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CAPITULO PRimERO 

DEL PROCESO PENAL 

!.-GENERALIDADES. 

Desde las etapas más remotas de la humanidad, el hombre 

primitivo, siguiendo sus impulsos naturales, y ante la adversi 

dad del medio ambiente, sintid la necesidad de vivir formando

grupos con sus semejantes, para hacer frente a la diaria lucha 

por la supervivencia. 

Es por ~llo, que ante la conveniencia de una vida grega 

ria, se fueron formando pequeftas grupos humanos, primare enle

zados en virtud del parentezco, dando origen a la familie1 pos 

teriormente, por el hecho de la convivencia, ~r~andose as! 

otras formas de sociedades como los clanes, las tribus, etc.,

en las cuales les relaciones entre sus miembros y la estructu

ra dal grupo fueron perfeccionando paulatinamente, hasta lle-

gar a su forma más ·perf'ecter el Estado. 

As!, pues, el hombre, desde siempre, he vivido dentro -

de una sociedad, lo cual la ha permitido un mejor desarrollo -

en todos los órdenes. En efecto, gracias a la solidaridad huma 

na, ha sido posible que el agricultor pueda, sin dedicar sus -

esfuerzos a ello, disfrutar de los beneficios qua representa -

la ~aza o la actividad ganad0ra1 que el obrero industrial dis

frute de los producto$ del campo, que el campesino disponge de 
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los instrumentos materiales necesarios par~ desarrollar su acti 

vidad, todo ello en virtud a las relaciones que entre los indi

viduos integrantes del grupo social se llevan a cabo. 

Actualmente el Estado, comprendido como "la sociedad hu

mana asentada en el territorio que le corresponde, estructurada 

y regida por un orden jurídico, que es creado, definido y apli

cado por un poder soberano, para obtener el bien público tempo

ral, formando un~ institución con personalidad moral y jur!di-

ca (1) corresponde encauzer y vigilar el buen desarrollo d~ !as 

relaciones de toda !ndole que se establecen entre los componen

tes del elemento humsno que lo forma~, y para ello se vale pre

ciaamente del Derecho. 

Son múltiples los tipos de relaciones que se establecen

entre los miembros de le sociedad organizada constituida en le

forma de Estado, y cuando estas relaciones aparecen reguladas -

por el derecho, se transforman en relaciones jurídicas que se-

rén calificadas, según su naturaleza, como relaciones de Derea

cho Civil, mercantil1 pero,al lado de aste tipo de relaciones -

jurídicas entre individuos particular.es, podemos apreciar que • 

en la realidad social surgen vínculos en los cuales aparecen co 

mo sujetos de los mismos, por una parte el Estado y, por la -

otra, un particular y notamos, además, que en este tipo de rala 

ción los sujeto3 no actúan en el mismo plano, no actúen en igual 

dad de condiciones ya que el individuo está subordinado el E1-

tado que en estos c&sos se encuentra, a su vez, en un plano de

supraordinaci6n en tal relación jurídica. Tal as el caso de las 

relacionas de Derecho Penal, Procesal, Administrativo, etc. 
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Es generalmente aceptado que al Derecho POblico Interno 

pertenecen el Derecho Constitucional, el Administrativo, el Pe 

nal Y el Procesal, asl como tambi~n est6 fuere de duda, que el 

Derecho Civil y el Mercantil, corresponden al Derecho Prlvado

Interno. 

Al hablar da Derecho Procesal, hasta ahora lo hemos he

cho de una manera general sin distinguir entra el 1ivil y el -

penal1 ain embargo, es el momento de hacer referencia espa~ial 

a cada uno de estos derechosr para ello, nos valemos de las pa 

labras del Proreaor Trinidad Garcia quien dice qua "segón sea

la naturaleza del hec~o violatorio del Oerachc y de la funcidn 

correlativa qua al Estado corresponde pare :aprimir la viole-· 

cidn, se tratar' de normas de Derecho Procesal, Penal o Civil, 

Cuando el desconocimiento del derecho implique un grave atente 

do al interás social y constituye un delito, al Estado corres~ 

pandar' aplicar una pena, y las normas que regulen su activi-

ded, serán materia dol Derecho Procesal Penal. Cuando la con-

travencid~ de le regla jur!dica sdlo envuelve una controversia 

entre intereses privado~, el Estado deberá ~vclusivemente, a 

iniciativa de quiene~ lo representen, resolver el co~fllcto, 

aplicando el de~echo, e interponer par.a ello su eutQrida~, si-
• 

es necesario1 estas funcionas correspondan al campo del~Dera--

cho Procesal Civil"3 

En definitiva, cabe dejar apuntado que el Derecho Proce 

sal Penal, en cuyo campo queda circunscrito el tema objeto de

aste trabajo, es una de las ramas que integran el Derecho Pú-

blico Interno, partiendo del supuesto de que el derecho objetivo 
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se divide en dos grandes partes1 Público y Privado. 

En las primares líneas dijimos que en Derecho es el ins 

trumento de que se vale el 
1

Estl'ldo para velar y encau'zar les 

relaciones del elemento humano que lo constituye, y esto es 

asi, porque el derecho por definición es "un conjunto de nor-

mas qua rigen le conducta externa de los hombres en sociedad,

las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el em 

pleo de la fuerza de que dispone el Estado"4. Ahora, es preci

so seAalar tambi~n que la conducta externa de los hombres en • 

sociedad necesita ser regulada por el Derecho, en virtud de -

que la experiencia histórica y el conocimiento de la naturale

za humana nos demuestra, que por motu propio, no siempre el -

ser humano ha sabido, ni sabe en muchos casosp comportarse en

sociedad sin lesionar interesas ajenos, de ah! la necesidad U• 

del elemento regulador de le conducta en qua deviene al dere--

cho. 

Del plexo de· conductas humanas negativas que se exterio 

rizan en la sociedad, existen algunas que por ser peculiarmen

te d~ftinas, el Estado ha puesto especial inter~s por su preven 

ci6n, o en su caso, mayor energ!e en su castigo, tales son les 

conductas que llamamos delictivas y que caen dentro del marca

da una rama del derecho especialmente estricta, especielmente

rigurosa que llamamos Derecho Penal. Dice rernendo Castellanos 

Tena que "todos los bienes u objetos que el Derecho intente --
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proteger son de importancia incalculable1 sin embargo, de en-

tra ellos hay algunos cuya tutela debe ser asegurada a toda -

coet~, por ser fundamentales en determinado tiempo y lugar pa

ra garantizar le supervivencia misma del orden social. Para lo 

grar tal fin, el Estado est,, naturalmente, facultado y obliga 

do a la vez, a valerse da los medios adecuados, originándose -

as! le r.ecasiclad y justificación del Derecho Penal, que, por -

su naturaleza esencialmente punitiva, es capaz de crea~ y con

servar el orden social". 5 

De ahí, pues, qu~ el instrumento de qus se vale el Esta 

do para evitar o reprimir las conductas delictivas es el Dere

cho Penal, mismo que se define como "le rama del derecho póbli 

co interno relativa a los delitos, a las penas y a les medidas 

de seguridad, que tienen por objeto le creación y la conserve

cidn del orden social" 61 como se puede notar, esta definicidn

corresponde el Derecho Penal sustantivo, es decir, el que se -

limita a la definición de las conduct~s t!picas ~elictivas y -

al establecimiento de las penas a que se hacen acreedores los

sujetos que las realizan, as! como a las reglas pera determinar 

el quantum aplicable encada caso concretot sin embargo, este -

derecho quedaría trunco, carente de sentido y utilidad, reduci

do a un mero catálogo de delitos, si no fuera porque e la par -

existe el Derecho Penal adjetivo1 el Derecho Procesal Panel, -

qua da vida y hace posible la plena realización del objeto que-

persigue el derecho penal, o sea, la armonía social. Al raspee-
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to opine manual Rivera Silva qua "con les simples definiclo-

nes de los delitos, es obvio que no se logre el objetivo bus

cado• le ermonh social. E,ntonces el Estado, pera eíliter las

conductas anti-sociales definidas, recurre a ciertos m•todos

que no son sino le aduertencie de causar un dolor, una pena a 

quien realice procederes delictuosos, apareciendo as! les sen 

clones, es decir, la amenaza de un castigo para quien incurra 

en une prohibicidn previste en la Ley", "La fijación de les

sanciones, que se hace enelogamente el sefialamiento de los de 

litas, de una manera abstracta y general, no logra por s! so

la ningqna finalidad pr6ctice, pues pera ello es necesario 

que le amenaza se traduzca en realidad en los casos en que el 

mundo histdrico aparece la comisión delictuose •• ,« 7 

Es de vital importancia la funcidn que desempeRe el De 

racho Procesal, ya sea civil o penal, en el buen desarrollo -

de la vide de una comunidad, porque es dste el que define lea 

regles qua necesariamente deben seguirse pera lograr le corree 

ta aplicacidn de las normas jur!dicas a los casos perticule-

res, lo cual es una garantía pera los individuos que en el se 

no del Estado conviven, ya que, el que existe une serie de re 

glas de observancia obligatoria, tanto pera los particulerea, 

como pera los órganos del Estado encargado de aplicar el dare 

cho, representa que los sujetos pueden vivir confiando en que 

no serán lesionados en sus derechos e intereses de une manera 

arbitraria o caprichosa. 
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Adem~s, el Derecho Procesal, y especialmente el Penel,

es de capitel importancia, ye que gracias a él, qued6 por com

pleto abolida la pr,ctica nefasta de le autodefensa que preva

lecid en las organizaciones sociales de las épocas primitivas, 

en las que "la tutela del derecho amenazado o lesionado no co

rrespondía el poder p6blico, sino a loa particulares. Cuando -

~stos se consideraban lesionados en sus derechos, sólo dispo-

n!en pera defenderse, de au propia fuerza física, o de le ayu

da del grupo de que formaban parte, El resultado de les con--

tiendas dependía, m's que de le justificecidn de las pretensio 

nes en conflicto, de le fuerza bruta de que pudieses disponer

los contendientes"·ª 

As!, puaa, Es un instrumento valioso para los partlcüla 

res, porque le~ asegura contra actuaciones despóticas de los -

drgar.os estatales encargados de la represión de le delincuen-

cia1 y, pera el Estado, represente un medio iddneo que evite -

le anarquía e la que se pudiera llegar si prevaleciera la auto 

defensa. 

Hay que hacer hincapié en que el Estado debe velar celo 

semente por el cumplimiento de les normas del procedimiento pe 

nal, de manera que los particulares tengan plena confianza en

le funcidn jurisdiccional, ye que si en la conciencia colecti

va se engendra la idea de que el derecho no se aplica como de

biera, treer!e graves consecuencias perjudiciales para el gru

po social: 
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Para concluir, a continuacidn nos referiremos brevemen

te, a las nociones de Derecho Procesal Penal y Derecho de Pro

cedimientos Penales, asi como a las de proceso y procedimiento. 

"En su acepcidn m's general, la palabra proceso signlfi 

ca un conjunto de fendmenos, de actos o de acontecimientos, -

que suceden en el tiempo y que mantienen entre si determinadas 

relaciones de solidaridad o de vinculacidn" 9, "el proceso jur! 

dico es una serie de actos jur!dicoa que se suceden regularmen 

te en el tiempo y se encuentran concatenados entre si por el -

fin u objeto que se quiere realizar con ellos. Lo que de uni-

dad al cónjunto y vinculecidn a los actos, es precisamente la

f~nalided que se persigue, lo que configure la institución de

que se trata"lO. 

"No hay que identificar el procedimiento y el proceso.

Este último es un todo o si se quiere una institucidn. Est~ -

formado por un conjunto de actos proceselss ••• El procedimiento 

es el modo que va d~senvolvidndose el proceso, los tr,mites e-
11 que est' sujeto, la manera de sustanciarlos ••• " 

Los autores de la materia que nos ocupa, al definirle -

lo hacen, unos partiendo de la nocidn procesos otros, de la no 

cidn procedimiento, y as!, hablen de Derecho Procesal Penal o

Derecho de Procedimientos Penales, No creemos que tenga alguna 

trascendencia de !ndole jur!dica denominar, a la reme del dera 

cho que enmarca el tema tratado en este trebejo, de una u otra 

manare, rezón por la cuel, simplemente me concretará a apuntar 
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algunas de las múltiples definiciones de la materia que nos --

ocupa. 

"El procedimiento penal es el conjunto de. ect~videdas y 

formes regidas por el Derecho Procesal Penal, que se inicien -

desde que le autoridad pública interviene el tener conocimien

to de que se ha cometido un delito y lo investiga, y se prolon 

ga hasta el pronunciamiento de le sentencie, donde se obtiene

le cabal definicidn de les relaciones de Derecho Pena1,n 12 Aho 

re, por lo que se refiere el Derecho de Procedimientos Penales, 

el licenciado Guillermo Colín S~nchaz !o define como "el conjun 

to de normas que regulan y determin~n los actos, les formes y

fnrmalidades que deben observarse durante el procedimiento, pe 

ra hacer factible la aplicación del darecho panel sustanti-

vo", 13 

Los autores ~ue definen nuestra materia p~rtiendo del -

concepto "proceso", lo hacen de la siguiente maneras "El proce 

so as el desarrollo que evolutivamente y resolutivamente ha de 

seguir la actividad judicial, pera lograr une sentencia"lA, de 

ah! que el derecho procesal penal sea "le discipline jur!dice

reguledora de le efectiva realización d~l Derecho Penal, esta

blece los principios que gobiernan esa realización y determi-

nen los órganos, la actividad y el procedimiento para actuar -

la Ley Penal Sustantiva"l5 
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CAPITULO PRimERO. 

DEL PROCESO PENAL.-

2 .-ETAPAS DEL PROCESO PENAL. 

El Proceso Penal tiene por objeto la eplicecidn de le -

Ley al caso concreto, lo cuel representa todo un complejo de -

actos, actuaciones y formalidades que los sujetos que en ~l in 

tervienen deben cumplir, y que el derecho de Procedimientos Pe 

nales regula estr !ctamente. Ahora b J.en, todo proceso supone une 

serie de.fases estrechamente vinculedas, que satisfechas les -

primeras darán lugar e la redalizecidn de las posteriores, as!, 

el Proceso Penal se integra tambián por une serie de etapas -

que !ntimemente ligedes unas con otras, den luger, una vez cum 

plidas, a la plena actualizeción de las normas del Derecho Pe

nal Sustantivo. En efecto, desde el momento en que las autori

dades encargadas de reprimir el d&lito tienen conocimiento ds

alguna conducta qua pudiera considerBrse como tal, haste el 

instente en que le autoridad judicial emite sentencie en le 

que decide sobre la situación concrete, se cumple con une se-

rie de etapas a las cuales nos referimos en este inciso, y qua 

son las llamadas etapas del Proceso Penal. 

Cebe advertir qua expresemente el Código Federal de Pro 

cadimientos Penales de nuestro Pa!s, establece en su ar~culo

primero, que el procedimiento penal federal se integra por --



- 12 -

cuatro periodos, e saber1 a).-el de averiguación previe1 b) -

el de instruccidn1 c) el de juicio1 d) el de ejecución. Tem-

bién el Código de Procedimientos Penales Para el Distrito y -

Territorios Federales, aunque en su articulado no contiene dis 

posición expresa en oste sentido, adopta le misma división tre 

tepertite que marce el Código Federal. 

Doctrinariemente no existe acuerdo unánime respecto a

le división que de las etapas del P?oceso Penal hizo el Legis 

lador, tal como veremos al analizar los criterios que suscri

ben varios tratadistas. 

Pare Manuel Rivera Silva, el Proceso Penal est' inte-

grado por el periódo de preparación de la acción procesal, el 

de preparación del proceso y el del procesar no acepta, como

algunos especialistas, e incluso nuestros Códigos Pene~s, el 

Federal y el del Distrito y Territorios Federales, que el mo

mento de la ejecución de la sentencia firme pueda ser conside 

rada como un periódo más del proceso penal. 

Contra la corriente que estima que el momento de la 

ejecución de la sentencia es un cuarto periódo del proceso 

penal, el citado autor argumenta que en el fenómeno juridico

se distinguen trAs etapas1 la de hacer, la de aplicar y la dr 

ejecutar la Ley1 éstas corresponden a Poderes diferentEs, y -

por ende. no forman parte del mismo proceso: así, pues, la ac 

tivioao cuyo fin sea aplicer la Ley al caso concreto, es la 

que, únicamente debe ser considerada como integrantE del pro-
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estrachamente ligada a éste, no forma parte del mismo. En efec 

to, el mancionado jurisconsulto expresa que "La Ley Procesal -

federal comprendo una cuarta fase lla~ada periódo da ejecución, 

qua en realidad, no forma parte del procedimiento penal, sino

dal Derecho Penitenciario y que tiene por objeto que el órgano 

encargado de la ejecución de les sanciones impuestas en sentan 

cia firmo, soñale el tratamiento que debe aplicarse a los reos 

y los lugares en que han de cumplir sus condenas. La ejecución 

de sanciones corresponde al Podar Ejecutivo por conducto del -

órgano señalado al efecto en la Ley y tiene gran importancia -

para determinar si el tratamientu impuesto al reo ha sido el -

adecuado~17 

Por nuestra parte, nos adherimos al criterio sostenido

por los tratadistas cuyas ideas transcribimos, manifestándonos 

contra la división que nuestra legislación positiva contiene -

respecto a les etapas del proceso penal maxicano, de la cual,

pensamos, debe excluirqe la etapa de la ejecución de la senten 

cial penal. Nos parecen válidos los argumentos invocados por -

los distinguidos jurisconsultos cuyos pensamiP.ntos quedaron -

apuntados, y nos atrevemos a ampliarlos, en el sentido de que

es incorrecta la forma en que el legislador d~vide el proceso

penal. Incluir dentro del proceso al ~omento en que el Poder -

Ejecutivo, a través de los órganos competentes hace efectivas

las penas, a las cuales fue condenado un delincuente, sl~nifi

ca hacer a un lado los principios de la siste~ática jurídica.-
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En efecto, la Jurisprudencia Tácnica, en su aspecto tedrico a

sistemático "tiene por objeto la exposicidn ordenada y coheren 

te de los preceptos juridie6s que se hallen en vigor en una -

ápoca y lugar determ1nados"l7, considerada tel disciplina des

de ese 'ngulo, "es una exposición de las reglas juridicas que

pertenecan a un ordenamiento temporal y espacialmente circuns

cr ito1118, "se reduce a la sistematización de les regles qua -

constituye~ determinado ordanamiento" 19• Le .Jurisprudencia Téc 

nica enfocada desde aste punto de vista se denamine sistem~ti

ca jurídica, ciencia nomogr,fic1, considerada as! porque tiene 

por objeto la axposic1dn sistemática de determinadas reglas -

normativas1 en efecto, "Expone da manare ordenada y coherente-
, 

las disposiciones consuetudinarias, jurisprudencieles y lega-

les, que integren cada sistema jur!dico" 2º. Adem,s, clesifica

las disposiciones legales atendiendo a su contenido, es decir, 

atendiendo ~l tipo de relaciones qua regulan les normas juridi 

cas, de ah! qua, gracias a esta disciplina, podamos contar con 

un derecho positivo perfectamente ermdnico y organizado. 

En consecuencia, concluiremos que si el proceso penal -

tiene por objeto la aplicacidn de la Ley el caso concreto, el

contenido de sus preceptos es esencialmente diverso al de les-

normas que integran lo que conocemos como Dsrecho Penitencia-

r io que, como ya vimos, tiene por objeto señalar el tratemien-

to que debe aplicarse a los reos y los lugares en que han de -

cumplir sus condenas. Ahora bien, si la sistemática juridica -
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clasifica a las normas de derecho atendiendo e su contenido, -

no es posible sostener la validez de una clesif iceción de pre

ceptos legales cuando en esta división se comprenden preceptos 

gua por su netureleze corresponden a otre rema jurídica. 

Abordaremos el tema objeto de este inciso, apegándonos

ª la divisi6n que del Proceso Penal hacen los tratadistas cu-

yas ideas quedaron apuntadas, o sea, a la clasificación que es 

ti~e al proceso integrado por tres portes, en las que no figu

re el momento de le ejecución de le sentencia. 

El procedimiento penal comienza cuando la autoridad co

noce da algún hecho que pudiere considerarse delictuoso y pro

cede a realizar las investigsciones tendientes a esclarecer si 

efectivamente el delito, e su juicio, se cometi61 termina cuan 

do otra autoridad, la judicial, pronuncia la sentencia respec

tiva. 

~) LA AVERIGUACIOtJ PREVIA. 

Esta fpse del procedimiento penal denominada también -

por los especialistas1 etapa procesal, queda compre11dida, se-

gón el articulo lº del Código federal de Procedimientos Pen~-

les, desde el momento en que el ministerio Público, en su ca-

r,cter de Jefe de la Policía Judicial, toma conocimiento de -

los hechos que a primera vista pudieran ser considerados corno

delitos 1 recibiendo tal información de cualquiera autoridad o

particular, que hace la denuncia o qu9rella correspondiente, -

segón el caso1 concluye cuando el mismo Ministerio Público --
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ejercita la acción penal, poniendo a disposición da la autori

dad jurisdiccional todos los datos, instrumentos del delito, -

informas, etc. qua haya recabado en le investigecidn prelimi-

nar por dl raalizeda, mediante el acto procesal que conocemos

como consignacidn. 

Como para el desarrollo del tema de esta tesis es nece

sario hacer el estudio por separado de la primera etapa del -

procedimiento penal, ya que en ella queda incluida la querelle, 

nos limitemos, por el momento, a dejar señalada someramente la 

etapa preprocesal, para pesar al estudio de la siguiente fase. 

b) ETAPA DE LA INSTRUCCION. 

Le segunda fase del procedimiento penal es le que conace 

mas como la etapa de la instruccidn, y e ella se refiere la -

fracción II, del art!culo l• del Código Federe! de Procedimien 

tos Penales, que literalmente dice: 

"Art. i•.-El procedimiento panal federal tiene cuatro -

periodos: 

II.-El de instrucción, que comprende les diligencies -

practicadas por los tribunales con el fin de averiguar le axis 

tencia de los delitos, les circunstancies en que hubieren sido 

cometidos y la responsabilidad o irresponsabilidad de los in-

culpado; "21 

Tanto el Código Federal de Procedimientos Penales, como 

el del Distrito y Territorios Federales, contienen en su arti

culado una serie de disposiciones que señalan y regulan estric 

tamente todas aquellas diligencies que debe seguir la autori-

dad judicial con ~l fin de realizar plEnamentE los objetivos ~ 
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dal ~er!odo que estudiamos, o sea, reunir los elementos que -

serán la baso del proceso. A saber1 comprobar la comisión de -

un delito, y, la posible responsabilidad de un delincuentor -

los dos cuerpos legales que citamos, consagran al periodo de -

la instrucción, respectivamente, el titulo cuarto y la sección 

tercera del titulo sogundor es ah! donde se encuentran las re

glas concretas que harán posible al juez de la causa reelizar

una serie de actos procesales, que lo conducirán a obtener el

conocimiento integro de la cuestión que le fue planteada, para 

as! estar en aptitud de emitir sentencia apegada a la reülidad 

y a la justicia. 

De la denominación misme de la etapa del procedimiento

que nos ocupa, se comprende la finalidad que persigue, ye que

"instrucción, desde el punto de viste gramatical significa im

partir conocimientos. En el aspecto jurídico se alude a que -

sean dirigidos al juzgador, independientemente de que éste to

me iniciativa p3ra investigar todo s~uello que, a su juicio, -

no sea lo auficientemente claro para producirle una auténtica

conviccidn."22 

Consideramos que la etapa de la instrucción es la parte 

medular del procadimient~ penal, pues en ella participan, ac-

tuando conjuntamente, el órgano jurisdiccional, el acusatorio

y la defensa, aportando los elementos favorables para el logro 

de sus respectivos intereses1 conocer la verdad de los hechas, 

probar la responsabilidad del delincuente, o bien, la inoc~ncia 
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del d1fenso. Es la instruccidn, la Fase del proceso "en que se 

recogen y coordinan las pruebas con sujecidn a las normas pro

cesales, se perfeccione la ,investigacidn y se prepara el mate

rial indispensable para apertura del juicio, proponiendo al -

juez las pruebas que han de servirle pare pronunciar au rello

y el Ministerio y a la defensa los elementos necesarios para -

fundar sus conclusiones y sostenerles en el debate. No dP.be ol 

viciarse que la instruccidn se ha hecho pare descubrir la ver-

dedt que lo mismo interese a la sociedad que no sea castlgado

un inocente a que lo sea el culpable y .Que, por lo tanto, las

autoridades a quienes se encomienda la investigacidn de los de 

lit.os y lft busca de las pruebas, necesitan asegurar, recoger -

con todo esmero los indicios y las pruebas de culpabilidad, -

as! como las pruebas de inculpabilidad, porque la instruccidn

ha de servir para el cargo y el descargo." 23 

Le instruccidn comienza con el primer acto procesal que 

realiza el drgano j~dicial une vez que se ha hecho le consigne 

cidn, o sea, con el auto de radicecidnr termin~ cuenda la mis

ma autoridad declara cerrada la averiguación, por considerar -

que han sido desahogadas todas las pruebes ofrecidas por las -

pertas y realizadas todas lss diligencias necesarias pare asele 

recer los hechos, y se encuentra integrado el expediente, lis

to para ser estudiado en cuanto al fondo, pare asi emitir sen

tencie. "En sentido estricto, la instrucción constituye un to

do que se inicia con el auto de radicación desde que el órgano 
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de la acusación demanda del drgano jurisdiccional que se avoque 

al conocimiento de un negacio determinado y termine con el man

dato en que ol juez la declara cerrada",24 

Son diversos los actos procesales que tienen lugar en la 

instrucción, entre ellos, se realizan los siguientes1 

El auto de radicación, que como ya indicamos, es le pri

mera resolución que dicte el juez penal, "dicho mandamiento tie 

no por objeto sujetar a las partes, el Ministerio Público, al -

procesado y al ofendido a la jurisdicción da determinado tribu

nal," 25 

La orden de aprahensidn, por medio de la cual, el juez -

"ordena la privación de la libertad de una persona por un tiem

po determinado" 26 , previo cumplimiento de los requisitos que es 

tablecen los artículos 16 Constitucional y 132 del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito y Territorios federales. 

La declaraci~reearatoria que el órg=no jurisdiccional 

tiene el deber constitucional de tomar el procesado dentro de -

las 48 horas siguientes a le consignaciónr es en este acto cuan 

do el juez de le causa hace saber el procesado todos los datos

º elementos que constituyen el delito que se le imputa, y por -

los cueles el Ministerio Póblico ejercitó en su contra le ac-

cidn penal, para que de esto manera pueda desarrollar su dofen-

SB• 

El auto de formal prisión, que dictará el juez penal --
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cuando se compruebe el cuerpo del dolito que merezca pena cor

poral, y existan datos que hagan probable la responsabilidad -

del inculpador en caso contrario, dictar~ auto de libertad por 

falta de elementos para proceaar1 asimismo, le autoridad judi

cial podr' dictar al concluir el tdrmino constitucional de las 

72 horas, el llamado auto de sufecidn a proceso, cuando el il! 

cito ~e que se trate merezca pena alternativa. 

El ofrecimiento y desahogo d9 pruebas, y la práctica de 

las diligencias que el drgano jurisdiccion9l considerd necesa

rias para el cabal conocimiento de los hechos, sG realiza en ~ 

esta parte del proceso, y constituye parte vital del mismo, ye 

q~e es aquí donde el inculpado hace pleno uso de su derecho a

la defensa y, por otra parte, el drgano de la acuaacidn inten

ta demostrar la plena responsabilidad del delincuente. 

c) ETAPA DEL JUICIO. 

La tercera etapa del procedimiento penal es la denomina 

da f9se del juicio,· misma que se encuentre acotada por la reso 

lucidn que emite el juez de le causa, por la que declara cerra 

da la instruccidn, y por le resolucidn que pone fin al proce-

sor la sentencia penal. 

Como ye hemos expresado anteriormente, el drgano juris

diccional declara cerrada la instruccidn cuando han sido des-

ahogadas todas las pruebas ofrecidas, tanto por el ministerio

Póblico, como por el drgano de le defensa, y cuando tembi~n -~ 
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han sido practicadas todas las diligencias que para mejor cono 

cimiento del caso haya ordenado realizar el juez penal: 

Desde que se dicte la resolucidn que de pie e le óltime 

etapa del procedimiento penal que ahora estudiamos, se reali-

zan ciertos actos procesales que revisten gran importancia y -

que une vez satisfechos, har~n que el juez está en aptitud da

definir le pretensidn punitiva. Los actos procesales e que nos 

referimos, son les llamadas "conclusiones" que realizan, suce

sivamente, el ministerio Público primero y, después, la deFen-

se. 

"Desde el punto de vista j~!dico, las conclusiones son 

actos procedimentales realizados por el Ministerio P~blico, y

despu~s por le defensa, con objeto, en ambas casos, de fijar -

les beses sobre las que versará el debate en la audiencia fi-

nal, y en otros, pare que el ministerio Público fundamente su

padimento y se sobresee el proceso« 27 

Cerrada la instruccidn, nuestra legislación penal adje

tiva ordena al juez que ponga la cause e la ~ del ministe

rio Público y de la dafense, pera que formulen sus canclusio--

nes. 

En sus conclusiones el ministerio póblicn h~rá "una ex

posición suscinta y metódica de los hechos1 un estudio jur!di 

co y doctrinal de las medios de prueba que obren en el expe-

diente, relacionándolos con los acontecimientos y con la persa 

nelidad del acusador las proposiciones sobre las cuestiones -
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de derecho que surjan de los hechos, con su fundamentacidn ju

rídica y doctrinalr y, el pedimento basado en propoaiiones 

concretas" 28 

Por su parte, la defensa por medio de las conclusiones 

que formula, solicita del juez que se "exculpe a su defenso,

apoyándose en las probanzas aportadas por dl, y quiz6, en mu

chas ocasiones, en las del ministerio público, o en otras di

ligencias desahogadas a iniciativa del juezr de este modo, -

invoca, segú~ sea el caso, ya sea la aplicacidn de una causa

da justificacidn o de cualquiera otra eximente, o bien, la ex 

culpación del sujeto por falta de los elementos necesarios pa 

ra tener por comprobados el cuerpo del delito y la responsabi 

lided"29 

En resumen, por medio de las conclusiones, les partes

concretan su posicidn con respecto el ceso sometido al crite-

rio del juzgador. 

rormulades dichas conclusiones definitivas, tiene lugar 

la audiencia final del juicio, misma que se llevará a cabo en 

le fsche que para tal efecto señale el juez, y en la cual las 

partes podr6n repetir verbalmente sus conclusiones, hecho lo 

cual, se declarará visto el proceso para que el juez se avo-

que el estudio del negocio en su integridad, y pueda decidir

y resolver el fondo de la cuestión planteada, individualizan

do el derecho, condenando o absolviendor en el primer supues-. 

to, individualizando y deterMinando la pena, mediante la reso 
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lucidn judicial que denominemos sentencia: 

Creemos que con lo apuntado en este inciso, hemos logra 

do dar una idea somera de lo que es el proceso penalr cómo se

desarrolla y cu,les son los actos procesales más importantes -

que tienen lugar durante el mismo1 por lo tanto, pesaremos e -

estudiar detalladamente, la primera fase del proceso, denomina 

de1 averiguacidn previa. 
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3.-LA PREPAAACION DE LA ACCION PROCESAL. 

La oreparecidn de la acción procesal, como apuntamos ante 

riormente, es la primera etapa del procedimiento penal1 los ac 

tos jurídicos que dan nacimiento al mismo, y los que subsecuen 

temente se realizan hasta la conaignacidn, integran el periodo 

que estudiamos y, a dl, se refiere de manera expresa la frec-

cidn I, del articulo primero del Cddigo federal de Procedimien 

tos Penales, que a continuacidn se transcribes 

"Art. l•,-El Proc&dlmiento Penal federal tiene cuatro pe

r!odos1 

1.-El de averiguación previa a la consignacidn a los tri

tiunales, que comprende las diligencias legalmente necesarias -

para que el ~inisterio Público pueda resolver si ejercita la -

accidn penal." 30. 

Cabe hacer notar que el periodo procedimental que nos -

ocupa, es denominado de diversas m1neras1 los tratadistas al -

abordarlo aluden a la fase preprocesa!, periodo de preparacidn 

de la acción procesal, fase preparatoria de la acción penal, -

periodo de la averiguación previa, etc. Nos perece que cual-

quiera de las denominaciones mencionadas es correcta y en el -

presente trabajo las usaremos indistintamente. 

Dice Juan Josá Gonz,lez Bustamante, que "el Cddigo fede

ral de Procedimientos Penales, divide el procedimiento penal -

en cuatro fases1 la primera es la averiguación previa a la con-
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signacidn a los tribunales llamada también Fase preprocesal, -

que tiene por objeto investigar el delito y recoger les prue-

bas indispensables para que el ministerio Público se encuentre 

en condiciones de resolver si ejercita o no la acción penal. -

Es, en otros tárminos, el medio preparatorio al ejercicio de -

la accidn. En esta fase el Ministerio Público, como Jefe de la 

Polic1a Judicial, recibe las denuncias o querellas de los par

ticulares o de cualquiera autoridad sobre hechos que estén de

terminados en la ley como delitosr practica les primeras dili

gencies, asegura los objetos o instrumentos del delito, hue-

llas o vestigios quo haya dejado su perpetración, y busca la -

posible responsabilidad penal de quienes hubiesen intervenido 

en su comisidn." 31 

Queda, pues, asentado que el período del proceso que deno 

minamos de la averiguación pr~vie, esté comprendido desde el -

momento en que se inicie el procedimiento penal, ya sea por -

~adiar denuncia o querelle, hasta que se lleva e cabo le con-

signacidn e interviene el Poder Judicial. Sobre el particular 

no existe discusidn doctrinaria alguna, y el Legislador Fede-

ral as! lo establecid. 

De la simple lectura de la fracción I del articulo lº del 

Código Federal de Procedimientos Penales, se desprenden dos -

cuestiones que presentan particular interés, y son1 

a).-Le importancia mayúscula que revisten las funciones -

del ministerio Público, en la fase de la averiguación prAviar y, 
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abstracta, permanente e indeclinable de perseguir los delitos,

que corresponde al Estado, 

Cuando surge la conduéta delictiva, nace el derecho del Es 

tado a perseguir a los responsables, nace la eccidn penelr pero, 

el mismo Estado, no puede iniciar pesquisas, sino después de -

que recibe denuncia o querella que le ponga en conocimiento de -

la realizacidn de un delitor une vez satisfecho este requisito, 

se avoca a travds de sus drganos, ministerio Público y Policie -

Judicial, a le averiguación previa que le llevará a conocer les 

circunstancias en que se cometid el ilícito penyl, los presun-

tos responsables del mismo, y e conseguir les pruebes necase-

rias para demostrar tanto la existencia de la infraccidn, como 

la responsabilidad de los inculpadosr une vez que se realice -

lo anterior, el drgano de la acusacidn estará en posibilidad de 

acudir a los tribunales para incitarlos y provocar su actuaciónr 

y, en su oportunidad, decidan sobre el caso concreto que se les 

plantear es en este momento, cuando se ejercita la accidn proce

sal penal. 

Así, diremos, que la acción procesal penal es "un conjunto 

de actividades realizadas por el Ministerio Público ante un ór

gano judicial, con la finalidad de que ~ste, a la postre, pueda 

declarar el derecho en un acto que el propio Ministerio Público 

estima delictuoso" 34. 

Con lo apuntado, se explica, aunque superficialmente, cué

les son los actos que tienen lugar en la etapa del procedimiento 
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en astudio1 se comprenda también el por qué de su denominación: 

"etapa de preparación de la acción procasal"1 y, por último, -

se comprende el por qué de nuestra aseveración en al sentido de 

que es importantísima y principal la intervención del Ministe-

rio Público en esta fase del procedimiento. 

Entre linees se dejd ver en esta inciso, qua en la fase -

praprocesal es en donde aparece el acto procesal denominado que

rella, someramente se adelantd que este acto, al igual que la -

denuncie, constituyen los medios de que cuenta el drgano de la

acusacidn para conocer de le existencia de un hache aparsntemen 

te delictuoso, y que los mismos actos, denuncia y querella, cons 

tituyen un requisito que una vez satisfecho, el Estado quedaré 

en aptitud de iniciar la persecución de los delitos por medio -

del drgano que pare ello establece el articulo 21 Constitucio

nal1 estamos, pues, en aptitud de entrar al estudio detallado -

de la querella. 
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CAPIT ULú SEG LINDO 

LA QUERELLA NECESARIA. 

1.-CUNCEPT u. 

Al hablar del orocedimiento penal dijimos, que para que -

el drgano de la acusaci6n, ministerio Público, pueda actuar -

oersiguiendo los delitos, es necesario que primero tenga cono

cimiento de la comisidn de una infreccidn el orden~miento puni 

tivo, y el medio por el cual conoce, es precisamente, le quera 

lle, o l~ denuncia. Decíamos, también, que dicha institución -

no puede avocarse a oerseguir los delitos por motu propio, es

decir, están prohibidas las oesquisas, ten usuales en épocas -

anteriores, en les que prevalecía el sistema panel inquisiti--

va. 

Pues bi~n, toce en el presente capitulo exeminer lo refe

rente e la querella neceserie1 pera ello, empezaremos por en.a

lizar precisamente tal concepto. 

Cabe hacer hincapié, antes de entrar en materia, que nos

referimos a la querelle necesaria, es decir, e la querelle en

su cerecter de condición de procedibilided, o see, a la que ne 

cesite forzosamente formular el ofendido directamente por el -

hecho ilícito, o su representante legal, para que see posible

que el Estado, e través del drgeno encargado de ello, puede -

oroceder centre el delincuente. Hacemos este eclareción, por--
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que doctrinariamente, es querella, tambián, el acto que ejecu

te el ofendido por el delito, dando a conocer al ministerio Pó 

blico que se ha cometido en su oerjuicio una infracción penal, 

con la diferencia de que en este caso, no presenta la caracte

rística de una condici6n de procedibilidad1 resumiendo, la que 

ralla necesaria es la que formula el ofendido, cuando el tipo

delictivo es de los que se persiguen a petición de parte1 la -

querella, será la que formula el ofendido, con le diferencia -

de que el delito de que se ha sido objeto, no es de los que se 

persiguen a petición de parte, sino de los que se siguen de 

oficio. 

Dice el Licenciado Mart!nez Pineda, "debemos distinguir -

entre querella a secas y querella necesaria que es indispensa

ble, como condición de procedibilidad, pare que la acción pe-

nal pueda oromoverse en los delitos que no son persaguibles -

of iciosemente • 11 

"En los delitos de esta !ndole, consideramos que el di--

rectemente ofendido po~ ellos, se equipara al denunciante en -

el sentido de la obligación que tiene de poner en conocimien-

to de la autoridad el delito que se ha cometido o que sabe que 

va a cometerse. En estas condiciones, seré indiferente que 

exista la querella o la denuncia para l~ nromovilidad de la ec 

ción1 por cualquiera de dichos medios puede iniciarse la inves 

tigación. Por 81 contrario, en los delitos perseguibles por -

querella necesaria, la obligación impuesta al ofendido en le -

" -·:,"' . .,.. ,_, • .,.. r . •. -, 
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primera hio6tesis, se convierte en facultad de quejarse, por

que es un derecho que nadie puede impedirle" l. 

La generalidad de los tratadistas afirman qua la quere-

lla necesaria es aquella facultad que corresponde al ofendido 

por el ilícito, que tiene como finalidad la de poner en cono

cimiento del Ministerio Público su queja y su voluntad, en el 

sentido de que sea castigado el ofensor, 

"Le querella es un derecho potestativo que tiene el ofen 

dido por el delito, para hacerlo del conocimiento de las auto 

ridades y dar su anuencia para que sea perseguido." 2. 

"La· querella es· un derecho, es una facultad de tipo mera 

mente subjetivo que pertenece a la persona ofendida por el da 

lito, y qua al salir de su esfera interne, se convierte en 

une menifestecidn del acto volitivo en uso de la libertad" 3. 

"Es la querelle necesaria une facultad potestativa que -

se concede a los ofendidos para ocurrir ante la autoridad e -

manifestar su volun~ed pare que se persigan los delitos" 4. 

"La querslle se puede definir, como relecidn de hechos -

expuesta por el ofendido ante el drgano investigedor, con -

el deseo manifiesto de que se persiga al autor del delito" 5. 

Todas les anteriores definiciones concuerdan en que la -

querella es una facultad, un derecho potestativo, pero, ¿quá 

significa el término facultad? El tármino "facultad", est6 -

empleado en todas las definiciones que apuntamos, como posi--. 

bilidad de obrar, como derecho subjetivo, como aptitud de ha-
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car o no hacer una cosa1 por lo tanto, el ofendido, en ejerci 

cio de la facultad que le corresponde, tratándose de delitos

perseguibles por querella necesaria, podrá pedir que se casti 

gua al delincuente, o por el contrario, está en su derecho pe 

ra que, si lo juzga conveniente a sus intereses, no haga lo -

propio, y en éste último caso, el Estado no podrá legalmente

intervenir contra el infractor. 

Le facultad de pedir que se castigue a un criminal en -

los delitos perseguibles por querella necesaria, corresponde

al directamente ofendido por el ilícito penal, o en su caso,

ª su legitimo representante. Es importante dejar asentado, -

quién, en Derecho Penal, es considerado ofendido por al deli

to, porque se presta a confusidn, con lo que en la misma rama 

jur!dica, tiene el caracter de sujeto pasivo del delitos "El 

sujeto pasivo del delito es el titular del derecho violado y

jur!dicamente protegido por la norma. El ofendido es le parso 

na que resiente al daño causado por la infracción penal. Gene 

ralmente hay coincidencia entre el sujeto pasivo y el ofendi

do, pero a veces, sa trata de personas diferentesr tal ocu-

rre en el delito de homicidio, en donde el sujeto pasivo o la 

víctima es el individuo a quien se ha privado de la vida, -

mi~ntras que los ofendidos, son los familiares del occiso." 6 

As!, pues, la persona que resiente ol daño causado por -

la infracción panal, es a la que corresponde la facultad de -

querellarse, poniendo as! a la maquinaria estatal en activi--
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dad pare castigar a quien con su conducta alteró el orden so-

ciel. 

• 
Dice el articulo 264 del Código de Procedimientos Penales 

para el Distrito y Ter~itorios Federales, "se reputar' parte -

ofendida para tener por satisfecho el requisito de la querelle 

necesaria, a toda persona qua haya sufrido algún perjuicio con 

motivo del delito, y, tratándose de incapaces, a los ascendien 

tes y, a falta de dstos, a los hermanos o los que representen

ª aqu~llas legalmente." 7. 
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2.-NATURALEZA JURIDICA. 

Una vez expuesto el concepto de le querella neceseria, 

as preciso encontrar su esencia, su naturaleza jurídica. 

Al respecto, existen diversas teorías, unas que la consi

deran como elemento del delito1 otras, que constituye la misma 

una condición objetive de punibilidad y, por último, se sostie 

ne que es una condición da procedibilidad. Pesamos a anallzer

estas teor!ast 

~) La querelle necesaria como elemento del rlelito, 

Substancialmente, el !licito penal se define como "la con 

ducte típicamente antijurídica y culpable". a. Ahora bien, el

delito se integre por cuatro elementos esenciales, que sonr --

conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Son esen

ciales, porque cuando alguno de ellos no concurre, no podemos

decir que exista infracción penal, y, al contrario, el delito

existe, en caso de que estos cuatro elementos aparezcan en al-

caso concreto. 

Así, pues, no es v'lido sostener que no existe el delito

en al caso de que la querella necesaria no se formule, tal co

ma lo sostienen quienes afirman que la misma es elemento inte

grante de los delitos perseguibles e petición da parte1 no se

puede tener tal criterio porque, co~o se deduce de lo expuesto, 

cuando se quebranta la norma penal y concurren los elementos -

f.ll~IOTECA CINiWAt. 
U ... lt ~ M, 
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que apuntamos, el hecho ilícito ya nació a la vida juridica,

independientamente de que el ofendido se abstenga de acudir -

al órgano de la investigación a exponer su queja y e menifes-
• 

ter su voluntad an el sentido de que se persiga al delincuen-

te. 

"Podemos decir que la teor!e es inaceptable, porque le -

existencia de un delito o la inexistencia del mismo no depen

d 8 , ni puede depende¡ de la voluntad del ofendidor el no -

querer, el acto volitivo del sujeto pasivo del delito, es in

operante Para la exictencia del delito, porque le manifesta-

ción de ~a voluntad debe ser, ldgica y cronológicamente, pos

terior a la comisidn del delito" 9. 

b) La querella necesaria como condicidn objetiva de puni 

bilidad. 

Hay quien considera a la querella necesaria como una con 

dicidn objetiva de punibilided. Las condiciones objetivas de

punibilidad son "aquellas exigencias ocasionalmente establee! 

das por el delislador para que la pena tenga aplicacidn" 10,

son circunstancias que aunque sin ser elementos esenciales 

del delito, es necesario que se realicen para que se puede 

castigar determinada conducta considerada delictuosa. Son cir 

cunstancias independientes al tipo delictivo, que aparecen en 

le realidad y, sin les cueles, no es posible castigar el su--· 
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puesto delincuente, A manera de ejemplo, hacemos referencia el 

delito de quiebra fraudulenta. Se dice que, para que existe -

el delito de quiebre fraudulenta, a que hacen referencia los

articulos 96, 98 y 99 de la Ley de Quiebras y suspensión de -

pagos, es necesario se haga le declaración judicial de quie-

bra, constituyendo este requisito une condición objetive de -

punibilided, ya que tal declaracidn no es elemento del tipo -

delictivo, sino simplemente une circunstancia externa, sin le 

cual no es posible que se configure el il!cito penal descrito 

en los preceptos apuntados. 

Ahore bien, los qua sostienen que la querelle necesaria

canstit~ye una condición objetive de punibilidad, lo hacen -

con fundamento en le aseveración de que solamente cuando se -

formule aqu~lla, el hecho se hace punible y, por lo tanto, -

constituye un delito. 

Si atendemos a lo que hemos apuntado respecto a lo que -

conocemos en la doctrina juridico penal, como condiciones ob

jetivas de punibilidad, debemos concluir que la querella nece 

saria no participa de les cerecter1sticas de aquéllas, o sea, 

no es la querella necesaria une exigencia ocasionalmente esta 

blecida por el legislador para que tenga le pena aplicación,

ya que aún en el supuesto de qua se presente la querelle, no

neceseriemente se aplicará una pena. 

Al respecto de la afirmación que muchos tratadistas sos

tienen, entre ellos roanzini, en el sentldo de que la querella 

constituye una condición objetiva de punibilided, opina ~ui-· 
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llermo Colín S'nchez, que "tal aseveración no es posible acep 

tarla debido a que estos autores confunden les condiciones ob 

jetivas de punibilidad con la querelle como institución de 

' ceracter netamente procesal, y que tratándose de dos aspectos 

dist~ntos que se pueden diferenciar y colocar en el sitio que 

les corresponde, no ha lugar e ldentificerlos, porque no que

da al arbitrio del particular decidir si se aplicará o no !a

pena, facultad exclusiva del drgano eatatal e quien se le en

comiendan espec!ficamente esas funciones, y porque aún inter

puesta la querella, pudiere suceder que no se llegare necesa

riamente a la sentencia y que ~sta fuera condenetoria1 tam-

bién existiendo la posibilidad de que el particular pudiere -

desistirse de la querelle, dsto no significar!e, como ya ano

tamos, que quede a su arbitrio o capricho la punib1lided del-

acto delictuoso". 11 

e) La querella necesaria como requisito do procedibilided. 

Según hemos expuesto, une vez que el órgano de la ecuse

cidn tenga conocimiento de la comisión de un delito de l~que 

se persiguen únicamente e petición de parte ofendida y esta -

información la recibe precisamente del ofendido, deberé, en -

uso de las atribuciones que nuestra Carta magna le otorga, -

perseguir al delito, a los posibles responsables consignendo

el caso a la autoridad judicial, en ejercicio de la acción --

procesal penal. 

Es el ofendido precisamente el que debe querellarse por-
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que, en caso contrario, no podrá proceder el qinisterio Pú

b!ico al cumplimiento de sus funciones. A nuestro juicio, de 

lo anterior se desprende concretamente el caracter da requi

sito de procedibilidad de que participa la querelle necese-

rie. El ri"iinisterio Público no podrá legalmente deducir le ac 

ci6n penal en los delitos perseguibles a petición de parte -

ofendida, sin que medie querella, no podré iniciar el proce

dimiento penal. 

Respecto de le querella necesaria dice González Busta-

mante que "los tratadistas modernos la consideran como una -

condicidn de procedibilided1 como una declaración da voluntad 

de le parte lesionada por el delito que tiende a le promovili 

dad de la accidn penal, de tal suerte que si dicha declere-

cidn falta, le eccidn penal no puede promoverse." 12 

En resumen, pensamos, la querelle necesaria es un requi

sito de procedibilided, en tanto que, la acción penal no se -

puede iniciar y, por endR, el procedimiento penal, sin mediar 

le formulación de aquálle, interpuesta por el ofendido por el 

delito. 
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3.-DIFERENCIAS CüN LA DENUNCIA, 

Como hemos manifestpdo, son dos los medios e trav~s 

de los cueles el ministerio Público conoce de le comisidn de

un hecho delictuoso1 La querella necesaria y la denuncie. 

Hemos afirmado, también, que el órgano de le ecusacidn 

no puede proceder a la persecución del ilícito penal, sin me

diar precisamente la querella o 13 denuncia, razón por la 

cual estas instituciones procesales son consideradas como re

quisitos de procedibilided. Toce~ en este parte, se~eler las

difereneias que priven entre embesr por ello, y con el af~n -

de llevar une secuencia lógica en el desarrollo del teme, es

preciso, snte todo, dejar claro el concepto de lo que es le -

denuncia y así, el analizar sus características, hacer el es

tudio comoarativo con le querella. 

Le denuncie es "la obligación sancionada penalmente, que 

se impone a los ci~dadanos, de comunicar a le au~orided los -

dtlitos que se han cometido o que se estén cometiendo siem-

pre que se trate de aquellos que son perseguibles de ofici~"l3 

La anterior definición, concuerda, substancialmente, -

con la formulada por Colín S~nchez, quien sostiene que le de

nuncia "es el medio a través del cual los particulares hacen

de! conociMiento del Ministerio P~blico que se ha cometido un 

hecho delictuoso, ya sea en su agravio, o de un tercero" 14,~ 

Este autor tambi~n considera que la formulación de las denun-
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cias constituye un deber que la ley impone a todas equelles -

persones que tienen conocimiento de un hecho delictuoso. Por

otro lado, cabe recordar, ~are evitar confusiones, que cuando 

una persona es perjudicada, por una conducta delictiva y ~ste 

constituye una inf.racci6n de las que se persiguen de oflcio,

al acudir a le autoridad, tendrá el carecter de denunciante y 

no de querellante, porque aunque se le ofendió, el delito no

es de los que la ley penal enumere perseguibles por querelle-

necesari!!• 

Los autores de las definiciones transcritas dicen que -

la denuncia constituye una oblig1ci6nJ sin embargo, hay quien 

~ostiene que no es une oblig1cidn absoluta, ya que solamente

en algunos casos la ley impone una sencidn al que no comuni-

que el drg1no acusatorio un hecho criminal. Los casos a que -

nos referimos son, según Rivera Silve, los comprendidos en el 

artículo 400 del Código Penal para el Distrito y Territorios

Federales, en sus fracciones l y III, precepto que esteblece

al delito de encubrimiento, y que en lo relativo textualmente 

dice1 

"Artículo 400.-Se eplic1dn de cinco días a dos al'los de 

prlsidn y multa de veinte a quinientos pesos al que1 

I.-No ~recure por los medios licitas que tenga a su al

cencn, i~oedir la consumación de los delitos que sabe van a -

co~eterse, o so están co~etiendo, si son de los que se persi-
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guen de oficlo1 

III.-Requerido oor las autoridades, no d~ auxilio o coo 

peracidn para le invastigacidn de los delitos o pera la perse 

cucidn de los delincuent~s." 

Estamos de acuerdo con las ideas del autor citado, en el 

sentido de que mientras no exista una sancidn establecida por 

el legislador, aplicable e los que conociendo de un hecho il{ 

cito no lo hagan saber a la autoridad, no existe obligacidn,

juridicamente hablando, de denunciars ya que, "la afirmacidn

de que un hombre esté juridicsmente obligado d conducirso en

deterrninada forma, no significa otra cosa que, en ceso de le

conducte contraria, deber' imponársele una sancidn como une -

reeccidn contra esta conducta" 15, es de6ir, cuando la comuni 

dad organizada en la forma de Estado, tiene interds en que -

los individuos que la formen, se conduzcan de determinada ma

nera, impone una obligación con su correspondiente sanción, y 

el ~ismo Estado est4 dotado de poder, de medios coercitivos -

para hacer cumplir sus obligaciones al ciudadano. 

De esta manera, nos parece acertada la afirmación da -

que la formulación de denuncias no es une obligación absoluta1 

por otra parte, diferimos en un punto con Rivera Silva, ya -

qun en el caso de la fraccidn III del artículo 400 d~l Código 

Penal, creemos que no se hace refPrAncia a la denunci~, ya -

que el tipo que nos ocuoa estahlecn que comete el delito de--
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encubrimiento equ~l que, requerido por les autoridades, no d~ 

auxilio para la persecución de los delincuentes1 lo que nos -

hace pensar que si una per~ona es requerida para auxiliar a -

las autoridades en la investigación de un delito, o en le per 

secución del delincuente, que es el caso de la fracción III,

es evidente que ya se tiene conocimiento de la comisión del -

delito, o bien, de le identidad del infractor, pues atento el 

mandato del artículo 16 constitucional, no puede la autoridad 

iniciar la investigación de hechos delictuosos, sino cuando -

precisamente se le ha~• participado tel hacho, ye sea por de

nuncie Qquarella, y entonces, no ser' el requerimiento diri

gido a la presentación de denuncia, porque la misma ya existe, 

sino, el requerimiento ser' en el sentido de que el -particu-

ler aporte datos tendientes a comprobar los hechos de le --

preexistente denuncia, y a le localización de los delincuen-

tesr por ello creemos que le fracción III no se refiere a la 

obligación de denunciar~ 

Volviendo al tema de este inciso, apuntaremos otra defi 

nición1 "La denuncia es una relación de actos que se suponen

delictuosos, hecha ante la autoridad investigadora, con el -

fin de que dsta tenga conocimiAnto de ellos." 16. De este 

conceoto tomaremos los datos esenciales pera comentar las di-

ferencias con el otro medio de conocimiento de los delitos, -

de quo se vale el ministerio Pútlico, para realizar les fun-

ciones quo on mAt8ria 3enal, le tir.ne asignadas nuestra r.arta 

~agna1 to~a~os orecisa~ente esta dAfinicidn, oorqua en ella -
) 
1 
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no se hace refereneie alguna a qun la denuncia soa une obllga 

cidn, con lo cual, en los términos antes señalados, no este-

mos de acuerdo. 

Ahora bien, la denuncia es una relación de actos1 y lo 

es, porque el particular el acudir el órgano acusatorio, úni

camente se concreta a relatar los acontecimientos que conoce, 

en los que ha participado en su caracter de espectador, o in

cluso, en caracter de ofendido, o de sujeto pasivo de los he

chos que d~nuncia, siempre que los mismos r.o constituyen un -

delito perseguible pur querella necesaria. 

La querella necesaria, participa al igual que la denun

cia, de la cualidad de relacidn de actos1 pero, la primera, -

no es simplemente una relación de actos, sino, para que tal 

relación se considere querella, precisa, entre otras cosas, -

que el oue la formula, el ofendido o su reoresentante legiti

mo, den su anuencia pera que sea perseguido el delito, consti 

tuyendo 4sta, la primera diferencia entre las figuras procesa 

· 1es que anal izamos. 

Tanto la querella como la denuncia, debe sor formulada 

ante el drgano investigador, en este sentido, no hay diferen

cia alguna entre ambas. 

La denuncia puede formularla cualquier persona oue ten

ga conocimiento de une infrecci6n oenalr la querella necesa-

rie oara que puede servir de inicio del procRdirniento penal,

no ouede ser formulada por cualquier persone, sino que debe -
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serlo oor el ofendido o oor su legitimo representante, o en -

su caso, su apoderado. 

Lo anterior se desprende de le lectura del articulo 264 

del Cddigo de Procedimientos Penales para el Distrito y Terri 

torios federales, que dice en lo relativoa 

Articulo 264.-Cuando para la persecucidn de los delitos 

se haga necesaria la querella de la parte ofendida, bastaré -

que 6sta, aunque sea menor de edad, manifieste verbalmente su 

quejd, para que se proceda en los tdrminos de les articulas -

275 y 276 ••• Las querellas presentadas por las personas mora

les, podr'n ser formuladas por apoderado que tenga poder gene 

ral para pleitos y cobranzas con cláusula especial, sin que -

sea necesario acuerdo previo o certificacidn del Consejo de -

Administracidn o asamblea de socios o accionistas ni poder es 

pecial para el caso concreto ••• 

Por último, señalaremos, qua en los delitos pers~gulbles 

por querella necesaria, ésta es un derecho potestativo que -

corresponde al ofendido, en al sentido de que e ál toce deci

dir si el ofensor debe o no ser castigado por su conducte1 ya 

que equél puede, en dado caso, perdon1r1 lo cual no sucede 
.~ 

tratándose de la denuncia, en le que el denunciante carece 

totalmente de poderes que lo lleven e conseguir quo el delin-

cuente, en ceso de que sRe considerado resoonseblR de un~ cori 

ducta típica, quede sin castigo. 
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4.-REQUI SITOS DE LA QUERELLA. 

Al igual que todo acto juridico, la querelle debe lle-

nar una serie de requisitos para su eficacia procesal. Los re 

quisitos e que nos referiremos, son, en primer lugar, los re

lacionados al sujeto que conforme a derecho está facultado pa 

re formularla ante la autoridad investigadora1 en segundo lu

gar, hablaremos de las formalidades, stricto sensu, que deben 

seguirse al realizar el acto mismo de le querelle1 es decir,

ª "las condiciones, t~rminos y expresiones que se requieren -

paro que un acto o instrumento eea v'lido." 14 

Están facultados legalmente para formular querellas, 

cuando ~sta es necesaria para perseguir los delitos: 

a) El ofendido, 

Ye hemos e~prGsedo que se considera como tal, e la persa 

ne que resiente el daño que produce le conducta ilícita penal. 

En el delito de rapto, será le mujer raptade, le ofendida, -

porque es elle la qua sufre el daño que le infringe el raptor 

y que sanciona el tipo penalr en el delito do abuso de con--

fienza que establece el artículo 382 del Código Penal para el 

Distrito y Territorios federales, será ofendido el dueño de -

le cosa mueble de le que inrtebida~ente haya disouesto el suje 

to activo1 esimisrno, se considera ofendido a la persona tit11-
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lar de la cosa mueble de la que se apoderó sin derecho Y sin

consent imiento su cónyuge. 

En los casos apuntados, hay que h3cer notar que los ofen 

didos son a le vez sujetos pasivos del delito, ya que son los 

titulares del derecho violado. 

b) El representante legitimo del ofendido. 

Atentos el contenido del articulo 264 del Cddigo Penol

pere el Distrito y Territorios Federales, la querelle necesn

rle puecfe ser formulada válidamente por el representante le-

~al del ofendido. Tambi~n en materia federal, se permite la -

representación legal pare la presentación de querella. En ma

teria panal, al igual que en cualquier otra reme jurídica, la 

figure de la representación es de incalculable importancia y 

de gran utilidad, "pues he permitido e los incapaces de ejer

cicio realizar actos que las leyes les prohiben, por medio de 

un representante y obtienen los mismos efectos que si ellos -

hubieren actuado." 

"Tambián ~ermita a los capaces realizar móltiples actos 

jur!dicos simultáneamente en distintos lugares geográficos, -

como si ellos los realizaran". 

"Su utilidad jurídica en consecuencia, 8S dobler oermite 

que los incaoaces de 8jorcicio realicen actos jurídicos, y --. 

oermite tambión oue los capaces contraten y reelicRn simultá

ndamente mdltiples actos sin estar orosentes materialmente."18 
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As!, oues, en materia procesal penal, y en espacial --

tratándose de la quArella necesaria, la r8presentación alcan

za una gran importancia, ya que gracias a ella, podrá el inca 

paz ofendido por una conducta contraria al nrdP.namiento penal, 

hacer llegar su queja al representante saciel, oara es!, lo-

grar que se lnvestiguon los hechos manifestado y, en su caso, 

se castigue al responsable1 también, gracias a la representa

ción, podría el incapaz, estar ausente meterialmentfi, y sin -

embargo, jurídicamente se le tendrá, por efecto de ung ficción, 

presente en el acto do querellarse. 

Son incapaces las personas que reónen las condiciones -

apuntadas en el articulo 450 del Código Civil para el Distri

to y Territorios foderales, que textuBlmente dices 

Articulo 450.-"Tienen incapacidad netural y legal: 

I.-Los ~enores de edad1 

!!.-Los mayores de edad privados de inteligencia por lo 

cura, idiotismo o imbecilidad, aún cuenda tengan interveles -

lúcidos¡ 

III.-Los sordo-mudos que no saben leer ni escribir1 

IV.-Los ebrios consuetudinarios y los que habitualme.nts 

hacen eso inmoderado de dragas anerventes." 

Las personas qua re6nan alguna dt las ccndicione& ~uu 

seAala el nrAceoto que antocede, podr~~ acudir Al órgAno dF -
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le acusación a querellarse, pero, a través de representente 1 

por lo que toca a los menores de edad, según el articulo 115 

del Código Fedoral de la ~atería, podré querellarse directa-

menta sin necesidad de persona algur.a que lo representar 

Articulo 115.-"Cuando el ofendido sea menor de edad, -

puede querellarse por sí mismo, y si e su nombre lo hace otra 

persona, surtirá sus efectos la querella, si no hay oposición 

del ofendido." 

En el fuero común, tembián Está facultado el menor para 

querRllarse. 

c) El apoderado del ofendido. 

La comisión de un delito podrá afectar tanto a personas 

físicas,• como a las morales1 es común y frecuente, que el --

ofendido tenga el caracter de ente colectivo, tal es el caso

que se presenta cuando el empl8edo de una soci8dad dispone pa 

ra sí da cose mueble y cuya tenencia se la haya trasmitido, -

mas no el dominio de qua es titular la misma sociP.dad, causan 

do un perjuicio; en esta situación, qundaria pl8namP.ntn confi 

gurado el ilícito que establece ol artículo 382 del Código -

Penal1 

Artículo 362.-"Al qun con perjuicio de al~uiPn disocnga 

para si o para otro de cualquier cosa ~uRble aj?nA, d8 la que 
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se le haya trasmitido la tenencia y no el dominio, se le san

cionará con prisión de un a~o y multa hasta de quinientos pe

sos, cuando el monto del erbuso no excede de quinientos pesos. 

Si excede de ese c&ntided pero no de veinte mil pesos,-

1• prisidn será de uno e seis eños y multe de quinientos e -

cinco mil pesos. 

Si el monto es mayor e veinte mil pesos, la prisidn se

r~ de seis a doce eHos y le multe da cinco e diez mil pesos," 

Ahore bien, tomando en consideración que el delito de -

abuso de confianza s~lo es perseguible por querelle de perte

afendid•, l• sociedad afectada, deberi e trAvés de sus drge-

nos represent•tivos, o por algún particular ajeno e le misma, 

ecudir ente el Ministerio Público, pere el efecto de que se -

le hega justici•• 

Pare que la persona morel exteriorice su voluntad en el 

sentido de que se persiga e su ofensor, precise de une perso

ne física que en su ceracter de apoderado de aquella, se en-

cargue de realizar los actos necP.serios P•re ellos. Asi, por

efecto del mend•to, siendo éste, según el articulo 2546 de -

nuestro Código Civil vigente, un contrato por el que el mande 

tario se obliga a ejecutar por cuente del mandante los ectos

jur!dicos que éste le encarga, el apoderado o mendaterio este 

ré en aptitud de formular la querelle a nombre y repr8sente--. 

ci6n de la persone moral, su mandante, porque nuestra legisle 
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cidn penal adjetive, es! lQ permite, como puede comprobarse en 

el segundo p4rrafo del articulo 264 del Código de Procadirnien 

tos Penales local1 

Articulo 264.- ••• 

Las querelles presentadas por les persones morales, po

dr~n ser formuladas por apoderado que tenga poder generel para 

pleitos y cobranzas con cl,usula especial, sin que S8e necesa 

rio acuerdo previo o retificecidn del consejo de edministre-

cidn o de la ~samblea de socios o accionistas ni poder espe-

cial pera el caso con~reto." 

Resumiendo, el apoderado o mandatario, v'lidamente puede 

acudir ante la autoridad investigadora a manifestar los he--

chos que causan agravio e su mandante, pidiendo se movilice -

la misma autoridad, y en su caso, se ejercite le acción proce 

sal penal contra aqu~l que ha incurrido en delito perseguible 

por querella necesaria, cuyos efectos ha sufrido el poderden

te. 

Por lo que ata~e a los requisitos de la querella, que al 

iniciar este inciso señalamos en segundo tármino, tenemos: 

a) La rAleci6n de los hechos que constituyen el delito, 

hecha por el ofendido, su represPntante o apoderado, de ~enera 

verbal, o oor escrito. 
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Peri nuestra legislacidn, es indiferente que le querelle 

se formule verbalmente o por escrito, lo que interese es que

se hege un1 clara exposici~n de los hechos constitutivos del

ol!cito, pare que el Ministerio Público pueda conocer plenamen 

te los detalles del ceso y as!, dirigir eficazmente le inves

tigacidn allegándose los elementos necesarios que lo dejen en 

aptitud de ejecutar le accidn procesal ente el drgano judicial. 

Los hechos deben ser relatados de una manera simple y -

llana, sin que la querslla necesite de fdrmule8 especiales p1 

re su validez. En este sentido se han pronunciwdo nuestro tri 

bunales, ·llegando incluaive' a formarse J ur isprudencie. 

En efecto, le Sexta Sala del Tribunal Superior da Justi 

cia he sostenido, que "pare que exish legalmente (la quere-

lle) no se requiere que el ofendido comparezca empleando expre 

alones sacramentales tales como que lo que hace es querellar

se." 19 

Nuestro Tribunal Supremo se Manifieste en el mismo senti 

do el establecer que "cuando le ley exige la querella pera le 

persecucidn de un delito baste pera que equ~ll1 exista que el 

ofendido ocurre ante lá autoridad competente puntualizando 

los hechos en que hace consistir el delito" 20. 

b} Le querella pare que surte efectos, deberé ser retifi 

cada por equ~l que la hubiere formulado por escrito. 

Este requisito est~ señalado en el articulo 119 del Có

digo Federal de la materiar 
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Articulo 119.-"Cuando se presenta la querella o la de-

nuncia por escrito, deber' ser citado el que la formule, pare 

que le ratlf ique y proporcione los datos que se considere --

oportuno pedir le ••• " 
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5,-EfECTílS DE LA ~UERELLA, 

El efecto de le formu!ecidn de la querelle ente le auto 

rided investigadora, consiste en obligarle a que practique to 

das las diligencies necesarias pera comprobar el cuerpo del -

delito y la posible responsabilidad del inculpado, o, en su -

caso, ivestiger todos los datos que conduzcen e le identifica 

cidn y localización del probable autor del delito, pare es! -

estar en posibilidad da ejercitar le acción procese! penal 

Al Astudier le naturaleza jurídica de la querelle, lle

gamos a l• conclusidn de que es une condicidn o requisito de

procadibilidad, ya que el ~inisterio Pdblico no puede ectuar

sin que medie aqu,lle, constituyendo un imperativo inselva-

ble, que debe cumplir el drgano acusatorio, por ester ordene 

do en nuestre legislación procesal penal positiva. En 8fP.c-

to, los artículos 262 del Código de Procedimientos Penales -

para el Distrito y Territorios Federales, y el articulo 113 -

del Cddigo Federe!, textualmente ordenen1 

Artículo 262.-"Todos los funcionarios de policla judi-

ciel est~n obligados a proceder de oficio a la lnvestigecidn

de los delitos de que tengan noticia, excepto en los casos si 

guientes1 

r.-cuendo se trate de delitos en los que sdlo se puede-

oroceder oor querelle necesaria, si no se ha presentado ~star 

y, 
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rr.-cuando la ley exije algún requisito previo, y ~ste

no se ha llenado." 

Artículo 113.-"Los Funcionarios y agentes de policia -

judicial est'n obligados a preceder de oficio e le investige

cidn de los delitos del orden federal de que tengan noticia,

excapto en los casos siguientes1 

Io9Cuando se trate de delitos en los que solamente se -

puede proceder por querelle necesaria, si ~sta no se ha pre-

sentado, 

II.-Cuendo la ley exija algún requisito previo, si ~ste 

no se ha llenado. 

Si el que inicia une investigecidn no tiene a su cargo

le funcidn de proseguirle, dará inmediata cuente el que co--

rresponda legalmente practicarle." 

De la naturaleza misma de le querella, y del texto de -

los artículos que transcribimos, se desprende que para que -

exista el procedimiento penal, es necesario que existe entes

la querella, cuando se trate de delito que no se persiga de -

oficio, y une vez presentada, )e consecuencia jurídica ser~ -

precisamente el inicio del procedimiento penal. 

Con la querelle se hace del cnnocimiento del órgano acu 

setorio, la comisión de una conducta ilícita penalmente hablan 
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do y se exprese la voluntad del ofendido, en el sentido de -~ 

que se persiga y, en su ceso, se castigue al delincuente, lo

cuel de pie e que el drgenQ mencionado inicie le averigue--

cidn preliminar. 

Por efecto de le querella necesaria, el drgeno de h acu 

sacidn, el ministerio Público, in11estiga el delito auxili,ndo 

se de la Polic!a Judicial que por mandato expreso del ert!cu

lo 21 Constitucional, est' bajo le autoridad y "'9ndo inmedia

to da aqu•l, procediendo de inmediato al lev•ntemiento de las 

actas de Palie!~ Judicial, en las que deber'n quedar con~igna 

dos todos los datos relativos a la personalidad del querellan 

te, as! COMO los hechos constitutivos del ilícito y todos los 

elementos de prueba aportados por el querellante, adem,s, se

proceder' e realizar todas las investigaciones qua la averi-

guacidn requiere pare el debido esclarecimiento de los hechos 

y el perfecto deslinde de responeabilidedes. 
,,.\'f=~ 
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6.-EXTINCION DEL DERECHO DE QUERELLA. 

Los hombres son seres rinitos, su exi•tencie eat' acota 

da en el tiempo, nacen y mueren, por ello, neturel•ente sus -

relecionae tallbt•n est•n aujetas e un t•r•ino, transcurrido -

el cuel, •• acaben, desaparecen, las relecionea humanes que 

el derecho regula, las relaciones jurldices, es extinguen ge

neral•ents, nio •xlaten obligaciones perpetuas ni trs~eenden

talea, lo contrario aer1a atentatorio contra le libertad del 

indlv .tduo • 

En Materie panel lo anterior cobra especial sign1r1ca

do dada la n•c••lded de les penas impuestas e 101 inrracto-

ree, aarle un crimen mayor el pretender qua une persone res

pondiera por lee faltes de aue aacendlantae o de•'• parlen-

tea. 

A•f, pues, el derecho que a1i1te al ofendido por un de 

lito peraeguible por querella necesaria, ea un derecho qua -

para hacerae efectivo, tiene un llmite te•poral, tranecurri

do al cual, preecriba1 recorde•oe, que la preecripcidn ea un 

•odo da extincidn de los derechos y obligaciones por el Mero 

transcurso del tiempo. 

En •aterie penal, la prescrlpcidn ee encuentre regule-

da en el Capitulo VI, Título Quinto del Cddigo Panel pera el

Dletrito y Territorios federales, en donde se establecen los

articuloe 100 y 107, que e la letra dicen1 
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Articulo 100.-"Por la prescripcidn se extinguen la ac-

cidn penal y las anciones, conrorme a los siguientes articu--

Articulo 107.-"La accidn penal qua nazca de un delito,

sea o no continuo, que sdlo pueda perseguirse por queja de -

parte, prescribir' en un ª"º contado deade el d!a en que la -

parte ofendida tenga conocimiento dal delito y del delincuen

te, y en trae, indepen~iantementa de esta circunstancia. 

Pero si llenado el requisito inicial de la querella, ya 

se hubiere deducido la accidn ante los tribunales, se o~aerva 

r'n las reglas ªª"aladas por la ley para los delitos que se-

persiguen de oficio." 

Los articules transcritos confirman la aseveracidn de-

que no es jur!dica~ante posible ligar e los individuos por 

vínculos indeterminados teMporalNebte, aún cuando se trate de 

un presunto delincuente. Lo contrario, etaria a loa aujetos,

coartar!a su libertad, valor que ocupa un priMer!aimo lugar -

en la eacela axioldgica. Vincular indefinidamente al hombre -

con los actos de relevancia juridica que realiza, eeria suje

tar su vida al capricho de au acreedor o, en el caso espec!ri 

co del tema que nos ocupa, del ofendido. 

El ofendido por un delito perseguible por querella ne-

cesaria, deberá ejercitar su derecho en el t•rmino de un ª"º-
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contado a partir de que tenga conocimiento de la ofensa pe-

nal, y del orensor, ampli6ndose tal t4rm1no hasta por tres -

a~os en caso de que se desconozca qui4n fue el infractor1 

tranacurrldos dichos plazos, no podrá el ofendido iniciar ges 

tidn alguna tendiente al castigo del delincuente, por haber -

prescrito 1u derecho parP ello, es decir, habré prescrito su

darecho de querella con respecto al hecho y delincuente espe

cff 1~. 

En nuestro sistema jurídico se proscriben de manera ab

aoluta les pQnas trescendentalea, que en determinedoa esta-•• 

dios hietdricos tuvieron plena vigencia; en la actualidad, les 

panas 1e aplican a quienes con sus propios hechos u omisiones, 

contravinieron el orden penalmente tutelado, se castiga a los 

delincuentes por sue delitos y este castigo jemás debe tres-

candar de ellos mismos. Lo anterior eatá plasmado como una da 

la1 garantías individuales que nuestra tarta magna conaagra,

••1, el articulo 22 Constitucional, establecea 

Articulo 22.-"Queden prohibidas las penes de mutilacidn 

y da infamia, la marca, los azotes, 101 palos, el tormento de 

cualquiera espacie, la multa excesiva, la confiscación de ble 

nea y cualesquiera otras penas inusit~das y trascendentales ••• " 

Si es el delincuente quien responde ante el Estado por 

sus actos ilícitos penales, sólo ~l debe ser perseguido y --
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castigado, por consiguiente, el ofendido por delito peraegui

ble a peticidn de parte, sdlo puede ejercitar su derecho de -

querella contra aqudl, exclusivamente contra el ofensor, nun

ca sobre otra persona, de lo que resulta consecuencia ldgica

que en caso de muerte del infractor, no ae podr' perseguir •

nadie, no ae podr' formular querella contra algún otro. Ae!,

pues, con la •uerte del ofensor, ae extingue el derecho de que 

ralla, como dice Col!n S~acheza por carecer de objeto y fina

lidad. Y, an efecto, si la finalidad de la querella necaaa-

ria es la de castigar al responsable del delito,. sin aste rea 

ponaabler no se puada lograr el fin per~eguido por aqu•lla. 

Puede aarse ~l caso, frecuente en la re~lidad, de que -

· el ofendido muera antes da qua for•ula querella, en tal su-

puesto, tomando en cuenta que el derecho de querellarse correa 

ponde directamente al mismo ofendido, al ~orir date, deaapare 

ca aquel derecho. Hay qua recalcar que la •uerte del agravia

do extingue el derecho de querella sie~pre y cuando el falle

cimiento tanga lugar precise•enta sin haberse formulado la -

qu1 ja1 esta aclaracidn es pertinente porque se pudiera pa.near 

que la dafuncidn del ofendido, posterior a la preaentacidn de. 

la querella, extinguiría ~sta, lo cual no es correcto1 la --

muerte del agraviado que acudid al drgano acusatorio exprea'n 

dole su queja, no es obst,culo para que este drgeno continóe

todo el proceso hasta au cabal term!necidn, antes bien, el 

que muera el ofendido despu~s de querellarse por s! mismo, se 
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puede decir, que en tárminos generales, der' lug9r e que el -

procedimiento no termine, sino hasta llegar a la sentencia, -

ye que en esas condiciones, no se puede materialmente termi-

nar por perddn que únicamente el ofendido podie otorgar. 

Otras de les causes que extinguen el derecho ds quarelle 

Y que nuestra legislecidn panel consigne son1 el perddn y el 

consentimiento del ofendidos a elles se refiere el articulo -

93 del Cddigo Penal pare el Distrito y Territorios federales, 

que reza1 

Articulo 93,•"El perddn o el consentim!3nto del ofendido 

extingue la eccidn penftl, cuenda concurren estos requisi~na1 

!.-Que el delito no se pueda perseguir sin previa quera 

llas 

II.-Que el perddn se concede entes de formularse conclu 

sienes por el ministerio P6blico1 y, 

III.-Que se otorgue por el ofendido o por la persone que 

reconozca este ante la autoridad collO legítimo representante 

o por quien acredite legalmente serlo, o en su defecto, por-

tutor especial que designa el juez que conoce del delito," 

Al establecer une serie de delitos solamente persegui-

bles a peticidn de perta, el legislador coneiderd que les con 

ductaa que proscriben tales tipos, afecten primordialmente --
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intereses pertí.culares y que la sociedad en general, no resen 

t!e grave da~o, por ello dejd al arbitrio del sujeto lesiona

do al que tales conductas s.e castigaren o nor paralelamente e 

esa facultad, se concede al particular, sea persona f1sice o 

moral, la facultad de ev!ter, por sedio del perddn, que la ac 

cidn penal se realice plenamente, cuando ya ha sido iniciedo

el procedimiento. 

En el desarrollo de este trabajo, se pretende fundar 11 

idea de que le parsacucidn da 101 delitos, no daba dejar6e al 

arbitrio ~e los particulares, y que, por ello, se debe 1upri

mir de loa cddigoa de la ••teria l~ figura de la querella ne

cesaria. Esta idea brotd de la inteligencia de connotados ju

risconsultoar noeotros expondremos lea razona• que noa indu·~ 
cen e adherirnos e esa corriente de pensamiento, y a hecer un 

an,lisis de loe delitos peraeguibles a peticidn de parte, qu~ 

contribuya a fundamentar aquella idee. 

Pues bien, si co•o acebaMos de aenalar, no eatamoe de -

acuerdo en que exista la querella necesaria, ldgica y conse-

cuentemente, no podemos estar conformes en que ea pueda otor

gar el perddn, que es "la man!festacidn expresa de voluntad -

en virtud de le cual se hace patente el propdsito del ofendi

do de que no se castigue al infractor." 21 

Por el momento, basta con apuntar nuestra inconformidad 

con la querella necesariar posteriormente, se expresarán lae

rezones que la ~otivan. 
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El consentimionto ta•bidn extingue el derecho de quere

llarse. El consentimiento "es un perddn t'cito o expreso lle

vado a cabo antes de que se inicie el procedimiento." 22 

Habiendo dejado asentado ya cu•les son lea causas que ex 

tinguen el derecho de querella necesaria, damos por terminado 

este cep!tulo, conaidorando que tenemos ya una idee general -

de la querella, que nos permite plantear la idee fundamental

de nuestro trabajo, o sea, que la querella necesaria debe des 

terrarse de nuestro ordenamiento punitivo. 
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CAPITULO 111 

DELITOS PERSEGUlBLES POR QUERELLA DE PARTE OFENDIDA. 
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CAPITULO II I 

DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE PARTE OFENDIDA. 

1.-GENER ALIDADE S. 

En los capítulos que anteceden, nos referimos el estudio 

especifico de la querelle necesaria, su concepto, naturaleza w 

jurídica, requisitos, efectos, forma de extinción, etc., aai-

mismo, tenemos ya un panor&ma general del procedimiento penal. 

Teca ahora hablar, en especial, de algunos do los delitos que

se cerec~erizan precisamente por ser perseguibles únicamente -

cuando el ofendido, BU representante legal, o su apod&rado,_ -

manifiestan expresamente su desea al órgano acusatorior pero,

antes de entrar directamente a tal estudio, vamos, en este -

inciso, a tratar acerca de los motivos gua tuvo presente el -

legislador eera establecer en ciertos tipos, la guerelle co~ 

requisito de procedibilidad. 

Entre otros, los delitos que en nuestra legislacidñ pe-

nal se establecen colllO perseguibles a peticidn de parte, sont

repto, estupro, adulterio, golpes o violencias, injurias, difa 

macidn, calumnia, abuso de conrianza, ebandono de hoger, etc. 

Con respecto a les rezones que motivaron wl leohltidor w 

pare esteblecer le querelle necesaria en ciertos delitos, dice 

Carrenc~ y Trujillo, que "se funde le excepción e le persecu-

cidn de oficio en los graves defios que áste causaría sobre --
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determinados bienes (v.g. adulterio) o en le asease cuantíe de 

los intereses lesionados y el escaso aprecio que de ellos hace 

el Estado (v.g. injuries)." l 

Se considera tambi~n, que en los delitos perseguibles -

por querella necesaria, el inter~a particular es de mayor je-

rarqui1 que el inter~s socialr que en estos casos, el perse-

guir de oficio los delitos, "se podrían ocasionar al particu-

lar danos mayores que los que experimenta le sociedad con el -

mismo delito. 11 2 

Vamos e tratar acerca d~l delito de adulterio, por ser -

éste, el que de manera especial se utiliia para ejemplificar -

y fundamentar la idoneidad de la querella necesaria, como el -

medio de evitar los maiores daftos que al ofendido se le ceuse

rían en caso de que tal delito se persiguiera de oficior esi-

mismo, el an~lisis de este delito, nos serviré para comprender 

el por qu~ de le aseverecidn de que en los delitos perseguí--· 

blea a pstici6n da parte ofendidet prevalece el interés earti

cUlar sobre el colectivo. 

El adulterio es uno de los delitos llamados impropiamen~ 

te sexuales, a los que se hace referencia en el título décimo

quinto del Cddigo Panel para al Distrito y Territorios Federa

les, en donde le corresponde el Capítulo IV, cuyo artículo-· 

273, dice1 

Artículo 273.·"Se aplicará prisión hasta de dos aftos y -
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privacidn de derechos civiles hasta por seis años, a los culpe 

bles da adulterio cometido en el domicilio conyugal o con es-

céndelo .11 

como ae puede notar, en el tipo transcrito, no se hece -

la definicidn del adulterio, por lo cual, para conocer al con

cepto del mismo, tenemos que acudir a otras fuentes. El Cddigo 

Panal del Estado de Tabasco, en su articulo 264, dice que "se

entiende por adulterio, el trato carnal de mujer caaeda con -

hombre que no sea su marido, o de Mombre casado con mujer qua

no sea su esposa." 3. El ordenamiento punitivo del Estado de -

Aguescalientes, ~ambi~n define al delito que nos ocupa y, en -

su articulo 249 establece que "cometen el delito de adulterio

el hombre y la mujer que tengan entre sí relaciones sexuales,

s! uno de ellos o los dos están cesados con otre persone, siem 

pre que el hecho se ejecute en el domicilio conyugal o con es

c,ndelo." 4 

Existe tembi4n Jurisprudencia que nos explica el concep

to de adulterio, as!, en los Anales de Jurisprudencia, Tomo v, 
página 524, se dice, que "conforme a le doctrina y e le juris

prudencia establecida, los elementos constitutivos del adulte

rio sonz le cópula o ayuntamiento carnal de hombre y mujer, 

siendo uno de ellos o los dos cesados con persone distinte1 -

pare que sea punible, se requiere que se comete en el domici

lio conyugal o con esc~ndelo," 
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El adulterio es un delito perseguible a peticidn de par

te ofendida, según se desprende del articulo 274 del Código Pe 

nal pare el Distrito y Territorios Federales1 

Articulo 274.-"No s& podr' proceder contra los edólteros 

sino a peticidn del cdnyuge ofendido1 pero cuando dste formule 

su querella contra uno solo de los culpables, se procederé con 

tre los dos y los que aparezcan como codelincuentes ••• " 

Se dice que en el ilícito en cueatidn prevalece un inte

r~s particular sobre el social, porque as precisamente el cón

yuge ofendido el que resiente directamente el defto que la con

ducta ilícita trae aparejada y, en afecto, es el cónyuge ofen

dido el que sufra el defto psíquico y moral el saberse traicio

nado por la persone en la que depositó su confienze. 

Por efecto del matrimonio, surgen a la vida jurídica, de 

rechos y obligaciones de las que son titulares ambos cónyuges1 

uno de estos derechos consiste en le facultad de poder exigir

y obtener del otro cónyuge, fidelided1 fidelidad en el sentido 

m's amplio de la palabra, faltas e la obligación de ser fiel,

acarrea grave dafto en la honra y el honor del ofendido. Al res 

pecto, Rojine Villegas opine que, "no sdlo existe en relecidn

con el deber correlativo, la prohibición de realizar el adulta 

ria, con la sanción penal correspondiente y ln civil reletive

al divorcio, pues podemos encontrar equl diferentes grados y,-
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por lo tanto, d.tstintas formas de incumplimiento e ilicitud -

por lo que ee refiere a ese deber. Además, no sdlo se compren

de el aspecto estr!ctament~ juridicc, sino tambián y de mane

ra fundamental, el aspecto moral que en el ceso recibe unB -

sanción jurídica." 5 

El hecho del adulterio, ataca primordialmente int1rases

privados, los del ofendido, y de unB manera secunderia los in

tereses de la colectividad en el menteoimiento de la institu-

cidn de la familia, que dicho sea de paso, la legislacidn pri

vada, la ·civil, tutela e~pliamente. 

Se dice que estableciendo el requisito de la querella ne 

ceseria en ciertos delitos, se evitan al ofendido mayores daños 

de lo que ya ha sufrido. Esto puede ser cierto en determinados 

casos particulares1 piánsese, por ejemplo, que cometido el --

adulterio y siendo conocido ye por el cdnyuge inocente, dete -

prefiera ~allarlo pera evitarse la publicidad de tal 1ituacidn, 

tratando de que el hecho no trascienda e los hijos, situacidn

que no seria posible si el delito se persiguiera de oficio, 

como ejemplo de un delito que sdlo es perseguible por 

querella necesaria, atendiendo a la eacase cuantía de los inte 

reses lesionados y al poco aprecio que de ellos hace el Estado, 

tenemos, al delito de injurias, mismo que se encuentre en el -

titulo vig~si~o que se rAfiere a los llamados delitos contra-~ 

el honor, Capitulo II, articulo 346 del Código Penal pera el -
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Distrito y Territorios Federales, que e la letra dice1 

~rticulo 348.-"El delito de injuries se castigar' con -

tras d!as e un sño de prisión o multe de dos e do5cientos pe-

sos, o ambas sanciones, a juicio del juez • 11 

"Injuria es toda exp¡:esidn proferida o toda acción ejecu 

tada pare manifestar desprecio e otro, o con el fin de hacerle 

una ofansa. 11 

La levs p~nelided del delito de injuries, es fiel rerle

jo del escaso eprhcio que represente pare el Estado, la conduc 

te que proscribe el tipo transcrito, Por regla general, 11 en me 

terie penal el Estado reacciona mucho más enérgicamente que 

treUndose de infracciones civiles o de otro tipo". 6. Sin -

embargo, en el delito que nos ocupa, no se hace patente ese -

mayor energía que el Estado emplea pera reprimir conductas ili 

cites, y no se hace patente, porque le pena máxime e que se he 

cen acreedores los que ofenden a un semejante, es reelmente 

muy reducida, un e10 de prisión como m'ximo, que, inclusive, a 

criterio del juzgador, puede conmutarse por une multa de hasta 

doscientos pesos. 

Lo anterior nos conduce e pensar que si pare el Estado -

les injurias que profiera un sujeto, no rP.presenten un daño -

ten grave, no tiene, en realidad, objeto de que permanezca en

el catálogo de los delitos el tipo que nos ocupa1 pero, no por 
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querella necesarie, con la cual no estamos de acuerdo, por 

las razones que se eKpondránr pero, antes, y pere concluir es

ta parte de nuestro trobejo, nos parece interesante rap~oducir 

las ideas que, con respecto de la querella nacasarie, expone -

Col!n Sánchez, abierto sostenedor de la figure que nos ocupa.

Dice el mencionado tratedista, que no hay que olvidar, "que la 

persecución de ciertas conductas acarree pare quienes han re-

sentido la ofensa. Piénsese por ejemplo, en qua l~ publicided

de ciertos delitos puede dañar aún más al ofendido, por ello -

es qua dada la naturale:a de algunes infraccionea penales, sea 

correcto dejar e la voluntad de los particulares su persecu--

ción. Indudablemente, es de trnscendentia psra quien ha sufri

do une lesión, se atiende a las conveniencias o inconvenen- 0
-

cias que un proceso le acarrearla, de tal manera que la volun

tad privada no es posible prescribirle originando consecuencias 

desastrosas para al sujeto y para la paz y tranquilidad que •

debe iMperar en ciertos núcleos, como el familiar, que an pai

ses como el nuestro, viene a ser une de las instituciones fun

damentales sobre la cual esté estructurada la organización so

cial. Asimismo, al considerar la naturaleza especifica de algu 

nos problemas regulados por el Derecho Penal, ello nos induce

ª concluir que la institución de le querella lejos de proscri

birse en las legislaciones, debe conservarse en ciertos casos

como un medio pacifista adecuado pera la concordia y feliz des 

envolvimiento de las relaciones humanas. 11 7 
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Nos pareció interesante y ~til para el fin que nos propo 

namos, apuntar íntegramente las ideas que conducen el autor an 

tes mencionado, a defender ia figura de la querella, porque te 

les ideas son, en síntesis, las que animan a los sostenedores

de l~ institución, y con los cuales disentimos, como ya se ha

exprasado. 
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2.-LDS DELITOS DE RAPTO, ESTUPílU y ABUSO DE CONFIANZA, como -
EJEmPLDS DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN SOLO A PETICION DE PARTE
DFENDIDA. 

Para formarnos una visión más completa que nos permita -

posteriormente entrar de lleno a la critica que formularemos -

contra la figura de la querella necesaria, preciso as, que ha

gamos ahora referencia a algunos de los delitos en los que por 

voluntad del legislador, subsiste, como requisita de procedibi 

lidad, aquella !~etitucidn. 

Nos referiremos a tres tipos delictivos que nos han pare 

cido adecuados a los fines que perseguimos, tales tipos son -

los siguientes• El rapto, estupro y abuso de confianza. Estos

delitos se encuentran comprendidos en los erticu1os 267, 262 y 

382, respectivamente, del Cddigo Penal pera al Distrito y Terri 

torios federales. 

El delito de rapto, es uno de los tipos que se encuentran 

comprendidos en el Titulo D~cimoquinto del Código de la mate-

ria, ~ismo que contiene a los delitos llamados sexuales, y al

que se refiere el articulo 267 del Código ºenal para el Distri 

to y Territorios federales, que dices 

Articulo 267.-"Al que se apodere de una mujer, por medio 

de la violencia fisica o moral, de la seducción o del enga~o -

para satisfacer algún deseo erótico sexual o para casarse, se-
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como se indicd con anterioridad, este delito se persigue 

a peticidn de parte ofendidar par• lo cual, no encontramos jua 

tificecidn alguna, ya que el tipo tutele uno de los valores -

~'ª preciados del individuoa la libertad. Por ello, no concebi 

moa que el Estado haya dejado el arbitrio de los particul1res

al qua se c11tiguan o no los atentados contra ten elevado --

bien. 

El delito da estupro, también ea considerado por al Cddi 

go Penal pera al Distrito y Territorios federales, como un de

lito aexu•l, y lo define en el articulo 262 qua as reproducea 

Articulo 262.-"Al que tenga cdpule con mujer menor de -~ 

dieciocho anos, casta y honesta, obteniendo su conaentimiento

por medio de seduccidn o engano, se le aplicarán de un mes a -

tres anos da prisidn y ~ulta da cincuenta a quinientos p•sos," 

El delito de estupro sdlo es perseguible e peticidn de -

p1rte of'endida, atendiendo al tenor del articulo 263 del mismo 

ordenamiento, que dicea 

Articulo 263.-"No se proceder' contra el estuprador sino 

por queja de la mujer ofendida o de sua padres, o a falta de -

éstos, de sus representantes leg!timos1 pero cuando el delin-

cuente se case con la mujer ofendida, cesar' toda accidn para-· 

perseguir h." 
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Le accidn punible que integra al delito de estupro, con

siste en la reallzacit'in de le cdpule, es decir, "el ayuntamien 

to sexual entre vardn y mujer precisamente por la vh vaginal" 

(10), adem,s, para que se configure el il!cito, es preciso que 

el sujeto pasivo ase mujer menor da dieciocho años, esta aded

m,~ima exigida en el tipo, quedd establecida al considerar el

legialedor que lea mujeres jdvenes no poseen le suficiente for 

telaza y experiencia p&ra resistir lea actitudes maliciosas que 

se despliegan con el propdsiLo de obtener su consentimiento 

pera le pr,ctica de relaciones sexuales, ni la suficiente medu 

rez pare medir las consecuencias de dicha rel9cidn se~uel fue

re de matrimonio. 

El tipo delictivo que analizamos, contiene dos elementos 

normativos que, para la integracidn del delito, deben concu--

rrir en le mujer• sujeto pasivo del il!cito, y que el juzgador 

debe determinar subjetivamente, tales elementos sont la casti

dad y la honestidad. 

Los elementos normativos, por estar sujetos a la velora

ci6n cultural que de ellos se haga, presenten siempre, ciertes 

dificultades para su precisa delimitacidn y alcances1 el pre-

santa caso no es la excepcidnr no hay criterio uniforme pare - . 

deter~inar en qu' consisten la castidad y honestidad, virtudes 

que deben encontrarse en la ofendida, pare el cabal cumpl!mien 

to del tipor no es el momento pare entrar a desentrañar el sig 

nificado de los elementos a qua nos referimos, ya que no eyuda 
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por inter6s individual, familiar y colectivo en la conaerva-

eidn de sus buenas costumbres", 12, Y, en erecto, le tutele -

penal se establece por inter~s individual, en interés de le -

mujer menor de 18 anos, porque debido a su inaxperiencie, no

alcanza, por regla general, d prevenir las consecuencias nafas 

tas que se le pueden ocasionar al ser estupredat y en el inte

r's familiar, porque al ocurrir el estupro, se ocasionan, gene 

ralmsnts, fricciones en le familia, lo cual favorece su disgra 

gacidnt en inter•s de le colectivided, porque tales actos, pue 

den favorecer y, de h~eho as! sucede, la prostitucidn, le des

cendencia ilegitima, ent~e otros males. 

El delito de abuso de confianze. está comprendido en el 

titulo v19,si1110 segundo dol Cddigo Penal pera el Distrito y -

Terrl~nrlos redereles que se refiere e los delitos en contre

de las persones en su patrimoniot el articulo 382 lo defina -

como sigue• 

Art1culo 382.•"Al que con perjuicio de alguien disponga 

pare si o para otro de cuelquier cose mueble ajena, de le que 

se le heye trasmitido le tenencia y no el dominiot se le sen-

clonar' con prisidn de un a~o y multe hasta de quinientos pe-

soa, cuando el monto del abuso no exceda de quinientos pesos." 

"Si excede de ese cantidad pero no de veinte mil pesos, -

la prisión ser' de uno e seis años y multe de quinientos e cin-
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co mil pesos•" 

11 Si el monto es mayor a veinte mil pesos, la pl'hidn se-. 

rá de seis a doce anos y multa de cincomil a diez mil pesos." 

Por virtud del articulo 385 del Cddigo de le meterie, el 

abuso de confianza se persigue únicamente si se querelle el 

ofendidos 

Articulo 385.-"El delito previsto en este capitulo sola

mente ee .perseguir' e peticidn de parte ofendida, siendo apli

cables en lo conducente los erticulos 377 y 378." 

Son cuatro los elementos que integran el tipo de abuso -

de confianzea 

1.-Le disposicidn pera si o pare otro, Consiste en que -

el sujeto activo, haga uso de un bien, como si fuera su propia 

ter io, "disponer ea ejercer derecho de propiedad en cuento e -

la cosa "gozando y disponiendo de ella" 13, es indiferente al 

tipo que la disposicidn la haga el abusador con el fin de bene 

ficierse ~l mismo, o para beneficiar a otro, 

2.-El perjuicio que resiente en su patri1110nio el ofendi

do por el ilícito, a consecuencia de le disposicidn que de un

bien suyo hizo el sujeto activo. 

3.-La cualidad de ser mueble y ajena la cosa de que se -
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dispuso. Recordemos que la calidad de mueble,se atribuye e -

los bienes, atendiendo a su propia naturaleza, o por disposi 

cidn da le ley. 

4.-Por último, requiere la integración del 8buso de con

r11nze, que 11 agente 88 le haya trasmitido únicamente la tenen 

cia y no el dominio de le coser ee decJ.r, la simple tenencia -

met~o jurídica del bien de que finalmente dispuso inde 

bidemente. 

El bien jurídicamente tutelado mediante el tipo de abuso 

de co11fianie, consiste en "el interl§s jurídico patrimonial c¡ue 

tiene le persona que transfiere e otra le simple tenencia de -

une cose, en que le sea restituida llegado el instante de le -

devolucidn" 14. 

Pera los efectos del juicio critico que en el próximo -

inciso desarrollaremos, creemos suficiente haber apuntado en -

rasgos generales, les cerecter!stices de los delitos de rapto, 

estupro y abuso de conrienze, todos ellos peraeguibles por que 

ralle de parte ofendida. 
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3.-JUICIO CRITICO. 

En este inciso pretendemos fundar los motivos que nos in 

ducen a adherirnos e la corriente doctrinaria, cede die ~'s -

fortalecida, que estime que la 1natituc16n de la querelle ne

cesaria, como requisito de procedibilided, debe ser desterra

da del 'mbito del Oerecho Penalr pera hacer lo propio y, con

el fin de seguir un m•todo que noe permite plantear nuestra -

exposicidn lo m's claramente posible, nos referiremos e los -

delitos per,eguibles e peticidn de parte ofendida, que anali

zamos an\eriormente y, edam•s, trataremos acerca de los moti

vos que en cede ceeo especial ttNo en cuente el legislador pe 

re establecer en ellos, aqu~l requisito previo de procedibili 

dad. 

Le querella necesaria se establecid para ciertos delitós 

en los cueles, el legislador no coneiderd prudente ni conve-

niente, la persecuc~dn iniciada por simple denuncie, i)(lrque -

se ceusar!an al ofendido mayor perjuicios, tal es el caso del 

tipo que define el adulterio, esi co~o el que establece el ~s 

tupro. 

El adulterio consiste, ya hemos dicho, en el trato cer-

nal de mujer casada con hombre que no sea su marido, o de 

hombre cesado con mujer que no sea su esposa. Ahora bien, se

dice que en ceso de que se persiguiera de oficio este delito, 

resultarie con ello mayor perjuicio el cdnyuge ofendido1 este 
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mayor perjuicio seria el derivado de la publicidad que treerie 

consigo seguir un procedimiento penal centre el infrector1 lo 

cual, heria inevitable para el consorte inocente, el sufrir -

la ver9ue111a de ver que, e la luz públice, se asoman cuestio

nas e~inentemente personales, como son las relativas el Frece 

so da su vida marital. 

Adam,s, suponiendo que ~l ofensor realmente lo fuere, es 

dtcir, si se hubiere cometido el adulterio y se persiguiere -

previe denuncia, acarrearía, tal hecho, una vez &entenciado -

el infractor, desamparo a eu familia. Sin embargo, debemos ts 

ner siempre presente que el Estado se vale del Derecho pare -

regular la conducta humana, con miras a la superación, tento

individual, como a la superacidn de la colectividad, por ser

•sta, particularmente, ben,fica pare el hombre1 el Derecho -

comprende y regula una infinidad de Facetas que las relecio-

nae sociales presentan, poniendo mayor 'nf asis en la tutela -

da determinados bienee juridicos sobre otros1 el Derecho Pe-

nel, tutela los bienes jurídicos m's preciados del hombre1 -

cuida que no se produzcan acciones que ataquen a esos los más 

elevados velares, y, en su caso, castiga con mucha energía e

quienea con su conducta los desprecian. 

Ahora bien, ¿cu61 ea el bien jurídico que se tutela con

el tipo da adulterio? Pare algunos, se tutela el deber de los 

cdnyuges de guardarse fidelidad reciproca, lo cual no nos Pa

rece acertado, porque de ser es!, se castigaría toda conducta 
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infiel, independiente~ente e les circunstancias en que se rea 

!izara tal conducta, lo cual no sucede en nuestro derecho pe

n•l vigente, ya que pare que se configure el !licito de adul

terio, la infidelidad debe ser cometida en el domicilio conyu 

gel, o con esc,ndelo, según reza al articulo 273 del Código -

Penal para el Distrito y Territorios federekes. Si se preten

diera proscribir penalmente la infidelidad entre consortes, -

al tipo castigaría el adulterio a sacas, prescindiendo de las 

r.ircunstancias que exige pera su cabal integrac!dn. Queda, 

pues, descartado, a nue~tro juicio, que al objeto tutelado 

por el tipo de adulterio, sea la fidelidad debida entre mari

do y mujer. 

Pera otros jurisconsultos, entre ellos Castellanos Tena, 

"el objeto de la proteccidn panal tiene que ser el orden fami 

liar, que se ha lesionado con la relacidn adulterina dentro -

del propio domicilio conyugal o realizada escendaloaamente 11 15. 

Lo anterior, nos pa~ece acertado, tomando en conaiderac!dn -

que efectivamente, el hecho del adulterio, perturbe de manare 

principal, las relaciones familiares en detrimento del orden

que en tan importante institución sociel debe reinar. 

El tipo del adulterio, tiene como fin, tutelar la armo-

nia, el orden de la familiar no de una familia individualmen

te considerada, sino en general, de la institucldn de la fami 

lia. 

Por su ceracter iminentemente público, el Derecho Penal-
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quedando el particular relegado a un segundo tármino, pudien• 

do intervenir, en el procedimiento penal, únicamente como ••• 

coadyuvante del drgano acusatorio. 

De lo anterior se desprende, que es irrelevante juridice 

mente el interés particular cuando, como sucede en las cues-

tiones penales, tal interés se encuentra en pugna con el de -

la colectividad, que en la materia, adquiera el caracter de -

supremo. 

Así, pues, la querella necesaria debe abolirse, porque -

la persecucidn de las conductas que lesionen directa y princi 
. 

palmenta a la comunidad, no debe dejarse al arbitrio o capri-

cho de loa particulares. 

Por otra parte, Yl legislador al establecer le querella

neceserie como ~equisito de procedibilidad en el delito de es 

tupro, considerd que se podie aumentar el daño e la ofendida

en caso de que el delito se persiguiere de oficiar lo ante--

rior puede ser cierto, porque si el delito que nos ocupe se -

persiguiera de oficio, la estuprada, se veria forzosamente in 

miscuide en un procedimiento penal, lo cual le ocasionarle mo 

lestias. No obstante lo anterior, se debe establecer que el -

delito sea perseguible mediante denuncia1 esta efirmacidn la

hacemos con base en que el Derecho Penal debe tutelar y, de -

hecho es es!, los intereses de la sociedad en general, aún -

por encime de los intereses particulares, como serian loa de

la estuprada, en el sentido de que en su caso se trate con --



- 96 -

diacresidn y no salga a la luz pública. 

En el delito de estupro, debe prevalecer el interás so-

cial, porque la comunidad est' m's interesada en que se casti 

gue al qua abusando de la inexperiencia de una mujor, haya se 

ciado sus instintos sexuales con ellar a la sociedad le con-

viene que no ae quede impune un acto de tal n@tureleze, por-

qua se impulsaría al sujeto activo, a seguir delinquiendo, 

con evidente perjuicio de la comunidad. 

Ooctrinariamente, se ha dicho, que el escaso aprecio que 

sobre dete~minedos bienes hace el Estado, ha decidido que los 

tipos tuteladores de tales bienes, consagren la querella nace 

seria como requisito de procAdibilided1 tal ea el caso del de 

lito de injurias, que establece el articulo 348 del Cddigo Pe 

nal pera el Distrito y Territorios faderelas, qua reza1 

Articulo 348.-"El delito de injuries se castigará con -

tres dias e un año de prisión o multa de dos a dosicentos pe

sos, o ambas sanciones a juicio del juez". 

"Injuria ese toda expresidn proferida o toda acción eje

cutada para manifestar desprecio a otro, o con el fin de ha-

cerle una ofensa". 

Es ciArto que el nroferir injurias es una acción qua --

ofende y molesta a quien les recibe, por ello, el Estado oen-
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dient~ siempre de que le convivencia del elemento humano que· 

lo compone, se desarrolle de une manera armdnica, debe evitar, 

e toda coste, la pr,ctica de conductas alteradoras del orden, 

reprimidndoles en~rgicamente, en ebeneficio de la comunidad ~ 

en general. 

El Estado castiga levemente le conducta injuriosa, le pe 

nalidad del delito que configuren datas, es reducida, lo cual, 

sin embargo, no autoriza a penaer, que por ello, el Estado no 

aprecie debidamente el bien tutelado por el tipo número 348 -

del Cddigo Penal1 al contrario, sabiamente el legislador con

sidsrd que las acciones encaminadas a ofender· a un semejante, 

deben ser reprimidas y castigadas, porque es bien sabido que

conductas de este tipo producen reacciones agresivas en el -

ofendido, que lo llevan, muchas veces, s le venganza, que se

manifi~sta con le producción de conductas tipices m's graves

que la injuria original. As!, pues, aunque con penalidad leve, 

se consideró vital para le co~unided el proscribir accionas -

de esa indole. 

Por lo anterior, y dada la naturaleza eminentemente so-

cial de nuestro derecho penal, consideramos, tambi~n en al ce 

so del delito de ~njurias, debe implantarse la persecución de 

oficio. 

Se sostiene que ciertos tipos penales tutelan intereses

que més qun sociales, son particulares y que en el ordenamien. 

to panal, por ello, se establece la persecución del delito a-
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peticidn del particular que es el ofendido, y no la comunidad. 

Lo enterlor, no lo creemos ajustado a la realidadt no existe

en el ordenamiento punitivo delito alguno que no afecte inte

reses sociales, por esto miamo sostenemos que no se justifica 

en lo absoluto, la institucidn de la querella necesaria. 

Estamos radicalmente en contra de la existencia de la f i 

gura procesal de la querella necesaria1 esto, porque pensemos 

que el Derecho P~nal tutela, debido a su naturaleza especial

mente estricta, los bi~nes jurídicos más elevados, como son -

la vida, la libe~tad, el honor, etc., dejando a otras ramas -

jurídicas las cuestiones que no est'n calificadas cumo absolu 

tamente vitales para la consarvacidn da le comunidadr anton-

ces, si el Derecho Penal se ocupa de las cuestiones que por -

tener un lugar preponderante en la escala de velares socia--

les, que más interesen y preocupan a la comunidad, consecuen

temente, no se debe dejar, nunca, al arbitrio de los particu

lares, que se ejerza o no cabalmente la tutela de tan importan 

tes bienes jurídicos. 

El Derecho Penal, es importantísimo pera conservar al --
• 1 

grupo humano, ayuda a mantener la superestructura social, por 

esto mismo, debe procurarse puro, sin mezclas que sean contra 

rias a su misma naturaleze1 le querella necesaria, atenta con 

tra la naturaleza eminentemente pública y social del Derecho

punitivo, en el que campea soberanamente el interés de le co

lectividad, antes que cualquier otro, de ahi que aquella deba 

desaparecer. 
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CONCLUSIONES1 

PRimERA.-El Estado tutela y vigila las relaciones del hombre 

en la sociedad, para realizar sus intereses vitales, por me

dio del Derecho Penal, tanto sustantivo como adjetivo1 treta 

de protegerla de las conductas antisociales. 

SEGUNOA.-El Derecho Procesal Penal es une rama del Derecho -

Público, en el cual, pensamos, los intereses individuales de 

ben estar en segundo plano, en virtud de que los intereses -

sociales deben ser atendidos primordialmente. 

TERCERA.-A nuestro juicio, el procedimiento penal, se compo

ne de tres etapasa averiguación previa, instr~cción y juicio. 

No estamos de acuerdo en le inclusión de la ojecucidn de la

sentencia, como una cuarta fase del procedimiento penal. 

CUARTA.-La figura de la querella necesaria queda incluida en 

la etapa de la averiguación previa. 

QUINTA.-Evidentemente la sociedad as la más interesada en com 

batir las conductas delictivas, por ser a ella a quien se par 

judica principalmente, con su realización. 

SEXTA.-La querella necesaria es un requisito da procedibili-

dad, que debY ser desterrado de nuestra legislacidn penal, en 

virtud de qua as contrario al inter's de le colectividad. 

SEPTIMA.-51 observamos nuestra legislacidn penal positiva, en 

centraremos que en los delitos en los que se requiere de le -

querelle necesaria, es más importante el contenido social de

le tutela penal, que el mero interés particular que se preten 

de proteger. 
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