

yes de los Reinos de Indias, y aimqoo anteriormente se h!,. 

(26) 

(27) 

Cfr. Codice Civile con la Costituzione E le Princi 
~. Leggi Speciali. Dott. A. Giuffr€. Editare Mi 
rano 1976. Ug. 321 . 

Mel6n Infante, Carlos. C6digo Civil Alemán -
(BGB). Traducci6n directa del alem:1n al castellano 
acomoañada de notas aclaratorias con indicaci6n de 
las modificaciones habidas hasta el año 1950, Bosh. 
Casa Editorial Barcelona, 1955. P§g. 82 
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1 

. zo mencic5n de este conjunto de leyes, ampliaremos lo ex

puesto a1 señalar_ que, en el Libro 34, T.ttulo 14, Phra

fo 5 se daba una definici6n de transacci6n como el arre

glo o convenio que sobre un punto de disputa, celebra -

ban las partes, perdonhldose algo wia a la otra. La tr~ 

sacci6n solemnizada debidamente finiquita un· pleito y -

tiene la misma fuerza que la cosa juzgada; en esta idea

se comprende un aspecto poco establecido con antelaci6n, 

el dar al acuerdo de las partes, la fuerza de cosa juz--

qada. (28). 

En 1853 en materia civil encontramos un decreto, el 

nGmero 3960 de fecha 23 de julio, en donde se daba a los 

"' Jueces de Paz atribuciones de Conciliadores. (29). Sin -

33 • 

embargo, en 1870 aparece en ~xic:ó el primer C6digo Ci-

vil para el Distrito Federal y Territorios de Baja cali

fornia que sigue los lineamientos del C6diqo Civil espa

ñol al. establecer en su norma 3291 que • ••• La. transac---. 

c16n es 111 O:mtrato par el que las partes dando, prometiendo -

6 reteniendo algo, terminan una controversia presente 6-

previenen una futura ••• • {JO). como se desprende de esta 

(¡8) Cfr. Dublán, Manuel. Nov!simo·Sala Mexicano o ilus
traci6n al Derecho Real de Españat con las no
tas del Sr. Lic. D.J.M, de Lacunza, Máxico. Im 
prenta de carercio, de N. Chávez.1870. Plg.3487 

(29) Cfr. Dublán Manuel Y Lozano Jos6 Ma. Op. Cit. Tomo
VI Pág. 610, 611 y 612. 

(30) Dublán Manuel y Lozano Josá Ma. Op. Cit. Tomo
XI PS.g. 401. 
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ley las ideas que abarca son semejantes a las de Leqisl~ 

clones anteriores sobre la transacci6n. 

Por otro lado, el 13 de agosto .de 1872 fue p:romulq~ 

do el e6digo de Procedinú.entos Civiles para el. Distrito

Federal. 'J Territorios de Baja California, se daba a la -

concili.aci6n, o arreglo entre las partes, el carticter de 

obligatoriedad para ciertos casos, tales como el dJ.vor

cio necesario, las injurias 'J otros m4s, estableciAndola 

cano requisito previo al juj,cío, sin el cual. no se admi

tiría 1a demanda. Para determinados casos, el mismo C(Sd!, 

go adjetivo prohibta la conciliaci6n y en otros m4s dej_! 

ba al arbitrio de las partes el intentar o no la avenen

cia (31). M4s tarde, encontramos cbno en el Codigo de -

Proced:lmientos Civílr=s de 1884, se suprime la concilia--· 

ci&l; mas en 1914 por decreto de Victoriano Huerta se · ~ 

puso a los juzgadores de paz la obliqaci6n de exhortar a 

las partes a una composici6n amigable. Esta idea se -

transcribe posterioxmente en la Fracci6n r:v del Art!culo 

20 del T!tulo Especial de la Justicia de Paz en nuestro

actual CISdigo Instrumental. 

Por dltimo, hablaremos sobre el Derecho· Can6nico 

que considera a la transacci6n como un medio para solu--

(31) Cfr. Idem. '!'cm:> XII P'1. 267. 
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cionar los litigios y as! " ••• No se limita ••• a desear -

que los fieles se acojan a las soluciones extrajudicia-

les a cuyo amparo, y mediante el mutuo reconocimiento de 

sus respectivos derechos, diriman los interesados -erig.f. 

dos en sus propios árbitros-, las diferencias suscitadas 

eritre ellos¡ impone a los jueces el deber de exhortar a 

los contendientes que ·acuden a los mismos incoando algu

na cuesti6n de carácter privado, para lo que resuelvan -

amistosamente por medio de una transacci6n siempre que 

exista alguna esperanza de conseguir alguna concordia. -

"(Canon 1925) ••• " (32) No obstante lo anterior, el C6digo 

invocado destaca las causas criminales no transigibles, 

lo mismo que las contenciosas relativas a la disoluci6n 

del matrimonio y las referentes a las cosas espirituales, 

en especial cuando se trate de simonías. 

Resulta menester considerar los comentarios anteri2 

res, con los que no compartimos la idea citada, por ello 

afirmamos que la transacci6n no es un contrato, sino un 

convenio, pues mediante el acuerdo de voluntades, funda-

mentalmente se extinguen obligaciones o se modifican de

rechos; en cambio la característica de los con tratos es 

·1a de crear y transmitir derechos y obligaciones entre -

las partes, en stricto sensu, 

(32) Enciclopedia Jurídica Española. Tomo XXX, Barcelona 
Francisco Seix, Editor. voz: Transacci6n. Pág. 91 



Hecha esta aclaraci6n, apuntamos a la transacci6n 

como antecedente hist6rico de la conciliaci6n, en to

dos los periodos y momentos indicados, y al igual que 

esta ~ltima, persigue en su objetivo el dirimir un 

confÍicto de intereses, terminar la contraposici6n de 

los mismos as! como promover la economía procesal, 

dando fin al proced:íllliento que se hubo iniciado. 

Podemos apreciar como a lo largo de la evoluci6n 

del Derecho, a la par del desarrollo de los diversos 

pueblos y pulturas, se ha dado importancia a la concl 

liaci6n, figura que siempre se ha encontrado regulada 

tanto por las leyes sustantivas y/o adjetiv.as, toda -

vez que en la ra~a del Derecho que se le ubique siem

pre tiende a buscar la soluci6n de los conflictos, li 

tigios, pleitos, que se susciten entre las partes __ -_ 

quienes plantean intereses controvertidos, mediante -

ciertas concesiones que recíprocamente se otorguen p~ 

niendo fin al juicio que bien sea laboral, civil, me~ 

cantil, o penal, se entable .ante la jurisdicci6n com

petente. 
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CAPITULO IJ: 

NORMATIVIDAD JURIDICA DEL 

PROCEDIMIENTO PENJIL MEXICANO 



A manera de esquematizaci15n sencilla sobre el Pro

cedimiento Penal y las etapas en que se divide, expone

mos el siguiente cuadro sinóptico que para fines did~c

ticos presenta Manuel Rivera Silva en su libro el pro~ 

di.mi.en tp pena1 • 

PROCEDIMIENTO 

PENAL 

" I Per!o.do de la Pre 
paracil5n de la Ac 
ci6n Procesal Pe= 
nal 

II Periodo de la Pre 
paraci6n del Pró= 
ceso. 

III Per!odo del Pro~ 
so 

De la Denuncia 
o querella a la 
Cons ignaci6n. 

Del Auto de re.
dicaci'5n al Au
to de l!'orl'.ial --=
·P ris i6n, Suje-
ci6n a Proceso 
o Libertad por 
falta de méri-
tos con las re
servas de Ley. 

Ins trucci6n. -
Per!odo Prepa
ratorio del -
Juicio. 
Discusi6n 
Fallo, juicio o 
Sentencia.ª (33) 

Cabe hacer mencUSn, primeramente, que procediroie!!_ 

to no es lo mismo que próceso, aunque canGnmente se -

han utirizado como sin6nimoi;i. As1 recordamos que .como 

señal.a Juan Jos~ González Bustamante • ••• el procedi---

(33) Rivera Silva, Manuel. El Procedimiento Penal. Edit. 
Porrtla. M!ixico 1978. Pág. 23. 



miento penal es el conjunto de actividades y formas re

gidas por el Derecho P.rocesal Penal, que se inician des 

de que la autoridad pt'.iblica interviene al tener conoci

miento de que se ha cometido un delito y lo investiga, 

y se p-rolonga hasta el pronunciamiento de la sentencia, 

donde se obtiene la cabal definici6n de las relaciones 

de Derecho Penal •• :(34). 

Concordamos con el punto de vista que señala Col1n 

Sánchez en su libro Derecho Mexicano de Procedimiento 

Penal al decir que el procedimiento es la forma, el mé-
1 

todo empleado para que el proceso pueda llevarse a ca--

boi · as1 el procedimiento envuelve como concepto al del 

proceso y éste a su vez al juicio (35). 

El procedimiento es el género y el proceso es la 

especie. Al considerar estas ideas manifestamos la si

guiente definici6n que a nuestro parecer contempla en 

forma a1ln mfis t:Illplia al procedimiento, que se señala co 

mo ~ ••• el conjunto de actos vinculados entres!, por re 

laciones de causalidad y finalidad, regulados por nor-

mas jur1dicas, ejecutados por los 6rganos persecutorio 

y jurisdiccional, en el ·ejercicio de sus respectivas a

tribuciones, para actualizar sobre el autor o participe 

(3 4) 

(35) 

Gcnz~z Bustarnante, Juan Jos~. Princioios de Cerec:ho Proce 
sal Penal Mexicano. Edit. Porrúa: ~ilidoo. 1967. P~. 5 
Cfr. CoUii SfulCMz, Cuille:mo. Deredlo Maxicano ce P~di
mientos penales. Edit. PorrOa. i.íí@:co, 1970. P'§g. 89 
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d:! un de 1i to la coruninacil:in penal establecida por la -

Ley, •• • (36). En esta idea marcada por Fernando Arilla 

Baz se establecen las actividades a ser ejecutadas por 

los 6rganos respectivos, de acuerdo a las funciones 

propias, reguladas tanto por la Ley Fundamental del Pa 

!s as! como por el C6digo adjetivo del Derecho Penal -

Mexicano¡ asimismo se considera el objetivo o finali-

dad mediata que se persigue al seguir el procedimiento 

penal mexicano, durante todos sus periodos, los que se 

precisarfill en el desarrollo de este inciso, as! como -

los autos o actos que dan inicio y fin a cada uno de -

el.los, determinados por la legislaci!Sn mexicana. 

A).- ACTOS DE INICIATIVA, DESARROLLO 'l DECISION 

EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. 

Para incoar el procedimiento penal, es menester -

que el 6rgano encargado de velar por los intereses de 

la colectividad, el Representante Social o Ministerio 

PGblico est~ facultado para actuar confo:one lo establ~ 

ce el Articulo 21 Constitucional que indica, incumbe 

al Ministerio Pablico la persecuci6n de los delitos y 

a la policia judicial que estar~ bajo la autoridad y -

mando de aqu~l. La participación del Ministerio Pabli

co dentro del Procedimiento Penal es sumamente impor-
(36) Arilla Baz, Fernando, El Procedimiento Penal en 

M~xico. Editores Unidos Mexicanos. México 1969. 
Pág. 47 
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tante por cuanto es el en·cargado de reunir los elemen-

tos necesarios para acreditar la responsabilidad del in 

culpado de un hecho que se presume delictuoso, raz6n 

por la cual, dedicaremos un estudio m~s profundo en el 

Cap!tulo subsiguiente. Hecha esta apuntaci6n abordare-

mos el estudio de los actos por los cuales se manifies

ta el proceder de la auto~idad pablica en sus inicios. 

El Estado, como representante de la. sociedad orga- . 

nizada, vigila la armon!a social teniendo autoridad pa

·ra reprimir todo lo que atente o- conculque la buena vida 

gregaria; de tal suerte, en cuanto surge el hecho deli.=_ 

tuoso, aparece el derecho -obligacitln del Estado de peE_ 

seguirlo, mas para ello resulta obvio que debe tener c~ 

nocimiento de tal.situaci6n¡ investigar la.misma (pers~ 

cuci6n hecha por el Ministerio Pdblico y Policía Judi-

cial); llegar a la conclusitln de que es delictuoso y ff_ 

nalrnente ejecutar su derecho ante la autoridad judicial, 

reclamando la aplicaci6n de la ley. Dicho sea de otra -

manera, si la autoridad judicial es la que reconoce pa

ra efectos ejecutivos, los derechos y el Estado tiene -

facultad para exigir se sancione al delincuente, debe -

protestar el reconocimiento re su reredlo practicando la -

accicSn penal una vez reunidos los elementos re ccnvicciC'n 

de la ccmisicSn del il!cito, el cual daña, lesiona o vio 
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la ·los bienes jur!dJ.camente tutelados por el Derecho ?~ 

nal. 

As! podemos indicar que • ••• el conjunto de activi 

dades ·reglamentadas por preceptos previamente estab1ec:i 

dos , que tienen por objeto determinar qoo h.echos pueden 

ser calificados como delito para, en su caso, aplicar 

la sanci6n correspondiente ••• • (37), principia cuand~ 

la representacidn social tiene conocimiento de la comi

si6n de un acto que se presume delictuoso y se config12.-

. ra en sus inicios con la funci6n persecutoria, misma -

que impone do!3 clases de actividades a saber: 

a) La actividad investigadora y, 

b) El ejercicio de la acci6n penal. 

a) La activi~ad de investigaci6n es una funci6n p_g_ 

blica que pernúte al Organo, reunir las pruebas necesa

rias o _cualquier otro dato que le deje canprobar la -

existencia de los deli.tos, que se le han dado a conocer 

previamente, para estar en aptitud de presentarse ante 

los tribunales y ejercer la acci6n penal. 

(37) 

b) Este ejercicio se entiende como el excitar al 
Rivera Silva, Manuel. El Procedimiento Penal. Edit. 
Porrtia. México 1978. Pág. 23. 
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6rgano jurisdiccional para que aplique el Derecho al c~ 

so concreto e individualizar la norma abstracta al he-

cho que específicamente e 1 Ministerio PCiblico ha estiro~ 

do delictuoso y determinado la presunta responsabilidad 

del actor del il1cito. 

De los renglones anteriores se desprende la idea -

de que para poder iniciarse la investigaci6n es necesa

riQ el cumplimencar ciertos requisitos legales, de ini

ciación, conocidos por la doctrina como requisitos de·

procedibilidad que de acuerdo a la interpretaci6n de -

los preceptos constitucionales (16 Párrafo I y 20 Frac

ci6n III), se señalan: La denuncia y la querella, y co

mo sinónimo de esta ültima, a la acusaci6n, 

A criterio de Manuel Rivera Silva en su obra cita

da, establece dentro de los requisitos de procedibili-

dad, adem~ de la denuncia y de la querella, la excita

tiva y la autorizaci6n, Expone • ••• La excitativa consi~ 

te en la solicitud que hace el representante de un pa!s 

extranjero para que persiga al que ha proferido inju--

rias en contra de la Naci6n que represente., o en contra 

de agentes diplom~ticos ••• ¡ la excitativa es una quere

lla ••• -agrega aclarando que- •• , por ser una querella no 

quebranta la afirmación hecha de que los tmicos requis.f. 

43. 
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tos de procedibilidad son la denuncia y la querella ••• • 

(3B). Contin~a mencionando " ••• La autorizaci6n es el pe~ 

miso concedido por una autoridad determinada en la Ley, 

para que pueda proceder contra algGn funcionario que la 

misma ley señala,, por la comisi6n de un delito de orden 

comtl.n ••• • ( 39) • 

En relaci6n a la opini6n de Manuel Rivera Silva, la 

excitativa es una querella, la considerw~os correcta to-

da vez que reune la manifestaci6n del deseo de qt1e se -

persiga al ~nfractor, tratándose de un delito de injuria, 

el cual se ubica dentro del conjunto de delitos que nece 

sitan de ésta para iniciar la funci6n persecutoria. 

Pro?orcionamos a continuaci6n, una serie de concep

tos presentados por ?iversos juristas sobre lo que por -

denuncia y querella han manifestado, As!, FlorU.n de la-. 

denuncia da. la idea siguiente: "• •• Es la exposici6n de -

la noticia de la comisi6n del delito hecha por el lesio-

nado o' por un tercero a los 6rganos competentes. La de-

nuncia es el instrumento propio de los actos perseguidos 

de oficio.,. n (40); en el análisis de esta idea podemos 

advertir que al ~stablecierse, en los mlis de los actos d~ 

lictivos basta la denuncia, por ser éstos perseguibles -

(38) 
(39) 
(40) 

Rivera Silva, Manuel. Op. Cit. Pág. 128 
Idem. Págs. 12B y 129 
Florián, Eugenio, Elementos de Derecho Procesal Pe 
.!!.e.!_. Trad. Leonardo Prieto Castro. Barc.:elcma s/f. 
Pflg, 235 



de oficio, es porque el legislador considerlS el fundame.!l 

to del Derecho Penal o_ la salvaguarda de los mtereses y 

derechos p~licos sobreponi~ndoios a los de los particu

lares. 

Rodr!guez R. indica,: " ••• Denunciar, en general es 

noticiar, ••• En derecho es dar parte o aviso a la autori

dad sobre un hecho que se estima delictuoso, que se ha -

presenciado o conocido, y sobre el cual existe acci6n p~ 

blica, es decir, que no exija denunciante exclusivo, o -

querellante ••• " (41). En la indicaci6n dada por Flori~ 

se agrega la determinaci6n del agente que noticia y Ro-

dr!guez especifica el medio por el que se allega del co

nocimiento del hecho, 

Clari~ Olmedo comenta que la denuncia se compone de 

una •, •• transmisi6n de conocimiento por la cual un part,! 

cular comunica formalmente a la autoridad la existencia 

de un hecho delictuoso que da lugar a acci6n penal pr~ 

vible por el Ministerio Fiscal ••• " (42). En esta defini

ci6n planteada por Olmedo, se suma el aspecto de la for

malidad, y ~sta la podemos fundamentar al estudio del ª.!: 

t!culo 16 Constitucional que ~recept~a que la denuncia, 

querella o acusaciOn estar~ apoyadas • ••• por declara--

ci6n, bajo protesta de persona digna de fe o por otros -
(41) Roar!guez R. Gustavo Hunberto. Noovo P=diroiento Penal -

Colanbiano, Edit, Tenis Bogot~ 1972. P~g. 44, 
( 42) Clariii Olrredo, Jo:r:ge A. T:r:atado de r:erec:ho P:rooesal Penal. -

E.D.I.A.R. Editores. Buenos Ai.res. Pflg. 432 
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datos que hagan probable la responsabilidad del inculp~ 

do ••• •. 

Por su parte Fenech, considera a la denuncia como 

un acto procesal (contrariamente a lo que establece --

nuestra legislaci6n que la señala como requisito para -

inicio de procedimiento)~ en su definici6n expresa, és-

ta consiste " ••• en una declaraci'6n de conocimiento emi-

tido por una persona determinada, en virtud de la cual 

proporciona al titular del 6rgano jurisdiccional la no

ticia de un hecho que reviste los caracteres Jel delito 

o falta,,.• (43), 

Dentro del siguiente concepto proporcionado por -

Valdés se indica, " ••• la denuncia es la manifest~ci6n -

que se hace al Juez del delito y delincuente, para que 

averigue aquél, y castigue a éste, no mostrándose parte 

ni querellando agravio el que lo hace, sino proporcio-

nando al Juez ocasH5n de cumplir su ministerio ••• " (44) 

cabe hacer menci6n que ésta no tiene aplicaci6n dentro 

de nuestro cuerpo de leyes en tanto la denuncia se pre

senta ante el Ministerio Pablico y no ante el 6rgano j~ 

risdiccional por encontrarse d~limitadas por la Ley, 

las funciones y actividades de cada una de las partes -

que 
(43) 

(44) 

intervienen en el procedimiento. 
Fenec:h, Miguel. Derecho Procesal Penal. Vol. I. Edit. Labor 
Barcelcna. 1960. Pág. 529 
Val~, .Rarron Francisco, Diccimario de Jurisprudencia cr:irni 
nal Mexicana. Tip. De G. To:cres ~co 1850. P~. · 125 



De las exposiciones anteriores podemos destacar -

tres elementos fundamentales a saber: 

a) Relaci6n de hechos o actos que se estima delic

tuosos. 

b) Presentada por Cllalquier persona, y 

c) Ante la autoridad investigadora. 

Conjuntando estos elementos precisamos la idea si

guiente: la denuncia es una relaci6n de actos que se e! 

timan como delitos, que presenta cualquier persona no -

importando su calidad de particular o funcionario- ante 

el 6rgano inves.ti-gador, y en algunas ocasiones ante --

cualquier autoridad, quien proceder~- a la investigaci6n 

del hecho p.ara confirmar el cuerpo del delito y la pre

sunta responsabilidad. 

CARACTERISTICAS DE IA DENUNCIA 

1.- Requisitos de iniciaci6n de· los delitos 

de oficio. 

2.- Expresi6n de lo acontecido. 
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DENUNCIA 

48-

·3.- Ante el Ministerio PCib1ico y-en ca-, 

sos de urgencia ante cualquier f un

c ioncµ-io o agente de polic:ta. 

4. - Se lleva a cabo por cualquier perso

na. 

S. - La obligatoriedad de presentar la d~ 

nuncia es nula en materia Federal y

relativa en materia del orden comG.n, 

tres casos: a) y b) cuando no se :im

pida por los medios legales la comi...:.. 

si6n de un delito que se sabe va a -

cometerse o se está cometiendo e) -

cuando se le pida ayuda al sujeto y

éste se rehusa. 

6.- EVita la prescripci6n de la acci6n -

penal. 

Ahora bien, dentro de nuestro cuerpo de leyes el -

-C6digo de Procedimientos Penales del Distrito Federal, -

nada nos dice sobre el concepto de denuncia, tan solo -

se refiere a ella en· el Artículo 262, al o~denar a los

funcionarios de la Policía Judicial proceder de oficio

en la investigaci61i de los delitos cuanto tenga noticia 

de éstos" •• ,excepto en los casos siguientes: 



I.- Cuando se trate de delitos en los que s6lo se 

puede proceder por querella necesaria, si no se ha pr~ 

sentado ésta, y 

II.- Cuando la Ley exija alg6n requisito previo y 

éste no sea llenado ••• " 

Al aclarar este precepto, se interpreta en el pr;!;_ 

roer párrafo que la polic1a judicial se hará del conoci 

miento del delito por medio de la denuncia, entendien

do ~sta de acuerdo a las ideas expresadas. De igual -

forma el C6digo Federal de Procedimientos Penales imp~ 

ne "···ªtoda persona que tenga conocimiento de la co

misi6n de un delito que deba perseguirse de oficio ••• ", 

la obligaci6n de denunciarlo ante el Ministerio Pdbli

co, o bien, ante cualquier funcionario o agente polici! 

co en caso de urgencia. (Articulo 116). En los precep-

tos 118 y 119 del mismo ordenamiento, se establecen las 

fo:cmas de c6mo puede efectuarse la denuncia, as! como -

las actividades que se requieren para ratificar o coro-

probar la autenticidad del documento que contenga la -

misma. 

En relaci5n a la querella como requisito de proce

dibilidad, someramente indicamos la definicÍ6n que con

sideramos más amplia proporcionada por Manue1 Rivera 
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Silva como,".,. la relaci6n de hechos expuesta por el -

ofendido ••• - y agregamos: o· por su representante legal

mente acreditado- ••• ante el 6rgano investigador, con -

el deseo manifiesto de que se persiga al autor del deli 

to ••• • (45). 

As!, toda vez que el Ministerio Pl'.iblico ha sido no 

ticiado sobre el delito cometido, iniciará su labor, la 

cual se integra de la funci6n persecutoria, cuyo acto -

final ser:!. el ejercicio de :!.a acción penal, poder-deber 

que el Estado a través de leyes y reglamentos le otorga, 

a fin de exhortar y poner en movimiento la maquinaria -

judicial en e 1 mecanismo procesal, cuyo objetivo inme-,

diato ser& la decla.raci6n del Derecho. 

Debemos entender que una vez iniciado el procedi-

miento, el Ministerio Pllblico y su actividad investiga

dora se encuentran compulsados por el principio de ofi

ciosidad, adem:i.s de2. de legalidad. Efectivamente, el 6.E, 

gano investigador oficiosamente, lleva a cabo la basqu~ 

da de pruebas y de elementos que acrediten el cuerpo 

del delit:.o y la pra':lable responsabilidad, pero no se d~ 

ja a su arbitrio la forma de llevar a cabo dicha inves

tigación, por ello la ley le fija preceptos a los cua-

les debe atender para cumplir su labor y así " ••• nos en 

(45) Rivera Silva, Manuel. Op. Cit. P~g. 120 

"'-
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contramos con tres situaciones: 

a) Pr!i.ctica de investigaciones fijadas en la ley -

para los delitos en generalr 

b) Pr~ctica de investigaciones que fija la ley pa

ra determinados delitos, y· 

e) Práctica de investigaciones que la misma averi

guaci6n exige y que no están precisadas en la ley ••• • -

· (46), pero que por consecuencias de aquGlla sea menes-

ter el realizar diligencias para el esclarecimiento de 

la verdad hist6rica de los hechos, 

Sobre el principio de legalidad, Goldsmith expli-

ca: "••,La historia demuestra lo siguiente: El princi

pio de Legalidad sigue siendo el que garantiza la lega

lidad estrict!sima de la justicia punitiva. Por lo mis-

mo lograr!i. el dominio en un tiempo que se preocupa pr1!!_ 

cipaL"':len te de la Cons ti tuci6n ... " ( 4 7) • 

Prosiguiendo con los actos de desarrollo dentro -

del Procedimiento Penal, ubicamos a~n la actuaciOn del 

Ministerio Ptlblico, quien habiendo practicado las dili

gencias previamente requeridas por la ley, para la int~ 
146) Rivera Silva, Manuel cp. Cit. P!i.g. 11.5. 
( 47) Goldsmi.th Jarres. D=recho Procesal Civil. Tratado, Trad. Prie 

to castro Edit, Labor Barrelma 1936, P~. 675. -



graci6n de su funci6n, se llega a enfrentar con los po

sibles supuestos: 

1) Que determine la no comprobación del cuerpo de 

un del'ito o la responsabilidad de un sujeto: a) pero -

quedan por practicarse algunas diligencias o b) ya se -

practicaron todas, agotándose las que exige la averigu~ 

ci6n. 

2) Que de las averiguaciones realizadas se consid~ 

ren c.:infirmadas tanto la existencia del cueroo del deli 
1 - -

to, sancionado con pena privativa de libertad, cano la 

responsabilidad de un sujeto que no se encuentra deteni 

do. 

3) Que estime constatadas la existencia del1hecho 

~ue no merece pena privativa de la libertad y la respo~ 

sabilidad de un sujeto. 

4) Que se presu..Ttla que han sido verificados el he-

cho cuya pena es privativa de libertad y la responsabi

lidad de un sujeto detenido. 

1) cuando el 6rgano investigador ha efectuado las 

diligencias necesarias y conclu~e que no se demostrado 
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la existencia del cuerpo del delito y/o la responsabil!: 

dad de sujeto determinado, proceder!a: 

a) En un primer caso a dictar resoluci6n de "rese,:: 

vaª, ya que por dificultades materiales se impide escl~ 

recer los hechos y el Ministerio Püblico ordenar~ a la

polic!a haga investigaciones tendientes a la comproba-

ci6n de los elementos del hecho materia de la averig\1a

ci6n1 as! de esta manera queda suspendida la función 

persecutoria consider~dose posible el reanudarla en fe 

chas y por circunstancias posteriores que proporcioncn

nuevos datos para proseguirla. (Art!culo 131 C6digo Fe-

deral de Procedimientos Penales y Art!culo 18 Fracción 

III de la Ley de la Procuradur!a General de la Rep01~ li

ca). Más, cuando la dificultad para la comprobación de

los hechos es insalvable, en el momento de que se lleva 

a cabo la investigaci6n, considerando la ley la 1:.xpre-

si6n de imposible, el 11'.ismo C6digo Adjetivo en cita de

termina el no ejercicio de la acción penal. "Art. 137.-

53. 

El Ministerio PCiblico no ejercitar& la acción penal: 

II) Cuando,. a!in pudiendo hacerlo, resulta impcsi-

ble la prueba de la existencia de los hechos ••• " 

En el fuero comlln, no se contenipla en la ley in··.;~-



trumental respectiva, el supuesto de la resoluci6n de -

reserva que dicte el 6rgano investigador. 

Consideramos en estudio el siguiente aupcesto: 

b) cuando agotadas las prácticas de investigaci6n -

no se ha comprobado el cuerpo del delito se establece el 

no ejercicio de la acci6n penal, cuya resoluci6n se den~ 

mina vulgarmente "de archivo", mediante la cual, el Mi-

nisterio Pdblico en su carácter de representante de la -

sociedad, actuando bajo la direcci6n (mica del Procura--
t 

dar, decide el no ejercicio de la acci6n de la cual es -

titular quedando la averiguaci6n previa sin prosecusi6n¡ 

la cr!f:.ioa al respecto es de que no 'por ello se queda en 

forma definitiva cerrada aqu~lla, pues como se expresa -

en Tesi-s Jurisprudencial " ••• en e 1 C6digo Penal, en e 1 

de Procedimientos Penales ••• al enumerarse las causas de 

la extinci6n de la acción penal, no se encuentra el ar-

chivo de la Averiguaci6n Previa ••• " Amparo Directo 3057/ 

71. Sixto Padilla Carbajal. 7 de mayo de 1973. 4 votos. 

Ponente: Manuel Rivera Silva. Secretario: Jos~ de la Pe-

ña. Primera Sala. Inforrre 1973. 

En los casos señalados, encontramos que bien se tr~ 

te de resoluci6n de reserva o de archivo que se dicte, -
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el ejercicio de la acci6n penal.no se cristaliza pues el 

Ministerio PCiblico carece de los elementos requeridos P!!, 

ra tal fin. 

2) Otra hip6tesis en que puede ubicarse el 6rgano -

investigador es cuundo se ha comprobado el cuerpo del d~ 

lito cuya sanci6n es privativa de libertad, y la respon-

sabilidad de un sujeto no detenido: con tal motivo el Mi 

nisterio PÜblico se encuentra compelido a solicitar de -

. la autoridad judicial la orden de apreh·.rnsi6n (mandato -

que se. da para privar de la libertad) -requisito establ~ 

cido por el Articulo 16 Constitucional-, misma que otor-

gar~ el Juez cuando se satisfagan los otros elementos es 

tipulados por dicho precepto: Que exista denuncia o que

rella sobre delito castigado con "pena corporal" y que 

n ••• estén apoyadas aquéllas por declaración, bajo prote~ 

ta de perscna digna de fe o por otros datos que hagan prS!_ 

bable la re~pons2bilidad del inculpado, •• • (48) con res-

pecto a la e>:presi6n pena corporal me permito observar -

que es preferible señalar la de pena privativa de la li

bertad, por así estar preceptuado en nuestro Código Puni 

tivo, 

3) Una situación más, en la que puede hallarse el -

Ministerio PCiblico, se presenta cuando de la averigua--
(48) Art. 16 Constitución Politica de los E,U,M. 
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ción se comprobó el cuerpo del delito, mas éste no es -

sancionado con pena privativa de libertad, y la respons~ 

bilidad de sujeto detenninado¡ en cuyo caso el 6rgano i!!, 

vestigador ejercitar~ la acción penal, solicitando única 

mente .al 6rgano jurisdiccional libre orden de comoarecen . -
cia, cuando lo estime procedente, toda vez que cumplime~ 

tando las disposiciones constitucionales, el M.P. no po

drá pedir se libre orden de aprehensión cu.:!ndo el delito 

por el que se sigue el procedimiento, no es conminado --

con pena privativa de libertad. 

4) Una ~ltima circunstancia es cuando se obtiene la 

confirmación del hecho sancionado con pena de prisión y 

la resp•:ns•J:>ilidad del sujeto inculpado; en esta situa--

ci6n como en la anterior, invariablemente se debe::::á eje_!: 

citar la acción penal. Tomando en cuenta estas circuns--

tancias, la Eepresentaci6n Social requerirá al juez li-

bre la orcen de aprehensi6n, debiendo quedar el detenido 

a disposición inmediata del órgano judicial competente -

ante quien se sigu3 el procedinüento. Por lo que se refi~ 

re al hecho del presunto responsable ya detenido, obede-

ce a les señalmli.entcs jurídicos legales, que determinan -

tanto la carta M<B11a cano les C"aligos Adjetivos en los fue

ros Com!in y Federal. Art:ículos 16 Constitucional, 267 -

y 268 Código de Procedimientos Penales para el Distrito-
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Federal y 194 C6digo Federal de Procedimientos Penales, 

La actividad ulterior a la averiguaci6n previa es

como ya se ha precisado, el ejercitar la acci6n penal,_ 

consistente en la exhortaci6n a los 6rganos jurisdicci2 

nales que declararán el derecho, siendo la autoridad j~ 

dicial quien en el ejercicio de su funci6n (decisi6n) , 

resolverá sobre la peticioo planteada por el Ministerio 

P1iblico, apreciando los datos que arroja la Averigua- -

ci6n Previa. De tal suerte que este dltimo, hasta el m2 

mento s6lo ha actuado como autoridad legalmente acredi-
1 

tada, mas una vez consignado el caso concreto al tribu-

nal competente, adquiere la calidad de parte en el pro

cedimiento a seguir, teniendo asimismo la obligaci6n de 

actuar en todo momento como tal, 

Dentro de las actividades que integran el ejerci-

cio de la acci6n penal podemo.s ubicar el fundamento le

gal que el C6digo ~ederal de Procedimientos Penales es- . 

tablece en su Art!culo 134 que a la letra dice "Tan llu~. 

go como aparezca de la averiguaci6n previa que se han -

llenado los requisitos que exige el Art. 16 de la COns

tituci6n General de la República, se ejercitar~ la ac-

ci6n penal señalando los hechos delictuosos que la mot_! 

ven •.. n 



Sin embargo dentro del ejercicio citado no s6lo se 

ubica.la consignaci6n, antes bien, se precisan actuacio 

nes posteriores como la aportaci6n de pruebas, asegura

mientos precautorios, formulaci6n de conclusiones, de-

agravios y ae alegatos. Una vez que "El juez recibe la 

consignaci6n del Ministerio PCtblico debe actuar inmedia 

tamente. Debe ordenar qu~ ·es lo que se hace y por lo 

mismo. debe pronunciar inmediatamente una resoluci6n. Es 

ta resoluci6n es el primer acto del proceso ••• • (49). 

Sobre las actuaciones consecuentes.a la averigua -

ci6n previa existen diversas opiniones en relaci6n a su 
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nomenclatura y a los autos que dan inicio a las mismas. 

•El ejercicio de la acci6n penal por parte del Ministe

rio PCtblico, obliga al 6rgano jurisdiccional a resolver. 

sobre la petici6n que aquél deduce. En consecuencia,.-

tan luego como el juez recibe la consignaci6n, dictará

auto de radicaci6n, en el que resolverá si el ejercicio 

de la acci6n penal, reune o no los requisitos del Art.-

16 Const. Este auto, sujeta a las partes y a los terce

ros al 6rgano jurisdiccional e inicia el per!odo de pr~ 

paraci6n del proceso. A ~artir del momento en que se r~ 

cibe la consignaci6n con detenido, el juez dispone de -

un t~rmino de cuarenta y ocho horas para tomar dentro -

de ~l, la declaraci6n preparatoria del consignado, y -

(49) Fra1co Saii, Carlcs. El Proredimiento Penal ~cano. Edit. 
Pormi. l®d.co. 1946. Pflgs. 147 y 148. 
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de otro de setenta y dos horas para resolver, dentro de 

~l, si decreta la formal prisi6n o la libertad de aqú~i 

••• "(50). Dentro de estas ideas ubicamos nuestro punto_ 

de vista, 

Por su parte, y en relación a la Instrucci6n, Gar-

c!a Ram!rez nos dice: " ••• Con ello se abre el proceso, 

propiamente dicho ••• El primer acuerdo judicial que en_ 

~sta se adopta es el auto denominado de radicación, de-

inicio o cabeza de proceso, que carece de requisitos --

formales espec!ficos ••• " (51) • 

Rivera Silva expone que el Juez dictará ei auto de 

radicación o de inicio, el cual • ••• surte los siguien-

tes efectos: 

1ª Fija la jurisdicci6n del Juez, 

2ª Vincula a las partes a un 6rgano jurisdiccional, 

JA Sujeta a los Terceros a un órgano jurisdiccional. 

4ª Abre el periodo de preparaci6n del proceso • 11 (52) , 

(50) 
(51) 

(52) 

Arilla Baz, Fernando. Op. Cit, Pág. 73. 
García Ram!rez, Sergio. Curso de Derecho Procesal 
Penal. Edit, Porrúa. M~xico 1974. Pág. 365 
Rivera Silva, Manuel. Op. Cit. Págs. 154 y 155. 



Asimismo manifiesta, el auto de radicaci6n es mal 

~lamado cabeza de proceso, basando esta critica al se-

nalar.que el auto de formal prisi6n o el auto de suje

ci6n a proceso es el que da paso al mismo, periodo pr~ 

piamente llamado así. 

En nuestro punto de vista, detenninamos al auto -

de radicaci6n dentro del período de preparaci6n del 

proceso, para fines didácticos solamente, pues poco im 

' porta en realidad d6nde se coloque a ~ste ya que den-- . 

tro de la práctica procesal las partes (Juez, .Ministe

rio Pliblico y Defer,sor) que intervienen físicamente, -

deberán cumplir con las funciones impuestas por la ley 

así como hacer uso de las facultades asignadas y no es 

menester· para tal fin conocer técnicamente la etapa 

del procedimiento, pues para lograr las finalidades de 

cada parte, han de actuar, desde que el procedimiento_ 

se ha .incoado hasta cuando se declara el Derecho, 

El punto a resaltar radica en el hecho de que el 

auto de radicaci6n ".,,contiene los elementos que señ!!_ 

la Franco Sodi y son: "Nombre del Juez que lo pronun--
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cia, el.lugar, ••• mandatos relativos a lo siguiente: I · 

Radicaci6n. II Intervención del Ministerio Püblico, 

III Orden para que se proceda a tomar al detenido su -

preparatoria en audiencia pGblica•, •• " (53), 

Es una obligación impuesta al 6rgano jurisdiccio

nal, el tomar la declaración preparatoria al inculpa-

do, quien ha sido puesto bajo su jurisdicción o radie~ 

do ante él. Así González Bustarnente nos indica, doc--

trinariamente "La declaración preparatoria se rinde •• 

después del auto de radicaci6n ••• y la persona a quien 

se le imputa un delito comparece por primera vez ante 

un Juez a explicar los móviles de su conducta ••• " (Sil). 

Por su parte y con respecto a los términos y dere 

chos que como garantías se establecen en nuest~os C6di 

gos, citamos a Colín Sánchez al decir que en el acto -

de la declaraci6n preparatoria se le dará a conocer al 

indiciado el hecho punible, por el cual el Ministerio 

PGblico ejercit6 la acción penal, para que pueda prep~ 

rar su defensa y en el cual el Juez resolverá sobre su 

situaci6n jurídica dentro del término constitucional-

mente establecido de 72.horas. (55) Constitucionalmen-

te, se consagran derechos en favor del ·imputado, que -

. el juez hará saber durante el acto en el cual rinde su 
{SJ) Citado por Rivera Silva, Manuel Op, Cit. Pág. 156 
(S~l González Bustamante, Juan José. Op, Cit. Pág. 149 
(55) Cfr.. Colín Sánchez, Guillermo. Op! Cit. Pág,269 
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'declaratoria. (Artículo 20 Fracción III) además se seña

la, el término de 48 horas al cual deberá sujetarse el_ 

órgano jurisdiccional para realizar esta indagatoria, -

contadas a partir del momento en que el procesado es -

pues.to a su disposición, Las leyes adjetivas en sus pr~ 

ceptos del 153 al 159, en materia federal y del 287 al 

296 del fuero com~n determinan las actividades a segui~ 

regulando las formalidades y contenidos de la declara-

ci6n preparatoria tomada al inculpado, as! como el nom

bramiento de su defensor,· dentro del procedimiento, 

Ona vez llevada a cabo esta diligencia, el tribu-

nal habrá de resolver sobre la situaci6n jur!dica que -

preva1ecerá, si se considera que hay bases.para iniciar 

el proceso o no. e:<isten las mismas; si se decide por el 

primer caso, el juez dictará auto de formal prisi6n·, o 

auto de sujeci6n a proceso y en el segundo, emitirá una 

resolución llamada de libertad por falta de méritos con 

las reservas de ley, El 6rgano jurisdiccional al reso! 

verse. por el auto de formal prisi6n estará fijando la -

situaci6n jur!dica de aquél quien cambia su calidad de 

detenido al de procesado, " ••• por estar comprobados_ 

los elementos integrantes de.l cuerpo del delito que - -

merezca pena corporal y los datos suficien~es para pre-. 



sumir la responsabilidad ••• " (56) del mismo. En rela--

ción a este punto, en la doctrina algunos autores con-

sideran que con dicho auto se inicia el proceso en 

strictu sensu, y otros sostienen que se ubica dentro -

de la instrucción en sus dos. etapas; sin embargo, por_ 

cuanto se refiere a los elementos formales y de fondo -

parecen los penalistas estar acordes al señalar entre -

ellos, -Garc.:ía Ram.:írez, que son de fondo 11 
••• con apoyo_ 

en el Articulo 19 Const.¡ la comprobación del cuerpo 

del delito plenamente, y la probab~e responsabilidad 

del imputado. Los elementos de forma están determina-

dos por el Articulo 297 del Código de Procedimientos 

Penales del D.F. que así fija el contenido del auto: 

fecha y hora, delito imputado por el Ministerio Públicq 

delito o delitos por los que deberá seguirse el proceso 

y comprobación de sus elementos, datos de la averigua--

ci6n para comprobar el corpus delicti y la probable --

responsabilidad y nombres del juez y del secretario ••• " 

(57). Se han transcrito estas ideas por considerar - -

que resumen lo que sobre el asunto se ha tratado, sien

do el auto de formal prisión el que, al justificar la -

prisión preventiva, rest~inge o mejor sea dicho, conti

núa restringiendo la libertad del procesado y por ser -

penado el delito {materia· del proceso) con .prisión, es 

menester tal resolución •. 
(56) Colín Sánchez, Guillermo. Op. Cit. Pág. 289 
(57) García Ram.:írez, Sergio. Op. Cit. Pág. 372 



Por otro lado, al ser comprobado el cuerpo del de

lito, además de la presunta responsabilidad, siendo no 

sancionado el ilícito con pena privativa de libertad, 

la autoridad judicial dictará el auto de sujeci6n a pr~ 

ceso;.diferenciando este 11ltimo del primeramente anota

do, por ser aplicado a los " ••• delitos sancionados con_ 

peña no corporal o alternativa ••• " (58) fijando base p~ 

ra.el proceso. (Artículo 162 C6digo Federal de Procedi

mientos Penales) • 

Una tercera resolución que puede emitir el juez, -

se presenta ·a la luz del Artículo 167 del C6digo 11ltima 

mente señalado que a la letra dice: 

" Art. 167 .:.. Si dentro del término legal no se 

reunen los requisitos necesarios para dictar el auto 

de formal prisi6n o el de sujeci6n a proceso, se dicta

rá auto de libertad por falta de elementos para proce--

sar, o de no sujeci6n a proceso en su caso, sin perjui

cio de que por datos posteriores de prueba se proceda -

nuevamente en contra del inculpado ••• ". 

Al considerar este numeral se estima que es corre~ 

ta la idea de Rivera Silva, nombrar al auto de liber--

tad por falta de méritos " ••• con las reservas de ley •• !' 

(5 9), pues establece que no se impide en definitiva, que 

(58) Colín Sánchez, Guillermo. Op. Cit, Pág. 291 
(59) Op. Cit. Pág, 174 
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por datos posteriores, se proceda nuevamente en contra 

del inculpado. As1 mismo el C6digo de Procedimientos P.!!, 

nales para el Distrito Federal en su Art1culo 302 seña

la, "El auto de libertad de un detenido se fundarti en -

la falta de pruebas relativas a la existencia del cuer

po del delito o a la presunta responsabilidad del acusa 

do ••• y no irnpedirti que posteriormente, con nuevos datos, 

se proceda en contra del indiciado ••• " 

Los doctos en la materia parecen estar en sus con

sideraciones de manera homog!inea sobre esta cuestHin y 

as1 Clarili Olmedo expone, "La expresi6n falta de m~rito 

usada por toda nuestra legislaci6n procesal, significa 

precisamente la. ausencia de elementos de convicci6n su

ficientes para la procedencia del procesamiento con re

laci6n a las personas indicadas en 1a imputaci6n o tra! 

das al proceso durante las primeras investigaciones ••• • 

(60). 

Como conclusi6n, al finalizar el t~rmino Constitu

cional de 72 horas al no reunirse, a juicio del 6rgano 

decisorio, los elementos suficientes para la comproba-

ci6n del cuerpo del delito y de la probable responsabi

lidad del ya ·indiciado, dictarli el auto en estudio. 

(60) Op. Cit. Tratado. Torno IV. P~g. 365 



Como hemos apuntado anteriormente, el proceso es -

una parte del procedimiento, en sentido te6rico didácti 

co, y Rivera Silva lo define " ••• como el conjunto de -

actividades, debidamente reglamentadas y en virtud de -

las c~ales los 6rganos j.urisdiccionales, previamente ex 

citados para su actuaci6n por el Ministerio Público, re 

suelven sobre una relaci6n jurídica que se les plantea

" ( 61) • Esta idea la marcarnos como punto de partida, 

para señalar a continuaci6n las actividades que el juez 

habrá de realizar, así corno las de la parte acusadora -

y la defensa, hasta el momento de dictar la sentencia y 

dar por tetminado el propiamente llamado proceso. 

Una vez dictado el auto de formal prisi6n o suje--

ci6n a proceso, se da por iniciado este último, como -

procedimiento sumario según se plantea por la legisla--

ci6n mexicana " •.• como un derecho del inculpado. • • - -

cuando no exceda de cinco años la pena máxima aplicable 

al delito. de que se trata ••• " (62), 

66. 

Ahora bien, entre los procedimientos ordinarios y_ 

sumarios existen diferencias en las etapas y activida--

des que abarcan, disensiones que se plantean en cuanto 

a los términos v ,:ormalidades, pero en ambos se persi-
(61) Op. Cit. Pág. 181 
(62) García Ramírez, Sergio, y Adato de Ibarra, Victo-

ria. Prontuario de Derecho Procesal. Edit, Porrúa. 
México 1980 Pág. 11, 



gue la declaraci6n del derecho por el 6rgano jurisdic-

cional. La legislaci6n instrumental (C6digo Federal de 

Procedimientos Penales, Artículo 1) determina específi

camente los períodos del procedimiento como los siguie~ 

tes: averiguaci6n previa, instruccitin, juicio y ejecu-

ci6n. 

67. 

Como previamente se seña16 en otro apartado de es

te ensayo, al hablar sobre el auto de radicaci6n, exis

ten diversas opiniones dadas por algunos cognotados ju

ristas, en relaci6n al momento en que técnicamente pri~ 

cipia el proceso y abarca desde el momento en que el d~ 

tenido es puesto a disposici6n del juez quien procederá 

a tomarle su declaración preparatoria. (Art1culo 287 C~ 

digo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal) 

Sin embargo, consideramos que el proceso se desarrolla

r~ una vez determinado por la autoridad judicial, el de 

lito o delitos por los cuales se seguirá éste, segtin lo 

preceptuado en el párrafo segundo del numeral 19 de la 

Carta Magna, que dice: " Todo proceso se seguirá for-

zosamente por el delito o delitos señalados en el auto 

de far.mal prisi6n ••• " 

Como Franco Sodi menciona, en el proceso se ident! 

fican los actos realizados por el Ministerio PGblico --



como de acusación; los efectuados por el procesado y su 

defensor llamados de defen_sa y por 11ltimo los que lleva 

a cabo el juez, actos jurisdiccionales o de decisi6n. -

(6·3). Y concluye al igual que el penalista Eugenio Flo

rián ." ••. en que el proceso formalmente considerado 'se 

manifiesta como µna relaci6n jurídica que se desarrolla 

progresivamente entre varias personas ligadas por víncu 

los jurídicos' y que tienen el nombre genérico de 'suj~ 

tos procesales' " (64). 

Ahora bien, pr~cticamente, y así lo marca Carlos -

Franco SodÍ en su obra citada y de acuerdo al señala---

miento hecho por Manuel Rivera Silva, la instrucci6n -

principia con el aato de formal prisi6n o el de suje---

ci6n a proceso y termina con el auto que declara cerra-

da la misma, cuando se realizan actividades ante y por_ 

los tribunales que servirán a éstos para estar en apti-

tud de aplicar la ley penal , ( 6 5) 

El tema centrdl del proceso estriba en las actua~

ciones de las partes acusatorias y defensa, realizadas 

a través de la aportaci6n de pruebas que atendiendo al 

ilícito de que se trate se pueden presentar, "Si ha de 

resolver el juzgador sobre un tema litigioso, debe es~

clarecer determinados extremos, la perpetración del de

{63) Cfr, Franco Sodi, Carlos. Op. Cit, Págs. 9 3 y 94 
(64) Idem. Pág. 87 
(65) Cfr. Rivera Silva, Manuel, Op. Cit. Págs. 45 y 46 

68. 



lito, las circunstancias en que éste se produjo, la pa~ 

ticipaci"6n del .Íinputado, ciertos aspectos relevantes de 

69. 

la personalidad del infractor, fundamentalmente y adqu! 

rir la certeza que apoye razonablemente, la emisi6n de 

sentencia ••• " (66.l. As!, estas pruebas son, entre las -

nominadas: la confesi6n, la documental p~blica o privada, 

la pericial, la inspecci6n judicial, la testimonial, la 

presuncional, la confronta y los careos, por tener den~ 

minaci6n especial en la ley. El término para el desah~ 

go de pruebas lo estipula el Articulo 314 y el Articulo 

150 de los C6digos Adjetivos del fuero coman y federal, 

respectivamente. 

Posteriormente, se inicia el periodo preparatorio_ 

a juicio cuyo contenido principal radica en las conclu-

siones, precisando las partes sus posiciones anterior-

mente adoptadas, es decir "el Ministerio Püblico preci-

sa su acusaci6n y el inculpado su defensa" (67). Sin em 

bargo, las conclusiones pueden ser planteadas por la 

Representaci6n Social como "acusatorias y no acusato---

rias ••• - solicitando ante el 6rgano decisorio- ••• la·--

imposici6n de una pena o la libertad del inculpado" - -

(6B), segan sea el caso, las conclusiones, al decir -

de los estudiosos en al materia, habrán de reunir - - -
166) García Rarnírez,· Sergio y Adato de !barra, Victori~ 

Op. Cit. Pág. 260 
(67) Rivera Silva, Manuel. Op. Cit, Pág. 46 
(6B) Franco Sodi, Carlos. Op. Cit. Pág. 289 
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ciertos requisitos, cumpliendo con las formalidades esta 

blecidas en las normas adjetivas. (Artículos 316 y si-

guientes del C6digo de Procedimientos Penales para el -

Distrito Federal; Artículos 291 y sigu±entes 'del Código_ 

Federal de Procedimientos Penales). 

Una vez formuladas las conclusiones por las partes, 

se citará a una audiencia que se llevará a cabo dentro -

de los cinco días siguientes (Artículo 325 y 305 de las 

normas instrumentales del Distrito Federal y Federal). A 

esta audiencia la denomina, el multicitado Rivera Silva, 

de discusi6n pues como lo marca el Artículo 306 del C6di 

go del fuero federal, se puede interrogar al acusado, ya 

sea por el juez, el Ministerio Pdblico y/o la defensa; -

en esta norma se indica igualmente, "despu~s de oír los 

alegatos de las mismas se declarará visto el proceso, -

con lo que terminará la diligencia". Dentro del mismo -

conjunto de leyes, en su numeral 307 se marca, el. juez -

dictará sentencia en la misma audiencia si las conclusio 

nes del Ministerio Püblico son acusatorias, y en caso -

contrario se suspenderá la audiencia, atendiendo a los -

Artículos 294 y 295. 

El C6digo de Procedimientos Penales para el .D.F.,

establece, como se indic6 con .antelaci6n, ligeras varia

ciones, por lo que toca a esta fase del proceso, segúnse 

trate del procerlimiento ordinario o sumario. En el primero_ 
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de ellos, el Articulo 328 establece al igual que el Fe

deral, "después de la lectura de las constancias que -

las partes señalen y de oir los alegatos etc ••• termina 

la diligencia ••• " El siguiente numeral marca que en el 

término de 15 días después a la vista, se pronunciará -

la sentencia. Y por cuanto se refiere al procedimiento 

sumario, establecido en los preceptos 305 al 312 del -

C6digo en estudio, en la "propia audiencia se reciben -

pruebas y se formulan conclusiones ••. por lo que ••• ya 

no se necesita otra .•• " (69) inmediat_amente en esa au-

diencia el juez dictará sentencia, si las conlcusiones_ 

se presentaron verbalmente, o dispondrá de un término -

de 5 días, Articulo 309. 

Ulteriormente, llegamos· a la culminación del proc~ 

so y del procedimiento en su totalidad, siendo ésta la_ 

sentencia, misma que al estudiar a Franco Sodi, citando 

a Julio Acero señala: "Queda comprendido que la senten

cia propiamente dicha, ésto es, la sentencia definitiv~ 

pone fin al juicio, es el resultado mismo del juicio, •• 

su expresión esencial por parte del juzgador que apre~

cia y valoriza en ella todas las alegaciones y todos -

los elementos probatorios del pro y del contra aporta-

dos al proceso para dar triunfo a los que estima plena

(69) Rivera Silva, ·Manuel. Op, Cit. Pág. 299 



.mente predominantes y· decidir segtin ellos la suerte del_ 

reo" (70) • As!, al dictar sentencia, el juez esta cum 

pliendo con su funci6n, a la que se pretendi6 por el -

6rgano titular de la acción penal,~n la averiguaci6n -

previa , y se exc i t6 más tarde en la cons ignac i6n, en -

el momento de aplicar el derecho al caso particular· -

que· se hubo estudiado, hecho jurídicamente comprobado, 

en el curso del procedimiento penal. 

A estimaci6n de Rafael Pérez Palma, al hablar de 

la sentencia penal 11 •••. se podr!a decir, que es el ac-

to jurisd~ccional que declara si un hecho es o no deli 

to y que resolviendo sobre las pretensiones del Minis

terio Ptiblico, condena o absuelve al acusado respecto_ 

de la pena y de la reparaci6n del daño". (71) 

El C6digo de Procedimientos Penales para el Ois--

tri to Federal, en su Articulo 71 y el Federal en su n~ 

meral 94 hablan de la sentencia corno una resolución j~ 

dicial que termina la instancia re sol 'viendo el asunto -
. principal, controvertido. De igual manera, estos cuer 

o pos de leyes, en sus normas 72 y 95 respectivamente, -

establecen los requisitos de forma o formales que ha_ 

de reunir la sent•;ncia. Transcribimos el 95 que con-

templa idénticamente los señalados por el 72 aunque --

{7.0) 
{7 l.) 

Franco Sodi, Carlos. Op. Cit. Págs. 294 y 295 
Pérez Palma, Rafael. Guía de Derecho Procesal Pe
nal Cárdenas Editor y Distribuidor. México 1975. 
Piia. 87 

72, 



aumenta uno más: 

" ART. 95.- Las sentencias contendrán: 

I .- El lugar en que se pronuncien; 

II.- La designación del tribunal que las dicte; 

III- Los nombres y apellidos del acusado; su so

brenombre si lo tuviere;' el lugar de su nacimiento; su 

edad; su estado civil; su residencia o domicilio, su -

ocupación, oficio o profesión; 

IV.- Un extracto breve de los hechos conducentes 

a la resolución; 

73. 

v.- Las consideraciones y los fundamentos lega

les de la sentencia, y 

VI.- ·La condenación o absolución que proceda, y 

los demás puntos resolutivos correspondientes", 

El 72 del C6digo de Procedimientos Penales para -

Distrito Federal excluye el requisito señalado en la -

fracción II del precepto arriba indicado. 

En lo referente a los requisitos de fondo, Carlos 

Franco Sodi, Manuel Rivera Silva y F.ernando Arilla Baz, 

son congruentes y homog~neos, por ello citamos al alt~ 

mo al decir que los referidos requisitos " •• derivan de 



los elementos cr!tico, 16gico y pol!tico-jur!dico que -

la integran y que son·los siguientes. I.- Detex:minaci6n 

si esttt comprobado o no el cuerpo del delito¡ II.- oe-

i;:erminaci6n de la manera en que el sujeto pasivo de la 

acci6n' penal, debe responder o no de la comisi6n de un 

hecho¡ y III.- Determinaci6n si se actualiza o no sobre 

el sujeto pasivo de la acci6n penal, la comisi6n penal 

establecida por la ley" (72). "El mandato o elemento a~ 

toritario consiste ••• en la manifest~ci6n imperativa de 

la voluntad del Estado ••• "(73)¡ as! s6lo nos resta señ!_ 

lar, lo que 
1
de nuestro conocimiento es, que las senten~ 

cias pueden se~ revocables o irrevocables, siendo las -

primeras aquéllas que admiten recurso alguno y por las 

segundas se entienden contra las que por ley, no se ad

mite recurso, " ••• o bien cuando las dictadas en primera 

instancia se hayan consentido expresamente o cuando, ~ 

concluido el término que la ley se.ñala para interponer 

algtln recurso, no se haya interpuesto" según reza el -

Articulo 360 del C6digo·Federal de Procedimientos Pena-

les. 

B) .- LA QUERELLA COMO ACTO DE INICIATIVA Y SOLU-

CION AUTOCOMPOSITIVA. 

Sobre el particular, habremos de señalar diversas 

.consideraciones y así contemplamos a la querella como 

(72) AriUa Baz, Fernando. Op. Cit. P~g. 164 
(73) Florián, Eugenio, Citado por Franco Sodi, carlos. q;,. 

Cl.t. P&;Js. 295 y 296 

74. 
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,un requisito de procedibilidad, dando pauta, una vez --

efectuada ésta, a la iniciaci6n del procedimiento por -

parte de uno de los elementos de la trilogía procesal,_ 

el órgano investigador, (Artículo 262 Fracción I del -

Código de Procedimientos Penales para el Distrito Fede-

ral); y en el fuero federal se encuentra estipulada en_ 

los numerales 113 y 114'del Código de Procedimientos Pe 

nales. De igual forma en este cuerpo de leyes, se esta 

blecen las maneras de presentarse la querella, las cua-

les son verbal o escrita, así como las actividades que_ 

deben llevar a cabo los funcionarios que la reciban. --

(Artículo 118). Esta formalidad se señala también en -

el C6digo Adjetivo del fuero común. (Arts. 275 y 276) 

"En México -como afirma Sergio García Ramírez- la_ 

querella es una manifestación de conocimientos sobre -

hechos delictuosos y una expresión de voluntad a efec-

to de que se lleve adelante la persecuci6n procesal". -

(7 4) 

Ooctrinariamente algunos juristas consideran que -

la querella se plantea cuando tratándose de delitos pri 

vados, predomina el interés privado sobre el público. -

Así Rodríguez R. Gustavo, nos dice, "habría dos tipos -

de delitos, según el daño causado, público y privado. -

(74) García Ramírez, Sergio y Adato de !barra, Victoria. 
Op. Cit. Pág. 25 
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En el caso de los privados, la ley exige la querella p~ 

ra iniciar la acci6n penal .•• " (75) 

Por su parte Luis Mesa_Velázquez indica, "La quer~ 

lla es un presupuesto o condici6n indispensable para el 

ejercicio válido de la acci6n penal, en los delitos no 

perseguibles de oficio. Es una instituci6n de excepci6n 

por cuanto la regla general es que los delitos se inve~ 

tiguen oficiosamente" (76) Consideramos acertada la opf_ 

· ~i6n proporcionada por este penalista al considerar a -

la querella como una excepci6n que la misma ley exige 

para det¿rminados delitos, en donde por las cualidades 

del daño causado, del ofendido y en algunos más por la -

calidad del sujeto activo del delito, se establece que_ 

es menester la petici.6n expresa del querellante para in 

coar el procedimiento, y que se castigue al agresor, 

así como se le imponga el resarcimiento del daño ocasio 

nado • La ley, en este sentido da facultad al sujeto .-

pasivo del delito, para que de considerarlo conveniente 

acuda ante la autoridad competente, a fin de solicitar 

se ejercite la acci6n penal; se le da ese poder pues -

en algunas ocasiones, puede estimar que al hacer del 

público conocimiento el daño sufrido puede causársele_ 

otro, subjetivamente mayor. Fundamentando esta 

idea, Carnelutti señala " .•. que una ofensa 

(75) Rodríguez R., Gustavo H. Op. Cit. Pág. 35 
(7 6) M:lsa Velázquez, Luis Eduardo. Derecho Procesal Penal. Tono I 

Edit. Universidad de Antroquía. COlanbia. 1963. Pág. 45 



no sea punible sino a querella de parte, significa que. 

depende en primer lugar del juicio del ofendido, su -~ 

castigo, no en el sentido de que.tal juicio sea sufic.!_ 

ente sino en el de que es necesario ••• : un hecho ••• sin 

ella no puede ser castigado" (77). 

Asimismo Manuel Rivera Silva apoya nuestra idea -

anterior al indicar,, "en los delitos que se persi--

guen por querella necesaria se ha estimado que entra ~ 

en juego un inter~s particular, cuya intensidad es m:is 

vigorosa que el daño sufrido por la sociedad con la C,2 

misi6n de estos delitos especiales• (79). 

Así podernos transcribir las exposiciones que al~ 

nos doctos en la materia han elaborado, sobre defini-

ciones de querella. Indica Florilin Eugenio, "La quere

lla es la exposici6n que la parte lesionada por el de

lito hace a los 6rganos adecuados para que se inicie -

la acci6n penal ••• Lo m:is acertado es considerar la qu~ 

rella como una condici6n de procedibilidad1la querella 

no es una condici6n de derecho sustantivo sino una ins 

tituci6n procesal" (79'). 

77. 

Manzini indica, "El derecho de querella, bajo· el 

aspecto sustancial es un poder de disposici5n de la p~ 
(77) camelutti, Franaasco. I.ecciones sobre el proceso penal. Eclit. · 

Jurídicos Europa, ~rica, Brenes Aires. !§so Tallo n. Pfq.33 
(78) cp. Cit. Ptig. 120 y 121. . 

(:79) Flori:in, Eu;¡enio. c:p. Cit. P~. 235 



nibilidad del hecho que se reconoce a la libertad priv~ 

da" (80). 

Giovanni Leone explica; "Desde el punto de vista -

sustan"cial, se le considera (a la querella) como la rna

nifestaci6n de la voluntad del sujeto pasivo del delito 

de pedir el castigo del delito, de manera ••• que se vin

cula a un derecho de perd6n" (81). 

Por otro lado, Humberto Briseño Sierra señala, 

la querella es "una manifestaci6n de voluntad para que 
1 

se castigue a un sujeto que ha cometido un daño en per-

juicio del querellante". (82) 

Atendiendo a esta dltima exposici6n pod:cemos abor

dar el tema de quiénes pueden ser considerados legalnÍe~ 

te, en calidad de qu~rellantes. El Art!pulo 264 del c. 

P.P.D.F., establece "Se reputar~ parte ofendida para te 

ner satisfecho el requisito dela querella necesaria, a 

toda persona que haya sufrido algún perjuicio con mot.i-

vo del delito, .y, tratlindose de incapaces, a los aseen-

dientes, y a falta de éstos, a los hermanos o a los que 

r.epresenten a aquélla legalmente". 

(80) 

(81) 

(82) 

Manzini, Vicenzo. Tratacb c1e J:erecho Procesal Penal. Edit. -
Jurídicas Euro.;>a, í\iT&ica, Bucncs Jlires. 1951 Taro r.v. P~g.27 
Ieaie Giovanni. Tratooo de Dared10 Procesal Penal, Edit. Ju
rldicas, Ew:q:>a, ~rica, Buenas Jl.ires. 1961 T0110 II. P:!ig. 15 
B:císei'.o Sierra, HUlll:Y>...rto. El Enjuiciamiento Penal M=.'d.cano. -
Edit. Trillas. ~o:> 1976. P~g. 69 -

78. 
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Para el establecimiento de la calidad del querella~ 

te, se considerarán los preceptos punitivos del Código -

respectivo, que atendiendo a cada delito, lo marca como 

requisito indispensable. Así anotamos la lista de los -

delitos perseguibles a instancia de parte , en el estu--

.dio del C6digo Penal en vigor y que a conti~uaci6n se -

indican: 

Rapto, establecido en el Art. 2711 

Estupro, Art. 2631 

Adulterio, Art. 274; 

Golpes Simples o Violenciai;r Art. º346; 

Daño en propiedad ajena y lesiones {de las compren--

didas en los Arts. 289 y 290 del C6digo Penal) cuando 

se producen con motivo del tránsito de vehículos y se 

cometen en forma imprudencial, siempre y cuando el in 

culpado no se encuentre en estado de ebriedad o bajo_ 

e~ influjo de estupefacientes, Art. 62 Párrafo Segun

do; 

Daño en propiedad ajena imprudencial {siempre que -



el valor de lo dañado no sea mayor de diez mil pe

sos), Art. 62 Párrafo.Primero; 

Robo y fraude entre parientes Art. 378: 

Abuso de confianza, Art. 385: 

Injurias, Calumnias, Difarnaci6n, Art. 360; 

Contagio Venéreo entre c6nyuges, (peligro de) Art. 

199 Bis. 

En relaci6n a lo anteriormente anotado, considera

rnos importante señalar algunas normas del decreto publ! 

cado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de Ene 

ro de 1984, en donde abarcan reformas, adiciones y der~ 

gaciones efectuadas al Código Penal. Así, el Artículo 

62 en su primer párrafo, refiriéndose al daño en propi~ 

dad ajena, causado irnprudencialmente, eleva el monto de 

éste, " ••• que no sea mayor del equivalente a cien veces 

el salario m!nimo ••. ", y aunque aparentemente suprime -

el requerimiento de la querella para perseguir el ilici 

to realizado, el Articulo 399 bis establece: 

ªº· 

" Los delitos previstos en este título se persegu!. 

rán por querella de la parte ofendida cuando sean come

tidos por un ascendiente, descendiente, c6nyuge, parie!;_ 
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tes por consaguinidad hasta el segundo grado, concubina 

o concubinario, adoptante o adoptado y parientes por ~

afinidad asimismo hasta el segundo grado. 

Iguaimente se requerirá querella para la persecu-

si6n de terceros que hubiesen incurrido en la ejecución 

del delito con los sujetos a que_ se refiere el párrafo_ 

anterior". Asimismo agre;¡a: "Los delitos de abuso de -

confianza y daño en propiedad ajena siempre se persegu~ 

rán a petición de la parte ofendida". De tal suerte la:_ 

querella se encuentra establecida como necesaria para -

los delitos de"abuso de confianza y daño en propiedad -

ajena. 

La misma regla señalada con anterioridad es aplic~ 

ble a los delitos del t!tulo vigésimo segundo del Códi

go Penal, o sea al robo, abuso de confianza, fraude, -

despojo, de los delitos cometidos por los comerciantes 

y daño en propiedad ajena. 

En estos preceptos se determina a quiénes se reco

noce la calidad de querellante para efecto de la perse

cusi6n del de.lito, iniciándose asi el procedimiento pe

nal. con respecto a las personas morales, las quere-~~ 

llas, podrán formularse por apoderado con poder general 

para pleitos y cobranzas, con claúsula especial, (Ar--

ticulo 264 Código de Procedimientos Penales para el Dis 

tri to Federal}_. En el mismo numeral se establece que -

en relación a las personas fisicas, bastará un poder --



semejante, para en nombre del .ofendido, pueda presentil!:, 

se la querella. 

El C6digo Federal de Procedimientos Penales, en su 

precepto 120, de igual manera establece c6mo formular -

querellas en representaci6n de personas morales y es r~ 

quisito tener el apoderado, poder general para pleitos 

y cobranzas con.cláusula especial. En este C6digo Adj~ 

tivo se omite el señalamiento de cuáles son los requis~ 

tos necesarios para.representar al ofendido, persona f! 

sica, y querellarse en su nombre, con excepci6n de los 

menores, regulados en su Artículo 115. 

Reconociéndose la querella como condici6n de proc~ 

dibilidad entendemos, como ya se ha manifestado, que si 

no existe ésta no es factible hablar del. inicio y mucho 

menos de la prosecusi6n del procedimiento penal. Dentro 

de la doctrina penal RaGl Goldstein refiere "En los de

litos privados se concede al ofendido la facultad de r~ 

mitir la pena. Esa atribución se apoya en consideracio

nes de orden pGblico, que' no se ve afectado por la le-

si6n sufrida por el sujeto pasivo ••• El fundamento de -

que la ley acue~de semejante transcendencia a la condo

nación de la parte ofendida radica en la misma naturale 

za de los delitos a que alcanza; en que el interés del_ 

silencio y el.perjuicio de la notoriedad, son superio~

res al interés de perseguir una acción y aplicar una p~ 
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na" (83) • De estas ideas .se despr~nde: el ofendido en -

los delitos perseguibles a instancia de parte, al deci-

dir no querellarse ante el 6rgano persecutorio, está peE_ 

donando tácitamente al sujeto activo del ilícito, remi-

si6n que efectúa anterior al procedimiento, dando corno -

resultado el no nacimiento de la pretensi6n punitiva, -

mas no de la acción penal, la cual nace con el delito. -

La rernisi6n del responsable también puede efectuarse --- . 

cuando ya incoado el procedimiento e incluso el proceso, 

se otorga como lo señalan tanto la ley sustantiva corno -

adjetiva en los preceptos 93 del C6digo Penal.Y 148 del_ 

C6digo Fe~eral de Procedimientos Penales,no regulándose_ 

esta circunstancia de extinci6n de la acci6n procesal p=. 
nal en la norma instrumental del fuero común. 

El cr~terio jurisprudencia! existente sobre el per~ 

d6n señala: "Si bien es cierto que al M,P, compete de m~ 

do exclusivo el ejercicio de la acci6n penal •.• , también 

lo es que cuando se trata de los delitos privados, ese -

ejercicio subordinado a la existencia de la querella del 

ofendido, y si no existe, el M.P. no puede ejercer nin~ 

na acci6n penal; y por tanto, una vez comprobado el per

d6n del ofendido, ya no hay motivo alguno para que se s~ 

ga el proceso hasta pronunciar sentencia". Quinta Epoca: 

Tomo XXXVI. Pág. 250. Paredes, María. Y "Si bien es ver

dad que el perd6n del ofendido, en los delitos que se -

(831 Goldstein, Raúl. Diccionario de i:::erecho Penal. Bibliografía 
Qneba. Buenos Aires. 1962. Págs. 10 y 390. 
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persiguen por querella necesaria, constituye una forma -

extintiva de la acci6n penal, siempre que se conceda an-

tes de formularse conclusiones por el M.P. (Articulo 142 

de la legislaci6n citada) el mismo no producirá efectos_ 

si se le subordina el cumplimiento de alguna condici6n -

por parte del acusado, porque la co_rrecta interpretación 

de la ley precisa que el perdón se otorgue sin condici6n 

de ninguna especie y no se pueda supeditar al cumplimi~~ 

to de alguna obl,igaci6n". R. 367 /70 Dionicio P~rez Corte. 

Fallado el 8 de julio de 1970. Ponente: Magistrado Fran

cisco H. Pav6n Vasconcelos. Tribunal Colegiado del Sexto 

Circuito. Informe 1970. 

Por su parte el jurista Raúl Carrancá y Trujillo -

afirma, el perd6n "Es causa de extinci6n del derecho de_ 

acción pero no de ejecuci6n ha de ser irrestricto, no -

condicional, para que surta efectos legales" (84 l. Con-

tinúa exponiendo, al enumerar los requisitos previos, --

que la ley impone para tales efectos~ "I.- que el deli-

to no se puede perseguir de oficio, sin previa querella; 

II.- que el perdón se.conceda antes de formularse con--

clusiones por el M.P.; y III.- que se otorgue por el 

ofendido o por la persona que reconozca éste ante la au

toridad como su legitimo representante, por quien acredi 

te legalmente serlo o, en su defecto por tutor especial_ 

que designe el juez que conoce dei delito (Art. 93 
(84) Carrancá y Trujillo, Raúl. Derecho Penal Mexicano • 

Parte General. Edit. Porrúa, M€xico 1977. Pág. 779 
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C.P.)" (85). 

Algunos doctos en la materia señalan que el perd6n 

.extingue la acci6n procesal penal· y otros sostienen que 

la extinci6n opera para la acción penal y no para aqué

lla. Si consideramos las ideas que en nuestro punto de_ 

vista se han sostenido sobre la acci6n penal y acci6n -

procesal penal, coincidimos en la opini6n de que el pe~ 

dón tácito manifestado con la no presentación de la qu~ 

rell~, no da nacimiento a la acci6n procesal penal, y -

cuando se condona expresamente, dentro del proceso o rno 

mento preceptuado por la norma, se da por extinguido el 

ejercicio de la acci6n pena·l llevada a cabo por el Mi.,.

nisterio Público, terminando así el procedimiento, no -

· llegándose a la aplicaci6n de la pena por parte de la 

autoridad jurisdiccional; cabe adv,ertir que el perd6n 

no abarca el aspecto de la reparaci6n del daño, misma 

que nuestra legislaci6n ubica dentro de la pena pecuni~ 

ria (Artículos 24 núm, 6, 29 y 30 C6digo Penal}. De la 

misma manera el numeral 35 en su párrafo tercero marca 

"Si la parte ofendida renunciare a la reparaci6n, el. i!!! 

porte de ésta se.aplicará al Estado", con esta disposi

ci6n se considera que de todas formas qu.edará obligado_ 

el sancionado a cubrirla, aún cuando se haya remitido -

"por el ofendido. 

(85) Idem. Págs. 779 y 780, 
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Por lo expuesto, la querella es una instituci6n o 

figura de derecho que facilita, en los delitos donde -

se requiere de la misma para proceder en la investiga

ci6n de estos últimos, la econom!a procesal y la admi

nistraci6n pronta de la justic~a, al darse la finaliza 

ci6n del procedimiento, al otorgar la parte ofendida -

el perdón, extinguiendo la acci6n procesal penal, sin_ 

abarcar la extinción de la reparación del daño, benef~ 

ciándose ambas partes al proceder en estos t~rminos. 
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,Hemos expuesto de manera genérica tanto las activ!_ 

.dades llevadas a cabo dentro del procedimiento penal, -

las normas sustantivas y adjetivas que las regulan, así_ 

como las partes de la trilogía procesal, dentro de las -

cuales ocupa un lugar muy importante tanto como discuti

ble, el Ministerio Público. Este se entiende como una -- · 

Instituci6n que el propio Estado cre6 para accionar, oo

jetivizar y concretizar la pretensi6n punitiva que posee. 

como facultad, para lograr los objetivos del Derecho Pe

nal, y comprenden desde el castigar a 9uien infringe las 

leyes represivas, como el evitar la continuidad y exis-

tencia de actos delictivos que dañan a la comunidad, en 

la persona de uno de sus integrantes. 

Cuando se conretiza la ley penal al caso especi-

fico, se está procurando uno de los aspectos esenciales 

de ésta, la reparaci6n del daño moral y material, que -

se logra en muchas ocasiones aún cuando no se sustráig~ 

al delincuente del grupo social, privándoxe de la líber 

tad, no evitando que sea productivo para el Estado mis

mo, que sufrir5 las consecuencias de ello, amén de los 

múltiples problemas ocasionados en el sujeto activo del 

hecho delictuoso. 

Sostenemos este punto de vista pues en muchísimos 

casos, con la comisi6n de un delito, se ocasiona por ~-
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ejemplo, el daño en propiedad ajena por negligencia, ~

descuido, culposamente, pretendiendo el ofendido la re

paraci6n del daño sufrido, y ésta se puede obtener med~ 

ante figuras de derecho que no promueven corno necesaria 

la continuaci6n progresiva del procedimiento penal, con 

lo cual se consigue la econom!a procesal, 

De estas ideas se desprende la necesidad por par

te del sujeto pasivo del delito, de la actuación de un

representante motivado por un interés social que act6a 

dentro del procedimiento, normando sus actos por los 

fundamentos jurídicos, establecidos tanto por la ley Su 

prema corno por las Leyes y reglamentos. 

La Instituci6n que venimos comentando, surge pue~ 

en el Estado Mexicano, de una necesidad püblica, ya que 

será.por sí y ante sí quien represente los intereses 

del ofendido en el delito, ante el 6rgano decisorio. 

Dentro de este orden de expresiones y como hemos dicho 

con antelaci6n, el Ministerio PGblico actüa como autori 

dad primero, y como parte procesal después cuando proc~ 

ra al 6rgano jurisdiccional de los elementos que el mis 

mo requiere, para el establecimiento de la relación ju

rídica entre la verdad hit6rica y el tipo penal, que 

llevarán a la aplicación de éste al caso espec!fico, 



·llegando de esta manera a la finalidad y consecuencia -

tlltima del procedimiento penal. 
( . 

Procederemos a plantear, en forma de cita los fu~ 

damentos legales que determinan los lineamientos sobre 

los que dirige la Representaci6n Social su proceder. 

En la Carta Magna, los numerales 16 y 21 señalan

las bases legales de dicha Instituci6n. Es de importan

cia resa1tar este aspecto pués el Ministerio Ptlblico es 

~uien posee la facultad-obligaci6n de actuar dentro del 

mecanismo procedimental en nombre del ofendido (su re-

presentado) , a efecto de lograr la declaraci6n judicial 

de punibilidad para que en su ejecución se repare el -

mal causado, mediante las vías material y moral. 

En primer t~rmino resulta primordial establecer -

los conceptos que sobre acción penal se han establecido, 

· en tanto la misma se encuentra en manos del 6rgano per

secutor de los delitos, quién como parte sui-géneris -

puede y debe ejercerla tal y como las normas jurídicas_ 

se lo imponen. 

Sin embargo, a_ntes de ahondar sobre tal aspecto,_ 

·habremos de señalar someramente, algunas característi-

cas que sobre la Institución Ministerio Ptlblico se pla~ 

tean y que seguidamente se presentan: 

~o. 



!)"Constituyen un cuerpo orgánico. Esta se apunta ya_ 

en el C6digo de Procedimientos Penaies de 1880 y se 

señala con precisi6n en la Ley Orgánica del Ministe 

rio Pllblico de 1903. 

2) Actúa bajo una direcci6n. La direcci6n procede de 

un Procurador de Justicia. 

3) Depende del Poder Ejecutivo. De ~sta se desprende_ 

que es el Presidente de la República el encargado -

de hacer el nombramiento del Procurador de Justicia. 

4} Representa a la sociedad. Defiende los intereses -

sociales ante los tribunales, actúa independiente-

mente de la parte ofendida. 

5) Indivisibilidad en sus funciones, aún cuando tiene 

pluralidad de miembros, que emanan de la sociedad. 

·6) Es parte procesai, Desde la IÁ:!y Orgánica del Mini~ 

terio Público de 1903 dej6 de ser un simple auxi--

liar de la administraci6n de justicia para conver-

_ tirse en parte (acusatoria). 

7) 'Tiene a sus 6rdenes a la Policía Judicial. 

8) Tiene el monopolio de la acci6n procesal penal. 

Corresponde exclusivamente al Ministerio Público la 

persecusi6n de los delitos¡ Julio Acero señala que_ 

es la intervenci6n del Ministerio Público, impres-

cindible para la existencia de los procesos y - - -



9) Es una Instituci6n Federal. Por encontrarse prevista 

en la Constituci6n (1917) están obligados todos los -

Estados de la Federaci6n a establecer dicha institu--

ci6n". (86) 

A).- LA ACCION PENAL 

Al considerar la importancia e ingerencia -

que tiene el Ministerio P6blico dentro de la acciOn pe~

nal y su ejercicip, señalamos algunas definiciones de -

doctos en la materia, as! como las caracerísticas y for

mas de extinción de la misma. Sin embargo encontramos -

ideas opuestas entre sí y otras más similares, que sus-

tentan los estudiosos del derecho, As! por su parte, 

Floril!.n expone: "La acci6n penal es el poder jur!dico de 

excitar y promover la decisi6n del 6rgano jurisdiccional 

sobre una determinada relaci6n de derecho penal. Parale 

lamente la acción penal consiste en la actividad que se_ 

despliega con tal fin. - (87) , "La acci6n posee cuatro c~ 

metidos diversos y sucesivos: promover, en primer lugar,· 

la comprobación del delito (acci6n introductiva} ; poner_ 

los elementos, subjetivos y objetivos del proceso a dis-.. 

posición del juez, a fin
1 

de que no se pierdan (acción -

cautelar); proponer al juez las razones de la comproba-

ci6n o establecimiento de la certeza (acci<Sn consul 

(86) Rivera Silva, Manuel. Op. Cit. Págs, 75 y 76 
(87) Florián, ·Eugenio. Op. Cit. Pl!i:g. 173, 



tiva); y provocar final.mente, el nuevo exairen de las pr~ 

videncias (acci6n impugnativa)•.css). Por su parte Golds 

tein menciona ésta acci6n"es la exteriorizaci!Sn de la vo 

1untad indispensable para la actuaci6n del Derecho Penal 

objetivo, la base y la raz6n de ser del Derecho Penal, -

haciendo leg!timo su nonnal desenvolvimiento.• (89). 

La acción penal dice Mesa Velázquez. •es la potes

tad de poner en movimiento la jurisdicci6n para obtener, 

mediante el proceso, un pronunciamiento judicial sobre -

un hecho delictuoso o de apariencias delictuosas•. (90). 

93. 

Podemos reconocer en las concepciones anotadas - -

cierta semejanza, en .?l sentido de establecer que la

acci6n penal es un poder o facultad que posee el titular 

de la Representaci6n Social a fin de poner en movimiento 

la actividad jurisdiccional quien establecerá la relaci6n 

juddica entre el hecho iHcito o delictuoso y la conse

cuencia prevista en la ley. No obstante, habr~ de seña -

larse que para el ejercicio de la acci6n penal, el Mini~ 

terio Ptiblico se enc~entra impelido para ello, regido --

(88) Carnelutti, Francesco. Op. Cit. Pág. 20, 

(89) Goldstein, Ratl. l. Op. Cit. P:!.g. 21. 

(90) Mesa Vel:!zquez, Luis Eduardo, Op. Cit. Pág. 35. 



por el principio de legalidad que segiln expone Juventi

no V. Castro "afirma la obligac16n que tiene el Ministe 

río Pablico de ejercer la acci6n penal cuando se han -

llegado los extremos del derecho material y procesal".-

(91). 

Entre ellos se ubican los requisitos constitucio--

nalmente establecidos por el Artículo 16, y los requis! 

tos de procedibilidad (Artículos 262 y siguientes C6di

go de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y 

113 y siguientes C6digo Federal de Porcedimientos Pena-

les). 

Manzini Vicenzo en su obra Tratado de Derecho Pro-

cesal Penal señala que la acci6n penal se puede consid~ 

rar bajo dos aspectos, objetivo y subjetivo. Objetiva_ 

mente, la acci6n penal es el medio que el 6rgano ejecu

tivo tiene para determinar la intervenci6n de la juris

dicci6n en la pretensi6n punitiv.a y sobre ello el juez_ 

va a determinar su procedibilidad; desde el punto de -

vista subjetivo es el poder-deber jurídico que compete

al Ministerio Pdblico de actuar las condiciones, para -

obtener del 6rgano jurisdiccional la decisi6n sobre la 

realizabilidad de la pretensi6n punitiva del Estado de

rivada de un hecho considerado por la Ley como delito;

no debe confundirse la acción penal con el procedimien

(91) V, Castro, Juventino. El Ministerio Público en M~-
xico, Funciones y disfunciones. Edit. Porrda. Méxi 
C0:-:-1978. Pág. 72. -

94. 
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to penal ya que la primera se dirige a obtener una dec~ 

si6n y el segundo prepara y hace posible el requerimie~ 

to de esa intervenci6n penal, porque el ejercicio de --

aquélla puede tener como antecedente la realizaci6n de 

actos procedimentales previos, aün en el caso de que el 

órgano persecutorio decida su no ejercicio; el material 

recogido por él puede considerarse como actos de proce

dimiento sin que lleven éonsigo necesariamente el ejer-

cicio de la acción penal;. y más adelante agrega, el acu 

sador como sujeto de la relaci6n procesal ejerce potes-

tades jurídicas sobre el contenido formal del proceso -

penal, es decir, dispone dentro de los limites fijados_ 

por la ley, de la forma y de los medios de persecuci6n_ 

mediante manifestaciones propias de voluntad, mas este_ 

poder limita al contenido formal del proceso sin exten-

derse a su contenido material que el objeto de la deci

si6n; concluye diciendo, este autor, la pretensi6n puni 

tiva de un delito pertenece al Estado como un poder-d~ 

ber y en ningün caso está a disposición del 6rgano que_ 

la hace valer. (92). De acuerdo a estas ideas, la ac--

ción penal tiene un mero contenido formal, pertenece al 

Estado su disponibilidad y no al sujeto encargado de su 

ejercicio; puede tener como elementos previos a su rea-

(92) Cfr. Manzini Vicenzo. Op. Cit. Págs. 402 y siguie~ 
tes. 
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lizaci6n el ejecutar actos procedimentales tales como -

diligencias con el fin de recabar pruebas que el Ministe 

rio P1:iblico requiere para cumplimentar los requisitos 

previos para el ejercicio de la acci6n penal. 

Por otro lado, Alcalá Zamora y Castillo y Ricardo -

Levene en su texto Derecho Procesal Penal, señalan: todo 

acto con apariencia delictiva necesita de la actuación -

penal para logar el castigo del culpable, del poder jurf 

dico de promover la actuaci6n jurisdiccional a fin de 

que el juzgador se pronuncie acerca de la punibilidad de 

hechos que el titular de aquélla considera delictuosos,_ 

es una opini6n generalizada; la acci6n penal no supone -

en definitiva sino el derecho de acusar por quien tenga_ 

atribu!da esa facultad para provocar el ejercicio del -

derecho de sancionar por el estado a quien corresponde 

imponer la sanción al culpable; mientras en el proceso 

civil de la concepci6n dualista acerca de la acci6n - -

distinguimos por un lado una exigencia de tutela jurídi

ca que el actor formula al Tribunal y por otro el Dere-

cho Privado se esgrime de presentar al adversario; en el 

proceso penal encontramos un derecho de acusaci6n, que -

el actor dirige al Tribunal y un derecho de sancionar·que 

se impondrá en su caso, por el ·juzgador, al inculpado. 

Continúan indicando, no hay en el derecho penal una -

facultad sobre el adversario, porque a diferencia --
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del objeto litigioso civil que puede ventilarse fuera -

del proceso y que queda en general sujeto al poder de -

decisi6n de las partes, el derecho de punir pertenece -

en absoluto al Estado y requiere necesariamente que se_ 

ha.ya desenvuelto la propia causa criminal. Del ejerci

cio de la acci6n se derivan deberes y derechos libres -

y/o condicionales o corno sujeciones mostradas en forma 

de cargas o imposiciones¡ la acción penal es una potes-

tad pllblica de naturaleza potencial en cuanto poder, p~ 

ro procesalrnente proyectado en cuanto a su ejercicio, -

con carácter de ser una obligaci6n. El poder sustan-~

cial independientemente y aut6nomo del derecho integra

dor en el· cual tiene su fuente 1 y agregan finalmente, -

cada norma penal as descriptiva-sancionadora, da vida -

en abstracto a un poder punitivo que se concreta con la 

sentencia jurisdiccional en donde se declara la culpab! 

.lidad, o sea, la aplicaci6n del Derecho Su~tantivo. 

(93). 

De la tesis anterior se desprende que el Estado es 

titular del poder genérico de actuar por medio de sus -

órganos, tanto para perseguir los delitos como para la_ 

actuaci6n jurisd:l.ccional, los cuales surgen de· 1a nece-

sidad juridica - social de conservar el orden co---

(93) Cfr. Alcalá Zamora y Castillo y Levene, Ricardo 
hijo, Derecho Procesal Penal, Edit. G.Y.. Buenos 

' Aires. Tomo II. Pág. 59. 
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munal, regulando la vida gregaria a trav~s de la protec

ción de los bienes jur:tdicos que el mismo Derecho tute-

la. 

Como hemos estudiado las opiniones de varios juris

tas, podemos determinar que .la acci6n penal es la invo-

caci6n al juez, el recurrimiento ante el 6rgano juris--

diccional para que acepte los fundamentos.de la acusa--

ción por par~e del Ministerio Pdblico, e illlponga, en 

consecuencia, l.a pena¡ es una actividad procesal que 

tiende a la ini.ciaci6n y desarrollo del procedi:miento -

as1 como a la actuación de la ley penal, finalidad medi!_ 

ta del mis1!1o, aplicación de la· ley gen~rica y. abstracta

al caso concreto. 

Apuntaremos algunas diferencias de lo dicho, entre

el ejercicio de la acción penal y la pretensi6n punitiva. 

que entrañan consecuencias entre las que tenemos las si

guientes: La pretensión punitiva o acción penal nace 

con el delito, vive en el ~bito.del derecho sustantivo, 

puede tener y tiene una vida extraprocesal y no es sus-

ceptible de extinción. En cambio la acci6n procesal pe-

nal vive del proceso y puede extinguir.se, como se expon

drá ampliamente en el siguiente apartado. 
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A criterio de .Carlos Franco Sodi, en su obra ya e~ 

mentada, señala: el .ejerc.icio de la acción penal siem'-

pre es facultad existente de acudir ante el juez, a6n 

cuando el delito no se haya realizado verdaderamente, y 

lo que no existía era la pretensi6n punitiva que sola--

mente se presenta cuando un delito se ha ejecutado, de-

ahí, que si no existe el delito no ha~· acción penal, la 

cual no nace consecuentemente. (94). 

De los conceptos anteriores se concluye en primer_ 

lugar: la pretensión surge como el derecho-deber del Es 

tado para salvaguardar los intereses o bienes jur!dica

mente protegidos; y en segundo, la acci6n penal es una_ 

obligación impuesta por el orden jurídico al órgano ti

tular de ella (Ministerio Pdblico) para su ejercicio y_ 

su persecusi6n en el proceso, a fin de obtener una aeci 

si6n del órgano jurisdiccional, no derecho sino atribu

ción del ejercicio obligatorio que cuando reunidas las 

condiciones de procedibilidad, y el órgano titular tie-

ne conocimiento de la comisión de un hecho que estima -

delictuoso, ha de llevar a cabo en interés de la sacie-

dad, en su carácter de representante social. 

El Artículo Primero del Código de Procedimientos -

Penales para el Distrito y Territorios Federales de - -
(94) Cfr. Franco Sodi, Carlos. Op, Pág. 104 
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'1894 definía a la acci6n penal como " el medio de hacer 

valer entre los tribunales los derechos establecidos por 

la Ley. " En esta noci6n se atiende a la norma penal, ºE. 

denada por el Estado, derecho subjetivo del mismo en abs 

tracto, y el medio de hacer valer los de~echos se entien 

de como la facultad-obligación de la Instituci6n Ministe 

rio Público, para excitar o incitar al órgano jurisdic-

cional para que concretice la ley al caso específico (el_ 

hecho delictuoso} al cual se determina como tal, después 

de seguir los pasos intrínsecos del procedimiento penal, 

reguladas tales actividades tanto por la Carta Magna co

mo por las codificaciones sustantiva y adjetiva de la -

materia penal. 

Habiendo analizado las concepciones que sobre la -

acci6n penal presentan algunos juristas, resulta necesa

rio exponer otros puntos de consideraci6n específica y -

determinantemente sobre el ejercicio de la acción penal_ 

llevada a cabo por el titular de la misma, Para que el_ 

Ministerio Público, acuda ante el 6rgano jurisdiciional, 

deberá previamente, cumplir con las disposiciones lega-

les que al respecto establecen los requisitos, mismos· -

que ha de reunir como son los marcados por el Artícu-

lo 16 Constitucional al decir, " No podrá librarse - -

ninguna orden de aprehensi6n o detenci6n a no ser por la 



'autoridad judicial, sin que proceda denuncia acusaci6n 

o querella de un hecho determinado que la ley castigue 

con pena corporal" y como más adelante exponemos dan -

lugar al principio de procedibilidad, 

Dentro del Derecho Positivo Mexicano se establece 

el ejercicio de la acción penal como el excitar al 6r-

gano decisorio, para que declare el derecho, pues du-

rante la averiguaci6n previa la autoridad investigado-

ra, practica las diligencias adjetivamente dispuestas, 

para que de acuerdo a la consignación, se resuelva so

' bre la situación del inculpado. 

El ejercicio de la acci6n penal o acci6n procesal 

penal como la deno1:iinan algunos autores, viene a ser -

el momento en el que la Representaci6n Social pone en_ 

- marcha la maquinaria judicial para que responda a su 

petici6n, y corno tantas veces hemos repetido, tiende -

teleol6gicamente, a la aplicaci6n de la Ley penal. 

El Estado vela por los interesesde la sociedad, -

para ello ha creado la Institución Ministerial que co

mo ptiblica reviste. su importanciai cuando se comete el 

hecho il!cito surge la necesidad de hacer efectiva la 

consecuencia normativa; así, la sanci6n debe ser con--

101· 



cretizada a trav~s de una serie de actividades que los 

órganos estatales han de llevar a cabo. Al mencionar, 

Sebastián Soler en su obra ya citada, "la acción no es 

mas que el momento dinámico de una pretensión punitiva 

preexistente y estática, a la cual la desencadena la -

comisi6n de un hecho" (.95), refuerza nuestra idea ante 

rior; y agrega el penalista "Producido l!!ste, la amena

za genl!!rica de ":Ilª pena se pone en relación con un su

jeto determinado por medio de la actividad de una se-

rie de órganos, tendiente a producir, en los hechos, -

la consecuencia amenazada, ésto.es, la pená" (96). 

Asimismo, hemo~ encontrado terir~nolog!a usada in-

distintamente por los juristas al mencionar "la acción 

penal" y/o "ejercicio de la acción penal" lo cual para 

nosotros no resulta similar, en cuanto la acción penal, 

como pretensión punitiva del Estado surge con.la comi

sión de un delito y el ejercicio de ella se presenta -

cuando ya habiéndose instaurado el procedimiento, -

quien tiene el monopolio de ésta, actúa para converti~ 

se en parte, dejando su carácter de autoridad, pugnan

do asi por la determinación de la relación de derecho_ 

procesal; es entendido por nuestra parte, el ejercicio 

de la acción penal como la actividad llevada a cabo al 

(951 Soler Sebastián. Op. Cit. Tomo II. Pág. 439. 
(96 l Ibidem. 
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excitar, incitar y promover la decisi6n jurisdiccional. 

Como ejemplo de lo anterior transcribimos dos con 

ceptos expuestos por connotados penalistas e ilustrar-

la ~ezcla de los dos aspectos. As! Eduardo Pallares di 

ce: "Puede decirse que la acci6n penal es una acción -

pGblica ejecutada en representación del Estado por el_ 

Ministerio Público y cuyo objeto es obtener la aplica

ción de la ley penal" (97). Y Borja Osorno menciona: -

"Definimos la acci6n como el poder de excitar la juri~ 

dicción y actuar en el proceso frente a una relaci6n -

de Derecho Penal, independientemente de sus resultados" 

(98) • 

Encontramos en estas definiciones integradas, lo_ 

que la acción penal es, y el ejercicio de la misma; 

Basando tales reflexiones, decimos, al provocar, prorn~ 

ver o actuar se está ejercitando, corno el t€rmino lo in 

dica, la acción penal en s! misma, en t€cnica jurídica; 

el Código Procesal as! lo estipula en diversos numera--

les que con antelación se invocaron; aunque para la rna-

yor!a de los autores citados parece resultar semejante_ 

la terminología del ejercicio de la acción penal o in--

(97) 

(98) 

Pallares, Etluardo. Prontuario de Procedimientos Penales. Edit. 
Porrtia M€rlco. 1961. Pág. 9 
Borja osorro, Guillemo. Derecho Procesal Penal. F.dit. Jooe -
M. cajica, jr. Puebla. 1969. Pág. 128. ~, 



cluida dentro de los vocablos acción penal. 

La Jurisprudencia de la Corte en· la Segunda Parte, 

Volumen XXXIV, Página 9 A. D. 146/60, Sexta Epoca, de

termina "El ejercicio de la acción penal se realiza -

cuando el Ministerio Pfil>lico ocurre ante el Juez y le

solicita que se avoque al conocimiento del caso¡ y la

marcha de esa acci6n pasa durante el proceso por tres

etapas: Investigación, persecución y acusaci6n. La -

primera tiene por objeto preparar el ejercicio de la -

acción que se fundará en las pruebas obtenidas¡ en la

persecución hay ya ejercicio de la acci6n ante los tr~ 

bunales y es lo que constituye la instrucci6n y, en la 

tercera, o sea la acusaci6n la exigencia punitiva se -

concreta y el Ministerio PGblico puede ya establecer -

con precisión las penas que serán objeto de análisis -

judicial y, por lo mismo, esta etapa es la que consti

tuye la esencia del juicio ya que en ella pedirá en su 

caso, la aplicaci6n de las sanciones privativas de li

bertad y pecuniarias, incluyendo en ~stas la repara--

ci6n del daño, sea por concepto de indemnizaci6n o re~ 

tituci6n de la cosa obtenida por el delito". Luis Cas

tro Malpica. Unanimidad de 4 votos. 
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En esta exposici6n se engloban los pasos que el -

Representante Comunal realiza al actuar dentro del pr~ 

cedimiento penal. Y entendemos así, que.el ejercicio -

de la acci6n se conforma cuando aquél hace la consign~ 

ci6n áel caso, teniendo los elementos previos, promo-

viendo lo que a su representación corresponde, hacien

do objetiva la intenci6n estatal que abstractamente, -

sanciona e1 hecho delictivo; se está tratando de que -

el órgano jurisdiccional concretice la ley al caso es

pecifico, para 1o cual deberán de practicarse las dili 

gencias requeridas por las normas correspondientes. 

Los principios rectores de la acci6n procesal pe

nal son los siguie~tes; El de legalidad, el de oficio

sidad, as! corno el de indivisibilidad, tales aspectos

fueron mencionados, anteriormente, mas ahora estudiar~ 

rnos cada uno de ellos, de acuerdo a la doctrina •. 

El principio de legalidad comprende la obligación 

impuesta por ley, al 6rgano encargado del ejercicio de 

la acci6n penal, de ejercerla, no dejando a su arbi- -

trio el hacerlo o no, siempre y cuando concurran los -

presupuestos que fija la norma. En cuanto se reúnen -

los requisitos previstos por la ley, el Ministerio Pú-
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blico habrá de excitar a los 6rganos jurisdiccionales -

para su actuación. Este principio se encuentra en opo

sici6n al de oportunidad, el cual se inspira en la idea 

de "que para el ejercicio de la acción penal, no basta-

que se den los presupuestos necesarios, sino es preciso, 

que los 6rganos competentes lo reputen conveniente, pr! 

via valoraci6n del momento, las circunstancias". (9:9·)), 

es decir, se basa en la presentaci6n de un juicio apre-

ciativo acerca de la conveniencia de la acci6n, que 11! 

va a cabo el 6rgano encargado de la acusación ~Ministe

rio Público). En nuestro Derecho, rige el principio de

legalidad. 

En cuanto al principio de oficiosidad entendemos -

que la acción penal se ejercita de oficio, as1 el Minis 

terio Público, como.representante social, debe ejerci

tarla forzosamente, no esperando la iniciativa privada

para ello, pues una vez que tiene conocimiento del suc~ 

so hist6rico de la comisi6n de un il1cito debe actuar,.-
~. 

dentro de las funciones propias encomendadas. Al respe=. 

to, la doctrina señala el principio dispositivo del. 

cual se sostiene, que l.a acci6n procesal penal debe es

tar sujeta a la iniciativa: de un particular, generalme!!:_ 

te la parte ofendida. En nuestro sistema jur1dico pe-

nal, el principio de oficialidad impera, y no debe con-

.'99) Rivera Silva, Manuel. Op •. Cit. Pág. 69. 
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siderarse a la figura de la querella en este principio, 

en tanto la querella es una condici6n de procedibilidad, 

acto de iniciativa, necesaria para la persecusi6n de de 

terminados delitos, como la misma ley {excepci6n) esta

b1ece, por ello el Ministerio PÚQlico la requiere, para 

la averiguaci6n previa, pues faltando ésta, no se pone

en 'marcha el órgano investigador, porque como se estip~ 

la podr!a causar un daño mayor a la parte ofendida, si

ésta no desea se realice tal investigación. 

El tercer principio según juicio de Sebasti§n So-

ier marcado en su obra citada, es el de indivisibilidad, 

aludiendo que la acci6n debe ejercitarse contra los pa~ 

t!cipes del il!cito; ésto es, cuando se comete un deli

to con la participaci6n de m§s de un sujeto activo, co~ 

tra todos se concretiza el Derecho Estatal mencionado,-

no dejando de ejercerla contra unos y contra otros si. 

"En este sentido, podria decirse que la pretensión pun!_ 

tiva es objetiva, que parte del· hecho, para alcanzar to 

das las responsabilidades personales" {100.). 

(100) Soler, sebasti§n.- Derecho Penal Argentino. Taro 1I TiIOgr! 
fica. Edit. Argentina. Buenos Aires. 1970. Pág. 441. 
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CAUSAS DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL, 

Como anteriormente hemos expuesto las ideas que so 

bre la acci6n penal y su ejercicio han expresado auto-

res diversos, es menester considerar en este apartado -

las figuras que el Derecho ha establecido para dar t~r

mino o extinci6n a la acci6n penal as! como a su ejerc.!_ 

cio, por ello analizaremos las causas que impiden, bien 

la prosecuci6n del proced.iriliento penal ya incoado, para 

lograr la aplicaci6n de la norma especifica al caso con 

creto, o la simple ejecuci6n de las penas cuando se ha

realizado la individualizaci6n de la Ley Penal. 

Haremos menci6n exclusivamente al Procediriiiento Pe 

nal Mexicano" pues sobre éste hemos enfocado nuestro e~ 

tudio desde el capitulo anterior del presente ensayo, -

Muchos trabajos de investigaci6n han sido elaborados s~ 

bre este t6pico, siendo algunos congruentes en sus opi

niones y otros más se contraponen¡ empezaremos por indi 

car los numerales en los que dentro del C6digo Punitivo, 

en su titulo quinto se esta1Jlece¡ Articulos 91, 92, 93,-

100, 104, 105, 106 y 107. 

As! el Articulo 91 señala la extinci6n de la ac- -

ci6n penal causada por muerte del delincuente, subsis--
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· tiendo en este caao s6lo la reparación del daño y el d!:. 

comiso· de los objetos e instrumentos del delito. A este 

respecto, Rivera Silva·señal:a, no obstante la afirma- -

ci6n determinada en la Ley, no es l6qica, al determinar: 

para poder exigir la reparaci6n del daño el cual se cau 

s6 por el inculpado, as! como el decomiso de los utens~ 

lios ocupados en la comisión il!cita, es requisito el -

haberse ejercitado la acci6n penal, aún con mayor razón 

que haya existido ésta, para poder establecer tales ªª!!. 

ciones. (101). Sobre este punto es _nuestra opinión coi!!. 

cidente, y agregamos, se e~tingue la acción procesal ~ 

nal cuando l' muerte del delincuente acontece antes de

dictarse sentencia ejecutoriada por el órgano competen

te, si entendemos la acci6n procesal penal como el der!:_ 

cho_ en concreto de perseguir los delitos cuando se han

cometido éstos. 

El Articulo 92. señala a la amnist!a corno causa de

extinci6n de la acción penal, y en nuestra opinión ésta 

termina la ejecución de las penas ya impuestas, al con

cluir el procedimiento penal. 

El precepto 9J determina como una causal más, al -

perdón, que tratándose de delitos perseguibles por que

rella, otorga el ofendido o su representante legal. Al-

(101) Cfr. ~· Cit. i?.!gs. 59 y 60. 
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respecto, se desprende la idea de que se da por termín!!, . 

do el ejercicio de la acción penal cuando es presentada 

la condonaci6n ante el Ministerio Público hasta en el -

momento anterior en que formula conclusiones dentro de

la etapa respectiva del proceso, que como se ha mencio

nado con antelación, se presenta. en el estado que prec~ 

de al momento de dictar sentencia. Refiri~ndonosa la re 

forma legal que al respecto contempla la publicaci6n. -

del Diario Oficial de la Federaci6n fechado el 14 de -

enero de 1984, sobre este punto, transcribimos ·el pri~. 

mer párrafo del numeral invocado: "Articulo 93 .- El 

perd6n del ofendido o del legitimado para otorgarlo, ex 

tingue la acción penal respecto de los delitos que sola 

mente pueden perseguirse por querella, siempre que se -

conceda antes de pronunciarse sentencin en segunda ins

tancia y el reo no se oponga a. su otorgamiento". 

Encontramos una variante con respecto al momento -

en el cual se puede otorgar el perdón, para as1 produ -

cir sus efectos legales, al dar margen hasta antes de -

dictarse sentencia por el ad-quem y no precisamente al

tiempo en que el Ministerio Público formule conclusio -

nes en primera instancia; además se establece como re -

quisito de que el procesado o sentenciado otorgue su -

consentimiento o acepte el perdón otorgado a su favor. 
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A este respecto, Raúl Carrancá y Trujillo e.xpone,

se extinguen tanto la acci6n penal como su ejercicio- -

a trav~s del perd6n y el consentimiento del ofendido. -

" ••• Entendemos que tanto el uno como el otro han de --

ser irrestrictos, no condicionales para que surtan efe~ 

tos legales ••• " (102). Agrega este autor, el perd6n del 

ofendido ha de ser posterior a la comisión del delito -

y para ser válido, ha de presentarse antes de que la -

parte acusadora formule conclusiones; el consentimiento 

del agraviado deber ser anterior al delito y su prueba

surtirá efectos hasta en el momento {postrero) a la se~ 

tencia ejecu~oriada respectiva. (103). En este punto, -

cabe mencionar que al tratarse de los delitos persegui

bles a instancia de parte, si esta última no se quere-

lla ante la autoridad competente se da la circunstancia 

de extinci6n de la acci6n penal, as! como de la acci6n

procesal penal, en tanto no se presente en el mundo fáS 

tico el requisito que la misma ley establece para dar -

inicio al p;ocedimiento penal, y el órgano persecutorio 

se encuentra imposibilitado para hacer concreto el der~ 

cho de acci6n, ante la comisión de este tipo de delitos. 

lll. 

(102) carrancá y T.rujillo, P.aúl. Cp. Cit. Págs. 779, 780. (Derecho 
Penal M:ro.cano, parte general. Edit. Porrúa. s. A. ~co D.F. 
1977). 

(10<3) Cfr. idem. 



Continuando nuestra exposici6n de las causas que -

terminan con la acción penal, hablaremos de la prescriE 

ción referida en los Art!culos del 100 al 107 del C('.di

go Punitivo vigente, y as1 en forma sintética' analizare 

mos las situaciones que se presentan al respecto. As! -

la pr!'!scripción "es personal Y. para ello basta el siln-

pie transcurso del tiempo señalado por.la ley¡ produce

sus efectos de oficio y sea cual fuere el estado del --

proceso" (104). 

Los términos, para la prescripción, son cont1nuos

y se cuentan desde el d!a en que se efectu6 'el hecho d~ 

lictivo, si fuese consumado¡ en el caso del delito con

t!nuo empezará a correr desde el d1a en que ces6 éste -

y/o desde el d!a en que se realizó el último acto de -

ejecuci6n si se refiere a tentativa. Tales circunstan~

ciap se modifican en la últilna reforma publicada en el

Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1984, 

dando distintas clasificaciones en relación a los térm! 

nos para la prescripción, según sea el tipo del delito

en cuestión; as! encontramos en el Articulo 102: "Los -

ténuinos para la prescripci6n de la acción penal serán

cont!nuos y se contar:in: 

I.- A partir del momento en que se consum6 el del! 

( lOA) Qlrrancá y Trujillo, RaGl. Op. Ci.t. Pág. 782. 



to, si fuere instantáneo¡ 

II.- A partir del d1a en que se realiz6 el último

acto de ejecuci6n o se omiti6 la conducta debida, si el 

delito fuere en grado de tentativa¡ 

III.- Desde el d!a en que se realiz6 la última CO!!_ 

ducta, tratándose de delito continuado¡ y 

IV.- Desde la cesación de la consumaci6n.en el de

lito permanente". 

Las variantes presentadas son: conforme a la cons!!_ 

maci6n del delito instantáneo, el cual se contará (tér

mino para la prescripci6n), a partir de ese momento, -

aclaraci6n ésta no contemplada en el precepto anterior¡ 

asimismo, se habla del delito permanente en cuyo caso,

se contará el tiempo para la prescripci6n a partir de -

la cesación de la conswnaci6n;y por último se considera 

en la fracci6n segunda el delito de omisi6n en grado de 

tentativa, considerando el d!a en que se omiti6 la con

ducta debida, a partir del cual correrá el t~rmino de -

la prescripción. 

En t~rminos generales la acción penal prescribe en 
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un tiempo igual al de la sanci6n corporal que la ley d~ 

termine para el delito que corresponda, pero no podrá -

ser menor al plazo de tres años (105) • El término consi 

derado en estos casos lo determina el numeral 118 del -

C6digo invocado, cuya transcripci6n se presenta: "Artí

culo 118.- Para la prescripci6n de las acciones pena 

les, se tendrá como base el término medio aritmético de 

las sanciones, según el delito de que se trate". 

Pero refiriéndose a los delitos "privados" se mar

ca que la prescripci6n se presenta hasta después de - -

transcurrido un año contado desde que el ofendido en el 

delito tuvo conocimiento de este último y del delincue~ 

te, e independientern~nte de esta circunstancia se pre -

senta en tres años. No omitimos el señalar que en el -

Capítulo V del C6digo en estudio, se establecen igual -

mente los términos y elementos requeridos para la pres

cripci6n de las penas, bien se trate de pecuniarias o -

privativas de la libertad. 

(105) Art. 105. 05dic;p Penal. 
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B) .- CONCEPTO Y DESARROLLO DE LA INSTANCIA CONCI

LIATORIA. 

La conciliaci6n en materia penal se inicia en ~xi

co el d!a 6 de marzo de 1979 y es el Acuerdo A/41/79 de

esa fecha, suscrito por el entonces Procurador General -

de Justicia del Distrito Federal, Agustín Alan!s Fuentes, 

quien formalmente incorpora a las funciones de la Procu

raduría de Justicia del Distrito Federal, esta nueva ac

tividad. Por la importancia que tiene para el desarro-

llo dei presente trabajo, se reproduce su texto 1ntegro

en las hojas 1 subsiguientes. 

El referido Acuerdo establece una instancia conci-

liatoria, durante la cual se procederá a procurar justi

cia mediante soluciones conciliatorias al exclusivo fin

de conseguir la satisfacción de los intereses lesionados. 

Dicha "instancia" solamente se autoriza en las averigua

ciones previas iniciadas por delitos de querella, cuyos

datos, y las disposiciones jurídicas aplicables vigentes, 

se atienden para la identificaci6n y valuaci6n de los in 

tereses que deban ser satisfechos. Más adelante, el do 

curnento en estudio crea la unidad administrativa encarg~ 

da de la atenci6n de la función conciliatoria, unidad d~ 

pendiente directamente del.Procurador, ordenando asirnis-
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mo sea integrada por Licenciados en Derecho nombrados 

por el propio titular de la Procuradur1a de Justicia, 

discrecionalmente, pudiendo elegir entre los que adem~s 

propongan las Asociaciones y Colegios de Ahogados como

indi viduos poseedores de moral suficiente y reconocida. 

El desarrollo procesal de la conciliación en la -

averiguación previa queda previsto en t~rminos concre-

tos originalmente en el Acuerdo a estudio: Para los ca

sos de delitos perseguibles por querella del ofendido,

en los cuales el Agente del Ministerio Público conozca

del caso; una vez formalizada la querella que da inicio 

.a la averiguaci6n, debe poner los hechos en conocimien

to del titular del cuerpo de funcionarios conciliadores 

a fin de que estos tengan la intervenci6n procedente -

con la concurrencia de las personas involucradas, v1ct~ 

mas y presuntos responsables quienes, al obtener la co~ 

ciliaci6n y quedando sus derechos satisfechos, otorga-

rán el perdón correspondiente, lo cual deberá hacerse 

constar formalmente en la propia averiguaci6n previa, -

para los efectos que la ley atribuye a tal acto del --

ofendido. 

La instancia conciliatoria es definida en el docu

mento que la crea, como un recurso del Estado, id6neo -
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para procurar la satisfacci6n más inmediata de los inte 

reses afectados por conductas constitutivas de delitos

creados por la Ley para proteger bienes jurídicos fund~ 

mentalmente individuales~ Son casos donde la Ley deja -

al particular ofendido la facultad de promover o no el

inicio de la averiguaci6n previa, así como la posibili

dad de otorgar perd6n extinguie11do la acci6n penal a -

virtud de la previa conciliaci6n. 

Así, expresa el autor del mencionado acuerdo: Bl -

Estado s6lo debe recurrir al remedio penal cuando la -

conciliaci6n no logre la soluci6n de los problemas que

en la comunidad genera el delito. 

Consideramos por nuestra parte, que la instancia -

conciliatoria constituye una novedosa función de servi

cio estatal, de naturaleza jurídico-penal con aplica- -

ción en la etapa denominada por la Ley, averiguaci6n -

previa (Artículos 100 Fracción III, 271 Párrafo 9A Fras 

ci6n V y 3 Bis Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal) • Su establecimiento y desarrollo en

el Procedimiento Penal del Distrito Federal se encuen-

tra enmarcado en preceptos legales y disposiciones org! 

nicas que encuentran su fundamento en necesidades soci~ 

les insatisfechas, determinadas por deficiencias legis-
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lativas reconocidas tá~itamente, por el Estado, a través 

de sus poderes Legislativo y Ejecutivo, (Artículo 265 -

Bis del Codiqo de Procedimientos Penales en el Distrito

Federal y Artículo lA Fracci6n X, Artículo 18 Fracciones 

III, IV y XVII de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge

neral de Justicia del Distrito Federal). 

Las hip6tesis de procedencia de la instancia conci

liatoria claramente quedan precisadas en los siguientes

puntos: 

a) Que ~e trate de hechos considerados como deli- -

tos perseguibles por querella del ofendido, (Ar

tículos 199 Bis; 62; 267 y 271; 273 y 274; 336;-

337; 348; 350; 356; 378; 377; 382; 385; ~86 y --

387 en relaci6n al 390 Código Penal). 

b) Se instruye $Ólo con la intcrvenci6n de las per

sonas involucradas (ofendido e indiciado). 

c) Que su desarrollo tenga lugar a solicitud de los 

involucrados (Artículo 265 Bis Código de Proced~ 

mientes Penales para el Distrito Federal). 

d) Que quien tenga a su cargo la intervenci6n conci 

liatoria sea precisamente un funcionario del Mi-
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nisterio PGblico (Art1culo 265 Bis C6digo de Pr~ 

cedimientos Penales para el Distrito Federal.). 

e) Que su instrucción se desempeñe durante el pe--

r1odo procesal legalmente denominado averigua~

ción previa, 

f) Que se formalice el perd6n del ofendido tornando

en cuenta los datos de la averiguación previa, -

las disposiciones jur1dicas en vigor y sin que -

se cause daño a terceros. 

De este modo queda definida la Instanc~a conciliat2. 

ria en materia penal en el Distrito Federal, originalme!! 

te, como un procedimiento de duración indeterminada; que 

interrrimpe la actividad investigadora del Ministerio Pú

blico que en esta etapa procesal concreta .su actividad -

en la realización de acciones exclusivamente conciliato

rias y no inquisitoriales¡ y que formaliza además el pe~ 

d6n del ofendido. 

cabe hacer mención de la reforma legal .contenida en 

el Diario Oficial del 4 de enero de 1984, en su Art1culo 

Tercero deroga el 265 Bis del C6digo de Procedimientos -

Penales_, fundamento jur1dico de la conciliación. 
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Al respecto, consideramos que existieron motivos d.!_ 

versos para suprimir esta norma, espec1ficamente causas

que bien pudieron ser de naturaleza po1!tica,,social y/o 

jur!dica. Desde el punto de vista práctico y atendiendo

ª ·1os resultados obtenidos durante la realización de la-

instancia conciliatoria, se propiciará la continuación -

del procedimiento incoado, mayor carga de trabajo en las 

mesas de averiguaci6n previa, acumulaci6n de casos en la 

actividad investigadora, evitando la econom!a procesal -

amén de tantos beneficios logrados a trav~s de la figura 

que venimos comentando, 

·Es importante considerar los momentos hist6ricos en 
' 

los cuales se procu~6 .llegar al arreglo conciliatorio, -

con apego a la doctrina juridico-penal, en los casos ex

clusivos de delitos perseguibles a instancia de parte, ~ 

ya que resalta la ilnportancia de tal situación al obte-

rier la reparaci6n del daño, causado al ofendido, no de-

j4ndolo sin protecci6n y desamparo de la justicia y del

Derecho, cuyo objetivo es proteger los bienes jur!dicos

de los individuos integrantes de la sociedad. 

120. 
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c,omo señalamos en el inciso anterior, la instancia_ 

conciliatoria en materia penal y concretamente en su as 

pecto operativo dentro del procedimiento penal concer-

niente al Distrito Federal, tiene corno objetivo espec1-

fico, dar soluciones para resolver los conflictos naci

dos a virtud de delitos de querella, conflictos de int~ 

reses pertenecientes a quienes dolosa o culposamente, -

se ven involucrados como presuntos responsables penal-

mente y de aquéllos que en esta relaci6n tienen el ca-

rácter de ofendidos, quienes a su vez tienen el derecho 

de excitar al Ministerio Público para intervenir en -

la procuraci6n de justicia, 

Procurar justicia en ese aspecto, se traduce, como 

podemos apreciarlo a la luz de la legislaci6n penal, en 

ejerci'tar la acción penal. En efecto, el Articulo 21 de 

la Constitución Pol~tica de los Estados Unidos Mexica-

nos, impone al Ministerio Público la atribuci6n de lle~ 

var a cabo las actividades necesarias y suficientes pa

ra la persecución de los delitos, El vigente Código de~ 

Procedimientos Penales del Distrito Federal expresa: la 

acci6n penal, cuyo e)7rcicio exclusivo corresponde al ~ 
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Ministerio Público, tiene entre otros objetivos, pedir_ 

la reparaci6n del daño en los términos especificados en 

el C6digo Penal. éArt!culo 2A Fracci6n III C6digo de 

Procedimientos Penales para el D.F.). El mismo cuerpo_ 

de leyes ordena que la reparaci6n del daño proveniente_ 

de delito, sea exigida de oficio por el Ministerio Pú-

blico en los casos procedentes, expresando asimismo, la 

reparación del daño comprende la restituci6n de la cosa· 

obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago -

del precio de la misma y la indemnización del daño mate 

rial y moral causado a la víctima o a su familia (Art!~ 

culos 30 y 34 Código Penall; y finalmente, ampliando .. -

más los conceptos, la Ley Orgánica de la Procuraduría -

General de Justicia del Distrito Federal, señala, co-.--::

rresponde también al Ministerio Público aportar las - .,.. 

pruebas y promover en el proceso, además de las dilige~ 

cias conducentes a la comprobaci6n del delito y de la -

responsabilidad de quienes hayan intervenido, las con.,. .. 

ducentes a comprobar la existencia y monto de la repar~ 

ci6n del daño que corresponda a quienes tuvieron dere..,..

cho (Articulo l.~ Fracción VIII Ley Orgánica de la Procu 

radur~a General de Justicia del D,F.l, 

As1 pues, podríamos resumir, la instancia concili~ 

toria fue establecida como un medio para obtener con i~ 

mediátez a los hechos constitutivos de delitos persegu! 
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ples por querella, inmediatez post-fact\ll!I por supuesto, 

la reparaci6n del daño sufrido a virtud del delito, por 

el ofendido. 

,Continuando con este orden de :i.deas, diremos, la -

.conciliaci6n consistirá en un acuerdo de voluntades en

tre presunto responsable y ofendido,, respecto del monto 

del daño a reparar as! como la manera y tiempo de hacer 

lo, Desde luego, debemos partir del principio de que, -

quienes lleguen a ese acuerdo, tengan por· una-·parte, la 

obligaci6n legal de reparar el daño y por la otra, el -

derecho a obtener dicha reparaci6n, 

Consecuentemente, el acuerdo de voluntades entre -

obligado y acreedor respecto a la reparaci6n del daño,_ 

constituirá un Convenio, definido éste por nuestras le

yes como "acuerdo de dos o más personas para crear, 

transferir, modificar o extinguir obligaciones" (Art!c~ 

lo 1792 Código Civil para el Distrito Federal). 

Por todo lo anteriormente expresado, podemos afir~ 

mar que en la etapa procedimental denominada Instancia

Concili'atoria, ofendido y obligado a la reparaci6n del 

daño, ~i·enen la oportunidad de dejar satisfecho el inte 

rés particular del pri1J1ero, producillndose el efecto con 
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secuente, de extinguir la obligaci6n del segundo, para

todos. los efectos legales civiles y penales. Igualment~ 

podemos apreciar, al darse cumplimiento al Convenio que 

celebran las partes ante el Agente del Ministerio Públi 

co, a virtud de su intervenci6n con carácter de conci--

liador, se logra uno de los objetivos de la procuraci6n 

de justicia: la reparaci6n del daño. 

Al quedar formalizado el perdOn del ofendido en -

las actuaciones procedimentales del Representante So--

cial, los efectos jur!dicos de aquél se surten en los -

términosique la propia ley Penal previene, consistentes 

en extinguir la acción penal y con ello la responsabil!, 

dad penal del autor del delito perseguible por querell~ 

(,Art!culo 93 Fracci:ones I, II y III Clldigo Penal}., y 

por lo tanto procede la resol.uci6n de Archivo de las di 

ligencias 4e actuaci6n previa, terminando el procedi--~ 

miento definitivamente. 

La instancia conciliatoria surge como necesidad j!!, 

r!dico~social, salvaguardando derechos o garant!as que

la misma Ley Primaria marca y estatuye para la persona~ 

jur!dica, y en el campo del Derecho Penal, se encuentra 

tanto .en el ofendido como en el acusado, quienes con -~ 

ayuda de la autoridad (parte procesal}_ Ministerio Públ! 



co llegan a un acuerdo o convenio en donde los mismos 

determinan las condiciones, circunstancias en las que 

se cumplirán por parte del acusado. Estas obligaciones_ 

resultan ser: La reparación del daño moral y material.

En esta serie de ideas encontramos que el órgano conci

liador no es quien decide, juzga u obliga por medio de

presiones, fuerza física o moral, sino es quien a tra-

vés de la técnica y conocimientos jurídicos conlleva, -

orienta y encauza a las partes interesadas a lograr un_ 

concilio o avenencia de sus intereses, que por la comi

sión de un delito (perseguible por querella) se encuen~ 

tran en contraposici6n, en confrontaci6n, cuando la la

bor es bien realizada por el encargado de la misma, y 

las partes llegan al acuerdo, la economía procesal es -

también alcanza.da, de ·tal manera que en ese momento, .,.

por medio de este acto ( perd6n otorgado por el ofendi

dol se da extinci6n a la acci6n procesal penal tal como 

lo estipula el Art1culo 93 de la norma punitiva, evita~ 

do la continuaci6n de la etapa de la averiguación pre-

via., que es el tiempo o per!odo en el cual se lleva .a -

cabo la instancia que venimos comentando, 
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PRIMERA.- La conciliación es una instituci6n jur1-

dica de· carácter procesal surgida a causa de la necesi

dad de solucionar los conflictos interpersonales por i~ 

tereses opuestos, suscitados entre los sujetos de deter 

minado ndcleo social. 

SEGUNDA.- La prác~ica de tal instancia tanto extra 

como pr.ocesalmen te, se ha realizado desde tiempos remo.,. 

tos. 

TERCERA.- En nuestro Derecho Procedimental Mexica

no, dentro de la rama penal, se lleva a cabo por parte

de la Representación Social, del Ministerio Pdblico, -

dentro de la etapa de la averiguación previa, a fin de_ 

evitar la continuación del procedimiento penal incoado_ 

por la querella presentada ante la autoridad competent~ 

por el ofendido en la comisión del hecho ilicito. 

CUARTA.- La intervención del Ministerio Público se 

encuentra determinada por el Estado mismo, pues delega

en aqu~l facultades y obligaciones que conllevan a eje:: 

citar la pretensión punitiva, cuando surge en el mundo 

fáctico la conducta antijuridica prevista por la ley ~

sustantiva sancionadora, 

· ..... :. 
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QUINTA.- El Ministerio Pablico, representa a la -

Sociedad, por ello cuando uno de sus miembros resulta 

afectado como sujeto pasivo del delito, tenderá entre 

otros objetivos, a que el daño material y moral causa

do, sea reparado por el activo del ilícito. 

SEXTA.- Ese poder-deber que tiene el titular de -

la Representación SociaI para excitar la actuaci6n - -· 

jurisdiccional, a fin de que dicte el derecho, de con

cretizar la norma abstracta al caso específico, lo de~ 

termina la ley instrumetal como acci6n penal, la cual_ 

al seriejercitada, la hemos denominado acción procesal· 

penal. 

SEPTIMA.- La acci6n procesal penal puede ser ex-

tinguida en los casos en que la ley as! lo estipula, -

entre los cuales se ubica el supuesto del perd6n (Artf 

culo 9.3 C6digo Penal), otorgado por el ofendido en el_ 

delito o por su representante legalmente acreditado, -

ante la autorid~d competente, 

OCTAVA • .,- El perd6n se puede otorgar solamente en_ 

los juicios ·seguidos a instancia de parte, los cuales_ 

se llevan a cabo por delitos perseguibles por querelLa; 

en tales .situaciones se logra ademá'.s de la economia .,.. . .,. 

procesal, hacerse exigible la reparación del daño, en~ 

tendida corno sanci6n pecuniaria. 
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NOVENA.- Con respecto a los delitos a instancia de 

parte, la norma jurídica reconoce una nueva función de~ 

servicio social, cuya naturaleza juridica-penal tiende_ 

a la soluci6n de los problemas generados en la comuni-

dad por la constante comisión de aqu~llos. Esta es la -

conciliación. 

DECIMA.- La conciliaci6n se conforma como una ins

tancia especial anterior al proceso penal, dentro de la 

etapa de la averiguaci6n previa en la cual se realizan 

actividades t~cnicas, jurídicas y psicol6gicas a efecto 

de lograr los objetivos que persigue. Se lleva a cabo -

con la sola intervenci6n de los involucrados (ofendido_ 

e indiciado) , en donde la autoridad investigadora, in-

tervendrá como amigable componedor de los intereses en 

conflicto; de las reuniones efectuadas se obtendrá la -

decisi6n de las partes para la elaboraci6n del convenio 

conciliatorio en donde se estará formalizando la remi-

si6n de la pena por parte del dañado y se dará por ter

minado el procedimiento mediante la resoluci6n de archi 

vo. 
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UNOECIMA.- La consecuencia inmediata de tal acta -

conciliatoria, será la de dar cumplimiento a lo estable 

cido en la mis~a, lo que supone la satisfacci6n del in

ter~s particular del agraviado y por parte del obligado 

a la reparación del daño, la extinci6n de su responsab! 

·1idad penal nacida con la comisi6n del ilícito específ! 

co. 
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