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INTRODUCCION. 

El presente estudio pretende hacer ver a quienes ~ 

le den lectura, una valoraci6n jurídica en uno de los tipos -

penales que poco han sido analizados por los juristas doctos 

y que se ba'sa en la veracidad de las declaraciones que todo 

gobernado debe guardar ante la autoridad que analiza cierto 

acto. En. efecto, de todos y cada uno de los delitos que nues

tro Ordenamiento Penal prevee, tal vez algunos aentre ellos -

el que es motivo del presente trabajo a han sido poco o nula

mente considerados como base para un análisis jurídico, poro 

consideramos que una base funaamental para la estabilidad so

cial, depende en mucho de que los ciudadanos declaren en for

ma veraz ante lo autoridad que se presenten, sin ocultar por 

mezquinos intereses su verdadera personalidad o bien su domi

cilio. 

Tal vez, al dar lectura al presente estudio, el le!:, 

ter criticar& algunas de mis sustentaciones, poro ello tal -

vez se deber& a la diversidad de teorias que circundan el an,! 

lisis dogm6tico del delito y a mi inexperiencia en el mundo -

jurídico de invest1gaci6n, como estudiante del Derecho, espe

rando que ante ello, no soslaye mi honestidad al escribir. 
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CAPITULO :I 

GENERALIDADES DEL DELITO. 

a).- Referencia Hist6ri~a. 

El querer encontrar en qu~ momento y en que cir~un~

tancias se origin6 el delito, ha sido in6til tener una respue~ 

ta que de manera coñvincente resuelva esta inc6gnita; empero, 

con base en la historia, se ha determinado que no en todos los 

continentes y ~pocas el delito surgi6 de la misma forma, toda

vez que los delitos fueron muy variados, dependiendo de las ns. 

cesidades de cada comunidad o grupo social. 

Sin embargo, cabe señalar que estudiosos de la mate

ria han considerado cuatro periodos hist6ricos, donde se puede 

apreciar los distintos medios que fueron utilizados con la fi

nalidad de combatir los delitos y lograr una estabilidad entre 

las comunidades. Dichas fases se han tomado como.base de refe-

rencia para el estudio del derecho penal; estas son: 

l.- PERIODO DE LA VENGANZA PRIVADA. 

Tarnbi~n conocida como periodo bárbaro, que se ha to-
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mado como un antecedente en la evoluci6n del derecho penal, y a 

este respecto Ignacio Villalobos establece: "• •• Desde luego no 

se pretende afirmar que esto constituya propiamente una etapa -

del Derecho Penal, sino que se habla de la venganza privada co

mo de un antecedente en cuya realidad espontánea hunden sus ra! 

ces las Instituciones Jurídicas que vinieron a sustituirla •••" 

(1) 

De esto se desprende que ha quedado comprobado que en 

cualquier época y lugar, al no existir una organizaci6n entre -

los integrantes de una comunidad y que a su vez carezcan de una 

autoridad con capacidad suficiente para que juzguen y apliquen 

las penas a los culpables que realicen conductas contrarias a -

lo establecido por las normas jurídicas vigentes en una socie~ 

dad; se llegaría a tal grado de desorganizaci6n que todos se h,! 

~ían justicia por sí mismos, hasta llegar a una situaci6n.impo-

sible de poder vivir en paz, llegando, tal vez, a identificarse 

con ésta etapa. 

Ahora bien, en este periodo, se puede apreciar una ~ 

desorganizaci6n total, en donde los seres humanos vivían en una 

constante lucha, entre ofensa y defensa, con un objetivo único-

(l) .- VILLALOBOS IGtlACIO. ,Derecho Penal Mexicano, 4a ed. t Mi.xi
co, edit. Porrúa, 1983, pág. 25. 
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de la sobrcvivencia; defendi~ndose de las agresiones recibidas 

de la mejor manera que les acomodara, y como pod1an, predomi-

nando la venganza, debido a que nunca quedaban conformes con -

la reacci6n de defensa que ejecutaban los ofendidos; general-

mente, el daño que recib!an era mínimo a la forma en que se ha 

cian justicia, y cuando el ofenido no podía cobrarse la agre-

si6n recibida era vengado por su familia; por tanto, quien ma

taba era perseguido por los familiares del ade-cujusa hasta -

'privarlo de la vida, raz6n por la que algunos autores tambi~n 

denominan a esta etapa ade la venganza de sangre•. A medida -

que el tiempo fu~ pasando, los grupos de familias y las tribus 

se fueron unificando para defenderse de las venganzas que eran 

tan injustas y desproporcionadas, tratando de que esta fuera -

mtls equivalente, y es as! como nace la 11 Ley del Tal16n " para 

remediar los abusos y atropellos de que eran objeto. " Un sen

timiento empírico, mezcla ya de justicia y utilitarismo, hizo 

que se buscara remedio a' estos abusos, estableciendo leyes del 

tali6n cuya f6rmula consagrada es lo de mojo por ojo y diente 

por diente•, para limitar la venganza equivalente a la grave-

dad del daño recibido; se inici6 la composici6n mediante trat! 

dos de paz entre los perseguidores y los perseguidos, composi

ci6n que fu6 estimulada y luego impuesta por las autoridades -

comunes; se opt6 por la entrega noxal 1 poniendo al individuo -

responsable de una ofensa en manos del grupo lesionado, a fin 

de que se realizara la justicia y evitar la persecuci6n o la -
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lucha entre ambas tribus •••" (2) 

Con la Ley del Tali6n se logra poner un limite a las 

venganzas que cada dia eran más injustas, estableciendo que el 

mal que se causara debería de ser vengado o cobrado con otro -

mal de la misma ·intensidad, siendo vigente en épocas antiguas, 

tan es así que Carrancá y Trujillo nos habla del C6digo de --

Ammurabi en donde ya se reglamentaban normas de acuerdo con la 

ley del tali6n: "•,. la mlis antigua codificaci6n conocida, el

c6digo de Ammurabi el Carlomagno Babil6nJ.co, que· data del si

glo XXIII a. de J.c., contiene ya dichas formas: 

art, 196.- Si alguno saca a otro un ojo 1 pierde el -

ojo suyo. 

art,197.- Si alguno rompe un hueso a otro, r6mpasele 

el hueso suyo. 

art. 229.- Si un maestro de obras construye una. caaa 

para alguno y no la construye bien, y la casa se hunde y mata

al propietario, dé se muerte a aquel maestro • , • " ( 3) 

En cuanto a la aplicaci6n de ln Ley del Tali6n, ésta, 

se encontraba en manos del ofendido y en caso de imposibilidad 

de 6ste, lo hacían sua familiares toda V<!Z que les era permit.!_ 

(2),- IBID, pág,26, 
(3),- ~MICA 'i TRUJILLO Raúl, Derecho Penal Mexicano (parte

Generall, lSa ed. ,México, edito Po1·rúa, 1986, pág. 95. 
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do este derecho en forma pac!f ica ya que era un reglamento le

gal que se respetaba y se cumpl!a sin problema alguno, esta ~ 

ley fué tan conocida en todo el mundo, que la gran mayor!a de 

los pueblos antiguos legislaron en materia penal tomando como

base las reglas de la ley talonaria, con el objetivo de deste

rrar la venganza. 

Es as!, como nuestra máxima ley en su articulo 17 

establece: "••• ninguna persona podra hacerse justicia por.si 

misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho ••• ", pre

viendo de esta manera una situaci6n semejante a la que se sus

citaba en el periodo de la venganza privada, principalmente el 

hecho de hacerse justicia por si mismos. 

2.- PERIODO DE LA VENGANZA DIVINA. 

En este periodo
0

la religi6n domin6 en todos los as~ 

pectos, a tal grado que se consider6 que el delito originaba -

el descontento de los dioses y por consiguiente los cncilrgados 

de juzgar los actos antijur!dicos ( generalmente los saccrdo-

tesl, lo hac!an en nombre de la divinidad ofendida, las sentc.n 

·cias y penas que eran postuladas, se ejecutaban con el fin dc

satisfacer la furia de los dioses, logrando as! que éstos se -

desistieran de su enojo. Toda vez que el "••• aparato cocrcitJ. 

vo de la justicia criminal se hacia en nombre de los Dioses y 
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para su satisfacci6n •• J'(4) 

E:n cuanto a los medios que e:npleaban para determinar 

si una persona era inocente o culpable de una determinada con

ducta que se le imputare, y esta fuera considerada como una -

ofensa a la divinidad, era sometido a las siguientes pruebas: 

" La prueba se fincó en el juramento de distinto valor probat,g 

rio según la riqueza agraria, en el =juicio del agua= el acus~ 

do, lQnzado a un estanque, probablemente de agua bendita, con 

pies y manos atados, era declarado inocente si lograba hundir

se derecho, pues el agua aceptaba recibirlo; en el ajuicio por 

el hierro al rojo ª• el acusado llevaba empuñado un hierro al 

rojo y asi recorría cierta distancia siendo declarada su ino-

ccncia por el aspecto de la quemadura al cabo de varios dias -

.... "(5) 

3.-PERIOOO DE: LA VEIJGJ\llZA PUBLI•:A. 

Este periodo se caracteriz6 por la intimidaci6n, --

siendo utilizado como medio de correcci6n y para mantener la 

sc;¡urid~d pública, ·los castigos y torturas que se imponían a 

los que se consideraban culpables, época en la que las sancio

nes eran cada vez m5s crueles y dcspiadad•s. 

(4) .- ¡.¡,\RQUE:Z PIÑERO Rafael, Derecho Penal, la. ed., México,
edit. Trillas, 1986, pág. 66. 

(5).- CARRANCA Y TRUJILLO Raúl, op.cit., págs. 98 y·99 
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No obstante que ~ste periodo fu~ extremadamente in~ 

justo en comparaci6n con los periodos que hemos anotado en pá

rrafos anteriores, predomin6 en todo Europa, en América y en -

Oriente, debido a que fué un sistema muy ef icáz para los que 

m~ntenian el poder (clase dominante), aprovechándose de las 

desventajas en que se encontraban los dominados. 

Para lograr el sometimiento y obediencia total de la 

clase dominada empleaban métodos exageradamente crueles e,inh.!:! 

manos, predominando de entre estos, la tortura, misma que era 

aplicada para obtener confesiones que los hiciera culpables ª.!l 

tes de una ejecuci6n. Carrancá y Trujillo, describe algunos 

ejemplos de los medios de intimidaci6n, diciendo: "••• la jau

-la de hierro o de madera; la argolla, pesada pieza de madera 

cerrada al cuello; el apilori•, rollo o picota. en que cabeza y 

manos quedaban sujetos y la victima de pie; la horca y los az.2 

tes; la rueda, en la que se colocaba al reo después de romper

le los huesos a golpes; el descuartizamiento por la acci6n si

multánea de cuatro caballos; la hoguera y la decapitaci6n por 

el hacha.; la marca infamante por hierro candente; el garrote,

que daba muerte por estrangulac16n; los trabajos·forzados y ~ 

con cadenas, etc. " ( 6) 

Basándonos en estos ejemplos, podemos determinar que 

(6).- IBID, págs. 100 y 101 
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efectivamente este periodo fué el sistema m~s injusto en cuan

to a 1a aplicaci6n de sanciones, si es que pueden denominarse 

así, puesto que únicamente al poderoso se le respetaban sus d~ 

rechos 1 ignorando por completo a los oprimidos. 

4.- PERIODO HUMANITARIO. 

Después de haber analizado y comprendido el periodo-

de la venganza pública, en donde se aprecia una excesiva cruel 

dad y terror en Ía aplicaci6n de las penas, nace, naturalmente 

el periodo humanitario, en donde se lucha por un cambio radi~ 

cal.en la Legislaci6n Penal. 

A mediados del siglo XVIII, Cesar Bonnesan~, Márques 

de Beccaria 1 public6 su magnifica obra intitulada "De los Del.!, 

tos y de las Penas "• que consta de 42 cup!tulos, obra que lo

gr6 que la sociedad se interesara en ella, debido a que propo

ne que al delincuente se le concedan derechos en el procedi~-

miento de ser juzgado¡ trata con mano de hierro a los abusos -

en que se incurr1a en la práctica criminal imperante. Esta --

fué de gran acertaci6n en Europa y posteriormente fué traduci

da a 22 idiomas diferentes, para ser tomada como base por 

otros paises que reformaron sus legislaciones penales. 
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PERIODO CIENTIFICO. 

Intimamente ligado con el periodo antecedente, algu

nos autores han seftalado que el periodo cient!f ico surge con -

los pensamientos de Beccaria 1 situaci6n con la cual estamos 

totalmente de acuerdo, toda vez que a partir de entonces se 

inicia el estudio de manera sistemática del derecho penal y 

consecuentemente del delito y logra su mayor esplendor con los 

'p~nsamientos del maestro de Pisa Francisco Carrara 1 ya que fué 

él quien marc6 una órientaci6n precisa respecto a los pensa--

mientos de.la corriente cient1fica 1 que como ya ha quedado es

tablecido en notas anteriores nace con los pensamientos del -

Marqués de Beccaria. 

El periodo cientifico se distingue de los demás, --

puesto que logra un avance bastante elevado, en' cuanto a la 

justicia penal; periodo en el cual el delito es considerado c2 

mo manifestaci6n de la personalidad del delincuente, motivo 

por el que el delincuente viene a ser el centro de atenci6n 

más importante del derecho penal, y la pena que se le impute a 

éste, consistirá en un sistema de rehabilitaci6n ·para corregir 

sus inclinaciones a ejecutar conductas antijur!dicas 1 para Pº.!! 

teriormente incorporarlo a la sociedad. (7) 

(7).- Cfr. IBID. pág. 102. 
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EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO PENAL EN 

MEXICO. 

Al hablar del delito en México, es importante 

transportarnos al derecho prccortesiano, entendiéndose por és

te, toda norma existente hasta antes de la conquista. De acue.!: 

do a 1a5 investigaciones hechas por los historiadores, se ha -

dicho que los puéblos indígenas no tenían nada legislado en m.!!. 

taria penal, esto, debido a que había una organizaci6n políti

co-social rudimentaria, misma que a la llegada de los conquis

tadores desapareci6. 

Cabe aludir a tres culturas indígenas que sobres.!!. 

lieron de las demás, distingui~ndose, segl'Jn la historia, en V.!!, 

rios aspectos. Estas culturas son la Azteca, la Maya y la Ta~ 

rasca. 

CULTURA MAYA. 

Los mayas contaban con leyes muy severas, siendo -

entre ellas, las principales: La pena de muerte y la esclavitud. 

Quien se encargaba de dar cumplimiento a las penas postuladas,

se le denominaba •bataba, el cual era nombrado por la máxima ~ 
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autoridad •halach uinic• o aahaua, toda vez que ocupaba el -

puesto más elevado en la jerarquía política por tener una pre

paraci6n superior a los demás. 

"... aplicaban como penas principales la muerte -

y la esclavitud; la primera se reservaba para los adúlteros, -

homicidas, incendiarios, raptores y corrup'tores de doncellas;

la segunda para los ladrones. Si el autor del robo era un se~ 

·nór principal, se le labraba el rostro desde la barba hasta la 

frente. 11 (8) 

CULTURA AZTECA• 

" Ful! un pueblo de g.ran personalidad pol!tica en

Mesoamérica. Militarmente dominaron gran parte de los reinos -

de la altiplanicie mexicana, sin lograr una unidad política ni 

social debido a que granº parte de los pueblos o tribus con los 

que luchaban y vencían, continuaban con sus propias costumbres. 

(9) 

Al correr de los aftos, los Aztecas se enfrentaron 

· a la necesidad de elegir un gobernador monarca atecuhtli•, que, 

(8) .- CA5TELLANOS TENA Fernando, Lineamientos Elementales de D_g 
recho Penal, 20a. ed., México, edit. Porrúa, 1984 1 p6g.40. 

( 9) .- ALVEAR ACr:VEDO CARLOS. Manual de historiil de la cultura, -
6a. ed., México, edit. Jus, 19841 pág. 98. 



13 

en colaboraci6n con otros personajes, actuaban para poder de-

sempcrar las funciones requeridas en esta cultura. Cada =calp!! 

lli= o barrio, contaba con diversas autoridades que les impo~ 

n!an derechos y obligaciones, y quienes se negaban a cumplir ~ 

los mandatos que les ordenaban sus autoridades, eran expulsa~ 

dos de su =calpullia¡ algunos eran muertos por otras tribus, y 

quienes sobrevivían caían en la esclavitud. 

Los castigos que eran vigentes en el pueblo Azte

ca eran muy drásticos, principalmente con los delitos que eran 

considerados como un peligro para la vida del soberano. Cita-

mes .algunos ejemplos de estas penas que se imponían, dependie~ 

do de la gravedad del acto realizado: " •• • des tierra 1 penas 

infamantes, pérdida de la nobleza, suspensi6n y destituci6n de 

empleo, esclavitud, arresto, prisi6n 1 demolici6n de la casa 

del infrac'cor, corporales, pecuniarias, y la de la muerte." 

(10) 

De lo que se desprende que el pueblo Azteca al -

igual que el Maya fué extremadamente severo en cuanto a la --

arl ic~ci6n de las penas, pero fué mucho m.Ss duro con los castj. 

ges que recibÍán aquellas personas que atentaren contra la vi

da del monarca, por lo que es de suponerse que nadie se atre--

(101- C/\t;TE:LLAflOS TE:flA FE:llNANDO. Ob. cit. , pág. 43~ 
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via siquiera mirarle a los ojos y menos aón pretender hacerle 

daffo alguno. 

CULTURA TARASCA. 

Desafortunadamente hasta nuestros dias casi no -

existe informac16n respecto del derecho penal en el pueblo T~ 

rasco, no obstante ello, dentro de lo poco que se conoce, se 

afirma que éste, era un pueblo muy duro y cruel respecto a.la 

forma de castigar los delitos. Tenemos así, que los delitos -

más graves -eran sanc:ionados con la muerte, y por ejemplo, en 

el caso del adulterio que se realizara con alguna mujer del -

•calzontzi• o soberano, se daba muerte al responsable y a to

dos sus descendientes. 

La persona que se encargaba de juzgar las condus, 

tas ilícitas era su máxima autoridad que era el acalzontzia y 

a falta de éste lo suplía el Sumo Sacerdote. otro de los del.!, 

tos que era castigado con la muerte era a la forma de compor

tarse de algún familiar del soberano •calzontzi•, cuando éste 

llevara una vida deshonesta y escandalosa, totalmente opuesta 

·B las costumbras y tradiciones que eran propias de los fami-

liares del ~oberano, delito en que no solo se daba muerte al 

responsable, sino también se privaba de la vida a su servidU,!!! 

bre y se le confiscaban todas sus pertenencias. Al forzador -

de mujeres se le rompía la boca hasta las orejas para poste--
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riormente ser empalado hasta quitarle la vida. Quien robaba ~ 

por primern vez generalmente era perdonado, pero si reincid!a, 

se le 11rroj11ba desde lo alto de un lugar que por lo regular ~ 

era un peñasco, para que después las aves de rapiña acabaran 

con su cuerpo. (ll) 

De lo expuesto en párrafos anteriores, concluimos 

que este pueblo fué bastante r!gido en la aplicaci6n de las 

penas; evitando así el incremento de delitos que pusieran en -

peligro la vida y la integridad corporal. Quizá nos equivocamos 

al juzgar a este pueblo de haber sido exageradamente cruel en

la forma de castigar las conductas ilícitas, ya que por natur.! 

leza todo ser humano teme por su vida y como consecuencia pro

cura seguir con~erv6ndola. 

Por otro lado también se comenta la existencia de un 

" 0:6cligo Penal de lletzahualc6yotl" 1 en la época precortcsianaT 

siendo vigente en Texcoco 1 y que a trav6s de historiadores y -

comentaristas se ha dado por cierto. En dicho c6digo se esta~ 

blece que el Juez, como m6xima üutorldad 1 disponía de entera 

libertad para determinar las penas, entre las prlncipüles se -

encontraban: La pena de muerte y la esclavitud, siguiendo a -

estas el destierro, suspensi6n o destituci6n de cmpleo.·Y algo 

muy ir..portante, se dice que en este c6digo y¿¡ existía una dis-

(11) .- Cfr. CASTELLANOS TEllA Fernando. Ob. cij;. pág~ 41 
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tinción entre los delitos intencionales y culposos, y al res~ 

pecto Carrancá y Trujillo nos dice: " La distinción entre del.!, 

tos intencionales y culposos fu6 también conocida, castigándo

se con la muerte el homicidio intencional y con indemnización 

y esclavitud el culposo ••• n (12) 

b) .- Concepto del Delito. 

Durante años, se ha sostenido doctrinariamente que la 

palabra delito, deviene del verbo latino adelinquere•, qu~ sig

nifica apartarse del. camino del bien, alejarse del sendero est_2 

blecido por la ley vigente en un Estado. 

Con el devenir del tiempo y de la historia la ciencia 

penal ha venido evolucionando, y a su vez se han vertido numer2 

sas definiciones del delito, por los diferentes tratadistas ex

pertos en la materia. Má~ sin embargo hasta nuestros d!as no -

existe un concepto del delito con una aceptación total. 

Generalmente los estudiosos del derecho han manif est!!, 

do que la causa fundamental eo debido a que el a~to antijurídi

co adelitoa se le ha determinado conforme a las costumbres y ns. 

cesidades que se suscitan en determinada sociedad de que se tr.2, 

(12).- CARRANCA y TRUJILLO RAUL, obó cit. ' pág. 113 
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te, motivo por el cual existen tantas definiciones como auto

res, por lo que ónicamcnte haremos referencia a los conceptos 

que han tenido mayor relevancia en el campo jurídico penal. 

Francisco Carrara, máximo exponente de la Escuela ~ 

Clásica, define al delito en los siguientes términos: " Infras 

ci6n de la Ley del Estado, promulgada para proteger la seguri

dad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hom-

bre, Positivo o negativo, moralmente imputable y pol!ticamente 

dañoso. " ( 13) 

Respecto a la def inici6n de Car rara, el Licencie.do -

Castellanos Tena, afirma acertadamente que para Carrara el de

lito es un =ente jurídico= y no un =ente de hecho=, debido a -

que su naturaleza consiste en la violaci6n del Derecho. Al re

ferirse Carrara a la Ley de un Estado, en su mencionada defin! 

ci6n, lo hizo con la finalidad de diferenciar las Leyes juridi 

cas, de las divinas y lao morales. 

Las leyes jur!dicas forzosamente deberían de ser pr2 

mulg'1das por el propio Estado, con el. fin de brindarle protec

ci6n a los ciudadanos integrantes de éste. La infracci6n a la

Ley del Estado la encuadra como el resultado de un acto·exter-

(13).- IBID 1 pág. 221. 
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no del ser humano, que puede consistir en un actuar o en una -

inactividad del mismo; en otras palabras seria la acci6n o la 

omisi6n, el hacer o el no hacer, puesto que son las maneras de 

manifestarse la conducta antisocial. 

Cerrara hace alusi6n a que el ser humano es el ónico 

ser pensante, y que en determinado momento. podrá ser sujeto -

activo del delito, en sus acciones u omisiones, ya que cuenta

·con la capacidad de voluntad de hacer o no hacer, en su defin! 

ci6n establece que el delito, adem~s de ser resultado de un ~ 

acto externo del hombre, siendo este positivo o negativo, debe_ 

rá ser moralmente imputable y politicamente daíloso; la imputa

bilidad moral viene a ser la responsabilidad del sujeto como -

consecuencia del libre albedrio, que consiste en poder elegir 

el bien o el mal hablando en términos jur!dicos; esto es, si -

una persona ejecutare actos antijurldicos deberá responder por 

su conducta. En términos.generales podemos concluir que los -

Clásicos enfocaron el estudio del delito desde un punto de vi_! 

ta meramente jurídico. 

En oposici6n al pensamiento Clásico, en los Últimos

años del siglo XIX, surge una nueva corriente filo56fica, den2 

minada Escuela Positiva del Derecho Venal, La cual le da un --

nuevo enfoque al análisis y estudio del delito, considerando -

que deber!a de ser modificado de forma total lo que hasta en--
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tonces se entendía por delito. Se dijo que el delito no es un 

ente ~urídico, sino un fen6meno o hecho natural del hombre, -

provocado por diferentes factores como son: Los sociales, An

tropol6gicos, Hereditarios, etc., y, es as! como el Positivi~ 

mo desconoce el libre albedrío, concibiendo al delito como un 

hecho natural, que tiene que suceder inevitablemente, indepe~ 

dientemente de la voluntad del hombre. 

Entre los principales exponentes de la Escuela Pos! 

tiva encontramos a Cesar Lombroso, eminente expositor de la • 

Antropología Criminal, siendo considerado como el creador de

la misma. A su vez es él quien dá las primeras bases al Posi

tivismo, estableciendo que 11 ••• antes de estudiar al delito ~ 

como entidad jurídica o como infracci6n a la Ley Penal, habría 

qu~ estudiarlo como una acci6n humana, como un fen6meno natu

r.al y social, teniendo en cuenta la biología del delincuente. 

11 (14) 

De esto se deduce que para Lombroso el delito es ~ 

inevitable, forzoso, fatal, siendo una consecuencia del fac~ 

tor biol6glco-hereditario. 

(14).-I~ID, págs. 157 y 158. 
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ENRICO FERRI¡ considerado como el máximo exponente -

de la Escuela Positiva, fundador de la sociolog!a Criminal, -

fué quien di6 a la Escuela Positiva la tendencia Sociol6gica -

respecto al delito, estableciendo que el facyor principal de -

la delincuencia era el medio ambiente Social, aceptando que -

ta·i:bién existen otros factores en la realizaci6n del acto ant,! 

juridico, dejando asentado que existen tanto los factores so-

ciol6gicos, fisicos y antropol6gicos en la configuraci6n del -

·delito. 

·RAFAEL GAROFALO• renombrado jurista y soci6logo, 

quien tuvo una brillante intervenci6n en la ordenaci6n de los 

pensamientos filos6ficos de la Escuela Positiva, conceptúa al 

delito natural como: "••• la violaci6n de los sentimientos al 

truistas de probidad y de piedad, en la medida media indispen

sable para la adaptaci6n del individuo a la colectividad,"(15) 

Gar6falo al igual que todos los positivistas, define 

al delito como un hecho o fen6meno natural, producto de la --

misma sociedad, reflejado principalmente en la violaci6n de -

los sentimientos altruistas, predominantes en un conglomerado 

social, entendiéndose por sentimiento altruista, la satisfac-

ci6n o complacencia en efectuar el bien, 

(15) ,-CASTELLANOS TENA FERNANDO. Ob. cit. p&g. 126, 
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Una vez analizados los conceptos anotados en párra~ 

fos a~teriores, se puede determinar que únicamente contienen -

causales explicativas del delito, puesto que no fueron enfoca

dos desde el punto de vista jurídico. 

~ormalmente el delito ha sido concebido en nuestro -

C6digo Penal vigente de 1931, en su articulo séptimo, diciendo: 

"••• Delito es el acto u omisi6n que sancionan la leyes pena~ 

les."~ De esta definici6n se han desprendido innumerables crí

ticas, estableciendo que a todas luces es incompleta, puesto -

que no abarca todos los elementos constitutivos del delito, i!!, 

dicando Únicamente dos de ellos, siendo estos: la conducta y -

punibilidad 1 debido a esta causa la mayoria de las criticas re.l!_ 

lizadas proponen que se suprima. 

Al respecto el maestro Ignacio Villalobos establece

que no es suficiente el estar sancionado un acto con una pena, 

toda vez que existen delitos que gozan de una excusa absoluto

ria y no por eso dejan de tener un caráct~r delictuoso, as! no 

conviene s6lo a lo definido, debido a que abundan las lnfrac~ 

clones administrativas disciplinari~s· o que revisten el carác

ter de meras faltas, que se encuentran sancionadas por la ley 

con una pena sin ser delito. Y no señala elementos de lo defi

nido, puesto que el hecho de estar sancionado con una pena es 

un dato externo, usual en nuestro tiempo para la represi6n y -

por el cual se podrá identificar el delito con más o menos 
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aproximaci6n; sin ser inherente al mismo ni, por tanto, útil -

para definirlo. (16) 

Como podemos observar es dificil obtener una def ini

ci6n del delito, válido en el campo puramente filos6fico-jur1-

dico sin embargo, si habria la posibilidad de formular un con

cepto substancial del delito integrando lo's elementos esencia

les que configuran el acto antijuridico. En relaci6n a este -

·punto tenemos a la corriente analitica o atomizadora 1 que pro

pone el estudio de la conceptualidad del delito, estudiando -

por separado cada uno de los elementos que componen a la con-

ducta antijuridica •delito=. 

As1 1 tenemos a Jimenez de Asúa como partidario de e,!! 

ta corriente, quien estima conveniente el estudio del delito -

en forma analitica para lograr una mayor comprensi6n de la --

gran s1ntesis en que consiste la acci6n u omisi6n las cuales -

la Ley sanciona. Para que se logre escapar del confusionismo -

dogmático y de la tirania pol1tica. (17) 

ahora bien, en el estudio del delito por sus elemen

tos, para llegar a su dcfinici6n, no existe una concordancia,

debido a que algunos autores determinan un'número menor y hay 

otros que juzgan un número mayor de elementos. Como resultado 

(16).-Cfr. VILLALOBOS IGNACIO, ob. cit. pág. 201 
(17) ·- JIMENEZ DE ASUA Luis, La Ley y el Delito, la. ed.' M~xi

co, edit. llermes/Sudamericana, 1906 1 pág. 200. 
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de este antagonismo se originan nuevas concepciones denomina-

das: µitómicas, triatómicas, tetratómicas, pentatómicas, exat§. 

micas, heptatómicas, etc,, quedando a criterio de cada autor -

la cantidad de elementos, 

Por su parte Jiménez de Asóa, conceptóa al delito --

conforme a sus elementos, de la siguiente manera: º••• es el -

acto t!picamente antijur!dico culpable, sometido a veces a CO!!, 

diciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y some

tido a una sanci6n penal, " ( 16) 

Una vez conociendo su definición deducimos que la e!!, 

cuadra en la cor.·iente heptatómica, puesto que comprende siete 

elementos, y que está por demás hacer mención de cad~ uno d~·

ellos, debido a que se pueden apreciar o determinar con facil.!, 

dad· en su concepto. 

OP. conformidad con algunos autores, consideramos que 

la concepción anal!tica es la más adecuada para comprender el -

estudio del delito y posteriormente llegar a una definición, -

inclinándonos por 'la corriente exatómica que determina que el 

delito está comprendido por seis elementos constitutivos los -

cuales son: La conducta, Tipicidad, Antijuridicidad, Culpabil.!, 

dad y Punibilidad, elementos que explicaremos detalladamente -

con posterioridad, 

(16) .-IDEM, pág. 207, 
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Sin olvidarnos que el delito constituye una unidad, 

esto, no implica que no se pueda desmembrar en elementos para 

su estudio, toda vez que el conocimiento profundo de un todo

solamente se obtiene si se analizan sus partes de manera con-

junta o por separado. 

Sintetizando, diremos que el sistema dogmático es -

imprescindible para el jus-penalista a consecuencia de que 

.6nicamente la ley, tiene la facultad de postular delitos y PS 

nas. Esto, ha quedado enmarcado en Nuestra Carta l·lagna en su 

artículo i.4 1 raz6n por la que si en materia penal la ley tie

ne una proposici6n firme, temdrá que ser discutida de forma -

sistemática. 

c) .- Elementos del delito •. 

De conformidad con los pensamientos de algunos aut2 

res, los elementos que integran al delito son seis, esto con

apoyo en la corriente exat6mica. Trataremos de explicar en --

forma concreta en que consiste cada uno de estos elementos, -

ampliando sobre ellos cuando sometamos al delito·de variaci6n 

del nombre o del domicilio ante la Autoridad Judicial a un -

estudio dogmático, basado en la concepci6n atomizadora. As!,

los elementos que analizaremos son1 
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CONDUCTA.- E:s un atributo del hombre por medio del -

cual .se manifiesta en el exterior un actuar o un omitir, depe.n 

diendo esto de la voluntad del sujeto, 

TIPICIDAD,-Para comprender el término de tipicidad -

es conveniente s'aber en que consiste el tipo. E:n alato ·sensua, 

el tipo viene a ser el delito mismo, también conocido como el 

injusto. Ahora bien, la tipicidad es un elemento indispensa~ 

ble del delito y consiste en la adecuación de la conducta hu-

m3na al tipo legal. 

AllTIJURIDICIDAD.- Dificilmente se puede dar una def,! 

nici6n que explique con certeza lo que es la antijuridicidad,

sin embargo diremos que ésta, es toda conducta t!pica que vaya 

en contra de lo establecido por el derecho. 

IMPtrrADILIDAD.- E:s un elemento integrante del delito 

que consiste en la capacidad de entender y de querer del ho!!P

bre en el momento de realizar una determinada conducta. 

CULPABILIDAD.- E:s un elemento muy importante del ac

to antijur!dico, consistente en el reproche y en la pena que -

se le impone a un sujeto por cometer un acto contrario al de-

recho, ya sea voluntaria, imprudente o bien preterintencional

mente. 
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PUNIBILIDAD.- Es la pena aplicoble a la realizaci6n 

de una conducta típica, y se encuentra señalada en cada una -

de las hip6tesis típicas descritas en el Ordenamiento Sustan

tivo Penal, encontrándose una pena mínima y una pena máxima y 

ello en conjunto hace al elemento punibilidad. 
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CAPITULO II 

REFERENCIAS DEL DELITO DE VARIACION DEL NOMBRE O DOMICILIO. 

a).- El Nombre. 

Etimología.- El Diccionario de la lengua Española -

refiere que la palabra •nombre• deriva del lat!n··nomen-inis• 

y expresa que gramaticalmente, nombre propio es "••• El que -

se da a persona o cosa para distinguirla de las demás ••• "(19) 

El diccionario para Juristas, señala que este voca

blo deriva de la similar latina •nomen•, y especifica que és

te es: "••• palabra que se da o se apropia a los objetos y a 

sus calidades para hacerlos conocer y distinguirlos de los 

otros ••• " ( 2D) 

Por lo quo podemos concluir que esta palabra refié-

rese como aquella que se utiliza para der.ignar a las personas 

o cosas, distinguibndolas de las demás d~ su misms especie o 

naturaleza. Jur1dicamente 1 nombre "• •• E~. el signo que disti!l 

gue a una persona de las demás en sus relaciones jurídicas y 

(19) .- Diccionario de la Lengua Española, pág. 923.' 
( 20) .- p,\LOl·:AR DE MIGUEL Juan, Diccionario para Juristas, la. 

ed. México, pág. 913. 
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sociales." (21) 

Para Castan Tobeñas 1 el nombre es:" ••• un bien jur! 

dico de la persona que responde a una necesidad ineludible, -

tanto de orden p6blico como de orden privado, y s6lo a trav&s 

de &l se puede individualizar al sujeto de derecho, como uni-

dad de la vida jurídica y.social, obteniendo de esa manera la 

consideraci6n de una persona cierta, no confundible con las -

·dem&s." (22) 

·Gutierrez- y Gon:f.alez nos proporciona su definici6n 

personal del nombre, manifestada en los siguientes t&rminos: 

"••• El nombre es el bien jurídico constituido por la proyec-

ci6n ps!quica del ser humano, de tener para si, una identific~ 

ci6n exclusiva respecto a todas las manifestac~ones de su vida 

social. "(23) 

Una vez que ha quedado anotado el concepto del nom-

bre es indispensable remontarnos a la historia del nombre de -

las personas f!sicas. 

En los pueblos primitivos se acostumbraba llevar un-

(21•) .- DE Pitlfl VARA Rafael, Elementos de Derecho, la. ed., M! 
xico, edit. Porróa, 1963, pág. 210. · 

(22).- citado por GUTIERREZ y GONZALEZ, El patrimonio Pecunia
rio y moral, 2a, ed. 1 Puebla M&xico, edit. Cajica 1 1982, 
p&g. 780. 

(23).- GALINDO GARFIAS I. Derecho Civil 4a ad., M6xico1 --

edit. Porróa 1 1980 1 p&g. 783, 
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solo nombre formado por un vocablo, el cual no era transmitido 

a sus.descendientes, esta pr6ctica se llevaba a cabo principa,l 

mente entre griegos, hebreos, persas. Como ejemplo de estos --

vocablos se encuentran nombres tales como Abraham 1 Pericles 1 -

Nabucodonosor. Este sistema predomin6 por muchos años, pero a 

medida que la poblaci6n se fué incrementando, existi6 e'l pro

blema de que cada vez era más dificil identificar a las perso

nas poniéndoles un solo nombre debido a que hab!an varios in

dividuos con el mismo nombre, y como consecuencia se provoca

ban confusiones entre ellos, por lo que fué neces.ario tomar -

otras medidas más eficaces y es as! como nace el doble nombre-

y al. respecto de esto Marcel Planiol no~ dice: "• •• Era neces_! 

rio evitar confusiones entre personas que llevasen el mismo -

nombre. Para ello 1 se emplearon dos procedimientos di,ferentes. 

El m6s antiguo parece ser el de los sobrenombres, como Pepino 

el viejo, Roberto el fuerte, Hugo capeta, Guillermo cabeza de

estopa. Otras veces se añad!a al nombre d·~l individuo, el nom-

bre del padre en genitivo. Hasta el siglo XIV se encuentran --

personas designadas en esa forma ••• 11 (24) 

En otros lugares las familias acostumbraban comple

mentar sus nombres con un agregado caracter!stico de la f ami--

lia, y al respecto anotamos: "• •• Entre los merovingios el nom 

bre Clovls, pas6 a formar parte integrante del nombre de sus -

(24).- PLANIOL MARCEL. Tratado elemental de Derecho Civil, ver 
si6n Espafiola de José M. Cajica Camacho, Puebla M6xico,= 
edit. Cajica, 1983, pág. 226. 
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principnlc:; descendientes¡ as! los nombres de Clodomiro y Clo

tario1 hijos de Clotilde1 incluyen todos, ln particula Clo 1 

por- referencia a Clovis y Clotilde1 esposa de este Óltimo." 

(25) 

Guillermo Mar-gadant ha expresado sobre el nombre lo

siguiente: ..... E:n cuanto ül nombre, el romano tiene un prae

nomen y otro nombre gentilicio (nomen). Sin embargo, por la e~ 

casez de aquellos y por la enorme cantidad de miembros con que 

cuentan algunas gentes, la facilidad de identif icaci6n exlg!a

que se añadiésc tod,v!a un cognomen 1 para cuya elecci6n los P,ll 

dres daban riendn suelta a su fantasía, inspirándose a menude

en curiosos presagios, el aspecto del niño, etc, Por ejemplo -

Cicer6n es un cognomen y significa "chicharo"1 y se le aplic6 

a causa de una verruga en la nariz del famoso on1dor romano. 11 

(26) 

De lo descrito en párrnfos anteriores, concluirnos -

que en los diferentes pueblos el nombre fu!. evolucionando poco 

a poco hasta llegar al sistema del doble nombre, con el objet.!, 

vo de identificar con m~s facilidad a los individuos. Los mét2 

dos que emplearon parn buscar los nombres fueron muy voriados-

(25).- GAL.INDO GllRFr/IS tqnacio., ob. cit. p.ig. 344 
( 26) .- FLORIS MARC.'l'.'l"i' Gul llermo, E:l Derecho privado romano1-

l0a. f'.'d,, ,.,.i;,¡,.c•, P<llt. E:c.flnge 1 1981 1 pág. 135. 
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algunos lo hac!an en alusi6n al lugar en donde vivían, otro~ 1 -
ponían los nombres en memoria de hombres ilustres de sus ante

pasados, algunos, además de llevar su nombre propio se antepo

n!an el nombre de sus progenitores en genitivo. El apodo ocupo 

un lugar muy importante en épocas antiguas como medio de iden

tif icaci6n y que hasta nuestros días sigue vigente, entendién

dose por apodo el vocablo que se le apropia a un sujeto retom~ 

do generalmente de sus defectos f!sicos y en algunas ocasiones 

por cualquier otra circunstancia. Para que quede más claro señ,l!_ 

laremos algunos ejemplos tales como: "••o el señor Procopio de 

quien tanto se ha hablado a m6s de tener ese anombre propio- ~ 

de Procopio 1 por su desmedido amor al dinero, le han puesto de 

apodo ael usureroa y por su primitiva actividad y su Última, -

le apodan también como el afinanpulquesa 1 derivado este apodo

de financiero que es como se recuerda su última actividad, y -

de pulquero, que fué su inicial ocupaci6n cuando tenía difere.!!. 

te sentido del honor, •• " (27) 

Es claro que el apodo no es nombre propio, sin em--

bnrgo1 pasa a formar parte de la historia del nombre toda vez

que se tom6 como una de las bases para poder atribuir un doble 

nombre a determinada persona f!sica, y lo.;¡rar identificarla 

con má,; facilidad, y que hasta nuestros d!as el apodo sigue 

fungiendo como un medio de identificaci6n muy importante, 

(27),-GUTIEílílEZ y GOtlZALEZ Ernesto.- El patrimonio Pecuniario 
y moral, 2a. ed, 1 Puebla México, edit. Cajica, 1982 1 pág, 
781, 
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principalmente en el mundo de los delincuentes. Y es as! como -

el doble nombre viene a ser la ante-sala del nacimiento del ªP.2 

llido o nombre patronímico; se ha llegado a pensar que con el -

paso del tiempo y la costumbre, gran parte de estos nombres pa

saron a ser apellidos, tambi&n conocidos como nombre de familia, 

ya que tiene la caracter!stica de ser com6n a todos los miembros 

de la familia. 

Marcel Planiol establece que el apellido e&I "••• el

elemento hereditario del nombre, el que indica la filiaci6n¡ por 

ellose le llama tambl,t.n •nombre patron!mico• o •nombre de fami

lia•.••" (28) 

Por lo que deducimos que el nombre de la persona f!sJ. 

ca est& integrado por dos nombres (propio y patron!mico) 1 que -

al vincularse se tiene como resultado el nombre jur!dico de la 

persona f!sica. Al respecto , Galindo Garfias nos proporciona -

los siguientes datos1 "••. el nombre propio o los apellidos por 

s! mismos, tomados aisladamente no logran concretar la alusi6n 

a una persona individualmente determinada ••• " ( 29) 

Toda vez que el simple nombre propio, tambi&n conoci

do como nombre de pila, no es suficiente para identificar a un 

~Li\ÑIOL MARCEL.-, Ob. cit. p&g. 228. 
(29).-GALINDO GARFIAS Ignacio, Ob. cit. P&g. 342. 
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sujeto dentro de una sociedad porque es común a todas las per-

sonas, y asimismo con el nombre patron!mico puesto que lo lle--

van todos los miembros de una familia, por tanto estos dos nom

bres tienen que estar unidos para lograr el prop6sito fundamen

tal del nombre que consiste en la identificaci6n y distinci6n -

de los seres humanos en sus relaciones jur!dicas y sociales. -

Ahora bien, en cuanto al estudio del nombre desde el punto de -

vista jur!dico, la mayoria de los autores lo han enfocado como 

un atributo de la personalidad, entendiéndose por atributo el -

derecho que tiené todo individuo al nombre como ente social que 

és¡ sin embargo exir.te una polémica respecto a que el nombre sea 

un atributo de la personalidad ya que hay quienes sostienen que 

el nombre es un derecho de propiedad, y otros que sustentan que 

el nombre es un derecho de familia, otros que opinan que el no.!!! 

bre es un derecho subjetivo de ejercicio obligatorio, quedando

dencartados autom6ticamente quienes opinan que el nombre os un-

derecho de propiedad, toda vez que el nombre no es objeto de -

transacci6n pecuniaria, por no ser de naturaleza econ6mica. --

Rojina Villegas estal>lece que: "••• el no11bre no implica una f.:;l 

cul tüd de orde .. pü tr imonial; no podemos decir que tiene un va-

lor en dinero, que ·formü parte del ac"tivo de las personas, que

pucde ser objeto de embargo o secuest1·0, as! como materia de -

enajcnaci6n o venta por acto jurídico ••• " ( 30) 

(30).- ROJINA VILL8GAS Rafael, Compendio de Derecho Civil, ed. 
l·:éxico 1 Antiguu libreria Robledo, 1964, p6g •. 195. 
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g1 nombre, no puede ser un derecho de familia, toda -

vez c¡ue el grupo de parientes que integran una familia no tie

nen reconocida una personalidad en derecho. Y en relaci6n a -

los que sostienen de que el nombre es un derecho subjetivo de -

ejercicio obligatorio, se encuentra Galindo Garfias, cuando se

flala que los que estiman que el nombre es un atributo de la pe~ 

sana siendo inseparable de &sta, el sujeto 
0

Se encuentra en la • 

ob1igaci6n y con el derecho de defenderlo frente a cualquier -

usllrpaci6n, ya que:"••• el derecho que sobre él ejerce su titu

lar, tiene caract&res espectales, derivados de 1-1 funci6n de -

identidad o de la expresi6n, en el mundo jur!dico, de la perso

nalidad misma a quien pertenece, que sit6a a aquella, en la po

sibilidad de aparecer como sujeto en quien concurre un conjunto 

de relaciones jurídicas, permitiendo con certeza atribuirle ca

pacidad o incapacidad, un cierto estado civil Y.Pol!tico del s~ 

jeto frente a todo el ordenamiento jurídico ••• 11 (31) 

Concepto con el que estamos totalmente de acuerdo, -

puesto que el nombre además de ser un derecho propio de la per

sona, es de car&cter obligatorio, porque quien tiene un nombre

legalmente reconocido tendrá la obligac16n de ostentar su pers2 

·na U dad bajo el nombre que indica su acta de nac !miento, 

(31).- GALINDO GARPIAS Ignacio, ob. cit. pág, 346. 
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Elementos del nombre 

La denominaci6n legal de la persona física en la ac

tualidad se compone de dos elementos: 

Primero.- §.!. ~ propio, tambi~n conocido como -

nombre de pila, y es el que se le asigna a la persona conforme 

al gusto de los padres o de los padrinos, cuando se le bautiza 

o se le registra. 

Segundo.- §.!. ~ patronímico o apellido {paterno

º materno)' que se obtiene por medio de la filiaci6n sangu!nea 

{matrimonial o extramatrimonial), por la filiaci6n adoptiva, -

por sentencia judicial, cuando se trate de un juicio de recti

ficaci6n de acta de nacimiento o por cambio de nombre, por de

cisi6n administrativa, en el caso de hijos desconocidos. 

Caracter!sticas del nombre 

a.- Es un derecho absoluto, toda vez de que el nombre 

lP.gal ha sido considerado como un derecho absoluto, por ser OP2 

nible frente a las demás personas, estando protegido por la ""

ley contra cualquier acto que constituya una usurpaci6n por te!: 

ccraz personas. 

b.- Considerado como un atributo de la personalidad,

poi:- ser un dci:-echo que el sujeto tiene para poder identificarse 

de los dem6s de su mismo género, y en el momento que. sea neces~ 

rio pueda ser acreedor de derechos y obligaciones. 
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c.- No es valuable en dinero, por no ser de naturale

za econ6mica 1 y no es parte de patrimonio de la personalidad. 

d.- E:s inmutable, debido a que no puede ser utilizado 

con otra finalidad que no sea la de identificar a los sujetos. 

e.- Imprescriptible, por no prescribir la vigencia ~ 

del nombre legal en la persona que lo lleva aunque deje de uti

lizarlo por una larga temporada. 

f,- E:s intransmisible a terceras personas, con la ún.!, 

ca'excepci6n del hombre que contare matrimonio, la esposa puede 

llevar el nombre petron!mico de su esposo si ella lo desea, 

puesto que-no puede-ser oblidada a llevarlo toda vez que no es

t& reglamentado en nuestra ley. 

g.- Impone obligaciones, en el momento en que un sujs_ 

to tenga reconocido legalmente un nombre, con ~s.te dei;er& forz2 

samente ostentar su personalidad. 

Además del nombre, existen otras formas de idcmtifi-

car a las personas y que consideramos importante hacer menci6n 

en forma muy breve, ya que en ocasiones sustituyen al nombre en 

la funci6n de identlficaci6n: E:l seud6nimo, el apodo y el sobrs_ 

nombre. E:l seud6nimo o nombre falso, generalmente. se adquiere -

en forma voluntaria para ocultar su nombre propio con fines lí

citos o 11.kitos, pero es muy caracter!r.tico en el mundo artís

tico, debido a que la mayoria de los artistas se dan a conocer 

con un seud6nimo que al público le resulta fácil aprenderse y -

asimismo sean recordados, todo ello, para lograr una fama y re-
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conocimiento del público, de igual manera esta forma es utili

zada por literatos, fil6sofos, etc, ; como ejemplo de ellos t~ 

nemes a "cepillin", "el t!o gamboin", etc. Gutierrez y Gono:á-

lez define al seud6nimo en los siguientes t~rminos: " Pseud6nl 

mo o nombre falso, es la denominaci6n de nombre de cosa o de -

persona que se adquiere voluntariamente, para presentarse ante 

la colectividad en que se actúa, ya f!sicamente, ya por medio

de producciones del pensamiento, sin ser reconocido por su pr2 

pio no; 1bre ", ( 32), 

Por otro lado, el apodo es el nombre.que se le impu

ta a un individuo de acuerdo a sus defectos f!sicos y en oca--

sienes por otra5 circunstancias; en el primer caso tenemos los 

siguientes cjcrnplos: 11 el manotas" 1 
11 la changa" 1 "el condorit~", 

11 cl bigotesº, "el buitre", etc.; en el segundo caso, algunus -

personas reciben apodos por ciertas características que los h.2, 

cen ser diferentes a Lis dem6s personas y as! tenemos que al

gunas personas que tienen el hábito de tomar pulque de denomi-

nan nel pulques", el muñeco, debido a que la persona se arre

gla con demasía y al parecer tenga un complejo de grandeza, y 

a:;!, podemo:; encontrar una infinidad 'de apodos, pero lo m.Ss 

importante es seiialar que el apodo como signo de identifica--

ci6n juega un papel muy importante en el c.impo del derecho pe-

nal, toda vez que los apodos son muy comunes entre los delin-

cuentes, por lo que es muy dificil identificarlos por sus no.!!! 

(32).-:;UTIE:RRE:Z '{ GOllZALE:Z E:rnesto, ob. cit. pág,781. 
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bres verdaderos, pero resulta de más facilidad hacerlo a tra~ 

ves de su apodo, y tan es así que cuando se le toma su declar~ 

c.i6n a un presunto responsable a nivel averiguaci6n previa, se 

le interroga sobre el posible apodo que tenga, ya que en el 

P!'"OCedimiento penal se exige que dentro de las generales del 

procesado deberá contenerse además de su nombre el apodo, si -

es que manifest6 tener alguno, 

El sobrenombre como figura de identificuci6n se le 

ha determinado como el nombre que se le antepone al apellido 

o nombre propio, cuando en un lugnr _determinado se encuentran 

dos o más personas con el mismo nombre legal, esto, con la fi

nalidad de no confundirlos; este tipo de situaciones se susci

tan en una familia que tiene por costumbre conservar el nombre 

paterno de sus ascendientes, y así tenemos como.ejemplo, que -

el sefior Francisco Sánchez, le puso el mismo nombre a su hijo, 

y éste a su nieto, por lo'que se encontraron en la necesidad -

de anteponerse un sobrenombre para poder distinguirse unos de 

otros, quedando de la siguiente manera: Pancho, Paco y Pancho

l!n, Algunos autores tienden a confundir el apodo con el sobr_g 

nombre,· pero como nos hemos podido dar cuenta a traves de lo -

.que se ha expuesto, estas dos figuras son totalmente diferentes. 
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b).- El domicilio. 

La palabra domicilio deviene del verbo latín 

"Domicilium", que significa residencia de una persona, y de la 

palabra en griego "Domus", que implica cosa o· lugar en que se

habita. Ahora bien, el diccionnrio define al domicilio·en los

siguientes términos: "••• Del latín domus y colo, de domum co

leres, habitar una casa. " (33) 

Sin embargo, no basta con saber de donde deviene la

palabra domicilio, sino que nos interesa saber que es lo que -

se comprende y define como domicilio y es así como considera--

mas importante anotar algunas definiciones de domicilio en sen 

tido amplio conforme a criterios de algunos autores civilis--

tas. 

Galindo Garfias, por ejemplo, establece en términos

generalcs que el domicilio es "••. el lugar de habitaci6n de -

una persona, el lugar donde tiene su casa (domus) •" (34) 

Para Roj l:na Vil legas, el do.micilio es1 " ••• el lu-

gar en que una persona reside habitualmente con el prop6sito -

d~ radicarse en él." (35) 

( 33) .- C•"BAtlEL!.AS Guillermo, Diccionario E:nciclop~dico de Ders. 
cho Usunl, 17a. ed., Henlista, 3uenos Alres Argentina,-
1981, plg. 314. . 

(34) .- G'LI''DO G.-\RFIAS Ignacio, ob. cit.,p&g. 358 
(35).- Rojina Vlllegas Rafael, ob. cit. pág.187. 
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De las definiciones anotadas en párrafos anteriores, 

se desprenden dos elementos constitutivos del domicilio; sien

do el primero, de car!icter objetivo consistente en la residen

cia de una persona en determinado lugar, y el segundo, viene a 

ser de car~cter subjetivo ya que consiste en el prop6sito de -

la persona de radicarse en el lugar en donde eligi6 como su rs 

sidencia. Ahora bien, desde nuestro punto.de vista deducimos -

que el domicilio, en términos generales, es el lugar en donde-

· una persona decide radicar, con la finalidad de permanecer en 

éste la mayor parte de su tiempo, independientemente de que -

tenga que·ausentarse de él por temporadas largas. 

Hasta aqul, hemos hablado en forma genérica del dom1 

cilio, sin embargo lo que realmente nos interesa es el domici

lio de l;.is personas f lsicas y as!, daremos inicio con la dofi

nici6n legal que establece el C6digo Civil para el Distrito -

Federal, en el articulo :¿9, mismo precepto que a la letra dice: 

"El domicilio de una persona física es el lugar domle reside -

con el prop6sito de establecerse en él¡ a falta de éste, el l~ 

gar en que tiene el principal asiento de sus negocios, y a fal 

ta de uno y otro, el lugar en que se hallare. 11 • De la def ini

ci6n legal que nos proporciona la Ley en cita, se concluye que 

toda persona deber5 tener un domicilio, independientemente de

que faltaren los dos elementos objetivo y subjetivo integran

tes del domicilio, puesto que se considera como domicilio el -

lugar en que se encuentre el individuo. 
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Es claro que a través del tiempo el domicilio ha ve-

nido ~volucionando en cuanto a su estudio y he sido considera

do como un atributo mSs de lns person.os fisicas y junto con -

el nombre, cumple con una funci6n muy importante, siendo ésta 

la de identificar y particularizar a los individuos mediante -

la adscripci6n del sujeto en un determinado lugar. Ahora bien, 

el domicilio ha sido clasificado en varias formas y as! tene

mos que en Roma se conocian tres tipos de domicilio: 

I.- El "domicilio de origen.- Es aquh qu" se adqui

r!a por nacimiento, por lo que los hijos nacidos de justas nUJl 

cias, tenían su domicilio en el hogar del padre y en caso con

trario, el hijo nacido fuera de matrimonio segu!a la condici6n 

de la madre el d!a del parto, por tanto, el hijo nacido as!,.-

conJervaba el mismo domicilio de su madre. 

II.- El domicilio voluntario.- Unicamente lo ten!an-

aquellas personas que ostentnban el "status libertatis", pers,g 

nas que eran libres y a este respecto el maestro Lemus Garc!a 

establece: "• •• El status libertatis es lil condici6n del hom-

bre libr-e. Este es el que goza de libertad. La libertad se de

fine como la facultad m1tur-al de hacer cada uno lo que quier-a, 

a no ser- que se lo pr-ohiba la fuer-za o el derecho." ( 36)· 

( 36) .- LEI:u:; GARCIA Raúl., Compendio de Der-echo Romano, la. ed., 
edit. Limusa 1 México, ptigs 69 y 70. 
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Este domicilio, deberla ser 'elegido con la finalidad -

de ser permanente, conteniendo as! los dos elementos componentes 

de esta descripci6n, que son: •corpus y animus•. 

III.- El domicilio legal.- Era aq~el que no depend!a -

del nacimiento ni de la voluntad de las personao f!sicas, puesto 

que era designado por una dispo:oici6n legai de la autoridad por 

diferente; causas que as! lo requer!an. Como ejemplo citamos a -

la' mujer que contra!a nupcias¡ autom&ticamente adquir!a el domi

cilio de su esposo¡ as! como aquellas personas que eran adroga-

das ( adoptadas ) 1 que pasaban a tener como domicilio legal el -

de sus adoptantes por medio de la aprobaci6n de los comicios. 

En nuestro derecho por regla general en el sistema ju

r!dico civil, el domicilio se clasifica en tres, los cualeo son: 

a.- Domicilio Voluntario.- Es el que toda persona f!

sica tiene derecho y que elige por su propia vo1untad 1 teniendo 

la libertad de mudarse cuando as! lo considere necesario depcn-

diendo de sus necesidades. 

b.- Domicilio Legal.- Es aqu~l que señala la Ley a ~

una pcrsonn f!sica para el ejercicio de sus derechos y cumpli-

miento de sus obligaciones, independientemente. de que viva en el 

lugar que le haya sido determinado como domicilio legal; quedan

do reglamentado en el articulo 31 del C6digo Civil para el Dis--
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trito l"ederal: 11 El domicilio legal de una persona es el lugar 

donde. lo ley le fijo su residencia para el ejercicio de sus d,!l. 

rechos y el cumplimiento de sus obligüciones, aunque de hecho

no esté all i presente. 11 Y como ejemplo tenemos el domicilio -. 

de los servidores pÓblicos, que viene a ser el lugar en donde 

prestan sus servicios después de un tiempo de seis meses de l~ 

bor, y as! podríamos seguir señalando más ejemplos de los cua

los la lay h.·· determinado como leg"les, y que se encuentran -

enumerados en el artículo 32 del C6digo en cita. 

c.- Domicilio Convencional.- Es elegido por toda pe.i: 

sena que as! lo requiera, siendo exclusivamente para dar cum-

plimiento con sus obligaciones a que se haga acreedor, que pus 

den ser legales o de cualquier otro tipo, siempr• .. y cuando el

domicilio sea elegido con fines lícitos, quedando contemplada

ésta facultad en el artículo 34 de la multicitada ley. Citando 

un ejemplo de este domicilio, tenemos que, en un procedimiento 

de juicio civil, penal, laboral, se debe señalar un domicilio

pora oir y recibir notificaciones, siendo casi siempre 6ste el 

de un despacho jurí.dico, circunstancia de la que se sobreen-

tiende que l~s notificaciones recibidas en este domicilio de -

c."r5cter convencional tendr5n el mismo va ter que si lilS .reci-

bieran en su propio domicilio. 

Ahora bien, en cuanto al n6mero de domicilios que se 
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supone que debe tener una persona fisica, existe una gran pol~ 

mica porque algunos son de la opini6n de que se debe de tener

un solo uoinicilio, otros establecen que cabe la pooibiliuad de 

que deben ser varios. Evidentemente que nuestro derecho es m~s 

acorde con los pensadores que establecen que una persona físi

ca puede tener m~s de un domicilio, toda vez que nuestra ley -

en derecho civil concede la facultad de poder elegir un domic.!, 

lio convencional. 

De lo que concluimos que si nuestro d<?recho nos 

concede l.,· facultad-de elegir un domicilio convencional paru -

el cumplimiento de determinadas obligaciones, es 16gico pensar 

que nos est6 permitido tener mSs de un domicilio para satisfa

cer nuestras necesidades y asimismo dar cumplimiento a nuestras 

. oblig«ciones que pueden ser de cadícter legal, .social o econ6m.!, 

co, siempre y cuando est~s domicilios sean señalados o elegi-

dos con fines lícitos y no sean falsos. 
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CAPil'ULO III 

E:LE:ME;llTOS POSITIVOS Y NE:GATIVOS DEL DELITO. 

Presupuestos del delito: 

Previo el estudio de los ele•nentos positivos y nega

tivos del delito de Variaci6n del Nombre o del Domicilio ante 

la Autoridad Judicial, es preciso sefialar en qu~ consisten los 

presupuestos generales del delito a cxñmen, partiendo de que -

"••• podríamos definir los presupuestos del delito ••• dicien-

do que son aquellos antecedentes jurídicos, previos a la reali 

zaci6n de la conducta o hecho descritos por el tipo, y de cuya 

exi3tencia depende el titulo o denominaci6n del delito respec-

tivo. "(37) 

ahora bien, como primer presupuesto, tenernos a la -

norr:m 'lU<! consiste en: " ••• significaci.Sn 16gica creada seg6n 

cierto5 procedimientos instituidos por una comunidad jurídica 

y que regula la conducta humana en un tiempo y lugar definidos, 

prescribiendo a los individuos deberes y facultades y estable-

ciendo sanciones coactivas en el caso de que dichos deberes no 

-----
(37) ,-~ !!2.lli Cele~, 1\puntamicntoa de la Parte Gene-

r.:il de Jcrecho---;r;;ña1, 9a. ed., México, edit. l>orrCm, 
1984, púg. 258. 
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sean cumplidos ••• 11 (3S) 

Garcia i·taynes define a la norma desde dos puntos de 

vista; el primero, en latu sensu,=es la que se aplica a toda

regla de comportamiento que puede ser de caráct7r obligatorio 

o no, y en estricto sensu oes aquella que impo_ne deberes y -

que a su vez concede derechos. Por lo que se puede deducir -

que la norma jur1d1co penal consiste en el conjunto de presu

puestos hipot6t1cos se~alados por el Estado, en las que se d2 

terminan conductas humanas que contrarian a lo establecido 

por la sociedad, se11alando asimismo, una sanci6n de la condU!i_ 

ta en los presupuestos previstos. 

Esped.ficamente en el delito a estudio ln norma cst.§ 

dada por las fracciones I y II del articulo 249 del C6digo Pe

nal, que señala: " Se castigar.§ con p.risi6n de tres dL:is a 

seis meses y multa de dos a cincuenta pesos: I .- Al que oculte 

su nombre o apellido y tome otro imaginario o el de otra perse, 

na, al declnrar ante la autoridad Judic~al; II .- Al que para -

eludir la pr.§ctica de una diligencia Judicial o una notifica--

ci6n de cualquiera clase o citaci6n de una autoridad, oculte 

su domicilio o designe otro distinto o niegue de cualquier mo-

do el verdadero ••• " 

(38) .- PALOMAll DE MIGUEL JUAN 1 Ob, cit. p.§9. 915. 
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Sujeto activo.- (como segundo presupuesto del del! 

to). Pav6n Vasconcelcis se:iala u este respecto: " .l6lo el hon¡ 

bre es sujeto activo del delito, porque únicu10ente lil se en

cuentr<i previsto de cap<icidad y voluntad y puede, con su ac

ci6n u omisi6n infringir el Ordenamiento Jurídico Penal ••• " 

(39). 

No obstante de que la mayoria de los autores opinan 

que únicumente las personas físicas son sujeto activo en la -

comisi6n de los delitos, hay otros que sustentan lu posibili

dad de que la. personas morales puedan ser sujetos activos en 

la ejecuci6n de·conductas contrarias a lo establecido por el

f;stado. Asi pues, el articulo 11 de nuestro Ordenamiento Pe-

nal vigente, seílala que:"Cuando al miembro o representunte de 

una persona jurídica , o de una sociedad, corporaci6n o cmpr~ 

Sil de cualquier cl<ise, con excepci6n de las Instituciones del 

Estado, co10eta un delito con los medios que para tal objeto -

las mismas entidades le proporcionen de modo que resulte com!! 

tido u nom~rc o bajo el amparo de la rcpresentaci6n social o 

en hcneficio de ella, el Juez podrá, en los casos exclusiva-

mente especific<idos por. la Ley, decretar en lu sentencia la -

suspen::i6n de lu agrupuci6n o su disoluci6n cuando lo estime 

necc:i<irio paru la seguridud pública, " ello constituye una -

medida de seguridad, que en un momento dudo no pueden llegar 

a ser verdaderas sanciones, máxime:· "••• Solo nos resta aíla-

~PAVON v,\SCONCELO.l f'ranci::co. :·lanual de Derecho Penal 
:.exicano, 3a ed. Mlixico, edit. PorrCta,1974,plig. 143. 



48 

dir que la Jurisprudencia Federal no registra hasta ahora nin

g(m caso de responsabilidad penal de personas morales ••• " (40) 

~n base a lo seílalado con antenoci6n, estimamos que 

el sujeto activo en el delito a estudio es aquél que realiza

materialmente la conducta t!pica,antijuridica,culpable y pun!, 

ble, senalada en las fracciones I y II del articulo 249 del -

C6digo en cita. 

Sujeto pasivo.- Es toda persono en la que recaé.la

conducta delictiva, de este modo "••• por sujeto pasivo, efe.u 

dido, paciente o inmediato, se entiende la persona que sufre

directamente la acci6n; sobre la que rcc6en los actos materii!, 

les mediante los que se realiza el delito ••• el titular dere

cho o interés lesionado o puesto en peligro por el delito ••• 01 

(41) 

Concretamente i:onsideramoo, que el 85t:1do es el su-

jeto pasivo en este delito; y, efectivamente, éste:~ •• como P.Q. 

der juridico, es titular de bienes protegidos por el Ordena-

miento Jur!dico penal y en tal virtud puede ser ofendido o -

victima de la conducta delictiva.,. " (42) 

Bien jurídico tutelado, objeto del delito, -

bien jurídico protegido u objetividad tutela-

da. 

(40) .-CAHRANCA Y TRUJILLO RaCll, Ob cit. pág. 269. 
(41).-Ibid, pág. 269 
(42) .-PAVON Vl\SCONCC:LOS Francisco, Ob. cit. P&g. 147. 
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Siendo lü misi6n del E:stüdo la de regular la vida 52, 

cial, con la finalidad de conservar y proteger ciertos bienes 

o intereses, crea diversas normas que a•:paran y guardün la se

guridad e integridad de los gobernados y de él mismo como ente 

soberano, 11 , •• Nci hay norma Penal incriminadora que no tenga --

por fin la protecci6n de un bien juridico ••• " (43) 

E:l bien juridico tutelado es la causa, la razón por -

la cual es creada una norma penal y en conse~uencia la ausencia 

de ésta, como reguladora de la vida social. 

Concluyendo, creemos que el bien juridico tutelado o 

protegido por el articulo 249 en sus fracciones I y II se ciñe 

a la protección de la veracidad de las declaraciones· rendidas 

ante cualquier Autoridad. 

a).- Conducta y Ausencia de conducta. 

Conducta.- Como primer elemento objetivo del delito -

" entudio en formu. dor¡rn6. tic a, ha sido te:minológicamente de no-

minada co:;io: acción, acaecimiento, activ.tdad, acto, hecho, etc. 

(43) .- Jr;;c:m:z liUE:RTA Mariüno, Derecho Penal Mexicano, Sa. ed. 
México, edit. Porróa, 1985 1 p!g, llS. 
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Jim6noz Huerta señala que la conducta: "••• es una-

expresión de carácter genbrico significativa de que toda fig.!!. 

ra t1pica contiene un comportamiento humano.••" ( 44) 

Indudablemente que toda figura típica contiene una

descripci6n material de un comportamiento humano, que bien ~ 

puede traducirse en un hacer o en un no hacer. " Lo primero -

para que delito exista es que se produzca una conducta humana. 

La conducta es1 asi, el elemento básico del delito. Consi~ten 

te en un hecho material, exterior, positivo o negativo, p~od.J,! 

cido por el hombre. Si es positivo consistirá en un movimien

to corporal product;)r de un resulta do como efecto.•." ( 45 l 

Seg6n Porte Petit, la denominación más adecuada pa-

ra este primer elemento es la de =conducta o hecho humnnos • 

11 • •• pensa:nos que no es la conducta (micamcnte, como muchos--

expresan sino tambilm el hecho, elemento objetivo del delito 

seg6n la descripción del tipo ••• 11 (46) 

Quienes aceptan la denominaci6n signada por el Li-

cenciado Porte Petit, aducen que ln expresi6n conducta¡ debe 

emplearse cuando el delito sea de aquellos en que su resultn

do sea formal, es decir que no tenga trascendencia material -

en el mundo fáctico. Por otro lado, el término =hecho• tam-

bi6n se aplica a este primer elemento del delito ctiferencián-

(44),- JIMEllEZ HUE:UT/I Mariano.- Ob, cit. pág. 102. 
(45).- CARllANCA '{ 'rRUJiLLO Ra61.- Ob. cit. p&g. 275. 
(46),- PORTE P&TIT Celestino. Ob. cit. pág. 267, 
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dose del término conducta, debido a que éste se hucc patente

cuantlo el delito tiene un resultado material, es decir posee 

trascendencia material en el mundo fenomenol6gico. 

Por su parte Antolisei, señala que "••• la expre

si6n hecho tiene un significado más amplio y genérico que le 

permite abarcar tanto li1 acci6n como el efecto ••• " (47l' 

Tarobién "•,. la conducta por si misma puede const.!_ 

tuir el elemento objetivo del delito cuando el tipo describa 

una r.iera conducta, un resultado material ••• " (4.8) 

De lo que pode .on concluir c¡ue de la denominaci6n

mán apropi;;ida al primer eler:1ento constitutivo del· delito es 

acontlucta o hechoa dependiendo del resultado. El elem~nto dJ!.· 

nominado como conducta o hecho, necesariamente deberá tener 

cor.to requisitos o caracteri:>tica5 dos elementos: 

1.- Elemento Interno o Psíquico; 

2.- Elemento Externo o Material, 

'l bien " ... lu conductu ne inte9ru 

tos uno físico que consiste en el movimiento 

la inactividad del sujeto frente il la acc.l6n 

dercc;10 y otro elemento psi~uico consistente 

con dos elemen-

corporal o en -

esperada por el 

en la voluntad-

(47) .-.\N?OLISEI r'rancesco, La Accl6n y el Resultudo en el De 
lito, ed. l;i., Castellana, 1:éxlco 1 edit. Jurídica :·:exic¡ 
na, 1959, pág. 17 

(48),- PorT~ PCTIT Celestina, Ob, cit 1 pág. 325. 
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de realizar ia acci6n o la omisi6n, o bien la voluntad de no

inhibir el movimiento corporal o la inactividad. " (49) 

Asi tencmo5 que en el primero de los requisitos o -

elementos - interno o ps!quico- se aprecia una voluntad in-

·t.erna, propia del sujeto, siendo un sentimiento interno pro

pio de éste, que logra que se ejecute el movimiento corporal, 

por lo que para "• •• que haya acci6n se necesita algo m/is: -

es necesario el concurso de un factor ps!quico que pueda dar 

al movimiento corporal un significado respecto a la pers~na

lidad del autor." (SO) 

El segundo elemento, como ya ha quedado establecido, 

en notas anteriores, consiste en los movimientos corporales -

del sujeto realizados por una voluntad o el querer consisten

te aelemento interno o ps!quicoa del individuo; de lo que se 

concluye que, para que •:n sujeto realice un" deteri>linada ac-

ci6n necesariamente en él tienen que e5t.,r presente5 los dos 

elementos o requisitos, 5iendo 6stos:ainterno o p5iquico, ex

terno o materiala, toda vez que no es suficiente con la exio

tencia del elemento material por si solo, paru que se reali-

ce una acci6n en tér:ninos del derecho; sino que necesariamen

te se requiere del elemento interno o p51quico, ya que 6ste -

es el que provoca que se realicen los movimientos corporales 

del sujeto, pudiendo ser estos de o~isi6n o de acci6n, pero -

T49).- p,woN VA~CONCC:L03 f'rancisco, Ob. cit.,p&g. 170 
(SO).- ANTOLISEI f'rancesco, Ob. cit. P&g. S2 
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lo más importante del elemento interno, consiste en qu2 a tr,!! 

ve:: de 6ste se le podr.i atribuir dicho acto co;,10 propio del -

sujeto en acci6n u o~isi6n de una determinada conducta. 

Los tipos penales, de conformidad con el articulo -. 

7o. del C6digo Sustantivo, pueden realizarse mediante un ac-

tuar o un omitir. Doctrinariamente se ha expuesto que ·1a den2_ 

minaci6n del primer elemento general del delito, se basará en 

el resultado· finalistico de las formas antes señaladas; as1, 

conducta se atribuye a la actuaci6n o a la omisi6n en la que 

el resultado sea típico o formal, sin relevancia material en 

el mundo fenomenol6gico, y se designará hecho cuando las for

ma~ activa u omisa tengan trascendencia jurídica o material,

es decir qua su ro,alizaci6n da co .10 consecuencia un cambio m_!! 

terial en el mundo exterior. 

El delito de 'Jariuci6n del fiambre o del Domicilio,

ne lleva a cabo con una conducta de acci6n partiendo de la -

bane de la definici6n genérica de la acci6n que consiste en -

cualquier movimiento corporal del hombre, motivo por el cual

nuestro ele cito a estudio viene a ser el resultado de una con

ducta de acci6n consistente en la palabra, obteniendo as! un

rcsul tado puramente formal, por no producir un cambio directo 

en el mundo exterior. 

El articulo 249 en sus fracciones I y II.nos se~a-

lan las circunstancius en que tiene que ubicarse el sujeto P.!! 
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ra que puoda ser considerada la conducta en este delito, como 

!licita. La fracci6n I establece " Al que oculte su nombre o 

apel l.ido y tome otro imagin<1rio o el de otra persona, al de-

clurar ante la autoridad judicial". en cuanto a la fracci6n -

II 1 l!:ita seílala: " Al que para eludir la práctica de una dil! 

·gencia judicial o una notificaci6n de cualquier clase o cita

ci6n de una auto·ridad 1 oculte su domicilio, o designe otro -

distinto o niegue de cualquier modo el verdadero; ••• " • es 

claro que para que se configure este delito, el sujeto tiene 

que incurrir con las circunstancias a que se ciílen las frac-

cienes antes citadas en el articulo 249 del C6digo Penal vi-

gente, de lo que evidentemente desprendemos que el primer ele 

mento general del delito aplicado en este il!cito 1 debe deno

min6rsele conducta de realizaci6n activa, es decir positiva, 

de acci6n ya que es efectuada mediante la eJisi6n verbal de -

ocultaci6n del nombre o de domicilio o bien d~signaci6n de -

otro distinto, negando u ocultando con ello el verdadero, an

te la Autoridad Judicial: 

Ausencia de conducta.-

Genéricamente, la ausenc:ia de conducta ea la parte -

negativa del elemento general positivo del delito, denominado

conducta o hecho. Doctrinariamente la ausencia de conducta, ha 

sido contemplada con la aparici6n de tres hip6tesis cuya real! 

z1lci6n implic1l la no aparici6n del elemento general del iH.ci

to, siendo listas: 



a.- Vis Absoluta. 

o.- Vis r:aior. 

SS 

c.- t·:ovimientos íleflejos. 

Vis absoluta.- Considerada como toda aquella condUE,. 

ta que es desplegada atendiendo una fuerza física exterior e

irL"esistible, cuya apñrici6n provoca la realización de· un 

efecto ajeno al sujeto activo del ilicito¡ esta actuación es

aplicada al activo, necesariamente por la fuerza f1sica de un 

ser humano. 

Vis maior.- Al igual que la Vis absoluta, la Vis -

:'ai9r es la aplicación de una fuerza fisica exterior e irre-

sistible hñcia el activo, quien ejecuta una acción motivada -

por algo externo; fuerza <JUe merma su actividad motoi;a y que

necesariamente deberá provenir de la naturaleza, o de seres 

irracionales. 

Movi:nicntos reflejos.- é:stos han sido considerados

como movi:ni~ntos corporales involuntarios a que necesariamen

te :;e cleber~1 ::;omctcr la actuaci6n libre del sujeto, quien no 

puede resistir la producci6n de un actuar debido a que ello -

proviene de su interior físico; co:no ejemplo de tales circunE_ 

tuncias se h" hecho alus16n a: el estornudo, el toser y deter 

minados 11 tics 11 nL'rviozos, C?tc. Por su parte rav6n Vasconcelos 

no.; dice que: " e:n los actos rc::flejos hay, como en las demás

si tu.ociones examinadus, movimientos corporales, m6::; no la vo-
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luntad necesaria para integrar una conducta." (51) 

La fracci6n I del articulo 15 del C6digo l'enal, sc

iiala: 11 3on circunstancias excluyentes de re:ipon:rnbilidad pe

nal, I.- Incurrir el agente en actividad o inactividad invo-

·1untarias ••• 11; fracci6n en la cual encontramos .conternpladas -

genéricamente las circunstancias que provocan .. la desapar1ci6n 

de la conducta como elemento g~neral del delito y en las cua

les se evidenc1a que el actuar del activo se ve anulado por·

la ausencia del elemento ps1quico o interno, determinante pa

ra la completa integraci6n de t'iste elemento. 

Aplicundo las tres formas doctrinarias descritas -

con antelaci6n 1 encontramos que ningun~ de l~s tres puede con. 

sidorarse como dete~ninante en la hip6tesis de no aparici6n -

de la conducta en el tipo a que se alude en el pre3cntc trab~ 

jo. En efecto si la palabra es el veh1culo motor 'par.1 la int2_ 

graci6n del delito de variaci6n del nombre o del domicilio ª!!. 

te la Autoridad Judicial, es evidente que ninguna de las tres 

hip6tesis de ausencia de conducta podr5.n encontrarse prosen-

tes en dicho delito, 

(51) .- PAVO!l VA5CUNCl>L05 f'ranscisco, Ob. cit. pllg 236~ 
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bl.- Tipicidad y Atipicidad. 

Para hablar de la tipicidad como segundo elemento -

constitutivo del delito, es importante hacer referencia de lo 

que se .conoce .co·no tipo, toda vez que estas dos figuras =tip.!. 

cidad y tipo=, son de suma importancia par~ la integración 

del delito y por ning(m motivo deben de ser confundidas ya 

que son completamente diferentes. 

Tipo 0 - gs la creación legislativa que en abstracto

el legi:;lador plasma en el Ordenamiento Sustantivo y en el -

cual se describen hipótesis que la colectividad con:iidera da

ílinas para la sociedad misma. Castellanos Tena, concept6a al 

tipo CO'"º' " ••• la descripción concreta hecha por la Ley de 

una conducta en la que en ocasiones se suma su resultado, rQ 

putada como delictuosa al conectarse a 'ella una sanción pe-

nnl ••• 11 (52). 

Tipicidad.- Como ekrnento positivo del delito, ge-

neralmente 6sta ha sido definida como =lJ adecuación de la 

conducta al tipo~, de lo que se desprende que la tipicidad en 

otros t6r. 1inos vi-one a ser la adecuación de la conducta acti

va u º''iisa en la descripción legal que en abstracto se encuen. 

tran plasmados en los pr ceptos punitivos. 

(52) .- CAST~'L-AUOS T!::NA f'ernando, Ob. cit, pág. 165. 
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Ahora bien, en cuanto se refiere a los tipos, estos 

han sido clasificados primeramente en: Normales y anorrnales,

dependien<lo de la aparici6n de los requisitos del tipo que -

pueden ser: Objetivos, Normativos y Subjetivos. 

Elementos Objetivos.- Son los vocablos utilizados -

· por el Legislador para describir los tipos en forma objetiva, 

logrando as! la apreciaci6n de éstos con el simple conocimieJ!. 

to, éste elemento generalmente se identifica con lo que se d~ 

nomina averbo t!picoa que cada uno de lo~ il!citos posee. Pa-

-v6n Vaoconcelos, define a este requisito como: "••• aquello:;-

susceptibles de ser apreciados por el sirnple conocimiento y 

cuya funci6n es describir la conducta o el hecho que pueden -

ser materia de imput'1d.6n y de responsabilidad penal." (53) 

Elementos Normativos.- gstos constituyen los térmi

nos utilizados por el Legislador pnra describir un tipo en 

donde adem5s de la descripci6n objetiva se requiere de una v~ 

loraci6n que puede ser cultural o juddica que debe reali:nr

el Juzgador: Por ejemplo la castidad y la honestidad en el -

delito de estupro, que son de valoraci6n cultural y de valor~ 

ci6n jur!dica; en el delito de Infanticidio cuando se rcquie-

re el necesario parentesco por consanguinidad ascendente del-

T'5'3).':"°PAVON VA3COllCE:LOS Francisco, Ob. cit. pág. 240. 
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pasivo hacia el activo. 

Clemcnto-s Subjetivos.- Son aquello~ que se clespren. 

den del estado anímico del autor del ilícito en el momento -

consUr.iativo de la infracci6n penal y poseen un ·motivo, o fin 

que el infractor debe de cumplir, por ejemplo en el ilicito

de rupto, el activo deber!. realizar el apoderamiento con el 

prop6sito de satisfacer un deseo er6tico sexual, o para ca-

sarse, ·~... los tipos contienen muy frecuentemente elementos 

subjetivos por cuanto estan referidos al motivo y al fin de 

l;i conducta descrita ••• "(54) 

Por la·composici6n de los factores, el tipo puede

ser: ano~nal o normal, dependiendo de que el ilícito requie

ru t~n solo el factor objetivo, o la concurrencia de los el!:!_ 

mentas subjetivos y normativos del injusto, entonces, será -

normal el tipo cuando su aparici6n s6lo requiera de la pre-

sencia del cle:nento obj<otivo, y cuando requiera la necesaria 

conjugaci6n de los elementos objetivo, subjetivo y normativo 

el tipo se considerará como anorr.1al en su composici6n, 

En cuanto a la autoridad de los tipos, Jiménez.de -

Asua 1 lo:l cncu.odra en tres grupos principales: 

1,..: Básicos. 

2,- E:spcciales. 

3.- Co111plementados. 

(54l .- PAVOU Vi\SCOUCE:LO.:l FílA!lCISCO, Ob, cit. pág. 251, 
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Básicos.- Son aquellos de condici6n funda~ental, t~ 

da vez que son de independencia propia, puc~to que no necesi

tan de otros tipos para su configuraci6n: v.gr. el homicidio 

y el robo han sido considerados como tipos fundamentales. Por 

su parte Jiménes de As6a establece que los tipos básicos son: 

"••• de indole fundamental y tienen plena independencia ••• " -

(55) 

Especiales,- Delitos que para su integraci6n nece-

sariamente requieren de un tipo fundamental o básico y qu.e -

con otros requisitos da nacimiento a un nuevo tipo siendo és

te distinto al tipo fundamental y con independencia propia; -

claro,sin olvidarnos que pnra que éste exista siempre será ns 

cesarlo e indispensable un tipo básico. 

Jim(mez de As6a sei\ala que "• •• i>l tipo especial 

supone el mantenimiento .de los caracteres del tipo básico, pe 

ro aíladiéndole alguna otra peculiaridad, cuya nueva existencia 

excluye la aplicaci6n del tipo básico y obliga a subsumir los 

hechos bajo el tipo especial; es decir, que 6ste y el b~sico

se eliminan mutuamente ••• " (56). 

De lo que se desprende que el tipo especial necena

riamen te requiere de un tipo básico par~ que pueda existir, y 

de no presentarse el tipo fundamental jamáa podrá configurar-

(55) .- JiliEtlf;Z Df: MUA Luis, Ob. cit. pág. 259. 
(56).- Ibid, 1 pág. 259 1 
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se el tipo especial. 

Ahora bien cabo el t;ir algunos ejemplos de es ton ti

pos: el delito de infanticidio¡ en este caso, el tipo funda-

mental o blisico es el homicidio, y las características que se. 

combinar/in para la existencia del tipo de Infunticidio serán: 

L;:i 1.1ucrte causada a un nilio dentro de las setenta y clos horas 

de ;:;u nacimiento por alguno de sus ascendientes consangu1neos, 

=articulo 325 del C6cligo Penal =; el delito de Parricidio, -

ademlis del tipo fundamental =homicidio= se tienen c¡ue dar -

otr1s circunstancias ~ue aunadas al tipo b6sico dar6n como r_!! 

sultaclo el delito de Parricidio; as! tenemos que Gnicamente -

el .hor>icidio cometido en agravio del p."dre o la madre o cual

quic otro ascendiente consanguíneo en linea recta, siendo le

gítimos o naturales, siempre y cuando el culpable haya sabido 

de este parentesco =articulo 323 del C6digo Penal=. 

Tipos complementados.- Son aquellos que para su 

existencia necesariamente requieren de un tipo fundamental o

b5Jico y la zumn de otras caructer!sticus o circunstancias, -

sin embargo jumlis lor¡rar.1n tener incl:pendencia propia, y ser 

un tipo aut6nomo: ·v.gr. Ho111icidio en riíla, duelo, por infidll, 

lidacl conyur¡al, con premeditaci6n, etc. 

E:n nuestro delito a estudio a 1/ariaci6n del nombre -

o del domicilio=, habrli tipiciclad cuando un sujeto."••• ocul

te su nombre o apellido y tome otro imaginario o el de otra -
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persona, al decl.,rar ante la Autoridad Judicial. "•frnC'ci6n I 

o ·para "••• eludir la pr6ctica de una diligencia judicial o -

una notificnci6n de· cun lquieroi cla::e o ci tnci6n de una Autor!, 

dad, oculte su domicilio, o designe otro distinto o niegue de 

cualquier modo el verdadero ••• " •fracción II•, ambas del ar-

ticulo 249 del C6digo Penal en vigor. Por lo que nuestro del.!, 

to se encuadra en el tipo especial, debido a que Jependc de -

la Falsedad, y que con las características de variar el nom

bre o el domicilio, nacC! el delito de Varkci6n del llombre o 

dC!l Domicilio antC! la Autoridad Judicial. 

Atipicidad.- Es el aspecto negativo de la tipicidad, 

consistentC! en la no adaptnci6n de una conducta o hecho en un 

tipo penal determinado, impidiendo as1 la integración de un -

tipo penal. 

Porte Petit, establecC! que· hnbr.~ atipicidad 11 ,,. 

Cuando no se intC!grC! el elcmcmto o elemento:; del tipo de5cri

tos por la norma, pudi~ndose dar el caso de que cuan:!o el ti

po exija más de un elemento, puede habe~ adecunci6n de uno o

más elementos del tipo, pero no a todo:; los que el mismo tipo 

requiera ••• " ( 57). 

De lo quC! se deduce que la ntipicidad se har6 pre~ 

scnte cuando no se cumplan con todos los requisitos integran-. 

(57).- PORTE P~TIT Celestino.- Ob. cit. pág. 475. 
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tes.del tipo en especial de c¡ue se trate, descritos en el Ord_g_ 

namic.nto ·Penal. 

Las c11us:is que pueden prov"car 1.1 au:iencia de tipic.!, 

dad y traer como consecuencia a la atipicidad, son diversaGe 

~xisten varias hip6tesis proporcionadas por autores expertos 

en la m.ateria,. de las c¡ue únicamente tomaremos las m5s sobres2, 

lient<'s y flíciles de comprender; tomando como base lo postula

do ¡ior el Lic. Porte Petit al establecer que para encontrarnos 

con las atipicidadcs es importante tomar como punto de partida 

103 aspectos negativo3 del tipo. 

Causas qu~ provocan la ausencia de tipicidad: 

1.- Ausencia de la conducta o del hecho como requi

sitos esenciales del delito. 

2.- Ausencia de l~ calidad del sujeto activo o pasi

vo raquerido por el tipo penal. 

3.- Ausencia del bien juridico protegido. 

4.- Por faltar las rcfor·oncias espaciales o tempora

les exigidas por el tipo penal. 

s.- Por la ausencia del objeto material exigido por 

el tipo 

G.- Por la ausencia del elemento normativo o subjet.!, 

vo requerido por el tipo, etc. 

Zn el delito de Variaci6n del Nombre o del Domicilio, 

cxbtcn las· siguientes. causas que pueden provocar la ausencia -
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de la tipicidad y a su vez la presencia de la atipicidad. 

Ausencia de la calidad del sujeto pasivo, exigida -

por el tipo penal, quo en este caso consiste en L1 declara-

ci6n ante Autoridad que no tenga carácter Judicial. 

Por la ausencia del Bien jur!dic~ protegido, que en 

este cnso se ciñe en la protecci6n de la veracidad de ias de

claraciones rendidas ante cualquier Autoridad Judicial. 

Por ln auaencia del elemento subjetivo, consi:ltente 

en la fracción II 1 cuando sea reali?.ada la ocultaci6n d~l do

micilio o designaci6n o negativa no sea para eludir la práct_i 

ca de una dlligencia Judicial. 

c).- Antijuricidad y Causas de Justificaci6n. 

La antijuricidad, como elemento constitutivo del d~ 

lito ha sido un te:na de gran discusión entre los tratadist'1s

dc gran nmombre en la mate ria, tod ·• vez que la gran mayor!a

de los autores opinan que la antijuricidad es el propio deli

to, tan es as! qtY.:? no se puede desligar del delito para su CE, 

tudio en forma separada como a los otros el.'montos que intc--

gran 6ste. Sin embargo, se ha definido al delito en t6rminoa

gen6ricos como lo contrario al derecho, definici6n que ha da

do lugar a m6ltiples discusiones entre los escritor.:s del de

recho penal,· y a este respecto Jim6nes de Asúa seílala: 
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"••• en la evoluci6n del con~epto de antijuricidad1 r.allamos

que esa definici6n nominal insuficiente se completa por nega-

cioncs, es decir, por el expreso enunciado de casos de exclu-

sl6n a los ~ue llnman de justificoci6n por escritores y Le~

yes ••• 11 (58) 

Por su parte Porte Petit 1 define a la antijuricidad 

como: "••• el car6.cter asumido por un hecho cuando reune en s1 

todos los coeficientes aptos para producir el contraste con -

la norma y los efectos jur1dicos por ell<> establecidos ••• 11 (59) 

Y bien, pode •. os decir que lo antijuricidad o antijur.!, 

dicidad 1 es la adecuaci6n de una conduct~ o hecho a un tipo pe

.nal descrito en el C6digo Penal, sin que lista conducta o hecho

estén protegidas por ninguna causa de justificaci6n. 

En el delito de 'Jariaci6n del Nombre y del Do:n1cil1o1 

ln conducta o hecho cjccutnda por un agente, siendo ésta con~

ducta t1pic<l 1 por h~ber cu:nplido con todos los requisitos del -

tipo en enpecial 1 será antijur1dica siempre y cuando no exista

algun<l de la:i c;:¡usas de justificación. 

Causas de Justificación.- Taa1bién conocidas como ca~ 

saJ de licitud, con~tituyen el aspecto neg<ltivo del delito, cu

y~ finalidad conniste en impedir la ilicitud de una conducta o 

hecho t1picos 1 motivo por el que reciben el sin6nimo de causas

( 5Sl .- Jill!::NC:Z lJt: A:iUA LUIS, Ob. cit. pá\)• 267 • 
. (59).- PORTE: PC:TIT Celestino, Ob. cit. págs. 482 y 483. 
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~e justificaci6n. Jim~ncz de As6a establece que lns causas de 

jústificaci6n son : "••• las que excluyen la antijuricidad de 

unu conducta que puc<le subsumirne en un tipo legul ••• " (GO) 

De la definici6n de Jiménez de As6a se desprende que 

·para él las causas de justificaci6n so~ los actos que se real! 

zan conforme a lo ordenado por el derecho, 

Castellanos Tena, concept6a a las ccusas de justifi

C:aci6n como: 11 ... aquellas condiciones que tieneri el poder de-

excluir la antijuridicidad de una conuucta tipica,.," (61) 

De la definici6n proporcionada por Castellanos Tena, 

deducimos que para él las causas de justificaci6n son circuns-

tancias muy poderosas que logran extinguir la antijuricidad de 

una conducta tipica. Una vez que ha quGdado claro qu6 es ln ª!l 

tijuricidad, consideramos viable anotar las causas de justifi

cnci6n previstas en nuestro C6digo Penal, en las frocciones --

III, IV, V y VIII del articulo 15, 

Legitima defensa.- Co:no eximente de ln nntijuricidnd 

existen un sinn6mero de opiniones tales comoi 

Porte Pctit, define a la legitima defensa: 11 • .,el CO.!l 

traste que (o repulsa) necesario y proporcional n una ngresi6n 

(60) .-JIMSNL':Z Dl': ASUA Luis, Ob. cit. p5g. 284 
(61),-CASTC:LLAllOS TE:NA Fernando, Ob, cit. p6g. 181, 
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injústa 1 actual o inminente que pone en peligro bienes propios 

o aje.flOS aún cuando haya sido provocada insuficientemen~e." 

(62). 

Castellanos Tena enfoca a la legitima defensa como 

la "•,, repulsa de una agresi6n antijurídica y actual por el 

atacado.o por terceras persona~ contra el agresor, sin traspa

sar la medida ""cesarla para la protecci6n. 11 (63) 

Legalmente la legitima defensa es contemplada en la

frocci6n III del articulo 15 en los t6rminos siguientes:" Rep~ 

ler el acusado.una agresi6n 1 real, actual, o inminente y sin -

derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, sie~ 

pre que "xista necesidad racional do la defensa empleada y no 

~edie provocaci6n suficiente e inmediata por parte de agredido 

o de la pcr5onn a quien se dcfientle ••• 11 

Oe las definiciones antes anotadas concluimos que la 

legitima defensa es la repulsa a una agrosi6n injusta, violen-

ta y sin dc•recho y que sea de p·:,ligro inminente para el ataca

do o terceras personas, en contra del atacante o agresor¡ di-

cha defensa deberá de ser en la misma proporción con la que el 

agr:sor at~c6 al ofendido. 

~n el delito a estudio 6sta causa de justificaci6n -

no ti"ne lugar, ya que 6sta tiene cabida en actuaciones pura-

TG'2)-:::;:'oi:Tr: 'Pi':TIT Cckstino, Ob, cit, 
0

p6g. 501. 
(63).-CA;T~L. All05 TE:ru, l"ernando 1 Ob. cit. p&g. 190. 
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~ente materiales. 

Estado de Necesidad.- Como causa de justificaci6n de 

la antijuricidad ha oido definida como: 11 ••• una situación de-

peligro actual de los intereses protegidos por el derecho, en

el cual no queda otro remedio que la violaci6n de los intere~ 

ses de otro juridicamente protegidos ••• " (64) .. 

Para Pav6n Vasconcelos, el Estado de necesidad es:-

..... una situaci6n de peligro cierto y grave, cuya· superaci6n,

para el amenazado, hace imprescindible el sacrificio del inte

r6s ajeno co.no (mico medio para salvaguardar el propio ••• "(65) 

De las definiciones anotndas deducimos que ei esta

do de necesidad como causa de justificaci6n de la conducta, -

es la necesidad imperiosa en la que se encuentra una persona

de atacar los bienes jur1dicamcnte protegidos de t>tros, sin -

agresi6n, por no quedarle a ~ste otra alternativa, para poder 

proteger sus bienes propios o ajenos¡ desd~ luego estando es

tos protegidos por la Ley, a6n a costa ctel sacrificio de o-~ 

tros, siendo de igual o mayor valor. 

El C6digo Penal vigente en el articulo 15, frocci6n 

IV, prevee la excluyente de Estado de Necesidad, establecien

do: "Obrar por la necesidnd de. salvi:u:iuordar un bien jurídico 

propio o ajeno , de un peligro real, actual o inminente, no -

"f64f:'.:Jñi:::NE2 o:; A:iUA Luis, Ob, cit.,p~g. 300 
(65) .-PAVUN VASCOllCl;J,OJ Franscico Ob, cit. p6g. 29.9 
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ocacionado intencionalmente ni por grave imprudencia, por el 

agente, y que tiste no tuviere el deber juridico de afrontar

sie ~pre que no exista otro medio pr'tcticable y menos perjud.!, 

Ciill. 1
' 

Por lo que se conluye que la excluyente ~stado de

llecesid.ad oper-J cu~ndo un sujeto se encuentre, ante un peli

gro cierto, injusto o inminente en donde el mal que le amenf!_ 

ce no sea im~uesto por la Ley, y que el sujeto no se encuen

tre oblig·ldo por la Ley a afrontnr el peligro que le amenaza, 

e:<isticndo dcsproporclonalidnd en el bien juridico protegido 

que se trate de salvaguardar y el que se sacrificará; siendo 

de 106s alto valor jurídico el bien salvado en relnci6n al S!!, 

crificado, para que as! esta cc1uza de justific'1ci6n pueda 

ser considerada como una verdadera excluyente de la antijur,i 

cid.:id. 

~jercicio de un Derecho.- t:sta causa de justific;i

ci6n se encuentr;i conb:mp1ada en el artículo y1 ci t¡¡do en la 

fracci6n V en los t6rminos siguientes: "••. Obrar en forma -

legitima en Cll.iplimicnto de un deber juridico o en ejercicio 

de un der::>cho, sie·:1¡:ire que exista ncce:iidad racional del me

dio empleado para curnplir el deber o ejercer el derecho," 

~n relaci6n a esta eximente de la antljurlcidad 

exist~n divarsus hip6tesis en donde se establecen 1ue l~n 

lesiones y. 1·1omicidios .que se cometan en los diferentes depo,t 
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tes; como el boxeo, la lucha libre, , etc,, ci.:oportcs en don

de necesariamente se da un;:i lucha personal entre los compet! 

dor<'5 pnrn poder obtener el triunfo, y <]encralment" uno de -

lo5 dos rcnulta lesionado e incluso en ocnsiones hasta es 

privado de la vida el perdedor por parte del vencedor; en 

ostos casos aC.n siendo la conducta t1pica no serli antijur1d1_ 

ca ésta, toda vez que son deportes permitidos por el E:st,,do, 

siempre y cuando ~l deportista haya respetado las reglas del 

juego. 

· Cumplimiento de un deber.- E:l cuq1plimiento de un -

deber se presenta cuando un sujeto realiza un~ conducta o -

hecho t!.picos y antijur1dicos cu.1pliendo un deber en forma 

legal de su e1npleo o cargo pC.blico que deoemperie; de donde 

se desprende que aC.n sLendo ~sta una conducta antijurldic' -

ser.i licita, tod'l vez gue el agente la r·:aliza en curaplimieu 

to de un deber legal conferido por la Ley, v.gr. cuando un -

polic1a realiza un cateo a un domicilio particular en obe--

diencia a una orden judicial, cuando un militar en servicio 

priva <.le la vidu a uno o más sujetos eneroligos, encontr.indose 

el pa1s en guerra; en ambos ejemplos aC.n siendo 101 conducto

t1pica, no le será reproch:ida a 103 ag<0ntes, puesto que se -

encuentran omp.1rados por esta eximente, 

Obedienci" Jerlirquica.- Lo obediencia jer.irquica,

es uno causo mlis de licitud, encontrlindose prevista en la -

fracción VII del articulo 15 del Ordenamiento Penal, y que a 
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.• 
la letra dice: 110:Jedecer a un superior legitimo en el orden 

jerárquico, aún cuando su mandato constituya un delito, si --

esta circunstancia no es notoria ni se prueba que el acusado

la conocia. 11 
• Asi tenemos que para que esta ca'usa de justif.J:. 

caci6n de la conducta pueda ser operante en una conducta ili

cita1 se tiene que cumplir con ciertos requisitos o elemen--

tos: 

Que la orden no sea notoriamente delictuosa y que-

no se pruebe que el acusado conocia su ilicitud. 

Concluyendo, decimos que la obediencia jerárquica-

como eximente de responsabilidad, consiote en ejercitar una -

conducta o hecho, que puede ser de acci6n u omisi6n, obede--

ciendo a un mandato de un superior jerárquico, siempre que 

quien ejecute esta conducta est6 subordinado al superior y 

que desconozca la ilicitud de la orden, siendo este un requi

sito indispensable, 

Impedimento Legitimo.- Esta excluyente de la anti-

juricldad, oe encuentra prevista en la fracci6n VIII del artJ. 

culo en cita misma que señala: " ••• contravenir lo dispuesto--

en una Ley penal dejando de hacer lo que manda por un impedi

mento ler¡itimo. 11 • Interpretando lo expuesto en esta fracci6n, 

esta causa de justificaci6n de la conducta, consiste en omi-

tir cualquier conducta o hecho que traiga como consecuencia -

una ilicitud, por estar el sujeto imposibilitado de actuar ~ 

por un impedimento legitimo o de tipo legal. Por su parte ---
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Pav6n Vasconcelos agrega que: "• •• IH impedimento deriva de -

la propL1 ley, est6 legitimado y por esa raz6n la ornisi6n t1-

pica no es antijud.dica." (66) 

De las anteriores causas de justificaci6n, en nues

tro delito a estudio puede presentarse la justificante de la 

. antijuricidad denominada Impedimento legitimo, en los siguie!!. 

tes canos: Cuando quien declara es un refugiado a quien se -

persigue políticamente¡ cuando el domicilio que pudiera dar -

o designar, en 61 existiesen documentos qe incalculable valor 

cultural, econ6mico 1 internacional, etc. 

d.-Imputabilidad e Inimputabilidad. 

·Imputabilidad.- La imputabilidad como elemento conJ!. 

titutivo del delito en latu sensu ha nido definida como la c~ 

pacidad de entender y del querer del sujeto en el momento de 

cometer el ilícito. Por lo qu·: para que unn !=Onducta o hecho

sea típica, antijurídica y culpable, primero tendr6 que ser -

imputable' debido a que " ••• (inicamcnte quien por nu de sarro--

llo y salud mental ea capaz de reprenentar el hecho, conocer-

su significaci6n y movor su voluntad al fin concreto de vial!!, 

ci6n de la norma, puede ser reprochado en el juicio integran

te de la culpabilidad ••• " (67) 

T¡;.:;) .- PAVON VASCONC~;LCl:l f'rancisco 1 Ob, cit. p6g. 323. 
(67) .- Ibid 1 p6g. 340. 
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Concluyendo,- en el delito de Variaci6n del nombre -

o del doi:iicilio, haorá imputabilidad en el oujeto cuando este 

cometiera eoto conducta de acci6n iticita con plena capacidad 

de entendimiento y de querer el resultado de esa conducta ti

pica antijur!dica, imputable y culpable. 

Inimputabilidad.- La inimputabilidad ha sido consi

derada como el aspecto negativo de la imputabilidad debido a 

que en ella h;iy una carencia de la capacidad de entendimiento 

y de voluntad en el sujeto. 

JlméQez de As6a nos señala los motivos o causas por 

los qu~ en una conducta o hecho t1picos lleg~ a preoentarse -

el elemC>nto negativo del delito deno:nin·1do inimputilbilidad. -

• ••• la falta de desarrollo y salud de la mente, asi como los 

trnstornos.piloajeros de l~s facultad~s mentales qua privan o 

perturban en el oujeto la facultad de conocer el deber ••• 11 (68) 

Es evident-~ deducir qua si un sujeto en el momonto

de coneter un il!clto penal carece de la capacidad de enten-

der y de voluntad, por. encontraroe perturbado de la mente in

voluntariamente, el sujeto ser6 inimputable 1 a6n cunndo su -

conducta sea tiplca y antijuridica. 

La falta de desarrollo mental.- f;sta causa de inim

putabilidod en nu~stro p;i1s se ha enfocado a los menores de -

CG~tl?.:Z o::: ASUA Luis., Ob •. cit. ,p6g. 339. 
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edad, toda vez que se cree que aún no han alcanzado un pleno

desarrollo en su capacidad intelectual. Tan es asi que en 

nuestro derecho no son responsables de sus actos ilícitos en

forma directa ante la ley, sino que son trasladados a conse-

jos tutelares para menores, con el objetivo de corregir su ~ 

conducta que es nociva para la sociedad, quedando reglamenta

do en la Ley que crea los consejos tutelares para menores in

fractores. 

E:stad"s de inconsciencia permanentes.- Personas. que 

padecen una enfermedad mental permanente y que debido a esto

son conoiderados como sujetos inimputables en el mo:nento en -

que cometen actos ilicitos; sujetos que han sido declarados-

por los psiquiatras como: locos, idiotas, imb6ciles 1 etc. --

Nuestro C6digo Penal vigente prevee las medidas que se debe-

rán tomar respecto a estos sujetos que incurran en un ilícito 

y en su articulo 68 dispone: " ••• Las personas inlmputablc:i -

podrán ser entregadas por la autoridad judicial o ejccutora,

en su caso, a quienes legalmente corresponda hacer:ie cargo de 

ellos, siempre que se obliguen a tomar las medidas adecuadas

para su tratamiento y vigilancia, garantizando por cualquicr

medio y a satisfacci6n de las mencionadas autoriilade5 1 el cua 

plimiento de las obligaciones contraídas ••• " 

E:stados de inconsciencia transitorios.- ~:ita causa

da inimputabilidad se refiere al estado mental tran:iitorio de 
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inconsciencia e involuntario por parte del sujeto activo, en-

centrándose co~prendida en la facci6n II del articulo 15 del-

C6di~o Penal; perturbaciones que pueden ser provocadas por va

rio5 cau5as, de las que únicamente seílalaremos las ~ás frecucu 

tes: 

gstado de inconsciencia transitorio en los actos del 

sujeto por· consumir involuntariamente substancias t6xicas, em

briagantes o estupefacientes, ya que cuando se ingiere en for

ma voluntaria, da lugar a lo que la doctrina denomina • actio

ne liberae in causam •· 

:stado de inconsciencia transitorio en.los actos --

del sujeto producido por t6xicoinfecciones, y otras causas. 

Miedo grave.- !::s considerada como una causa m6.s de -

inimputabilidad, debido a que nuestra Ley Penal la prevee en-

la fracci6n VI del articulo 15 y que a la letra dice: "Obrar-

en virtud de miedo grave o temor fundado e irresistible de un

mal inminente y grave en bienes jur1dicon propios o ajenos, -

siem¡:irc que no exista otro inedia practicable y menos perjudi-

cial al alcance del agente.". 'f bien cuando un sujeto desplie

ga su conducta que ¡:>uede ser de acci6n o de omisi6n, encontrt..n 

dose en un estado mental transitorio de J.nconclencia al momen

to de realizar actos il1cltos, siendo re:1ultado de un miedo -

t;rove, en cJte caso su acci6n u omls t6n no le puede ser repro

chada toda vez que su capacidad de entendimiento y de voluntad 

3e encontraba perturbadu. 
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Carrancli y Trujillo 1 deiine al miedo como: "~ •• la 

perturhaci6n angu::;tioaa del ánimo por un riesr0o o mal que 

re<ilmnnte arnenaz;i o que se finge l" btugin;:ici6n ••• "(G:·) 

Concluyendo, decimos que efectivamente el miedo -

·grave nulifica la capacidad de entendi~iento y.la voluntad

del sujeto activo u omiso, toda vez que provoca una pertur

baci6n profunda en la mente del sujeto, por una cau::;a real, 

o por c;:iusas que su propia monte imagine; razones suficien

~co para ser considerada como una verdadera causa de inim-

putabilidad. 

En el delito de \lariaci6n del IJombre o del Domic!. 

lio ante la Autorid;id .ludicial, habrá inimputabi liclacl cuan

do el sujeto activo infringa en este cielito, encontrándose

en un ootndo do inconsciencia ya fuere permanente o trcnsi

toria, debido a que en estos caaoa ei agente no tiene la C!J. 

pacidad d2 entendimiento ni voluntad en el momento en que -

comete el !licito penal; siempre que estna caunas d~ incon

scioncin transitorias sean provocadas en forma involuntaria 

respecto al sujeto; r¡ut•dando reglamentados loa sujetos ini!!l 

putables en los artículos 15 fracci6n II y 67, 68 del mismo 

Ordenamiento Penal. 

(G9) .- C1\i•MNC1\ '{ TRUJILLO RAUL, Ob. cit. pág. 499. 
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el.- Culpabilidad e Inculpabilidad. 

Culp.i\Jilidud.- Cor:io ele'"ento ponitivo. del dellto, -

ocupa un lugar muy importante en la cstructur~ci6n del mismo, 

todil vez qu~ no es suficiente con que unu conducta o hecho de 

acci6n o de omisi6n tipica, antijuridica, imputable para que

sea delito, sino ade1aás deber6. ser culpable. 

~n lo que respecta al concepto de la culpabilidad,

cxistcn diversas opiniones, más sin embargo, no se ha llegado 

n encontrar un concepto que doctrinariamentc presente caract~ 

r!sticas similares. 

Jiménez de As6a, concept6a a la culpabilidad en sen 

t ido amplio, como " ••• el conjunto de presupuestos que funda

mentan la rcprochabilidad personal de la conducta antijur1di

ca. " (70) 

l·'.arqucz Piiicro, ·establece que una acci6n ser6 culp!!, 

ble "••• cuundo a causa de la relaci6n p:;icol6gica entre ella 

y su autor puede ponerse a cargo de éste y 1 adem6s, serle re

prochada ••• " (71). 

Sn rolaci6n a las definiciones anteriores, <leduci

mo:; qu.J lil culpabilidad es el reproche que h·:cc el Juzgador -

~JI!lr-:ru:~ Di~ A:.iUA Luis, Ob. cit.,n61] 322 
(71).- :·:Mh.u;::z Pii:sr:o Rafael, Derecho l·ciial Parte- Gcncral 1 la. 

cd. M6xico 1 cdit. Trillas, 1986~ pág. 239. 
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a un sujeto que haya cometido una conducta o 'hecho du acci6n

o de omisi6n t1pica, antijuridica, imputable, en cualquiera -

de lus forr.1as dolosa, cul¡:iona o prctcrintcncional. Hcnrecto a 

la naturaleza jur1dica de la culpabilidad existen dos teorias 

o corrientes: 

Teoria Psicol6gica.- Quienes sostienen esta teoria

opinan que el fundamento de la culpabilidad, se encuentra en

el hecho psicol6gico quedando representado en b relación 

existente entre el agente capaz y el resultado antijur1dico -

de la conducta o h<·cho por &1 realizada. E;s ta teorfo no es -

aceptad.J por la mayoria de los autores, debido a que la culpJ! 

bilidad,. no es tan solo un hecho p::iicol6gico sino que e;i val2 

rativa, tan es as1 que la base de ln culpabilidad se encuen-

tra en un reproche. 

Teoria Normativa.- E;n la corriente normativi:ita, la 

culpabilidad "••• no consiste en una pura relaci6n pnicol6gi

ca1 puus solo es un punto de partid;¡,,•" ( 72) 

1':fectivarncnte para los seguidores de la corri<0nte -

nori11ativa 1 ln :·sencia o nuturaleza juridica de lu culpubili-

dad no radica en el hecho psicol6gico, sino en 1.1 reprochahi

lidad que se le hace en forr.ia directa al nujeto da su conduc

ta o hecho untijuddica. Corriente ,\lc·mana que hu siclo la m65 

apoyada entre los autore5 conocadores de la materia, por con

siderarla 111. mfis acertada y con un contenido jurídico que se-
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apega a nuestro derecho penal¡ a la que nos adherimos concien. 

te,·,ente e'n :iu plenitud. 

For~a:i de la culpabilidad.- ~l agente de una con--

ducta o hecho, en cualquiera de su:i tre:i formas ·de manifc5ta.i;: 

se siendo antijur1dica, {micamente se le har6 reprochable el

il!cito cuando 6ste hayo empleado cualquiera de las formas de 

la culpabilidad siendo estas: Dolo, culpa, prcterintenci6n; 

y de faltar una .u otra no habrá culpabilidad ni delito. 

Una conducta o hecho antijurídica 5erá culpable -

cuando en esta ze hay¡¡ comprobado la intcrvenci6n de cual--

quiera de las formas de ln culpabilidad¡ dolosa, cuando la v2 

lunt'd es concientc y se encamina a la ejecuci6n del !licito¡ 

y culposa, cuando esta conducta se produzca aún sin hnberlo -

pr·~tendido,. violando un deber juddico de cuidado que t..1s ci.i;: 

cun5tancias y condiciones le imponen ( ?6rrafo segundo artic~ 

lo '.lo. del C6digo Penal ) , y en el caso de que presente las -

dos formus, nos encontraremos con la circun::;t~ncia d~ prcter

intencion.J lidad. Previendo ~::;to3 grados de culpubilidnd, nu~.a 

tro c6digo Penal e:itRblece en el articulo Oo. que lo:; delito<! 

pued~n 5er: 11 Intenclonciles; no int·:>ncion:ile:i o de impruden--

ciu; pr~t~rintcncionule~. 11 
• 

Dolo.- 8n tfr.flinos genliricos, el dolo ha sido con-

sl.darado como la intenci6n del sujeto de delim¡uir. ilay una -

variedad da definiciones en relaci6n a esta figura proporcio-
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nada por indistintos autores, sin e.r,bargo, Cmic~."ente tomare

"'º" la definici6n de Jimlmez de As(m, por conaiderarla cor.10 -

la mlis completa y fácil de comprender, y eupieza diciéndonoa

qu ;.· el dolo se presenté\ cu.:mdo 11 ••• se produce un rczultado -

tipicamente antijuridico, con consciencia de que se quebranta 

e~ deber, con conocimiento de l.1G circUnGtancias de hecho y -

de! curso esencial de la relaci6n de causalidad existente en

tre la manifestaci6n humana y el cambio en el mundo exterior, 

con voluntad de realizar la acci6n y con representaci6n del 

resultado que se quiere o ratifica. " { 73) 

Zn efecto para que se confiaure el dolo deber6 de -

existir una concienci;¡ intelectual y un.; volunt.1d en el suje

to de cometer un acto delictuoso. 

:::n el eatudio del dolo como primera .forma de la cul 

pubilidad exiate un gran. número de tcorias en rclaci6n a lu -

clasificaci6n del dolo, en donde cada autor huc•o su propiu -

clasificaci6n; sin embargo, nosotros únicamente nos enfocare

mos a dos clases da dolo, por toner mayor relevancia en el -

campo del derBcho penal. 

Dolo Indirecto.- Consiste en la seguridad y concieJl 

cia qu.:. existe en el sujeto, de que lu conductu o hecho anti

j uridica que va a ejecutar causar& otros re:;ultudos qua son -

tipificados por el der•:cho penal, no siendo su objetivo prin-

(73).- JI«18tl>:Z DC: A:.;UA Luis, Ob. cit. p6g. 3GS. 
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cipal de su conducta o hecho • 

. :~Dol~· Uirecto.- Se h'1bla de dolo directo cu'1ndo la vg 

luntad 'va· cnC:~.~in!lda en fonoa dirocta al t"esultado ya previ3to 
'._; ,···><·\"· ·. :_-, 

·en cionde,.dl sÚjato activo t"atific~ y quiere el result;;ido fin'1l. 

·Marquez Piñero, afir .. <a que el dolo directo es "••• -

aquel en que el sujeto se presenta el resultado penalmente tip!. 

ficado y lo quiere. " (74) 

En n~~stro derecho se prevea el dolo dir.,cto cm el -

articulo 9o. en i;u párr'1fo primero que " la letra dice: 11 Obra 

intencionalmente, quien conociendo las circunstancias del hecho 

t!:pico quiera o acepte el resultado prohibido por la Lcy. 11 , -

v.gr. Cuando un sujeto decide privar de la via a otro y lo ma

tn. 

Culpa.- •'.:omo segunda forma de la culpabilidad; Pov6n 

Va.,conc.¡,los la define como "••• rcsultodo tí.pico y antijur1cli-

co no querido ni accptndo previsto o previsible, deriv.:icto de -

unn acci6n u omisi6n voluntarias, y evi.tnble si se hubiernn ob 

servndo lo::; deberes impue:;tos por el Ordenamiento juridico y -

aconsejables por loll U30!l y costumbres .. " (75) 

(74).- c:nrg~~ PIH~RO Rafael, Ob. cit. p6g. 262. 
(75) ·- l'AV\JH VASCOllCC.:L03 li'rancisco, Ob, cit. p&g. 371. 
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Dentro de la diversidad de teorias en cuanto•a la -

clasificaci6n de la culpa, sobresalen: 

Culpa consciente con representación.- Aqui 1 el suje

to provee el resultado tipificado por la Ley derivado de su -

·posible conducta o hecho, y aun asi ejecuta su.conducta abr1-

gando la esperanza de que no se produzca ese resultado tipico. 

Culpa inconsciente.- Esta se hace pre3ente cuando -

el sujeto no se representa el resultado penalmente tipificado, 

y ejecuta una conducta o hecho sin el menor cuidado, actuando 

con negligencia marcada, originandose asi un re:iultado tlpico. 

Y relacionando el dolo con la culpa consci.,nte con

repre:ientaci6n, se aprecia que existe una similitud debido a -

que en ambas figuras existe una representación por parte del-

sujeto y el resultado de su conducta o hecho, con la diferen

cia que en el dolo el sujeto ratifica y hacepta el resultado-

de su conducta o hecho t!picos. En tanto que la culpa con re-

presentac16n, el sujeto no ratifica ni quiere el resultado de

su conducta, porque en él siempre existio la esperanza de que

el resultado no se produjera. 

Como ya se dijo en notas anteriores, en nuestro de-

racho penal se concibe o establece que los delitos pueden serl 



83 

Intencionales¡ no Intencionales o de Imprudencia y Preterin-

tencionales. Decimos que la culpa con representaci6n del re~ 

.sul tado queda encu<idr¡¡d¡¡ en los delitos no intencionales o de 

im?rudencia, estando señalados en el párrafo se~undo del ar~ 

t!culo 9o. del C6digo Penal "Obra imprudencialmcnte el que -

realiza el hecho tipico incumpliendo un deber de cuidado, que 

las circunstancias y condiciones personales le imponen.". 

Preterintenci6n.- La prcterintencionalidad ha sido

considcrada como una tercera forma de culpabilidad de acuer-

do a lo que establece el articulo 9o. del C6digo Penal en su

plirrafo tercero" Obra preterintencionalmente el que cause un

resultado t!pico mayor al querido o aceptado, si aquel se 

produce por imprudencia," 

~n el delito de Variación del Nombre o del Domici~ 

lio ante la Autoridad Judicial, solo puede cometerse mediante

dolo debido <i la especial naturaleza de este delito, en que -

el activo necesariamente deberá ocultar su nombre o tomar uno

imaginario o el de otra persona, al declarar ante la autoridad 

judicial, o bien ocultar, designar otro o negar su domicilio,

con el ánimo de eludir la práctica o notificación de una dili

gencia judicial, de lo que se evidencia que al actuar de esa~ 

forma conoce las circunstancias del hecho tipico, queriendo o 

aceptando el resultado prohibido por la Ley. 
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Inculpabilidad.- Como elemento negativo del delito 

la inculpabilidad, ha sido definida en términos ~icnéricos:-

como las causas que impiden la integración de la culpabili-

dad; para Jimenez de Asúa, esta definición es tautol6gica,-

por lo que establece que 11 .,.son las causas que absuelven al 

:¡ujeto en el juicio de reproche." (76) 

Las causas de inculpabilidad que en determinado 

momento harán que al sujeto no se le reproche su conducta 

iHcita serán: 

La no exiglbilidad de otra conducta.- Tambien de-

nominada por algunos autores como coacci6n sobre la voluntad 

en este caso un sujeto comete una conducta o hecho de acci6n 

u omisi6n antijuridica.por determinadas circunstancias, que

bien puede ser por coacción, amagos, amenazas o violencia 

fisica en su persona o en su familia¡ en esa hipótesis el 

juzgador, valorando la conducta o hecho de acción u omisi6n

y las circunstancias existentes en el sujeto, que indujeron

ª éste a realizar el ilicito, estima que al sujeto no se le

puede exigir otra conducta por estar imposibilitado en su -

voluntad, Y no existiendo la voluntad en el sujeto automáti

camente no se configura la culpabilidad, por lo que a éste~ 

no se le reprocharli la conducta antijuridica, 

El error.- En términos genériocos, el error ha si

do definido como el conocimiento falso de la realidad¡ Cast2_ 

llanos Tena define al error como: 11 ••• un falso conocimiento-

(75),- JIMENEZ DE: ASUA Luis, Ob. Cit,, Pág. 389. 
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de la verdad, un conocimiento incorrecto; se conoce, pero se

conoce equivocadament.e." (77} 

Ahora bien el error puede ser: 

Error de hecho.- Para poder provocar la inexistencia 

de la culpabilidad, el error deberá de ser esencial e invenci

.ble. El C6digo Penal en el articulo 15 fracción XI, prevee es

ta excluyente de culpabilidad en los siguientes términos:"Rea

lizar la acción u omisi6n bajo un error invencible respecto de 

alguno de los elementos esenciales que integran la descripci6n 

legal, o que por·el mismo error estime el sujeto activo que es 

U.cita su conducta. llo se excluye la responsabilidad si el -

error es vencible." • 

Error de derecho.- En nuestra l..ey Penal no es recono

cida como excluyente de la culpabilidad, porque la ignorancia

de las L.eyes a nadie aprovecha. 

En el delito de Variaci6n del Nombre o del Domicilio 

e:itas formas de inculpabilidnd no pueden presentarse, debido a 

que siendo la culpabilidad el juicio de reproche, ne~o inte-

lectual1 emocional en el que deberá actuar voluntariamente 

debiendo encontrarse en.plena capacidad de entendimiento y vo

luntariedad, ya que la variación del nombre o del domicilio es 

un atributo pf:!rsonalisimo del individuo actuante. 

"\1 .. ii: ... :cj\s-.i'ELL.ANOS TENA Fernando, Ob. Cit., pág. 255. 
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f).- Punibilidad y ~xcusas Absolutorias. 

Punibilidad.- Nuestro articulo 7o. del C6digo Pe-

nnl, seilala: "Delito: es el acto u omi::ii6n que sancionan las 

J..eyes Penales"., precepto del que se puede desprender que la 

sanci6n penal es una consecuencia del actuar i1!cito del su

jeto activo del delito. 

Algunos autores de derecho penal han considerado a 

la pena como un elemento positivo integrante del delito con

cebido en forma anal!tica; contra esos doctrinarios se ha'-

presentado la post~ra opuesta que señala la pena como una -

consecuencia del actuar del sujeto infractor • Quienes esta

postura invocan, aducen que la pena como castigo es una con

secuencia en derecho penal, como lo es una sentencia que co

mo consecuencia es dictada en un juicio civil, mercantil, -

laboral o de cualquiera otra especie; éstas combaten a quie

nes sciialan a la pena co.-·o un elemento, invocando que en oc~ 

cioncs un hecho tipico, antijur!dico 1 imputable y culpable 1 -

no le es señalada sanci6n alguna en vista de una pol!tica 

criminal que asegure la paz y el bienestar social, y ante 

ello el delito no pierde por ello su carácter delictivo, y -

como elemento valorativo, perderla su carácter. 

Por otro lado, se debe hacer saber que la diferen

cia entre el concepto de punibilidad y pena estriba en que -

el primero es la especie genérica y el segundo la especifi-
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ca, es decir que la punibilidad consiste en el m1nimo y el 

máximo de la 5anci6n que el lcgislndor seílal6 en cada uno

de los tipo3 penales descrito" en el C6digo i enal o en ous 

Leye:; afinen ( C6diao .;anibrio1 C6<ligo ?'i;;c.11 1 etc.), y -

la 5egunda hace concreta referencia a la individualizac16n 

judicial, entendida como la imposici6n de una zanci6n por

el aparato· judié::ial, quien empleando su criterio perzonal 1 

valora la comisi6n del delito como acto material y como -

reali:waci6n humona en el m&rgen del m1nimo y mliximo 1 seña

la sanci6n justa aplicable al delincuente. 

En el delito a estudio la punibilidad se encuen

trd contenida en la p,1rte primera del articulo 249 del C6-

digo l·enal; la pena, y la individualizaci6n judicial que -

en cada caso concreto aplicaze el Juzgador en el empleo -

del rus puniendi que el estado delega para mantener la es

·tabilidad social. 

Excusas absolutorias. 

Las excusas absolutorias o auzencia de punibili

dnd1 reprezenta et· aspecto negativo ·del delito, toda vez -

qu:> d<>bido a un;:i pol1tica criroinal algunos delito:1 no zon

punibles a~n teniendo todos los requisitos del delito. 

Cnstellano!l Tena, dofiene a las excusas absolute, 

rias ccimo: " ••• Aquellas causas que dejando subsistente el 
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carácter delictivo de ll conducta o hecho, impiden la aplica

ción de lü pena ••• 11 (78) 

Por su p;:irte Jim~nez de Asó;:i establece que las exc.!!, 

sas absolutorias son las 11 ••• que hacen que a un acto típico, 

ántijur!dico, im~utable 1 a un autor y cµlpable 1 · no se asocie

peno alguna, por razones de utilidad póblica •• ·." (79) 

Las excu3as absolutorias son dete~ninaciones que se 

encuentran contenidas en toda la legislaci6n sustantiva penal, 

las que se hace saber cuando cuando una conducta aCm siendo -

t!pica 1 antijur!dica, imputable y culpable, no se le 3ancione 

a su autor. 

~n el delito a estudio, no encontramos causa alguna-

que pueda considerarse co:no excusa aqsolutoria, 016s sin e:11bnrgo 

es práctica jur!dica que al declarar los presuntos responsables 

en ocasiones realicen cualquiera de la .. dos hipótesis previ:;tas 

en las frucc~ones I y II del articulo 2~9, es decir que llegnn

a ocultar su nombre o apellido, tomar otro imaginario o el de -

otra persona o bien, ocultar el domicilio, design;:ir otro distiu 

to o bien negar de cualquier modo el verd;:idero 1 sln que por 

ello se lleve a cabo instrucción de proceso alguno, que tal 

C'iar:.::CA'sTE:LLANOS TENA Fernando, Ob. cit. pág. 271 
(79).- JIME:Nf:Z o¡; ASUA Luis, Ob. cit. pág. 433. 
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pr~c-tica jur1dica, se encuentra sustentnda en la garant1n -

constitucional, contcmplnda por la fracci6n II del articulo -

2 J de lu C.:artu fundn:nental, riuc a la letra dice: " Zn t::ido 

juicio del Orden criminal tcndr6 el acus~do lan siguientes g~ 

rant1as ••• II.- No podr~ ser compelido a declarar en su contra, 

por lo coal queda rigurosamente prohibida toda incomunica---

ci6n o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto, •• 11 , -

supuesto que pretende gnrantizar al individuo "••• frente a -

acciones arbitrarias, injuntas excesivas de la autoridad para 

obligarlo a que se declare culpable.••" (80) 

(80) • .:-CONSTITUC:Oll POI..ITICA OS I..ÓS ESTADOS UNIDOS MC:XICAN05 1 -

Comentada, UNAM, 1·:6xico, 1985, 
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CAPITULO IV 

GRADOS DE E:JECUCION ~ RESPONSABILIDAD. 

a).- Delito tentado y consumado. 

Delito tentado.- E:l articulo 12 tlel Código Penal d~ 

fine a la tentativa, se~alando: "••• la tentativa 1rn punit>le

cuanclo se _ejecutan hechos enca·::inado:J directa e inmediatamen

te a l¡i re'1lizaci6n ele un delito, si éste no se con5uma por -

causas ajenas a la voluntud del agente.,." 

Ahora bien, de dicha definición, en primer lugar -

debemos hacer alu:iión a que 6sta rcfiérese a la tentutiva pu

nible, luego entonces cr.ccmos que exi:ite tentativa no punible, 

denominada por los autores como tonta ti va con de si:; timiento 

anterior a la consumaci6n, de:iisti:aiento que va a cargo del -

inculpado y no como en la tentativa punible en la •1ue lo no 

consumaci6n, Vil a cargo de causa ajena al infractor. 

Pav6n Va5cancelo:i, al r~specto de ésta, hil expresado: 

" El iter criminis comprande el estudio de diversas faseo re-

corrida:; por el delito, ·desde su ideaci6n hasta 5U agotiliniento 

tradicionalmente distingaoe en el iter criminis (c<u1ino del -

delito), la fase interna de la externa, llamada.; tambi6n :;ub--
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jetlva y ()bjetiva. !::l delito se encuentra en su fase interna

cuando iiún ·no ha :iido exbriorizado; no ha s,1lido de la mente 

del' autor •. zn est" estado se coloc·:in a la ic.leaci6n, a la de-

.li::ier;:ici6n y la r~soluci6n d.o delinr;uir ••• 11 (61) 

La Corte, int<>rpretündo esta fose seiíala: 11 E:l c6-

digo Penal·· no define la tentativa sino que señala cu.onüo es 

punible, lo que quier~ decir que hay casos en qu., no lo l!s. -

La punibilidad de ln tentativa nace cu<indo se ejecutan hechos 

enea im1dos direct.i e inmedi ;taia<Jnte a la r'1aliznci6n de un -

delito, si l!stc .no ::;e con;;u;¡,a por causns ajenas a ln voluntad 

ele: agente; cunndo 6ste desiste expont.Sneamente de su prop6s!, 

to pe estli en presencia de la tentativa no punible •• •" (62) 

rn iter criminis o camino del delito, pone~ vari .. ts_ 

etapas, que van desde la concepci6n de la idea criminal, has

'ta b connumaci6n o producci6n del resultado, copero, en 'la -

tentativa en la renoluci6n del autor, debe exi::itir el querer 

consumar el crimen o delito. 

Al prime~ momento del iter. criminis se ha denomina

do =ideaci6na 11 ••• :::e produce al surgir en la mente del su je-

to 1'1 idea de cometer un d.;lito ••• 11 (83) 

T6ff;:r;;::7o:-J '/1\.JCO:!C~LO.J Fr~:rncisco .- Brcvt3 en suyo ::;obre lo. tenta
tiva, 2a. cd., ::6xicoucdit.., l'orrúa, 1974, plig. 9 

(62) .-;;.c. J., To:no LVIII, pugo 1.35. · 
(63) .-i'.WuN VA5COtlC'::LO.l Franc '.seo, Ob. cit.' plig. 9 
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De<!pués de el°lo 1 permaneciendo la idea en l¡¡ "1Cnte

del autor, se pasa a la fase denominada de resoluci6n 1 empero 

en e:Jtil resoluci6n debemo<l tomar en consideraci6n, que no e::i

posible todavia lo reulizado ya que el pensumiento no delin

que, de es.ta fase, al exteriorizarse se denomina como proceso 

ejecutivo consistente en: 

La preparaci6n o actos preparatorios.- " ••• 5on, 

por lo general por si mismos insuficiente<! para demostrar el

prop6sito de ejecutar un delito determinado •• •" (84) 

"Los actos ejecutivos por lo contrario, son gene-

ralmente un1vocos 1 por cuanto por si mismos resultan capaces

de expresar objetivamente la intenci6n de su autor de delin-

quir y entrai1an peligro de lesi6n. ••" (85) 

Es en esta parte donde ubicariamos a la tentativa,

ya que efectivamente, Ó<lte grado en l.a ejccuci6n del dell to-

protege la posible lesión del bien jurídico tutelado por la-

norma jurídica de que se trate (il1cito) 1 empero la no consu

mación, deberá correr como lo seílala nu:stro C6digo, a cargo

de una causa ajena a la voluntad del agente contraventor de-

la norma jur1dica. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n ha seíl!'-

lado: "Para que la tentativa sea punible co:no tal, se requie

(í)4) .- CAl;RANCA y TllUJILLO ílaúl, CAP.RAllC/I y ílIVA:l, El C6digo
Penal Anotado, 4a. Ed., Eéx 1 Edit. Porrúa 1 1972, pág,49, 

(85),- PAVON VASCONCC:;LO::; Francisco, Ob. Cit., pág. 18. 
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re que el delito a que se refiera sea procurado de un modo-

directo, es decir, en una subjetiva y a la vez objetiva, que 

no puede conducir de modo normal a otro resultado que el de

lito.' lo cual significa que debe probarse que los .::ictos eje

cut.::idos por el agente debieron tener como efecto necesario o 

por lo menos muy probable la consecuencia del fin persegui

do." (86) 

Por último, nuestro articulo 12 del Ordenamiento-

punitivo en su párrafo segundo, dispone: 11 ••• Para imponer-

la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta ia te

mibilidad del autor y el gradó a que se hubiere llegado en-

la ejecuci6n del delito." 

Párrafo en el que el legislador introduce un am--

plio márgen al juzgador para llevar a cabo la aplicaci6n de-

· la individualizaci6n judicial, contenida en la pena que se-

imponga. 

Francisco Pav6n Vasconcelos, seílala como elemen--

tos de la tentativa punible: 

l.- Un elemento moral o subjetivo, consistente en-

1a -intenci6n dirigida a cometer un delito. 

2.- Un elern"nto material u objetivo que consiste-

en los actos realizados por el agente y que deben de ser de-

(86).-s.c.J.,Apendice al Informe 1939 1 Ia. Sala, pág. 36• 
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naturaleza ejecutiva. 

3.- Un resultado no verificado por causas ajenas-

a la voluntad del sujeto. 

Consecuentemente existirá, tentativa en el delito

~e Variacl6n del Nombre o del Domicilio ante la Autoridad J.\!, 

dlcial cuando: 

Al declarar ante la autoridad Judicial, ocultando

su nombre o apellido o tomando otro imaginarlo, o el de otra 

Pl'!rsona, no logra "engaílar" a la autoridad, por ui:ia causa -

ajena a su voluntad¡ v.gr. cuando es reconocido por otra pe~ 

sona que se encuentre presente. 

Cuando para eludir la Práctica de un diligencia 

Judicial o una notlficaci6n de cualquier clase o citaci6n de 

una autoridad, oculte su dbmicilio o designe otro distinto-

o niegue de cualquier modo el verdadero, no realizandose por 

causas ajenas a la voluntad del agent.e activo; v.sir• cuando

el individuo aún cuando oculta su domicilio, es encontrado~ 

en hote, por la concurrencia de personas que lo conozcan. 

Delito Consumado.- "Delito consumado en la acci6n 

que re6ne todos loo elementos genéricos y eopec1ficos, que

integran el tipo legal, Un delito está consumado cunndo to

dos sus elementos constitutivos, según el modelo legal se~ 

encuentran reunidos en el hecho realizado (Ranierl.)" (87) 

(87).-CARRANCA Y TRUJILI..0 Raó1 1 Ob. Cito pág. 669. 
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Pocos son los autores que abordan el delito corisum2_ 

do, ya r¡u:· cunndo la acción r:>ali::ada po~ el nctivo produce -

el result-do (for;nal o ::mtcrial), el delito se denominn o se 

l::! considera co .. 10 con:;u~mdo. 

Carrara, citado por Carranca y Trujillo, hace refe

rencia al deli_to perfecto ya al delito perfecto n')otado 1 señ.~ 

lnndo qu~ er primero se refiere a aquél que ha alc¡rnzado su -

objeti·1idad jurldica y el segundo cuando ha producido los ---

cfecton dai\osos ·¡ue eran consecuencia de ln vio1aci6n a los -

cunlo~ tendrá el 0.9.zinte y r1uc yn no puL?de i1apcdirlos. 

Co:10 consecuencia c.lel delito consum;:ido 1 el agote.do, 

es ac:uél .:;uo ha satisfecho la:l exigencias normativas, objeti

vas y 3Ubjetiva.; en el actu.;r del agente activo, .iuion con :Ju 

p::-oceder adecl'.10 ~u conducta a la hip6tesi:; penalisl:ica, cfec

tu::indo. la violaci6n de la norma ::>acial y co~o 1'.iltimo lleva a 

cabo el resultado previsto en la hip6tesiG sustantiva penal,-

haotn aun conoecu~ncia5 finales. 

Luego entonces, podemo~ afirmar ~ue el delito cono~ 

macla en l;:i infr.1cci6n penal que se estudia se encuentra cuan-

do:· 

1.-r:l !lUjeto activo del delito, al declarar ante la 

Autoridad Judicial, logra ocultar' su nor.1bre o apellido, toman 

do otro imaginario o el de otra p~rsona, considerándose cons~ 

1nado cuandq ,con e::> te actuar logra declarar fal::ia:ncnte ante la 
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Autoridad Judicial, encontrándonos entonces ante un delito de 

·:icro rcsul tado formal, conectado con una acci6n conductua l, 

:~.- Cuando el sujeto octivo, unb~ una ,\utoriclad, --

oculte su domicilio, designe otro diotinto o niegue el verda

dero con el prop6sito de eludir.la práctica de una diligencia 

judicial o una notificaci6n de cualquier clase o citaci6n de

una autoridud 1 situ1ci6n ésta que se hará ~rcsente con un re

sultado formal conpecucnte a su acci6n ejercida, y en ia cual 

adec6a su proceder a lo dispuesto por la fracci6n II del ur-

ticulo 249 del C6digo ?enal, con el prop6sito de eludir lu -

.práctica de una diligencia judicial, notificaci6n o citación 

de autoridad, 

s·itu~cioncs en lan cuales se aprecia que ne hü con-

su.1ado el .delito, al producirse el rc:mltudo, verificando as1 

la lesi6n juridica, es decir se produce lu intcgrución de los 

elementos esenciales del tipo penal de cuenta, Ahora bien, "

Ea delito agotado constituye el 6ltimo momento de la fase ex

terna del itcr cri1ainis .. ,agotarlo, es logrnr el propósito f!, 

nal perseguido,.," CBB) 

b,- Articulo 13 del Código Penal par¡¡ el D.F. 

11La participaci6n, pu .. s, en el Sentido t6cnico <]Ue-

(Bu),-PAVON'VA5CONCBL03 Francisco, Ob, cit., pág,19, 
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h» desarrollado la teoria, se refiere a la cooperación even-

tu.i.l de varias personas en la comisión de un delito que po--

dr!a ser consumado sin la intcrvenci6n de todos ac¡uel1os a -

quienes se considera participes." (89) 

!?ara ·l?av6n Vasconcelos, la participaci6n requiere:

a.- Unidad en el delito y, b.- l?luralidad de personas. 

. !?ara castellanos Tena, la participaci6n consiste 

"••• en ta V<'luntaria cooperaci6n de v<irios individuos en la

rcalizaci6n de un delito, sin que el tip<> requiera esa plura

lidad. " ( 90) 

llu.:·stro <irttculo 13 del C6digo l!enal, señala: " Son 

responsables del delito: 

meterlo; 

l.- l.os que acuerden o proparcm su realizaci6n; 

II.- t..n··. ·,u., lo realicen por si; 

III.- Los que lo realicen conjunt<imente; 

IV.- l.os que lo lleven a xabo sirvi6ndose de otro; 

V.- Los '1ue deter.:iinen intencionalmente a otro a cg, 

VI.- l.os c¡u~ int·~ncionalmente presten ayuda o m•~l

li~n a otro para su cu:nisi6n; 

VII'.- Lo3 que con pootcrioridad a su ejecuci6n aux,b 

li"n al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior 

(59) .-VIl.l.:\L0003 Ignacio, Ob. cit, pt.g. 477 
(90).-::A;~·.:;¡,:..,\110:3 'füHA Francisco, Ob. cit, pt.g. 283. 
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al delito, Y• 

VIII.- Los que intervengan con otros en su consuma

ci6n aunriue no connte quien de ellos produjo el resulte do. 11 

~l licenciado Carrancá y Trujillo 1 ha esccito que -

estas fracciones refi~rense a los grados siguientes: 

a.- "Participe en concepto de autor muterial por -

tomar parte en la ejecuci6n del delito. 11 • i::sta clasificaci6n

podria enfocarse a las fracciones II 1 III y VIII del articulo 

'antes seílalado 1 ya riue en tales hip6tesis se llaca menci6n a -

la persona que en formil tangible act6a en la realizaci6n del

il!ci to. clertamcnt~, cunndo se realiza por s1 1 en forma con

junta, o cuando se interviene con otros en su comisi6n, se -

act6a material y tangible en la comini6n del delito, a6n 1 --

cuando y en el 6ltimo supuesto se tenga como corolario, la -

circunstancia que se encuentre incierto r,uien de los interven 

tores produce el resultado final del injusto penal. 

b.- 11 Participe en concepto d0 autor intelectual 

por inducir directamente n alguno o por compelerlo a cometer

lo". flip6tesis que se surte en los supuestos ne:'íalados por -

las fracciones I 1 IV 1 y V del citado prcceplo¡ fracciones que 

en respectiva forma se1ialan "••• ..ion responsables del delito: 

I.-Los que ncuerdcn o prepurcn su rcalizaci6n, ••• IV.- Los -

que lo 1le·1en a cabo nirvi6ndose de otro¡ V .-Lo:; riue determi

nen intcncionulmcnte a otro a cometerlo ••• ". Casos en los quo 

puede advertirse un claro concepto del autor intelectual, co

mo aqu61 que solo induce a otro para la realizaci6n del even-
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to delictivo, sin que l!ste tome pilrte en forma m<iterial en la 

re<ilbaci6n final. 

c.- "Participe en concepto de c6mplice por pre:Jt<ir

auxilio o co~pcraci6n ce cu.:ilquler<i e.;pccie por concierto pr~ 

vio, y para su ejecuci6n. 11 • Clásica realizaci6n que se asie!l. 

ta en la fr<icci6n IV del precepto seílalado, en la que se pre

oenta la comisi6n por c6mplicc que presta auxilio o cdopera-

ci6n para el otro, mediante concierto previo a la ejecuci6n,

y para llegar al fin propuesto en la violación de la norma -

punitiva. 

d.-ror Óltimo " E:l participe en conce:>to de encubr,! 

dor por prc:itar auxilio por concierto posterior.". Este su--

pu~sto, se encuentra loc;,lizado en la frucci6n VII del ya --

multicitado articulo 13 del C6digo "enal, la cunl define a -

aquellas peroona:i que con posterioridad a su cjecuc~6n ( del 

delito) 1 auxilien al dclincunnte 1 en cu1nplimiento a una pro-

'1,1<0:ia antcl·ior al delito¡ especifica forma de definir al c6m--

plicc o encubridor cuando an forma material pre:ite ayuda, con 

po:;terloridad al delincuente material o a quien en forma fis,! 

ca actúa en la cjccuci6n del mi:imo. 

!Je las formas de purt!cipaci6n cnunciildas por el 

articulo 13 del C6digo <'em11 1 c:;t!mamos qu., únicamente las e~ 

pacificadas por la.; fracciones: I.- (acordar o preparar)¡ 

II.-(cuanco se realiza por n!l; III.- (realización conjunta)¡ 

V .-(Jet~rminaci6n int·ancional a otro p11r' cometerlo) y VII.

(.:uando .. con pooter!oridad a la comisi6n del delito, se auxi-
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lie al delincuente por promesa anterior al de.lito). 

iJentro de las de:.16:; hip6tesis, consideramos que por 

su car6cter de ilícito personal no podría realizarse: fracci6n 

IV.-,( airvi~ndose de otro); VI.- (prestando ayuda o auxilio -

á otro para su comiai6n en forma intencional) y VIII.- (cuando 

.intervengan otros en su comis16n, aunque n~ conste quien de --

ellos produjo el resultado). 
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CONCLUSIONES: 

Dentro de la historia del Oerecho Penal se ha busc_!! 

do un concepto del delito, sin que hasta el momento se tenga 

una configurpcl6n exacta y precisa de lo que este sea; sin em 

bargo, los estudiosos, para definir 6ste, han recurrido a una 

descomposici6n de factores que integran a dicha figura, sien

do variados los elementos de que pudiera componerse se ha ut.!, 

lizado mayormente la teoría basada en la composici6n de seis 

factores positivos y la misma cantidad de negativos, siendo -

estos: Conducta-Ausencia de conducta, Tipicidad-Atipicidad, 

Antijuricidad- Causas de Justificaci6n, Imputabilidad-Inimpu

tabilidad, CulpalJilidad~Inculpabilidad, y, Punibilidad-Excu

sas Absolutorias. 

El nombre y el domicilio como referencias en el de-

1 i to estudiado, poseen, como atributos de la persona, la nec! 

sidad de que estos no sean alterados en forma gen6rica, ya -

que ambos sirven como caracter!stica·distintiva del individuo 

social ante sus congéneres y además, como una necesidad raci.51. 

nal que el individuo posee como l'r<.'pla, una característica -

que lo haga ser Único, por lo meno5,diferente a los dcm6s que 

integ1·amos el conglomerado social. Así pues, consideramos de 

vital impor~~ncia el que cada 1ndiv1duo, socialmente posea --
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estos atributos y ellos no los pueda alterar a su discreci6n 

y mucho menos rendir falsos o inexistentes atributos que en

torpezcan la labor de las autoridades. 

En el delito de Variaci6n del Nombre o del Domici

lio ante la Autoridad Judicial, el bien jur!dico protegido -

se cifie en la protecci6n de la veracidad de las declaracio~ 

nes efectuadas ante cualquier autoridad. Dicho se consuma ms 
diante una conducta de acci6n, consistente en la declaraci6n 

por parte del individuo, puesto que 6ste hace una emisi6n 

verbal de ocultaci6n de su nombre o de domicilio o que en su 

caso designe otro distinto, negando u ocultando el verdadero 

ante una autoridad judicial. Habr~ tipicidad en nuestro del,! 

to a estudio cuando un·sujeto se adecu6 a las caracter!sti-

cas estab~ecidas en el articulo 249 en sus fracciones l y ll 

del C6digo Penal¡ es un delito de tipo especial debido a que 

depende de la falsedad y que junto con las caracter!sticas -

de variar el nombre o el domicilio nace el delito de Varia-

ci6n del Nombre o del Domicilio ante la Autoridad Judicial. -

La atipi~idad se hace presente cuando exista una ausencia de 

calidad en el sujeto pasivo exigida por el tipo penal, en el 

caso de que esta declaraci6n se realice ante una Autoridad -

que no sea de car~cter Judicial o por la ausencia del bien 

jur!dico protegido, siendo este "la prÓtecci6n de la veraci

dad de las declaraciones ante la Autoridad Judicial 11 o bien 

por la ausencia del elemento objetivo, consistente en la -~ 

fracci6n llj cuando sea realizada la ocultaci6n de domicilio 
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designaci6n o negac:i6n·, dic~a negativa no sea para eludir la 

práctica· de una diligencia Judicial. 

Existirá antijuricidad en el delito a estudio, -

cuando la conducta de acci6n consistente en la palabra se e.!l 

cuadre al tipo ·penal de Variaci6n del Nombre o del Domicilio 

ante la Autoridad Judicial previsto en el art!culo 249 en -

sus fracciones I y II del c6digo Penal, sin que t!;sta conduc

ta se encuentre· protegida por alguna causa de justificaci6n. 

La imputabilidad se hará presente en este delito,

cuando el sujet:o activo realice esta comJucta de acci6n il!

ci ta con plena capacidad de entendimiento y de querer. Si en 

el momento de que este sujeto cometi6 el ilícito se encontr!!_ 

b~ incapacitado de su voluntad de entendimiento y de querer, 

por encontrarse en un estado de inconciencia transitorio o 

permanente provocados en forma involuntaria por el sujeto, -

entonces 6ste, será inimputable. 

Por cuanto hace a la culpabilidad, el delito de V!f! 

r1"ci6n del Hombre o del Domicilio ante la Autoridad Judi---

cial, solo puede cometerse mediante dolo, siendo este una· 

forma de la presentaci6n de la culpabilidad, que debido a la 

naturaleza de.este delito, en donde el activo necesariamente 

deberá ocultar su nombre o tomar uno imaginario o el de otra 

persona al declarar ante lo Autoridad Judicial o bien ocul-

tar, designar otro o negar su domicilio, con el ánimo de ---
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eludir la práctica o notificaci6n de una diligencia judicial, 

de lo qu~ es evidente que al actuar de esa forma conoce las -

circunstancias del hecho típico, queriendo o aceptando el re

sultado prohibido por la ley penal. La inculpabilidad no es -

operante en nuestro delito en ninguna de sus formas. 

La punibilidad se encuentra contenida en l·J parte -

pt"imera del art!culo 249 del C6digo Penal, siendo de 11 ~ .. tres 

días a seis meses y multa de dos a cincuenta pesos •• •"• Res

pecto a las excusas absolutorias en el delito de VaJ:"inci6n -

.del Nombre o del Domicilio ante la Autoridad Judicial, no se 

encuentra ninguna causa que pueda consideJ:"arse como excµsa -

abs~lutoria. Más sin· embargo poi:" pt"áctica jur!dica al decla-

rar los presuntos responsables, en ocasiones encuadJ:"an su CO,!l 

ducta en c~alquiera de las dos hip6tesis previstas en las 

fracciones I y II del articulo 249 del C6digo Penal, es decir 

llegan a ocultar su nombre.o apellido, tomar otro imaginario 

o el de otra persona o bien ocultar el domicilio, designar 

otro distinto o bien negar de cualquier modo el verdadero, 

sin que por ello se lleve instrucci6n de proceso alguno. PUe.l!, 

to que el art!culo 20 en su fracci6n II de nuestra Carta Magna 

establece que1 " En todo juicio del orden criminal tendrá el

acusado lus siguientes garantías: ••• Ilo• No podrá ser comp.s 

lido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamente 

prohibida to.da incomunicaci6n o cualquier otro medio que tie.!l 

da a aquel objeto ••• 11 supuesto que pretende 911rantizar al in

dividuo frente a acciones arbitrarias, injustas o excesivas -
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de la autoridad par6 obligarlo a que se declare culpable. 

El delito tentado; es aquél en donde existe la con

cur:·encia de todos los elmentos constitutivos del delito, sin 

embargo por causas ajenas a la voluntad del individuo no se -

ejecuta la condUcta delictuosa, siendo punible. Oesprendiéndg, 

se as! el delito tentado no punible, siendo el primero aquel 

que tiene todos los elementos del delito, y que sin embargo -

no se ej~cuta por causas no previstas por el agente, Enfoc&n

dolo a nuestro delito a estudio, existir~ tentativa en este ~ 

delito cuando v.gr. al declorar un sujeto ante la Autoridad -

Judicial, ocultando su nombre o apellido o tom,,ndo otro imagJ. 

nario o el de otra persona, no logra "engaHar" a la Autoridad 

Judicial por una causa ajena a su voluntnd toda vez que su i,!l 

tenc16n era engaílar, pero por circunstancias ajenas es descu

bierto o reconocido por otra persona que se encontraba prese.!l 

te en ese momento, Cuando para eludir la pr6ctica de unJ dill 

gencia Judicial o una notificaci6n de cualquiera clase o cit! 

ci6n de una autoridad, oculte su domicilio o designe otro di~ 

tinto o niegue el verdadero, no se realice por causas ajenas 

a su voluntad v.gr. cuando el sujeto activo aGn cuando oculta 

su domicilio, es encontrado en éste, por la concurrencia de -

personas que le conozcan. 

La tentativa no punible, .también denominada como -

tentativa con desistimiento anterior a la consumaci6n, se da

rla cuando el sujeto activo a Gltima hora se desiste de come-
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ter el il!cito. El delito consumado: Es aquél en que la condus 

ta del sujeto activo ha llegado hasta sus Últimus consecuen~

cias. ~n nuestro delito a estudio, la consumaci6n estar6 pre-

sente cuando el sujeto actlvo del delito, al declarar ante la 

Autoridad Judicial logra ocultar su nombre o apellido, tomando 

otro imaginario o el de otra persona, o logre ocultar su dom!

cilio, designe otro distinto o niegue el verdadero, con el 

prop6sito de eludir la práctica de una diligencia Judicial o -

una notificaci6n de cualquiera clase, o citaci6n de una autor! 

dad¡ situaci6n en la cual en ambos casos se logr6 engaflar a la 

Autoridad Judicial, obteniendo as! un resultado formal y es en 

este momento en que el sujeto adecúo su proceder Ú!citó en el 

tipo penal ~escrito en el art!culo 249 en sus fracciones 1 y -

II del C6digo Penal. 

La participaci6n1 Es la colaboraci6n de dos o m6s -

personas en la ejecuci6n de un il!cito penal, sin que el deli

to requiera de la participaci6n de varias pe~sonas, para su 

ejecuci6n, tal participaci6n puede ser en concepto de autor 

material o en concepto de autor intelectual o car~cter de c6m

plice o por concepto de encubridor. El artículo 13 del c6digo 

Penal vigente proporciona hip6tesis en donde se presentan las

diferentes formas de participaci6n contenidas en sus fraccio-

nes .respectivas. En nuestro delito a estudio las formas de Pª! 

ticipaci6n que se pueden presentar se encuentran en las hip6~ 

tesis contenidas en las fraccionesa I.- ( acordar o preparar), 
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II.- (cuando se realiza por si); III.-(real1zo.ci6n conjunta); 

IV.-( determinaci6n intencional a otro para cometerlo); y 

VII.-( cuando con po5terioridad a la comisi6n del delito, se 

auxilie al delincuente por promesa anterior al delito), 
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