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N T R o o u e e Ó N 

Una de las funciones del Estado ante los problemas suscitados por la 

delincuencia, se manifiesta adoptando prev1s1ones genéricas de observancia general 

-._"i1rigidas a regular la conducta de los hombres dentro Clel desarrollo de su conv1venc1a 

La ley como una necesidad de orden natural tuvo ongen en el momento en 

que el hombre logró reunirse con sus semejantes. tnd1cando los limrtes para regir los actos 

de conducta que mantendrán esas relaciones en una vida sedentana llevandolo a que ame 

el sitio que le proporc1onará protecc16n. lugar en que transcurnrá la vida doméstica. 

destinado a la habitación de una persona o fam1ha con la sat1sfacc16n de las cond1c1ones de 

vida en un hogar de tipo famihar. conceptua11zándose como vida en hogar. es decir 

morada. 

Siendo el Derecho Penal el medio de control que tiende a evitar determinados 

componamientos sociales que se reputen indeseables. acude para ello a la amenaza de 

Imposición de distintas sanciones para el caso en que dichas conductas se realicen. 

reservándose el Estado el poder punitivo. para ejercerlo de acuerdo con lo previsto por las 

normas legales establecidas. Por lo que se convierte en protector de ése ámbito de 

intimidad en la paz y seguridad de las personas en su hogar tutelando la hbertad doméstica 

de aquellos ataques en contra de ella 
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Es el M1nisteno Püblico el Organo encargado de perseguir delitos. in1c1ando la 

investigación a partir del momento en que éste tenga conoc1m1ento de un hecho 

posiblemente delictivo a través de una denuncia, acusación o querella 

Actualmente la persecución del delito de Allanamiento de Morada. es de 

oficio, dando inicio a través de la denuncia. es decir la autondad interviene en su 

seguimiento castigando al responsable sin previa pet1c16n del ofendido. por lo que en el 

presente trabajo se propone establecer la querella en éste delito. con el fin de ampliar los 

derechos del ofendido e inculpados exponiendo las razones consideradas pertinentes 

para que sea procedente se persiga a pet1c16n de la parte ofendida 

Existen delitos que al seguir un proced1m1ento se perJud1ca aún mas al 

ofendido con el escándalo provocado, pudiendo ser mas grave que el propio deltto. No es 

admisible que cuando se vulnere un bien 1uríd1co que afecta el aspecto intimo del ser 

humano, como lo es la familia en su libertad doméstica. no se tome en cuenta la voluntad 

de los particulares para que queden bajo su anuencia. e1erc1tar acción penal a fin de lograr 

su convivencia. 

En el pnmer capitulo se descnbirán las generalidades del dehto de 

Allanamiento de Morada asl como las formas de persecución de los delitos con el fin de dar 

una visión de como la sociedad en el transcurso del tiempo modifica su forma de pensar, y 

necesariamente transforma el sÍstema jurldico en el que vive. 
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En el segundo capitulo se examinarán las generalidades del delito de 

allanamiento de morada. ya que es importante anahzar los elementos de éste delito y saber 

los aspectos con los cuales se considera como tal 

En el Tercer capitulo se analizan los aspectos procedimentales en general 

conceptuahzando a los requ1s1tos de proced1b1l1dad establecidos en el artículo 16 de Ja 

Constitución Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos ubicando a la querella corno el 

medio por el cual se da la facultad a los particulares de poner en conoc1m1ento de la 

autoridad competente el hecho dellctuoso. eJerc1tar acción penal. 1mc1ar la persecución del 

delito y seguir un proceso para castigar al su1eto que ha cometido un delito 

De acuerdo al estudio realizado en el desarrollo de la tesis se concluye que el 

Estado debe perm1t1r al morador su consent1m1ento para e1erc1tar acción penal y 

salvaguardar la solldandad familiar a mas de la surgida por la amistad, interés considerado 

mas valioso que el de Ja necesidad de la represión o esclarec1m1ento de la verdad 



CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 



1.1 REFERENCIA HISTÓRICA DEL DELITO DE ALLANAMIENTO 

DE MORADA 

Los romanos consideraron al Allanamiento de Morada no como un dehto 

independiente sino como una modalidad de la "1muria" el domun v1 1ntro1re 1n1unas. 

sancionado por Ja Lex Camelia de iniuna, donde se est.nblec16 una acción cnminal. El 

ofendido podfa elegir entre la act10 iniunarum o la persecución cnminal 1 

Los textos positivos tanto legales. como pretonos no registran más que 

supuestos de dal'\o material en la "domus d1s1uta~ (dar"lo en casa del sel'\or). térrr11no más 

bien medieval que clásico. Son Jos germanos quienes 1nic1an una nueva y más ideal noción 

de la morada. quizás mas por razones de segundad. tan efimero en aquellos tiempos que 

por circunstancias ideológicas un tanto equrvocadas Por tanto en lo medieval va 

apareciendo paulatinamente un nuevo concepto de la santidad del hogar. Ultima defensa 

contra la barbane, ambiente que cuando logra reforzarse matenalmente con invencibles 

muros se pretende suplir mediante un respeto legal o consuetudrnano: conc1b1éndose la 

violación del domicilio como una vulneración a la paz del hogar en el que se acepta o 

rechaza a alguien en ése ámbito de intimidad. Srn embargo. -en general, ni en la Edad 

1 apud. HERNANDEZ·TEJERO. P. C"t al LL IJIGESTO Dí rtrsTJNIANn. \.'cno1nn í:tt"llellana de D ORS, 
Tomo 111. Editonal Arazad1. Pamplona. IQ7S. pag 6-C! 



Media ni en los principios de la Edad Moderna, los sistemas polit1cos imperantes resultaban 

propicios para la protección de la paz del hogar tan unida al respeto por las garantias 

individuales .. 2 

La idea de los germanos prevalece alJn en los autores alemanes que no 

__ ,bstante el entena distinto del Código que comentan. pues. caractenzan éste delito como 

contrano a la libertad o a la voluntad lngíaterra como consecuencia de la conocida lucha 

entre los nobles y el soberano adopta la frase mi casa es m1 re1110. también de ideas 

germanas sobre el concepto del derecho a la paz del hogar 

"En el Fuero Juzgo se castiga con azotes y pena pecuniaria al que entrare por 

fuerza en casa a1ena sin causar otro dat"loM 3 sin embargo con 1nfluenc1a del derecho 

germano extienden la protección a nobles y villanos y la refieren contra todos. incluso contra 

los desmanes de los sef\ores y hasta de los func1onanos reales. el texto del Código de 1848 

en su articulo 414 fue reproducido integramente por lo códigos posteriores con excepción del 

de 1928 que considera integrado éste delito no sólo por el hecho de entrar en morada a1ena 

sino también por el mantenerse en ella contra la voluntad de su morador (artículo 668) la Ley 

de 7 de abnl de 1952 modificó la reducción onginana del Codrgo Vigente y castigó como el 

de 1908 el allanamiento activo 

.. La garantía concebida al dom1cil10 tiene antiguas raíces en nuestra 

legislación. Esta tenia dispuesto que ningUn oficial 1ntenor de JUSttcra pudiere proceder al 

2 FONTAN BALESTRA. Cario~. DERECf 10 PENAL PAHTE ESPECIAL. Editorial Abclcdo-Perrut, Buenos 
Aires. 1989. pág. J!i6. 
J MORENO, Antonio dt.• P. DEH.ECt-fO PENAL MFXICA"lO r»\Rl L L~PECIAI .. Ed1tnnnl Porúa. l\.fCxico, 
1968. pág. JOJ 



cateo de una casa. sino estaba elCpresamente autorizado al efecto de un 1uez (Nota 9a del 

tit. 30, Llb 4o .. Nov. Recop.) S1 se trataba de hacer algUn embargo en el dorn1c1lio de alguna 

persona ausente, debla el e¡ecutor dar aviso al Juez para que este prov1denc1ara lo que 

debfa hacerse pero s1 era en el lugar de la ¡unsd1cc16n misma del Juez que mandaba hacer la 

ejecución debla avisarse al alcalde del pueblo. a un regidor o a 2 vecinos que concurrreran a 

abnr las puertas y a ver formar el 1nventarro. y estos mismos les eran entregadas las llaves 

de la casa cateada (Ley 11 T1t 29. l1b 11 Nov Recop ). mas cuando se trataba de reconocer 

personas enmascaradas podian los alcaldes de cuartel allanar a este efecto cualquier casa 

Si se trataba de aprehender a la manceba de un clérigo se levantaba previa 

información al efecto y resultando comprobada su res1denc1a en la casa del cléngo. podia ser 

allanada ésta. Para proceder a la pns1ón de ¡uzgadores en casas particulares. debía 

proceder infonnación sumaria. mas no cuando se trataba de paraies públtcos .. • 

Por lo antenor se afirma que en la Const1tuc1ón de 1812. no se perm1t16 el 

allanamiento del dom1c1ilo. sino en el caso de ser necesano por ser amenazante al orden y la 

seguridad. Es asl como entre las declaraciones de derechos y garantias elCpresadas por 

Morelos al publicar en septiembre de 1814 ·Las Sent1m1entos de la Nación" proclama 

también la inviolab11ldad del domicilio. El Código Penal de 1871 se refiere a 2 titules y 

capltulos diferentes al delito que estudiamos. La primera en el articulo 637 forma parte del 

capitulo XIV del Libro Tercero relativo a los atentados cometidos por particulares contra la 

libertad individual Allanamiento de Morada. y en el capitulo VI refiere a aquel a los atentados 

contra las garantias const1tucionales, así también con la entrada en vigor del Código de 

'MONTJF.L Y DUARTE. 1 ... •drc- ESTUDIO SOBRF G.'\P...'\!'\:Tl.'\S ISDIVIDt f/\Lf:S. Cudrta Edicn'•n. 
Editorial Pon-úa. México. 1 Q83 pág. 333 



Procedimientos Penales de 1 880, al consagrar derechos para el procesado. establece la 

inviolabilidad del dom1c1lio asi como las cond1c1ones que deben llenarse para practicar v1s1tas 

domiciliarias y cateos 

La Const1tuc16n de 1836 estableció que no se pod1an catear las casas y 

papeles sino en los casos y con los requ1s1tos literalmente prevenidos en las reyes 

La Const1tuc1ón de 1917 hace mención en el articulo 16 de la Const1tuc16n 

de 1917 pnmer párrafo que ~nadie puede ser molestado en su persona. familia dom1c1l10. 

papeles o posesiones, smo en virtud de mandamiento escnto de autondad competente que 

funde y motive la causa legal del proced1m1ento- sirviendo de base para el Código de 1929 

que incluye al delito de Allanamiento de Morada en et Capitulo 11. Título Décimo Sexto 

relacionado con Jos delitos contra la Paz y Segundad de las personas en su artículo 928 

El Código Sustantivo vigente sigue la huella impuesta por la leg1slac16n 

inmediata antenor y se ocupa de éste delito en et capitulo 11. del titulo Décimo Octavo 

"'Delitos contra la paz y la segundad de las personas~ en su articulo 285, el cual a la letra 

dice: .. Se le impondrá de un mes a dos años de pns1ón y multa de 1 O a 1 00 pesos. al que sin 

motivo justificado, sin orden de autondad competente y fuera de los casos en que la ley lo 

pemiita. se introduzca furtivamente o con engaño o v1olenc1a. o sin permiso de la persona 

autorizada para darlo a un departamento. v1v1enda. aposento o dependencia de una casa 

habitada." 

Este articulo repnme no los ataques a la casa sino al derecho del 1nd1v1duo de 

vivir libre y seguro de su morada. extendiéndose a actos de los particulares, abusos y 



extralimitaciones de las autoridades y funcionarios públicos, matena en la que ae abundará 

en el desarrollo del presente trabajo. 



1.2 ANÁLISIS DE LAS FORMAS DE PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS 

EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA 

6 

Pocas 1nvest1gac1ones se han realizado en el campo histórico sobre las formas de 

persecución de los delitos en nuestro país Evidentemente en el Derecho Preh1spámco 

conocian las normas y los delitos. considerados en términos generales. por v1olac16n a la 

costumbre o a la desobed1enc1a y a las órdenes de los soberanos. podríamos hablar de un 

procedimiento oral levantándose mas tarde por los aztecas un protocolo med1ante 1eroglif1cos 

y donde las sentencias pnnc1pales eran registradas en pictografías conservadas en archivos 

oficiales y su ejecución de estos fallos eran crueles y sangrientas 

La facultad de perseguir los delitos como para reahzar su invest1gac10n y aphcac1ón 

de los castigos propios de aquellos tiempos por lo menos entre los aztecas se encomendaba 

a los jueces teniendo el carácter de 1unsd1cc1onales. derecho Que quedo interrumpido a la 

llegada de los espar'\oles y tra¡o como consecuencia una nueva forma de organizac1ón de 

justicia. 
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1.2.1 Época de la Colonia 

Durante mas de dos siglos los espal"lotes fueron conquistando nuevas tierras 

_ñn América formando asi la Nueva Espafla. que er-a gobernada a traves de un Virrey 

llamándosele a ésta etapa Colonial. porque el Virreinato era una colonia que formaba parte 

del impeno dependiente del gobierno espaflol. stn embargo -1a Nueva España no era una 

Upica colonia. sino mas bien un reino que tuvo un rey coincrdente con el Rey de Castilla 

representado aqul por un virrey. asistido por Órganos Locales con cierto grado de autonomía 

vigilada y viviendo entre súbditos de la corona ~ !> 

En un pnnc1p10 ex1st1ó la dualidad de sistemas 1und1cos baJO una misma 

corona: el indlgena y el espal"\ol. ya que el indígena funcionaba siempre y cuando no se 

opusiera a los lineamientos básicos de la legrslac1ón española. consolidada la conquista 

rigieron las leyes de los penrnsulares. encaminadas a frenar toda conducta Jesrva a la 

estabilidad social e intereses de la Corona. dando origen a d1spos1c1ones especiales para las 

colonias. ésto es el derecho indiano 

Se establecieron d1st1ntos Tnbunales denvados de los factores económicos. 

sociales, polit1cos y relig1osos. y que .. para la persecución del delito en sus formas 

especiales de manifestación y para aplicar las sanciones pertinentes. se implantaron el 

Tribunal del Santo Oficio. La aud1enc1a. el Tribunal de la Acordada. Tribunales especiales 

~ FLORIS MARGADA1'01" S. Guillenno. INTRODUCCION /\ l.A 111:'-.,0RIA r>FL DEPECJfO PENAL. 
_ MEXICANO. Editorial. Esfinge S.A .• méx1cu 1980 pag J7. 



para juzgar a los vagos y muchos otros mas- "por tanto en éste tiempo ex1stla un régimen de 

mültiples fueros como tnbunales especiales. según la materia de la controversia a las partes 

del litigio. La d1vers1dad de fueros existentes y la verdad de leyes que se aplicaban en ésta 

época hacia que la admin1strac16n de JUSt1c1a se 1mpart1ese tard1amente 

- • TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO 

Este se ut1hzó corno un instrumento pohc•aco contra la here¡ia. integrado por 

Inquisidores (frailes. clérigos y c1v1les) secretanos. consultores. calificadores. com1sanos. 

promotor fiscal, abogado defensor, receptor. alguaciles. alcaides e interpretes. en cuanto a 

las formas de persecución en éste Tnbunal. era el promotor fiscal. quien -denunciaba y 

perseguia a los herejes y enemigos de la Iglesia. llevaba voz acusatoria en los 1uic1os y para 

algunas funciones del tnbunal era el conducto entre éstos y el Virrey. a quien entrevistaba 

comunicándole las resoluciones y la fecha de celebrac1on det acto de fe- 7 

- • LA AUDIENCIA 

Este Tribunal atendia asuntos relacionados con la adm1n1strac1ón de JUSt1c1a 

con atribuciones generales. para solucionar problemas pohc1acos regido por leyes de 1nd1as. 

se encontraba integrada por el Virrey (presidente) 8 oidores. 4 alcaldes del cnrnen. 2 fiscales. 

(civil y cnminal) un alguacil mayor. un teniente de gran canciller y otros func1onanos de 

menor importancia; los oidores investigaban las denuncias o los hechos. hasta llegar a 

formarse la convicción necesana para dictar sentencia. los alcaldes del crimen intervenían en 

6 COLON SANCllEZ. Gutllcnnu IJERt:CllO Ml:XICANCl p¡· Pf{OCEDIMll~NTOS PENALES. Ocl.tva 
fdición Ednonal P.c::'mH• .. Me" 1.:n. 1 ~8~ f'ilg. :,'.!<> 

COLIN SANCUt~z. Gu1\km10. open . pa¡; 3:! 



la investigación de un hecho ocurndo en lugares donde no habia oidores. dichos 

funcionarios podlan nombrar a los pesquisidores o jueces, exclus1\Jamente para casos en los 

que los encargados de administrar 1ust1c1a local cumplian con su deber 

La aud1enc1a también era un órgano de gobierno al que el Virrey debía 

consultar con el fin de que las leyes se cumplieran en la Nueva Espafla teniendo una 

cámara criminal y otra c1v1I. En materia penal la aud1enc1a funciono como Tribunal de 

apelación y demas; resolvia los recursos de fuerza contra sentencias ecles1ast1cas 

En las 7 partidas estructuraban el proceso penal en el sistema de 

enjuiciamiento de tipo inqu1s1tono. Manuel Rivera Silva menciona que en la época Colonial 

los jueces '"se encargaban de averiguar los delltos y buscar las pruebas a cuyo efecto 

siempre se han considerado autonzados a emprender verdaderos asaltos contra los reos 

para obligarlos a confesar.·" A mayor abundamiento González Bustamante refiere - La Ley 

investla al Juez de un poder omnimodo que aún no quenendolo no podía eludir y el 

procedimiento penal se caracterizaba por una absoluta falta de garantías para el acusado. 

las presiones indefinidas las 1ncomun1cac1ones ngurosas que se prolongaban para arrancar 

la confesión al acusado. las marcas los azotes, el tormento y cuanto medio es 1mag1nable 

para degradar la condic16n humana del penado. los interrogatonos capciosos y pérfidos y los 

medios de coerción mas abominables unidos a la confesión con cargos eran de uso 

frecuente en ésta época en que se Juzgaba al dehto en abstracto y se hacía caso omiso del 

conocimiento de la personalidad del delincuente.~ 9 

1 RIVERA SILVA, -,...1anuel. l:..L PROCEDIMIENTO PE?'-IAL. Nm.ena Edición. Editorial Porrua. MC',ico. 
1978. pág. 74. 

"GONZALEZ BUSTAMF.NTE .. hum Jn.,,e Pl-<INC"IPlflS nE DERECllO PRüCTSAL PES:\L. Octa"a 
Edición, Editorial Porrúa. Y...1exico. 1991_ pag 18. 
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Como co.'lsecuenc1a del proced1m1ento 1nqu1srtoriaf exrstia la pesquisa general y la 

delación secreta · " La pesquisa es una indagación sobre toda una población o provincia. 

entera para investigar quien o quienes habian cometido un de/Jto. y la delación secreta que 

se prestaba igual que la antenor a cometer una sene de atropellos 1n1uslff1cados. calumnias 

o venganzas. se podía dar en cualquier caso. la forma de efectuar1a era la presentación de 

un documento en el que se denunciaba el hecho o conducta delictuosa y cuyo delator 

quedaba en el anonimato secreto " 'º 

Para procurar la tutela al 1ndigena. se crearon las leyes de Burgos y el 

Consejo Real de Indias. ésta Ultima adolecia de tres c1rcunstanc1as 

"a).· La sede de los supremos poderes (corona. consejo de Indias. casa de 

contratación) se encontraba en España. 

b).- Los intereses económicos de la Nueva España quedaban supeditados a 

los de Espa,.,a. 

c).- Para las altas funciones de las Indias fueron preferidos los peninsulares y 

no los criollos" 11 

Como producto de una conquista española, México adoptó medidas 

encaminadas a frenar toda conducta lesiva a la estabilldad social e intereses de la corona. "' 

'º GARDL11'JO GARMENDIA. Jorge. EL MINISTERIO PUBLICO EN 1.A INVFSTJr."C-Jf'N DE LOS 
DELJ"JCJ!t. l:.dJ1or1al Limusa. México. 1988. pág. SO. 
u FLORJS MARGADANT S. Guillenno. op. en .• pág. 37. 
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se afirma que en los tribunales novohtspanos prácticamente no se resolvian asuntos 

indlgenas, si acaso se llegaban a plantear, no habia abogados de los 1ndigenas que 

pugnaran por la intromisión de sus costumbres en .la adm1mstrac1ón de JUst1c1a Por tanto no 

hubo fusión entre dos sistemas. sino aceptación o meJOr dicho 1mpos1c1on - 1"' 

- Una rama especial de la 1ust1c1a novoh1spámca era la que se referia a la 

protección de los indios, el obispo Zumarraga protector de indios hab1a organizado un 

sistema de audiencias especiales para rec1b1r quejas de los indigenas El pnrner Virrey 

Antonio de Mendoza continuaba éste sistema. como consecuencia de ésta práctica en 1591 

un Juzgado General de Indios es establecido en México. a cuya Organización y cuyo 

financiamiento se dedican las cédulas reales del 19 de abnl de 1605 y 5 de octubre de 1606 

éste .Juzgado no excluia la competencia de los alcaldes mayores y corregidores, los 

indlgenas estaban libres para optar entre estos Órganos Junsd1cc1onales - , 3 

- - JUICIO DE RESIDENCIA 

Se establecieron mecanismos tendientes a lograr cierta 1mparc1alldad en el 

juzgado asf se crea el juicio de res1denc1a que -cons1stia en la cuenta que se tomaba de los 

actos cumplidos por un funcionano público al terminar el desemper'"lo de su cargo'" ,.. el cual 

constaba de dos partes. una secreta, realizada de oficio y otra pübhca para tramitar las 

denuncias de los particulares. habiendo acción popular presentando sus querellas o 

demandas los agraviados 

11 SILVA SILVA. Jorge. DERECllO PROCESAL PEt..;AI ..• Ed1tonal llarla. Mé',.ic;;o. J9QO. pág 59. 
11 apud. FLORES MARGADANT S Gu1llcnno op. dt pág '.'iQ 
14 fl..t..ARILUZ URQUIJO. Jo!>C Mo1riu c;;n. pos COLIN SANCltE.Z. Gu1llcnnu op 1;1l. pág. 36 
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- - TRIBUNAL DE LA ACORDADA 

El Tribunal de la Acordada ·tundamentalmenle perseguia a los salteadores de 

caminos y cuando tenla not1c1a sobre asalto o desordenes en alguna comarca. llegaba 

haciendo sonar su clarin se abocaba al conoc1m1ento de los hechos dehctuosos 1nstruia un 

juicio sumarisimo dictaba sentencias y procedla 1nmed1atamente a ejecutarlas • 15 

Los fines esenciales de éste Tnbunal eran la prevención y persecución del 

delito sin que dichas finalidades llegasen a tener plena ef1cac1a y por el contrano se 

convirtiera en escuela de cnmen, quedando abolido por la Const1tuc16n de Cád1z de 1812: 

ésta inspirada en pnncipros mas evolucionados que los del derecho Indiano y superó la 

Organtzación de justicia antenor. 

ts COLIN SANCHEZ. Guillenno. op. cit. pég. 39. 
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1.2.2 MÉXICO INDEPENDIENTE 

La manifiesta debilidad de Espar"la así como el rencor de los cultos y 

prósperos criollos. el monopoho del poder polit1co de los peninsulares (gachupines}. la 

repercusión de las ideas de la Revolución Francesa y su tnunfo, asi como el e1emplo de 

otros paises h1spanoamencanos contnbuyeron a la 1ndepend1zac1ón de Mex1co 

La d1scord1a entre los neos criollos y los poderosos peninsulares prepararon el 

camino para un mov1m1ento popular de tnd1os y mestizos que tuvo comienzo en la 

proclamac16n de Hidalgo en 181 O Hidalgo fue sust1tu1do por Allende. después de la 

ejecución de éstos. la lucha de los insurgentes fue continuada por Morelos. no obstante la 

proclamación de la Independencia nacional. continuaron vigentes las leyes espar"lolas con 

los sistemas antes mencionados hasta 1812. con la pubilcac16n del decreto Español en la 

que se consagran garantías de libertad. el proceso se hace público. queda abolido el 

tormento. 

En 1813 se convocó al pnmer congreso de Anahúac en Ch1lpanc1ngo. que 

debia preparar una const1tuc16n para la nueva nación publicando el 14 de Septiembre de ése 

mismo ario, "'Los Sent1m1entos de la Nación .. , en donde se proclama la libertad de Aménca. 

el monopolio del catolicismo. la soberania popular depositada en tres poderes. la necesidad 

de moderar la opulencia y la ind1genc1a, la ausencia de pnv1leg1os. la aboilc1ón de la 

esclavitud y la tortura. asi como la 1nv1olabihdad del dom1cli10. y como consecuencia. fue en 

decreto const1tucional para la libertad de Aménca ( Constitución de ApatzinQan) promulQada 



,. 
el 22 de octubre de 1814. y ta cual nunca tuvo v1genc1a. sin embargo no debe pasar por atto 

algunos de sus rasgos interesantes siendo se encontraban establecidos entre otros 

derechos Ja igualda(:f de todos ante la Ley, el pnnc1p10 de Nullum cnrnen stne lego y que la 

pena debe ser personal contra el reo Muy de la epoca es la opin1on de que la integra 

conservación de los derechos de igualdad. segundad. propiedad y llbenad es el Objeto de /a 

institución de los gobiernos y el Un1co fin de las asoc1ac1ones pollt1cas Declara que son 

tiránicos y arb1tranos los actos e1erc1dos contra un ciudadano sin las formalidades de la Ley. 

que todo ciudadano se repute inocente mientras no se Je declare culpable. se establece el 

derecho a la audiencia. contiene la inv1olab11ldad del hogar, normas sobre v1s1tas dom1c1hanas 

y excecusiones c1v1les, pnnc1p1os inspirados en los fundamentos filosóficos y 1urid1cos de la 

revolución francesa y la Constitución Espal"lola de 1812 

'"Las leyes de los primeros arios independientes se caracterizaron por su 

provisionalidad. es decir, las leyes que reg1rian mientras se expedian las definitivas En gran 

parte. la legislación habida en estos primeros tiempos se adoptó de las extran1eras 

especialmente de las leyes de partida y de ra Novisrma Recop1/ac1ón ~ 16 

La necesidad de una codificación era palpable. las viejas leyes espal"lolas no 

respondfan a las necesidades de la época. y aunque a mediados del srglo XIX se fueron 

restringiendo las formas procesales que caracterizan al sistema inquis1tono reconociendo 

algunos derechos para el inculpado eran muy limitados: la falta de codificac16n hacia que los 

jueces dingiesen el proceso a su modo invocando preceptos vanos 

1
• SILVA SILVA, Jorge Albeno. op. cit. pág. 61. 
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"La Const1tuc16n de 1824. deposita el Poder Judicial de la Federación en la 

Suprema Corte de Justicia en los Tribunales de Circwto y en los Juzgados de D1stnto a 

quienes se les sel"salan sus atnbuc1crnes legales - i-:-. 

En 1 836 el Poder Judicial se e1erce por la Suprema Cene de Just1c1a. los 

Tribunales Supenores, Los tribunales Superrores de los Departamentos y los Jueces 

subalternos de la Instancia. c1v1les y cnm1nales. asrm1smo para proceder a prrs1on se 

requer-fa 1.- Que procediera información sumaria en la que resulte haber sucedido un hecho 

que merezca. según las leyes. ser castigado con pena corporal 11 - Que resulte tamb1en 

algún motivo o 1nd1cio sufrc1ente para creer que tal persona ha cometrdo el hecho criminal. 

para continuar la s1mpte detención bastaba alguna presunc1on legal o sospecha fundada 

que inclinara al juez contra la persona y por delito determinado y puesto en libertad en los 

términos y con las circunstancias que deterrnrnara la Ley, se le tomara su Declaración 

Preparatona haciendo saber la causa de éste proced1m1ento y el nombre del acusador si lo 

hubiere y desde este acto el proceso continuara sin reserva del mismo reo no estaba 

permitido el tonnento para la avenguac16n de ningun genero del delito. el delito es personal y 

nunca trascenderá a su familia 

La Constitución de 1857 recogió los derechos humanos reconociendo 

especialmente los del enjuiciamiento penal; durante la epoca de Juárez se tend16 a cerrar al 

pals a influencias extranjeras. La exped1c1ón del Código Penal del 7 de d1c1embre de 1871 

constituye el pnmer intento de cod1ficac1ón. y una vez expedido era necesano una ley de 

enjuiciamiento que lo hiciera apflcable, en consecuencia se promulgó para el D1stnto Federal 

y territorio de Baja California y para toda la nación en delitos federales el Código de 

1"' COLIN SANCHEZ. Gu1llcnno. op cu. páK. -13 
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Procedimientos Penales de 1880 adoptando la teorla francesa; la cual d1sponla que los 

jueces son loa funcionanos de mas alta Jerarquia de la Policla Jud1c1al. asi se observa que 

aunque suavizado imperaba el sistema 1nquis1t1vo 

"El Código de Proced1m1entos Penales para el Otstnto Federal y temtono de 

-tlaja California de 1880, consignaba en el articulo 35 el procedimiento de oficio sin hacer 

aluai6n al t•rmino denuncia. cons1derandolS implícita en la tenTiinologla of1c10 o not1c1a ya 

que .. eatablecla: ... la ley solo autoriza dos medios de incoar el proced1m1ento en materia 

penal; e/ de oficio y el de querella. Quedan prohibidos los de pesquisa general y delación 

secreta y cualquier otro... y en el articulo 36 de tal ordenamiento jurld1co se provela ... es 

el deber de los funcionarios y agentes de la policla jud1c1al proceder de oficio a la 

averiguación de todos los delitos de que tengan noticia. Solamente se e'ugirá la querella de 

/a parte en e/ caso de estupro, y en los demás en que as/ lo estableciera expresamente el 

Código Penal . .. ui 

Con ésta quedan suprimidos los medios de pesquisa general y delación 

-cretm propk>s del •i•tema inquisitorial se establece el procedimiento de oficio y como 

excepción 1• querella, esta úttim• lleva impllcita la avertguaci6n previa; dicho código marca 

un inmenso adel•nto en lo que •t•t\e • la formación de la Institución del Ministerio Público ya 

que lo considera como un• m•giatr•tura instituida para pedir y auxiliar la pronta 

•dminiatraci6n de justicia en nombre de la aociedad y defender ante los tribunales los 

intereses de dich• magiatrmtura, y continuar al auxilio de la justicia; en cuanto a la 

pe,...cuci6n de loa delito• lo consídera miembro de la Policla Judicial. se establecieron 

•• GARDlJ?i;lo GARMENDIA. Jorge. op. cit. pag. 50. 
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reglas mas literales y equitativas con el propósito de concil1ar el interés de la sociedad con la 

libertad humana. 

En 1894 se promulga el Código de Proced1m1enlos Penales conservando la 

doctrina francesa estableciendo que la Policía Jud1c1al tiene por objeto la investigación de 

todos los delitos. corresponde perseguir y acusar ante los tnbunales a los responsables de 

un dehto; el Mtnisteno PUbllco y el Juez son miembros de la Pollcfa Jud1c1al 

En 1903 el presidente Olaz en su informe rendido el 24 de noviembre perfila 

ciaramente las nuevas caracterlst1cas que en México tomaba el M1n1steno Pübhco al 

manifestar que ·uno de los principales ob1etos de ésta Ley es deffmr el carácter especial que 

compete al Ministeno Público prescindiendo del concepto que le ha respetado siempre como 

auxiliar de la administración de just1c1a, el Mm1steno Público es el representante de la 

sociedad ante los tnbunales para reclamar el cumpl1m1ento de la Ley y el restablec1m1ento del 

orden social cuando ha sufrido quebranto El medio que e1erc1ta por razón de su oficio 

consiste en Ja acción pUbhca es por consiguiente una par1e y no auxiliar para recoger todas 

las huellas del delito y aun de practicar ante s1 las d1ltgenc1as urgentes que tienden a fiJar Ja 

existencia de éste o de sus autores " 19 

El 18 de diciembre de 1908 se expidió el Código de Proced1m1entos Penales 

en materia Federal, cuyas d1sposiciones regulan la actividad de quienes intervienen en el 

procedimiento. 

La Ley procesal que sigue en tumo a la de 1908, fue la expedida el 15 quince 

de diciembre de 1929, dicho código fue sustituido por el 27 veintisiete de agosto de 1931. 

1• RIVERA SIL VA. Manuel op. ci1. pág 73. 
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vigente hasta la fecha, y por el código Federal de Proced1m1entos penales de 23 veintitrés de 

agosto de 1934. 



JQ 

1.2.3 CÓDIGO VIGENTE 

Al promulgarse la nueva Carta fundamental de Ja RepUbllca el 5 de febrero de 

1917, al triunfo de la revolución Const1tuc1onahsta acaudillada de Don Venustiano Carranza. 

se declara y protege lo que despues se han llamado garantlas sociales. es decir el derecho 

que tienen los hombres para llevar una ex1stenc1a digna. y el deber del Estado de asegurar 

que asf sea. 

Mientras fas garantias 1nd1v1duales exigen al Estado una actitud de respeto 

para las libertades humanas por formar un campo donde el poder estatal no debe penetrar, 

fas garantfas sociales por el contrano imponen a los gobernantes la obligac1ón de asegurar 

el bienestar de todas las clases integrantes de la comunidad As1m1smo se modifica 

substancialmente el proced1m1ento penal mexicano. al abandonarse Ja teoria francesa que 

estructuró nuestros códigos y al quitar. a los ¡ueces el carácter de miembros de la Po/Jefa 

Judicial. 

En otras épocas como se ha venido ana/Jzando basta la simple orden verbal 

de alguna autoridad para perturbar e incluso encarcelar a las personas. sin existir ningún 

motivo fundado. Los atentados a la familia, las v10/ac1ones de domicilios. así como las 

agresiones a las posesiones. sin haber una causa Jeg1t1ma se sucedieron por mucho tiempo 

Por éste motivo y con el fin de evitar el abuso del poder público. la Const1tuc16n de 1917 

recogió y rauficó algunas de las d1sposic1ones establecidas por las antenores, el decreto 

Constitucional de Apatzingan y las Constrtuc1ones de 1824 y 1857 



La garantia establecida en el articulo 16 Constitucional consagra que solo la 

autoridad judicial puede librar orden de aprehens1on o detención siempre que se reúnan los 

siguientes requ1s1tos· 

- - Que haya denuncia. acusacion o querella respecto a un hecho que la ley 

sanciona con pena de pns1ón. debiendo estar apoyadas por declaraciones de personas 

dignas de todo crédito o por otros datos que llevan al Juzgador al convenc1rrnento de la 

p,-obable responsabilidad del sujeto autor de los hechos puestos en conoc1m1ento de la 

autoridad y que dicho dehto se castigue con la pena de pns16n teniendo como e)(cepc1ón 

cuando alguien es sorprendido en el momento de cometer el delito pudiendo/o detener 

cualquier persona poniéndolo de inmediato en manos de la autondad 

Las principales garantías para victimas u ofendidos estan en los artículos B y 

21 Consitucionales. refendos al derecho de pet1c16n y a Ja atribución del M1n1steno PUblico 

de perseguir los dehtos 

En cuanto a la ley procesal vigente para el D1stnto Federal. se encuentran 

garantfas para victimas y ofendidos en sus articules 9, 9 bis. 12, 135. 139. 144. 184. 203. 

205, 262. 271, 273. 274 y 276 numerales. todos en los que se establece la pos1b1hdad 

del ofendido por el dehto de poner a dispos1c16n del Ministerio Público datos que conduzcan 

a identificar al sujeto activo de la v10/ac16n a una nonna pun1t1va y as1m1smo establecer la 

culpabilidad del indicíado y que éstas deberán ser a toda hora aún en días festivos 
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Por cuanto hace a las formas de persecución. ~\ mencionado articulo 1nd1ca 

que el titular de la acción penal asi como sus au)(1hares estan obligados a proceder de 

oficio a la avenguac16n de los delitos del orden común de que tengan not1c1a no asi. 

cuando se trate de delitos en los que sólo se puede proceder por querella necesana. s1 no 

se ha presentado ésta. y cuando la ley ex11a algún requ1s1to previo y este no se ha llenado. 

estableciendo los delitos en los que se procederá a pet1c16n de la par1e ofend1d.:i asi como 

los requ1s1tos esenciales que esta debera contener 

La Ley Orgánica de la Procuraduria General de Just1c1a del Distrito Federal en 

los articules 2 fracción 1 y 3 Apartado A fracciones 1, 11. 111. IV y V. instituyen garantias en 

favor de la victima u ofendido al seflalar como atnbuc1ones de ésta 1nst1tuc1ón perseguir los 

delitos, recibir denuncias. acusaciones o querellas. investigar los delitos. asi como practicar 

toda clase de d1ligenc1as para comprobar la ex1stenc1a del tipo penal asi como la probable 

responsabilidad del su1eto activo 

Antes de dar por terminado el tema que nos ocupa. se considera oportuno, 

puntualizar los conceptos sobre los sistemas procesales a fin de seflalar el sistema 

adoptado en los Códigos de Proced1m1entos Penales Mexicanos 

- - Sistema mquisitono - Este consiste en la concentrac16n en un soóo ente u 

órgano denominado juzgador de los actos de acusación. defensa y decisión operando la 

acusación anónima. la confesión a base de tormento y ex1st1endo libre actuación a capricho 

del juzgador en actos. de llegar a una vedad h1st6nca material, sin importar el ser humano. 

en éste sistema opera la expresión escrita en la instrucción y en el secreto del 

proced1miento, así como en lo inapelable de las resoluciones Como el proceso se seguía a 



espaldas del inculpado, la defensa era casi nula. y cuando por excepción se llevaba a cabo 

los realizaba el propio Juez. en cuyo caso para esolver la suerte del acusado se 

fundamentaba en todo aquello que de manera cap1ct1osa se ut1/1zaba corno medio de prueba 

- - S1ste111n acusatono · Es aquel en el cual las funciones de acusac1on. 

defensa y dec1s1ón se encuentran encomendadas en manos de tres organos 1ndepend1entes 

formando un proceso de partes Ex1st1endo la libertad de acusac1on en manos de lodo 

ciudadano ltbre. defensa y las partes se encuentran en la misma igualdad La expres1on es 

la moralidad y publ1c1dad existe propos1c16n independiente de pruebas por las partes, 

apreció libre de estas por el Juzgador y las dec1s1ones del órgano 1unsd1cc1ona1 son apelables 

El sistema acusato10 tuvo sus origenes cuando la 1mpos1c1on de las sanciones en conductas 

ant1soc1ales, era de interés pnvado 

- - Sistema mixto - Se caracteriza por algunos pnnc1p1os del acusatono del 

inquisitrvo. El proceso nace con la acusación fonnulada por un órgano especif1camente 

determinado por el Estado. en otras cond1cones el Juez no puede avocarse al conoc1m1ento 

de la conducta o hecho punibles No obstante la 1ngerenc1a que se da a Ja defensa 

permitiendole asista al procesado. aún asi es relativa El Juez adqurere el valor a /as pruebas. 

gozando para ello de amplias facultades 

La mayoría de los tratadistas difieren en cuanto al sistema adptado en nuestro 

derecho punitivo, sin embargo. también encontramos a muchos tratadistas entre ellos 

Rivera Silva quien considera que el sistema adptado es el mixto Pues es necesano analizar 

que existe un órgano adm1nistrat1vo (Mm1steno Público) quien eJerce la acción penal. a fin de 

que otro órgano del Estado (poder Jud1c1al) resuelva la oretención pun1t1va Si observamos a 
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nivel de Averiguación Previa. operan pnnc1p1os del sistema 1nquisit1vo, pues las 

Averiguaciones Previas son semi·secretas. y, principios del sistema acusatorio, debido a que 

es necesario cumplir con tos requisitos de proced1b11ldad. acusación. denuncia 6 querella 

para el inicio de la investigación de un hecho presumiblemente deltctuoso. ex1st1endo la 

figura del defensor (de oficio o particular), as1m1smo durante la instrucción el Juez gozará de 

_nlena libertad a fin de allegarse pruebas que corroboren la autent1c1dad de las aportadas por 

las partes. Igualmente. en relac16n a las resoluciones v gr sentencias y autos de plazo 

constituc1onal, podrán ser apelables por cons1gu1ente nuestro actual proced1m1ento penal es 

de naturaleza mixta debido a que los preceptos de los códigos procedimentales penales (del 

Distrito Federal y Federales) se mezclan pnnc1p1os de los sistemas procedimentales 

ínquisttivo y acusatorio. 



CAPÍTULO 2 

GENERALIDADES DEL DELITO DE ALLANAMIENTO DE 

MORADA 



2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Todo hombre goza de libertades para manifestar su propia voluntad o 

satisfacer sus necesidades. encontrandose su1eta a ciertas restncc1ones. cond1c1onadas a los 

intereses de la colect1v1dad, y atentar contra estos es 1nfnng1r la norma tutelar de los 

derechos que tenemos a disponer El derecho punitivo es un recurso del que dispone el 

Estado para conservar el orden. la paz y la armenia dentro de las relaciones sociales 

Un lugar destinado por el hombre para el e1erc1c10 del derecho a desenvolver 

su libertad personal en lo que concierne a las exigencias de su vida privada. es su hogar 

refugio para buscar además su protecc16n, por tal motivo violar el dom1c1ho de una persona 

trae consigo la perturbación de esa paz y armenia siendo una ofensa a la libertad 1nd1v1dual 

Para comprender ampliamente a que se refiere cada una de las 

consideraciones mencionadas antenorrnente se hace necesano expresar sus conceptos en 

forma global, que nos de una visión mas acorde del delito de Allanamiento de Morada y sus 

elementos. 



2.1.·1 DELITO 

La noción del delito ha vanado confonne a los momentos h1sl6ncos. las áreas 

geográficas y la ideología de cada pueblo, de manera que es d1fíc1I establecer un concepto 

que tenga validez en cualquier momento y lugar 

Desde el punto de vista et1mol6g1co. la palabra dehto. denva de "dellctum" del 

verbo "'delinquere" a su vez compuesto de "hnquere" dejar y el prefi10 "de en la connotación 

peyorativo. se toma como .. hnquere v1am" o recam v1am". de1ar o abandonar el buen camino 

Múltiples definiciones se han elaborado de acuerdo con diversas comentes 

doctrinarias que han respondido a situaciones y necesidades especificas Asi tenemos que 

para Francisco Carrara. pnnc1pal expositor de la escuela clásica. delito "es la 1nfracc16n a la 

ley del Estado. promulgada para proteger la segundad de los ciudadanos resultante de un 

acto externo del hombre positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dar"loso"2º 
en Carrara aparece la consideración de que delito es una infracción a la Ley. una 

contradicción entre la conducta y la Ley. es decir un ente JUrid1co que se confonna· por 

presupuestos y elementos que son necesanos para la mtegrac1ón de la figura dehct1va, 

encontrándose éstos en la propia ley, manejando ya aspectos positivos del delito como la 

antijuricidad que hace radicar en la v1olac16n de la Ley. en la 1nfracc16n a la d1spos1c16n 

penal; la imputabilidad, que fundamenta en la aceptación de libre dec1s16n; del aspecto 

20 Pro;.-ar::~ '\.'JI. 1 nuui. :; p.i.¡,:. (•Ú. ~11.post c,.,~-1 ELLANOS TJ:NA. Fcmam.lo LINEAMIENTOS DI 
DERECl-IO PENAL. Trigcs1ma Tercera Edición. Editonal Pórrua, Mexu:o. 19q3 pa~ 1::!' 



externo positivo o negatrvo es decir la acc16n y la om1s16n. del elemento moral o subjetivo 

que se proyecta en dolo o culpa y de aspectos negativos del delito. como aquellos que 

impiden el nacimiento de la imputab1hdad o del elemento moral en que el dolo se destruye en 

el caso de la culpa 

Los pos1t1v1stas sostienen en sus postulados la concepc1on del delito como 

·hecho natural· resultando de causas antropofis1cas y sociales. Enrique Fern, Jurista de esta 

tendencia doctnnal, construye la def1n1c16n de delito ser"lalando - es un fenomeno natural y 

social producto de factores antropológicos sociales y fis1cos- ;>, considera que el delincuente 

al encontrarse deterrninado por esos fáctores debe ser su1eto a medidas de segundad no a 

penas, porque en él carece el sentido la pena. con f1nahdades represrvas. pues si no pudo 

obrar libremente no puede ser motivado a obrar conforme a la Ley por ta amenaza de la 

pena. 

Desde el punto de vista soc1ol6g1co Garófalo ( perteneciente a la escuela 

positivista) considera al delito como ·1a violación de los sentimientos altruistas 

fundamentales de benevolencia o piedad y probidad o JUStic1a en la medida media. en que 

se encuentran en la sociedad civil. por medio de acciones nocivas para la colect1v1dad'" 22 en 

éste sentido, se observa que los sentimientos de piedad y probidad difieren radicalmente 

hasta determinar según el tiempo, la incnm1nac16n de los actos mas diversos. siendo relativo 

al concepto de medida media en que son poseídos los sent1m1entos de probidad, aqui se 

hace notar que mas que v1olac16n a los sent1m1entos es un ataque a las condiciones de 

convivencia social. 

11 CASTELLANOS TESA. Fernando <"'P c1t pá~ 1 ::!7 
11 PAVON VASCONCELOS. FrnnCl">C:o. MA?"-.'.UAL DE DLR!:CllO PCNAL MEXJC/,t-;O, Sc:"tta Edu;;1ón. 

Editorial PorrUa. México. 1984. pág. 160 



No obstante dichas escuelas el dellto se ha venido construyendo a base de 

elementos: mismos que varlan de autor a autor. dando como resultado dos sistemas 

principales. 

a).- UnitDno o totnl1Zodor • Este sistema considera al dehto como un todo que 

no admite su estudio en planos o niveles arialit1cos. uno de los mas fervientes sostenedores 

de éste sistema es el tratadista 1tahano Francisco Antohse1 

b).- Atomizador o anallt1co.- Contemplando al delito como un todo. pero 

acepta que puede fraccionarse en elementos y éstos a su vez estudiarse en forma autónoma 

pero sin olvidar que los mismos se encuentran interrelacionados o dependen entre sí y que 

forman su unidad: apoyando dicha teoria J1ménez de AsUa expresa • dehto es el acto 

Upicamente antijurid1co, culpable. sometido a veces a cond1c1ones objetivas de penahdad, 

imputable a un hombre y sometido a una sanción penal · n 

Es importante hacer referencia a lo que sei'\ala el Código Penal Federal 

vigente en su articulo 7 pArrafo pnmero que establece ~ delito es el acto u om1s16n que 

sancionan las leyes penales·, esta concepción excluye los elementos que constituyen la 

esencia misma del acto delictivo; funda su noción Umcamente en el carácter punible. es 

decir, será delito. toda conducta que se encuentre dispuesta en la Ley y amenazada con la 

aplicación de una pena. 

;n JIMENEZ DE ASUA. Luss. LA LEY Y EL DELITO. Ed1torml Abclcdo-PcrTot. Argentina. 1954. pág. 207. 
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Esta def1mc16n tiene su principal fuente en el articulo 14 Const1tuc1onal, en el 

que se encuentra establecido el pnnc1p10 de legalidad (nullum cnmen nutle poena sine lege) 

principio ya consagrado en la def1n1c16n Que Carrara hace al delito al referir - deltto es una 

infracciOn a la Ley promulgada por el Estado, - encontrandose en la defm1c16n legal 

plasmados el elemento ob1et1vo ·acto u om1s16n· que se mamf1esta por medio de la voluntad 

(violando una proh1b1c1ón legal o ya absteniéndose de un acto. así como la sanc1on de la que 

establece ta Ley penal derivada de ésta voluntad. aqui podemos ver que el legislador no 

encontró una fonnula que proyectara la verdadera naturaleza del delito s•n embargo es 

comprensible que sea inexacta. ya que todas las escuelas penales han pretendido definir a 

éste sin lograrlo satisfactoriamente 

La legislación actual hace mención al acto u om1s1ón y se habla 

especificamente de la conducta de un hombre que por asi decirlo es proh1b1da a lo que se 

asocia una pena. en consecuencia no habrá delito cuando la conducta de un hombre no se 

adecua a alguno de ésos d1spos1t1vos técnicamente llamados tipos. pero no toda conducta 

tlpica es sancionable ya que es necesario establecer s1 ésta conducta se encuentra perm1t1da 

por el derecho (causas de JUSt1ficac1ón) pero st aquella conducta viola una norma penal 

tutelar de un bien juridico se llega a la conclusión de que existe la ant11unc1dad, sin embargo 

necesario es indagar la presencia de la capacidad intelectual y volitiva del agente. ésto es la 

imputabilidad para finalmente establecer si existe nexo intelectual y emocional que ligue al 

sujeto con su acto (culpabilidad} y reprocharle dicha conducta 

Una de las finalidades del Estado al sancionar actos u omisiones. es tutelar a 

la sociedad protegiendo los bienes jurld1cos fundamentales del 1ndrviuo y de ésta. previendo 



conductas que los afecten al considerar necesanos para la ex1stenc1a y con ello proveer a la 

seguridad jurld1ca mediante la coerción 

Una vez ser.alados los diversos conceptos de lo que es el dellto podemos 

decir que con base a la definición legal delito es el acto u om1s1ón que sancionan las leyes 

penales para proteger los bienes JUrid1cos fundamentales del ind1v1duo y de la sociedad 

Retomando la idea del sistema atom1zador o analit1co se 1nf1eren las 

siguientes caracterist1cas del dehto· 

- - Conducta 

- - Tipicidad 

- - Antijuric1dad 

Imputabilidad 

Culpabilidad 

- - Condiciones objetivas de punibilidad 

- - Punibilidad 

Algunos autores difieren en cuanto a la penalidad y las cond1c1ones objetivas 

de penalidad, como elementos. del dehto toda vez de que ta penalidad viene a ser 

consecuencia del dehto y las condiciones objetivas de pumbihdad definidas como ·aquellas 

exigencias ocasionalmente establecidas por el legislador para que la pena tenga aplicación· 

2" es un requisito, una circunstancia, un dato, que debe darse para que opere la pumbilldad, 

:i.a CASTELLANOS TENA • Fe-mando. op. en. pág. ::78 
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pero sin que sea elemento del delito pues sólo en contados casos se presentan tales 

condiciones. 
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Desprendiéndose de esto sus aspectos. tanto pos1t1vos como negativos siendo: 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS 

Conducta Falta de conducta 

Tipic1dad Ausencia de trpo 

AntrJunc1dad causas de 1ust1f1cac1ón 

Imputabilidad ln1mputab1hdad 

Pun1bllidad Excusas absolutonas 

Culpabilidad Causas de 1nculpab1hdad 

Cond1c1onalldad objetiva Ausencia de cond1c1onahdad ObJet1va 



2.1.2 Allanamiento 

El dicc1onano de la Real Academia Espaf'lola ha defrntdo al allanamiento 

-·omo la ·acción y efecto de allanar - y altanar como derivado del latln aplai"lare. del 

adverbio ad. a, y, planus. llano. poner llano o igual la superf1c1e de un terreno. suelo u otra 

cualquier cosa, u.t.c: 1ntr e r. 2
!. 

Asl también el dicc1onano enc1cloped1a de derecho usual define al 

allanamiento como la ·entrada con poder escnto de autondad 1ud1c1al en dom1c11io o local 

para reahzar ciertas d1ligenc1as. de segundad como detenciones y registros - 2
" 

De lo antenor podemos decir que interrumpir e 1ntroduc1rse es como allanar, 

éste término es empleado por la ley. especificamente para descnbnr la acción. en éste 

caso tiene el mismo significado que el verbo entrar: por lo que n1ngUn derecho ind1v1dual n1 

ninguna libertad son tan limitados que no estén restnng1dos por la necesidad de proceder a 

la defensa de los intereses 1nd1v1duales opuestos o con mayor motivo de la colect1v1dad, 

desprendiéndose la pos1b11idad de entrar en el dom1c1llo ajeno incluso contra la voluntad 

expresa de su duer'"lo, esto es que el allanar también es catear, es decrr el permitir a Ja 

autoridad administrativa, penetrar en un domic1ho con o sin el consentimiento de sus 

ocupantes a fin de localizar a alguna persona o cosa relacionada con la comisión de un 

delito f""euniendo las fof""malidades exigidas por la ley es decir. ex1st1endo permiso de la 

u Diccionario de la Reul Academia Espanola. lomo JI 
l• Diccionario Enc1clopcd1co d~ c!erc:cho U!>u31 Tomo 1 L'JlS ALCALA-ZAMORA Y CASTILLO. Ednonul 

Heliesta S.R. L Buenos Aires ArGentma • 1 Q8 J. 
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autoridad competente asi como la ex1stenc1a de causa debida Ningún derecho 1nd1v1dual 

debe rebasar los limites establecidos por las normas. encontrándose prevista la pos1b1hdad 

de entrar en el dom1c1llo a¡eno sólo en casos previstos en el articulo 16 Constituc1onal. y que 

al respecto menciona ~ En toda orden de cateo que solo la autonaad Jud1c1al podrá expedir 

y que será escrita, expresara el lugar que ha de inspeccionarse la persona o personas que 

hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan a lo que urncarnente debe l1m1tarse a la 

diligencia, levantándose al conclwrla acta circunstanciada en presencia de dos testigos 

propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad 

que practique la d1hgenc1a 

La autondad admin1strat1va podrá practicar v1s1tas dom1cJ11ares únicamente 

para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos san1tanos y de poflcla y exigir la 

exhibición de los hbros o papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 

disposiciones fiscales. su1etándose en éstos casos a las leyes respectivas y a las 

formalidades presentas para los cateos.H 

Este articulo ser'\ala a la autondad que debe expedir el cateo debiendo ser 

siempre la judicial y sólo con el objeto de comprobar que se han cumphdo los reglamentos de 

la policfa o sanitarios. para revisar hbros y papeles omitiendo de quien deberá e1ecutarto. sin 

embargo el Código de Proced1m1entos Penales en el capítulo VII. relacionado con cateas y 

visitas domiciliarias subsana ésta laguna en el articulo 152 donde prevé según las 

circunstancias del caso el Juez resolverá s1 el cateo lo realiza su personal, el Ministerio 

Público o ambos" en éste mismo sentido lo establece el articulo 61 del Código Federal de 

Procedimientos Penales 
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De conformidad con el articulo 16 Conshtuc1onal para la práctica de un cateo, 

deberén existir indicios o datos que hagan presumir que el inculpado o quien se trate de 

aprehender se encuentra en el lugar en que deba efectuarse la dd1genc1a o Que 

encuentran en él los objetos materia del delito. el instrumento del mismo libros. papeles u 

otros ObJetos que puedan servir para la cornprobac16n del dehto o de la responsab1hdad del 

inculpado. asimismo quienes realicen el cateo deberan a1ustarse a las normas que 

reglamenta ésta act1v1dad y en el supuesto de descubnr un delito distinto este se hará 

constar solo si es persegUtble de of1c10 estando obligados a proceder a su 1nvest1gac16n. los 

funcionarios y agentes de la Pohc1a Jud1c1al ante el grave nesgo que correria la sociedad 

derivado por la no intervención 

Es decir, la autondad admin1strat1va está facultada para entrar en un dom1c1ho. 

expresando claramente el motivo de dicha d1hgenc1a, sólo con el Objeto de comprobar Que se 

han cumplido los reglamentos de pohcia o san1tanos. o para revisar libros y papeles en 

asuntos de orden fiscal En éste mismo sentido el articulo 16 Const1tuc1onal en su pnmer 

párrafo establece ·nadie puede ser molestado en su persona. familia. dom1c1ho papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autondad competente que funde y 

motive la causa legal del proced1m1ento .. 

Como ya quedó mencionado en el Pnmer Capitulo al hablar del México 

Colonial y como consecuencia de un sistema inqu1s1tonal, al capricho del gobernante fue la 

medida de las molestias causadas a los particulares, los atentados a las familias. las 

violaciones a domicilios eran muy frecuentes. por lo que esta Constitución consagra 

garantlas con el fin de evitar el abuso del poder público 



En base a ésta dispos1c16n nadie puede penetrar al dom1c1/Jo particular de un 

individuo sin contar con su consentimiento. s• no es que para ello esté expresamente 

facultado por la autondad competente y como esta no tiene una facultad d1screc1onal y 

arbitraria para poder allanar el dom1c1llo pnvado lo legal es que la autoridad no puede 

expedir tales órdenes de allanamiento sino en los casos en que expresamente le atribuye la 

ley ésta facultad y con las formahdades que ella ex1Ja. por lo que la 1nst1tuc1ón del 

allanamiento es consecuencia lógica de la norma Constitucional declarativa de la 

Inviolabilidad del dom1c1flo y del precepto pun1t1vo derivado de su v10/ac1ón esto es sin 

contrariar la norma tutelar del bien JUrid1co tutelado. al menos de que dicha v1olac1ón al 

domicilio sea para salvaguarda de un bien Jurld1co de mayor Jerarquia 
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2.1.3. Morada 

En un pnnc1pio, el hombre pnmltivo buscó los medios para su superv1venc1a. 

dedicándose a la recolecc1ón (frutas y ralees). aprendió a hacer fuego a su voluntad. inventó 

la flecha que fac1ht6 la captura de animales dando pauta a la fase pastoral en la cual llegó a 

domesticar a los animales para tener reservas de aflmentac1ón. es entonces cuando el 

hombre deja de andar de un lugar a otro para permanecer en un lugar fiJo. es decir se vuelve 

sedentario porque construye casas para habitarlas. ded1candose a la cria de grandes 

rebanas de animales. " el habido que fue siempre el supremo rector de su vida lo hizo que 

amase aquel s1t16 que le proporc1onaba abngo contra la 1nferpene protección contra los 

animales y las comidas anheladas - 27 llegando a la idea de morada entendida como algo 

unido a su propia persona que le sirve de salvaguarda espiritual y material para su segundad 

y descanso. El d1cc1onano de Derecho Penal defrne a la morada como fa Mcasa o 

habitación, estancia de asiento o residencia más o menos contrnuada en el lugar :'B 

El derecho romano. entendia por casa ·no la que se tiene en propiedad. sino 

la del domicilio, teniendo lugar la Ley Comel1a de In.unas. tanto si uno vive en una casa de 

su propiedad, como en una alquilada o dejada gratuitamente como s1 vive hospedado - 29 

27 JIMEÑEZ HUERTA. Mariano DERECHO PENAL Ml:XICA~O. Cuana Ed1c1ón. Ed1101al Porrua, México 

n c::~~NÁ~gR~/a~-1-Rafacl Oc Ptna Vara. D11:cwnano de Derecho P~n.sl. De Pma. Rafael-Rafael De Pma 
Vara. 

29 H~~~i:6~i~.:E~~i~6"p~~~~r~7.'_ ~~;J~~~1C~1co 199! 
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El concepto de morada. encierra sólo a la casa o hab1tac16n en que se vive, 

ésto es el lugar en que comunmente transcurre la vida domestica. o sea la penetración de 

nuestra personahdad. un lugar mas intimo para la superv1venc1a. muy diferente al concepto 

de dom1c1lio establecido en el Código C1v1I. en sus articulas 29 al 34 de connotac16n 

negocia!. considerado como el asiento 1urid1co de la persona que puede ser f1ct1c10. 

- :tefiniendo el dom1c1llo real de las personas corno el lugar donde tiene establecido el asiento 

pnncipal de su f"es1denc1a y de sus negOc1os en el que para que la habitación cause 

domiciho la res1denc1a debe ser habitual y no accidental aunque no se tenga la 1ntenc1ón de 

fijar en ése lugar para siempre Tales requ1s1tos no son de tomarse en cuenta en el orden 

penal toda vez de que la noción de dom1c1ho comprende tamb1en los lugares de permanencia 

accidental, es decir que el dom1c11io es una noc1on esencialmente de hecho 

La morada es el lugar destinado pnvadamente a la hab1tac16n de una persona 

o familia y satisfacer las cond1c1ones de vida en un hogar de tipo fam1har aislándose de los 

que fuera de ella conviven. 

El vocablo morada que se ut1hza. envuelve un concepto muy amplio y al 

aplicarte quiere significar que su protección se extiende a todo lugar habitado. • Caballo 

define a la habitación como cualquier lugar aislado del mundo externo. abierto o cerrado. 

estable o movible. que una persona destina legittmamente al eJerc1c10 de su libertad 

individual en cualquier manifestación de su vida pnvada. considera conveniente no restnngir 

éste concepto de hab1tac1ón únicamente a un lugar. sino que debe extenderse a cualquier 

espacio delimitado del mundo circundante. dado que la continua evolución de las act1v1dades 

humanas y de los inventos del hombre puede v1v1r al menos temporalmente en medio de la 
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floresta. como en el océano. en lo alto de la montal"la. vagando en el aire o sobre la 

superficie terrestre. 

Retomando las ideas de éste autor, debemos entender que al pasar el 

tiempo el hombre cambia su manera de pensar transformando en consecuencia el concepto 

de domicilio o hab1tac1ón ya que éste no puede quedarse estancado cambiando de 

acuerdo a las ideas y costumbres de la sociedad 

Cómo se ha indicado debe entenderse por morada el lugar que una persona o 

grupo de ellas destina a la vivienda de manera permanente o trans1tona Este concepto 

puede ser tomado en un doble sentido. sel"lalado asi por FONTAN BALESTRA al decir que 

• el objeto de la protección no debe ser entendido como la cosa o porción de espacio en que 

el sujeto habita, sino como un derecho eminentemente personal, por la otra. se elabora una 

acepción propia del derecho penal de la palabra dom1c1llo .:::i, 

Mas adelante se definirán los conceptos que sobre morada nuestra legislación 

abarca al establecer el delito de Allanamiento de Morada 

Jo GOMEZ. Eusebio. TRATADO DE DERECl10 PENAL. Bueno!> Aires, Arp:cnlinu. 1940. p4g. 363 
JI FONTAN BALESTRA. Carlos. TRATADO DE DERECJIO PENAL. PARTE ESPECIAL. Tomo V. 
Segunda 

Edición. Editorial Abeledo-Pr:rrot. Buenos Aires. Argentina. 1989 pag. 3~7 y 358. 
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2.1.•."I Concepto doctrinarlo del delito de Allanamiento de Morada 

Dentro del titulo de los delitos contra la libertad y segundad de las personas, el 

Códtgo Punitivo vigente preve al delito de allanamiento de morada, tutelando una sene de 

dereehos inherentes a el. tratando de cubnr una parte de las manrfestac1ones humanas 

que la libertad fundamenta. y que frente a un ataque evidente a la Jrbertad ·e1 derecho a la 

morada requiere un sentido jurfd1co mas agudo porque no se trata ya de Ja libertad de 

movimiento que caractenza a los mas tipicos delitos contra Ja libertad srno de disponer a 

voluntad del lugar en que se vive, particularmente caracterizado en la ley por el derecho de 

aceptar o excluir de el a otras personas - 32 

Carrara define al dehto de v1olac16n de dom1c11io como Mla introducción o 

permanencia en el domicilio ajeno, realizada sin motivo legítimo y contra Ja voluntad de quien 

tenga derecho para excluir de él a otras personas u
33 

Este autor considera que cuando se produce la turbación del domicího se turba 

nuestra propia tranquilidad y Ja conciencia de nuestra libertad. s1nt1endose la ofensa 

causada como producida a nuestra persona estando de acuerdo en la colocación a éste 

delito en la clase de los que atacan la libertad personal, ya que ofende mucho más que a la 

propiedad privada a un bien ideal que responde al sentimiento de la libE!rtad individual. es 

>::r FONTAN OALESTRA. Carlos. TRATADO DE DERECllO PENAL PARTE ESPECIAL. Tomo V. Segunda 
Edición. edilorial Abeledo-Pe"rTOI, Buenos Aires, 1989, pág. 356-357 . 

.u CAR.JlARA. Franccsco. PROGRAMA nE OE'RF(""'HO C-P.IMINAL VoJum"!'~ lf. Te~er.i Edición Uogo:.;1. 
Colombia. Edilorial Temis. 1989, pág. 475. 
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decir no ofende al derecho de la propiedad n1 a una cosa matenal, sino al derecho 

inherente a la personalidad humana que 1rrad1a en el ambiente destinado a ser el refugio de 

ella. Por eso no interesa que el que habita el lugar sea o no prop1etano. ésto es sel'\alando 

el objeto de ésta imputación es amparar aquel bien inseparable de la libertad 1nd1v1dual. que 

es la paz doméstica 

Siendo concordante con lo Que manifiesta Magg1ore Gutsseppe al ser.alar - la 

violación de dom1c1lio consiste en el hecho del que se introduce en hab1tac1ón a1ena o en otro 

lugar de mansión pnvada. o en sus dependencias. contra la voluntad expresa o tácita del 

que tiene derecho a 1mped1r10, del que se introduce clandestinamente o con engaflo, en ésos 

mismos lugares; del que permanece en dichos lugares contra la voluntad expresa del que 

tiene derecho de sacarte; del que permanece clandestinamente o con engaf\o - :M dicho autor 

manifiesta ser impropio el térrmno trad1c1onal de v1olac1ón de dom1c1ho ya que la ley no 

ampara únicamente el domicilio en sentido c1v1I, sino la hab1tac1ón. la mansión privada y sus 

pertenencias. convirtiéndose la libertad personal en una f1cc1ón s1 uno no tuviera el derecho 

de sacar del hogar doméstico al que Quisiera invadirlo contra su consenhm1ento real o 

presunto. 

Por su parte Cuello Calón indica que la finahdad de prever al delito de 

Allanamiento de Morada. no es la tutela de la casa ni la propiedad, sino el derecho del 

individuo a vivir libre y seguro en su morada. siendo acorde con los autores antes citados. 

>-1 MAGIORE <iiu<i;or,c!"rc- ílFRFCJ.tO Pf-:NA'- D~L JTOS EN PARTICULAR, P.;:nc. Cs.p.c.;:ia.1 VolUmi.:11 IV. 
Editorial Tcmis Bogotá. Colombia. 1989 pág SQ4 
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Carrara cnhca al nuevo Código del Imperio Alemán por colocar a éste deltto en 

la clase de ofensas contra el orden pUb/fco ar considerar predominante en la determ1nac16n 

de la clase la forma mas grave de la v1olac16n de dorn1cdro acompañada de tres cond1c1ones 

de violencia. turbación y annas por lo que comenta ~que s1 debiera considerarse como 

determinante de la clase de un delito eventual concom1tanc1a de estas tres c1rcunstanc1as. 

abrfa delito que no debiera cfas1f1carse entre las ofensas contra el orden pUbllco pues 

todas ellos es posible que se presenten estas c1rcunstanc1as ~ J"J 

Manifiesta que la v1olac10n del dom1c1l10 puede denvarse del abuso de alguna 

autoridad. colocándose éste delito en la ciase de delitos sociales y precisamente los que 

entran en la familia de los abusos de autoridad pUb/1ca. pero m los códigos modernos ya 

perfeccaonadc1s toman en cuenta éste hecho y o quenéndose d1v1d1r el estudio del tema se 

hizo necesario que en las expos1c1ones doctnnanas se trate en éste s1t10 tanto a la autoridad 

como a los particulares 

En otras legislaciones se hace referencia no sólo a la 1ntroducc1ón. por el 

motivo evidente de que el domicilio se viole tanto al introducirse en él contra la voluntad de 

quien lo habita. sino también al demorarse ahí contra ésa voluntad 

Por lo que una introducción. en contra de la voluntad de quien lo habita asi 

como al demorarse en contra del consent:m1ento de quien pueda otorgarlo. se trata no de 

una violación al derecho de propiedad. ni tampoco se ofende una cosa matenaf sino que 

lesiona un derecho inherente a la persona humana. que irradia en el ambiente destinado a 

su refugio; por éso no interesa que quien habite en ése lugar sea o no su prop1etano 

u CARRARA. Franccsco. op. crt 470. 



Carrara por su pane, desglosa del allanamiento de morada los siguientes 

elementos: 

1.- lntroducc10n o permanencia arbitraria. 

2.- Oomictlio ajeno 

3.- Voluntad contrana del que lo habita 

4.- Inexistencia de motivo legitimo 

Los atentados cometidos contra la 1nv1olab1hdad del domicilio, no sólo puede 

ser cometidos por paniculares. teniendo lugar la protección penal en abusos y 

extralimttaciones de las autoridades y func1onanos pübhcos. 

Por otra parte Cuello Calón comenta .. el texto vigente prevé dos distintas 

modalidades de allanamiento: a) - el allanamiento activo que es la entrada en morada 

ajena contra la voluntad del morador; b).- el allanamiento pasivo. el hecho de mantenerse en 

morada ajena contra la voluntad del mismo. " 36 

De lo antenor se desprende como elementos del allanamiento activo: 

a).- El hecho de entrar en morada a1ena 

b).- Que se entre contra la voluntad de su morador 

e).- Voluntad dellctuosa 

:w. CUELLO CALON, Eugc-nio DERECHO PENAL. T:::Jmo JI O.:c1ma Cuana Edición. Edilorial Bhosh. 
Barcelona. 1975. 783 
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y como elementos del allanamiento pasivo 

a).· El hecho de permanecer es decir mantenerse en morada SJena 

b).~ Mantenerse en la morada contra la voluntad del morador por lo que es 

preciso que éste extenonce su voluntad contraria de manera expresa fa diferencia del 

allanamiento activo en el que la voluntad contraria puede ser expresa o tácita) pudiendo 

también exterionzarta quienes tengan el derecho a manifestarla (cónyuge e h1JOS e incluso 

expresarla por medio de un tercero (domestico o depend1ente) La permanencia en morada 

ajena debe ser ilegitima 

e).· Su elemento interno esta constituido por la voluntad de permanecer en la 

morada. de conciencia de la voluntad contrana del morador y con conoc1m1ento de la 

ilegitimidad de su permanencia. 

Carrara ser.ala que cuando la c1rcunstanc1a de v1otac16n de dom1ciho ha 

servido de medio para otro delito. lo agrava o lo deJa 1nd1ferente. pero éste titulo especial 

siempre será absorbido en el otro como elementos de esta 1nfracc16n a la norma penal: 

ocasiones no se llega a consumar plenamente el delito a que tendia la invasión arb1trana 

del domicilio ajeno, por lo que dicha 1nvas16n forma el carácter de acto ejecutivo de un dehto 

principal llegando a ser parte de aquella suma de fases matenales que constituyen una 

tentativa punible. sin podérsele imputar de modo injusto. lo anterior con base al pnnc1p10 

ontol6gico y que se realiza cuando el acto criminoso a que tendla el medio cnm1noso 

destruye la esencia del delito que sirvió de medio. por tanto la violación de dom1c1110 puede 



servir de tentativa para otro delito. pero no admite tentativa ya que cuando se comienzan los 

actos ejecutivos de 1nvas16n la paz doméstica ya esta turbada Man1f1esta que es posible la 

tentativo "como en caso del que intentar derribar la puerta para entrar o cuando con igual fin 

se escala la ventana pero es cond1c16n precisa que no se llegue a entrar. 37 a lo que Carrara 

en contrapos1c16n refiere ·1a v1olac1ón de dom1c1ho puede servir de tentativa para oro delito. 

pero no admite tentativa como lo observa con toda razón Suhutze (lehrbuch 67 p 275) por 

la razón palpable de que cuando se comienzan Jos actos e1ecut1vos de la 1nvas16n, la paz 

domestica ya está turbada • 39 siendo autores no solamente el que entrare 1lic1tamente sino el 

que contnbuye al allanamiento con un acto sin el cual éste no se hubiera realizado como es 

el abrir la puerta o la ventana 

Es muy frecuente que éste dehto se ejecute como medio para la com1s16n de 

otro, en cuyo caso existe un concurso ideal de delttos. por lo que drcha c1rcunstanc1a al servir 

de medio para otro delito lo agrava o lo deja 1nd1ferente siendo éste titulo Especial absorbido 

en el otro como elementos de éste 

Por lo que véhdamente podemos afirmar que en el dehto de allanamiento de 

morada no es violado el dérecho de propiedad. ni tampoco se ofende una cosa material sino 

que se lesiona un derecho inherente a la persona humana que se proyecta en el ambiente 

destinado a su refugio, sin importar que quien habite este lugar sea o no su prop1etano. 

n CUELLO CALON. Eugenio op cit pág 79:::!. 
>• CARRARA. Franccsco op cit pág. 475 



2.1.4.2 Concepto legal del delito de allanamiento de morada 

El articulo 16 Constituc1onal establece -nadie puede ser molestado en su 

persona, familia. dom1c1ho, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento esenio de 

la autoridad competente que funde y motive la causa legal del proced1m1ento ~ de lo anterior 

se adviene. que nuestra máxima ley otorga garantias a sus gobernados de que no serán 

vulnerados sus derechos. sino en Jos casos en que existan elementos suficientes para 

proceder; por lo que los diputados constituyentes estimaron preponderante tutelar la paz y 

seguridad de las personas y evitar molestias causadas a particulares. a la famd1a o a las 

violaciones de dom1c1llos y agresiones a las posesiones. sin causa legrtirna recogiendo drcho 

pnncipio en el capitulo 11, del titulo Décimo Octavo ~ Delitos contra la paz y segundad de las 

personas" en su articulo 285 que establece - Se impondrá de un mes a dos afias de pns1ón 

y multa de 10 a 100 pesos, al que sin motivo Justificado. sin orden de autoridad competente y 

fuera de los casos en que la ley lo permita. se introduzca furtivamente o con engar'\o o 

violencia. o sin permiso de la persona autorizada para darlo a un departamento. v1v1enda. 

aposento o dependencia de una casa habitada N Como consecuencia del pnnc1p10 

constrtuci6n el allanamiento al dom1c1lio cae dentro del ámbito de la ley penal. por ésta r;¡¡¡zón 

el articulo 265 reprime con pena pnvat1va de la libertad a qU1en entre en morada o casa 

ajena contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga el derecho de excluirlo es decir. 

ampara la paz y tranquihdad doméstica del 1nd1v1duo, el disponer a la voluntad del lugar en 

que se vive. sentirse libre y seguro 



. ., 
La protección legal del dom1c1ho llega a incorporar a los funcronanos pübl1cos o 

agentes de la autondad que allanare un dom1c1llo sin las formalldades presentas por la ley o 

fuera de los casos que ella determina. o sea cuarido el func1onano y/o agente entran a un 

departamento v1v1enda. aposento o dependencia de una casa habrtada a1enas en funciones 

de su cargo y para curnpltr actos relacionados con el mrsmo. cometen dicho delito st no 

cuentan con orden de autondad competente ( y esta resolución ¡ud1c1al deberá: ordenar la 

entrada en domicilio particular debiendo estar fundada y motivada) as1m1srno si estos no se 

encuentran dentro de los supuestos previstos por la ley 

El legislador ha sido cauteloso en la protección del dom1c1ho que ha extendido. 

este delrto a los func1onanos y agentes a fin de evitar posibles abusos a la autoridad o de sus 

agentes: previendo dicha circunstancia en el titulo Dec1mopr1mero. RDelrtos cometidos contra 

la administración de justicia. y en especifico en el articulo 225 al sef'lalar RSon delrtos contra 

la administración de JUSticia cometidos por servidores públicos los s1gu1entes 

... XVIII.- Ordenar o practicar cateas o v1s1tas dom1c1hanas fuera de los casos autonzados por 

la ley: - sancionando con pena de pns1ón de dos a ocho arios y de doscientos a 

cuatrocientos dfas multa además de la pena de pns16n correspondiente. el agente será 

privado de su cargo e inhab1htado para el desempef'lo de uno nuevo por el lapso de uno a 

diez arios. 

No obstante todas las precauciones de éste articulo adoptadas como garantía 

de respeto a Ja libertad de las personas, el legislador tampoco pudo desconocer la ex1stenc1a 

de cas<?S. no ya extraordinanos sino frecuentes. en que es necesano prescindir de la orden 

judicial de allanamiento a fin de evitar las graves consecuencias que cualquier demora 

ocasionarla. encontrándose reguladas dichas circunstancias en el articulo 15 en sus 
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fraccíones V y VI el que prevé "'El delito se excluye cuando· V - Se obre por la necesidad 

de salvaguardar un bien 1urld1co propio o ajeno. de un pehgro real. actual o inminente, no 

ocasionado dolosamente por el agente. lesionando otro bien de menor o igual \lalor que el 

salvaguardado siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere 

el deber juridico de afrontarlo .. por ejemplo la mtroducc16n al departamento v1v1enda, 

- aposento o dependencia de una casa habitada con la finalidad de prestar un humanitario 

servicio a la mujer que esta siendo golpeada y puede ser asesinada. - VI - La acción o la 

omisión se realicen en cumpltm1ento de un deber 1urld1co o en e1erc1c10 de un derecho. 

siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el 

derecho y que éste último no se reahce con el sólo propósito de pequd1car a otro, " es decir 

casos en los que se ponga en nesgo un bien 1urid1co de mayor 1erarquia 
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2.2 Elementos del tipo penal del deUto de Allanamiento de Morada 

Con fundamento en lo establecido por el articulo 14 de la Const1tuc1ón Polllica 

del Pals, el cual dispone M que en los 1u1c1os del orden cnm1nal queda proh1b1do imponer 

por simple analogfa y aun por mayoría de razon pena alguna que no este decretada por una 

ley exactamente aplicable al dehto que se trata M se desprende que solo las leyes pueden 

establecer Jos delitos y las penas en fórmulas precisas. dando lugar ar nac1m1ento del tipo 

que no es otra cosa que la descnpcrón legal de una conducta estimada como delrto que 

lesiona o hace peligrar bienes 1urid1cos protegidos por la norma penal, es decir, una 

concepción leg1slat1va de una conducta hecha dentro de los preceptos penales Por lo Que la 

tipicidad adquiere rango constrtuc1onal como garantia 1nd1v1dual teniendo la función de 

principio de legalidad y segundad 

La t1p1c1dad para Castellanos Tena es - el encuadramiento de una conducta 

con la descripción hecha en la ley, la co1nc1denc1a del comportamiento con el descnto por el 

legislador • 39 

Los tipos penales suelen clasificarse en: 

Normales y anormales 

Fundamentales. básicos, especiales y complementados 

- - Autónomos o independientes y subordinados 

39 CASTELLANOS TENA. Femando. op. c11 168 
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- - De formulación amplia y de formulación casuist1ca 

- - De dal"lo y de peligro 

Por lo que hace al delito de allanamrento de Morada y en torno al tipo 

Podemos ser'\alar. 

- - Por su compos1c1on - se trata de un tipo anormal. toda vez que contiene 

factores de valoración 1urid1ca como lo es a) sin motivo 1ust1ficado. b) sin orden de 

autondad competente; e) fuera de Jos casos en que la ley Jo permita se introduzca a un 

departamento. casa v1v1enda y utilice cualquiera de los medios com1s1vos 

- - Por su formulación. es casulst1ca. ya que se prevén dos o mas h1potes1s 

comisivas y el tipo se configura con cualquiera de ellas (furtivamente o con engaflo o 

violencia o sin perrruso de la persona autorizada para darlo 

Por su resultado, es formal. por agotarse el tipo penal en el mov1m1ento 

corporal no siendo necesano para su integración que se produzca alguna alteración en la 

estructura o funcionamiento del objeto matenal. es decir es un delito de mera conducta, en la 

que se sanciona su acción (íntroducc1ón ) en si misma 

Los elementos integrantes de la estructura tip1ca del ilícito en estudio. 

contenido en el articulo 285. en concordancia con los diversos 7o. fracción 1 (instantáneo) 

So. (hipótesis de acción dolosa) 9o. párrafo pnmero (hipótesis de conocer y querer). del 

Código Penal. asimismo 122 del Código de Proced1m1entos Penales para su configuración 

aon elementos de análisis: 



Como elementos de carácter objetivo 

- - Una conducta en forma de acc1on supuesto 1n1c1al al que alude el artículo 

7o. del Código Penal desplegada por el activo. definida por el maestro Castellanos Tena 

como "el comportamiento humano voluntario pos111vo o negativo. encammado a un 

propósito-0 es decir la manera de asumir una actitud manifestada en este caso en una 

acción. consistente en allanar o introducirse es decir. ya que sin motivo JUS.t1f1cado sin orden 

de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita se introduce (núcleo 

verbal del tipo) sin perrmso de la persona autorizada para darlo a una v1v1enda. aposento o 

dependencia de una casa habitada (cochera. patio. etc) Entendernos por introducirse. el 

entrar, pasar al umbral de la casa o penetrar a ella arb1tranamente por la puerta o por otro 

camino. 

- - De lo antenor se desprende. debe ex1st1r un sujeto activo (producto de 

la conducta illc1ta penal) en el que sólo el hombre. se Je puede atnbu1rle la conducta 

delictiva. descartándose la pos1b1hdad de las llamadas personas morales. mismo sujeto 

quien actúa como autor matenal. con dom1n10 del hecho ya que al momento de la ejecución 

del evento delictivo tiene el control del proceso causal y en cualquier momento evitar el 

resultado. es decir manipula la mecánica del evento delictivo. quedando excluida también la 

que tenga algún derecho de habitar o de cohabitar en el lugar protegido por la Ley También 

puede cometer éste delito un func1onano pUbllco. pero si este realiza el hecho abusando de 

los poderes inherentes a su cargo, responderá de la transgresión de conforrrudad con el 

articulo 225 fracción XVIII del Código Penal. toda vez que el allanamiento al dom1ciho sin 

- CASTELLANOS TENA. Femando op. c:i1. l 4Q 
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orden de cateo no borra la anf1Juric1dad de su conducta. pues en todo caso le da derecho a 

reclamar la vulneración de su dom1c1/10 o reclamar el castigo. para los func1onarros que la 

practiquen por abuso de autoridad. pero de n1ngl!na manera anula tales actuaciones del 

resultado obtenido por los agenles de la autoridad que las lleven a cabo 

Un su1eto pasivo titular del bien JUrid1co vulnerado por la norma penal. 

generalmente es cualquier persona sobre la cual recae la conducta del activo, y quien 

resiente los efectos del delito Cabe sel"lalar que el su1eto pasivo de este delito puede ser el 

morador o moradores de la propredad o posesión de la hab1tac16n allanada 

- - Un bien 1urid1co tutelado. como Jo es la 1nv10/abilidad. segundad y respeto 

a Ja libertad doméstica en su hogar. que con Ja conducta del activo es la causa 1dOnea para 

lesionar dicho bien jurídico protegido 

- - El objeto matenal contenido en el tipo previsto por el articulo 285. del 

Código Penal consistente en el departamento. v1v1enda o aposento o dependencia de casa 

habitada. 

Se entiende por departamento, por parte de un edificio. de un vagón de 

ferrocarril y de otros muchos vehfculos y objetos en general. 

Vivienda es la habitación. es decir cualquier Jugar que haya elegido el hombre 

como s.u sede doméstica. definitiva o temporalmente. ello trae impllcito la actualidad del uso, 

lo cual significa que la casa, en el momento del dehto debe estar empleada para habitación 

aunque sus habitantes no se ha/len presentes. 



Aposento. entend1endose como el albergue. hospeda¡e alo¡am1ento. y por 

dependencia de casa habitada que sin formar parte integrante de la hab1t.L1c1on o del lugar de 

permanencia pnvada. se emplean para su ser.11c10 o complemenlo 1.1 gr los establos los 

graneros. los depósitos. los patros los corrales. los pórticos los cocheras los la1.1aderos los 

huertos, los ¡ardines. bodegas. azoteas y los lugares de d1vers1on y deporte esten o no 

comprendidos dentro del recinto 

No es necesario que dichos lugares se encuentran rnatena!mente cerrados. 

basta cualquier signo externo que claramente revela la voluntad de no permitir en ellos la 

entrada 

- - Se trata de un delito de mera act1v1dad sin que sea menester para su 

consumac16n la consecuencia de un resultado que altere el mundo ex:tenor por lo que dicho 

illcito se consume con la mera e¡ecuc1ón del acto criminoso 

- - En tal virtud se afirma que con la mera conducta del activo se produce el 

Ulcito en comento. lo que llega a const1tu1r el nexo causal entre conducta y reallzac16n 

delictiva. toda vez de que dicho 1tic1to no se ocasiona de no haber incurndo el activo en su 

conducta. 

- - Un resultado de tipo formal. agotando el tipo penal en el mov1m1ento 

corporal de introducirse a un departamento. v1v+enda. aposento o dependencia de casa 

habitada. sin motivo justificado. sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en 

que la ley lo permita. 



Medios com1s1vos ser"lalados en el tipo 

El delito de allanamiento de morada específicamente detalla los elementos de 

los que se vale el agente para 1ntrud1c1rse a la morada a1ena 

Furtivamente s1gn1hca que er allanador se aprovecha de cualquier 

circunstancia. Que 1mp1da al interesado advertir en el momento en que se allana su morada 

esto es la furt1vrdad implica que el allanamiento a la morada a1ena lo hace sin 

consentimiento del interesado o bien sea porque este no se encuentre en el dom1ci110 o 

porque esté durrmendo. o simplemente. cuando no sea ,,,.,sto el su1eto activo por el interesado 

en el amplio sentido de la palabra Comúnmente se realiza mediante el empleo de llaves 

falsas o de las auténticas en poder o al alcance del agente por cualquier razon o causa 

Engar"lo. son todas aquellas act1v1dades preparadas artif1c1osamente por el 

sujeto activo para lograr introducirse al lugar destinado a habitarse esto es mentira o 

falsedades que fac1flten el acceso ~s1 hace uso de un falso nombre o de una cond1c1ón. o 

cualidad que no le corresponde o se vale de cualquier estrategra o audacia como acontece. 

por ejemplo, cuando al morador se le imputa falsamente la com1s1on de un delito y se 

aprovecha su provocada y momentánea detención para entrar en su morada -" 1 

Al comentar la v10Jenc1a que señala este articulo en anal1s1s como medio 

comisivo nos refenmos a sus dos acepciones la física y la moral que afecta la voluntad del 

pasivo. 

" 1 JJMENEZ HUERTA. Motnill10. op en p.lg l 7t> 



Fls1ca.- consiste en actos encaminados a doblegar la res1stenc1a y a reducirlo 

a un estado de pas1v1dad es decir. si se golpea. amordaza o encierra a la persona que se 

halle en la morada. 

La violencia moral se lleva a cabo mediante palabras o hechos expresivos de 

que se causará un mal a otro s1 se opone a la 1ntroducc1ón de la morada o sea. existe la 

int1m1daci6n amenazante en los su1etos pasivos. debiendo ser idóneo para hacer surgir en el 

amenazado la representación de un pellgro, sin traducirse en v1as de hecho toda vez de que 

darla paso a la v1olenc1a fis1ca 

As1m1smo también existe v1olenc1a sobre las cosas. es decir el despliegue de 

una fuerza fis1ca que destruya los obstáculos que se oponen a la 1ntroducc1ón del Sujeto 

activo en la aJena morada ó una via a su interior 

Otro medio de e1ecuc16n lo constituye el hecho de entrar sin permiso de la 

persona autonzada. es decir sin que medie autonzac16n. por lo que se adentra en ta 

morada sin obtener el permrso previo 

J1ménez Huerta. advierte que quedan comprendidas en éste medio de 

ejecución los conceptos furtivamente con engaño o v1olenc1a. al manifestar - en pluralidad. 

entran también aqui las tres formas típicas furtivamente o con engar'"lo o violencia. que con 

antelación el articulo 285 menciona. pues por una parte es mtust1vo que quien se introduce 

furtivamente o con violencia, lo hace sin el mencionado permiso; y, por otra. no es menos 
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evidente que quien se vale del engar"lo actúa tamb1en sin dicho permiso. hatuda cuenta de 

que el error provocado en la victima Je hace JUrid1camente 1nval1do -·~· 

Aquel que dispone como hab1tac1on propra del lugar de que se trate le 

corresponde dar el permiso Al tratarse de hab1tac1on comun es a cada uno de sus 

moradores que al tratarse de convivencia regida por una Jerarquia. como lo es el caso de un 

hogar fam1llar. colegio. convenio etc al 1efe de farnil1.-i. al director del es.!ablec1m1ento da a 

sus representantes sin per¡u1c1os de Jos otros conviventes sin embargo en caso de 

desacuerdo con los demas restantes miembros de ta misma sera decisivamente 

voluntad. 

El habitante posee el derecho de 1mpedrr ta entrada. cualquiera que sea el 

titulo en virtud de lo cual disfruta la morada. siempre que sea leg1t1rna posee tal derecho 

inclusive en contra del prop1etano mismo que no tiene derecho a entrar en contra de la 

voluntad del arrendatario. pero s1 podrá utilizar los medios legales para obltgar al morador a 

desalojar su v1v1enda por lo que es fundamental el consent1m1ento del morador para la 

entrada al dom1ciho 

No siendo autorizados para franquear válidamente la entrada. los menores de 

edad y Jos s1rv1entes domésticos 

No es menester la proh1b1c1ón, expresa. basta que ta voluntad contrana del 

morado~ sea presumible para que se realice el allanamiento de morada. que s1 no cuenta 

con el consentimiento expreso o tac1to del morador. debe reputarse que la entrada tuvo 

• 7JIMENEZ HUERTA. J\.1anano. op'"11 pág 177 



Jugar en contra de su voluntad Aqui está comprendida la entrada realizada en presencia del 

morador, asi como la entrada oculta y clandestina por lo que la libertad doméstica se 

presume se encuentra afectada 

Tampoco es preciso que la voluntad contraria del morador se manifiesta en el 

mismo momento del allanamiento basta qUe le conste al que la proh1b1c1on de entrar se 

hubiere hecho en cualquier tiempo y no se hubiere levantado aun en el momento de la 

entrada. 

Por lo que dicha expresión del consent1m1ento del morador para la adm1s1ón de 

una persona en su dom1c1tro puede ser verbal. escrita o puede hacerse por signos v gr un 

simple gesto. un ademan, son suf1c1entes requ1nendose que la expresión debe revestir la 

clandad 1nd1spensable para evitar 1nterpretac1ones equivocadas 

Solo corresponde al titular del derecho. ya sea prop1etano o poseedor y la 

persona que éste titular designe para ello. al ser protegido por la ley la libertad doméstica es 

decir, el permiso para que persona extral"la se introduzca a morada a1ena 

Los supuestos normativos son características propias que marca la ley como 

requisito 6 cond1c16n para que pueda darse el delito, es decir dicha conducta ha de 

realizarse. 

a)· Sin motivo Justificado. La palabra "mot1voM que la ley emplea sub1et1v1za un 

tanto al precepto tratándose de una MJuStificac1ón basada en la valoración social de la 



motivación de la conducta'· ·43 encontrando dicha JUst1frcac1on en aquellos casos en el que el 

activo se introduce en la morada a1ena con la finalidad de prestar un tlumarntario serv1c10 o 

una cantat1va ayuda. aunc:iue ob¡etivamente no concurren los requ1s11os del estado de 

necesidad. es decir que necesariamente para que pueda exrst1r et 1llcrlo el SUJeto activo 

tiene que introducirse a un depanamento \11v1enda aposento o dependencia de una casa 

habitada. por lo que la · valorac1on del motrvo para cat1frcar su just1f1cac1on deben excluirse 

por peligrosas. los subjet1v1srnos excesivamente personal1stas El Juzgador debe inspirarse y 

eng1rse en intérprete de los sent1m1entos imperantes en la conc1enc1a social .u 

Otro supuesto normativo previsto en el articulo 285 es el acto de 

introducirse 

b) - Sen orden de autoridad competente h1potes1s delictiva que se encuentra 

mas concreta, al ser.arar cualquier persona. sea funcionario o particular realice alguna tabor 

que tenga que llevar a cabo s1n orden de autoridad competente tal es el caso de aquel que 

para exigir un derecho se introduzca a un departamento v".nenda. aposento o dependencia 

de una casa habitada. s1n ex1st1r orden de autoridad competente que permite su acceso 

Por lo que dicha expresión se proyecta sobre todas aquellas s1tuac1ones. 

cualquiera que sea su fuente y origen. que impliquen el cumphm1ento de un deber o el 

ejercicio de un derecho, en el cual debe existir mandamiento de autoridad competente. 

fundada y motivada sobre el allanamiento 

., Jl!\.1ENEZ l-IUEHTA. f\.1ariano np Cll rrng 178 
44 ibtdcm. 
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El abuso de tos poderes inherentes a un cargo. func1on o serv1c10 públlco o la 

inobservancia de las formalidades presentas en la las leyes. crea el delito de allanamiento 

de morada. salvo que el hecho sea const1tut1vo del delito de abuso dP autondad 

Por Ull1mo se anahzara el elemento ta1nb1An normat1 .... o 

e) -Fuera de los casos en que la ley Jo permrta esta h1potes1s se encuentra 

notonamente ligada a la anterior. en el supuesto de que Ja ley faculta la entrada a morada 

ajena denvado de un derecho y no solo en e1erc1c10 de un deber o de una facultad inherente 

a un cargo. función o serv1c10 público Asi por e1emplo acontece cuando una servidumbre 

de paso o de aguas autoriza a un tercero para atravesar las dependencias de una casa 

habitada o para formar agua de sus patios o 1ardrnes o cuando un derecho de hab1tac1on Je 

faculta para entrar en las piezas de la casa de otro que son Objeto del mencionado derecho 

real sobre cosa ajena 

Pero s1 quien tiene el derecho de paso. aguas o hab1tacron se introduce en 

otras dependencias o piezas de la casa habitada. perpetua el delrto que es objeto de 

anáhsis. 

Por lo que hace al elemento subjetivo del tipo penal del delito en comento se 

aprecia: 

El DOLO, a que se refiere genérrcamente el articulo So Un1co párrafo y de 

manera especifica. dolo directo a que alude el articulo 9o parrafo primero ambas normas del 

Código Punitivo del Distrito Federal. al cons1st1r en la voluntad de conc1enc1a de 

introducirse en el lugar sin la voluntad de quien tiene derecho a autonzar dicha 1ntroducc1ón. 

esto es, concebida la idea cnmrnosa y habiendo reflexionado sobre el particular el agente 
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del dehfo decide finalmenle concretizar el 1lic110. 1nlroduc1éndose a la morada a¡ena. sin 

motivo jusfrficado. sin órden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo 

permita. futrvamenle o con enga~o o v1olenc1a o sin permiso de la persona autorizada para 

dar1o. a un departamento vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada 



CAPÍTULO 3 

ASPECTOS PROCEDIMENTALES EN GENERAL 
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3.1 Requisitos de procedibllJdad 

Todo proced1m1ento supone un 1n1c10. sin encontrarse exento el penal. 

_:-umphendo con ciertos reqU1s1tos que resultan necesarios para su aper-tura encontrándose 

sujeto a los preceptos legales (pnnc1p10 de 1€-gal1dad) 

Los requ1s1tos de proced•b1/1dad son las cond1c1ones necesanas para que inicie 

jurldicamente el proced1m1ento penal. es decir. sin las cuales seria 1mpos1b/e e1erc1tar acción 

penal en contra del responsable en la com1s1on de algUn delito. siendo necesano dar 

conocimiento a la autondad competente de la conducta del1ct1va para dar comienzo a la 

actividad 

La Const1tuc16n Política de los Estados Unrdos mexicanos establece en 

articulo 16 como requ1s1tos de proced1b1/ldad a la denuncia acusación o querella 

Por lo que en éste capitulo se defin1ran dichos requisitos. asimismo la 

importancia de estas en los delitos que prevé en nuestra Const1tuc16n. 
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3.1.1. Definición de denuncia 

Oe acuerdo a la doctrina son vanos los entenas y conceptos que nos 

proporcionan los estudiosos del derecho acerca de lo que es la denuncia as1 tenemos al 

maestro OSORIO Y NIETO que al entregarnos el concepto de la figura en estudio asienta -

es la comun1cac1ón que hace cualquier persona al M1n1steno Publico de 1a posible com1s16n 

de un delito persegu1ste de ofic10·•·, 

Por su parte Col1n Sanchez manrf1esta ~1a palabra denuncia o el verbo 

denunciar, desde el punto de vista gramatical s1gmf1ca avis.o poner en conoc1rn1ento de la 

autondad competente. verbalmente o por escrrto. lo que se sabe respecto a la comrs1on de 

hechos que son o pueden ser dellct•vos· "" 

En éste mismo sentido se pronuncia Rivera Sdva qu.en expresa N/a denuncia 

es la relación de actos que se suponen del1ctuosos. hecha ante fa autoridad 1nvest1gadora 

con el fin de que ésta tenga conoc1mtento de ellos~•~ 

De las antenores definiciones se desprende que denuncia es poner en 

conoc1m1ento de la autondad competente. hechos considerados como delrctuosos. con la 

finalidad de que se persigan y se sancione ( en caso de considerarse como delitos ) a los 

•'oSORJO Y NIL:TO. Ce~ar Au!!U!ilo. l.A AVLRICOllACION PRJ.VIA Mé,1co. r-.d1tonol Pnmrn. JC>Q::! pag 
7 
••coLIN SANCJII:/.. (1u1lkmlo op Cil PJ~ 31~ 
.... RIVERA SJL\'A. f\.1anuel r:1. PROCEDl"l.11FSTn PI"'-'·'! P•.·orr10 "'º"t•na l d1c1t'l:i. '1~'1co. l·d1to1al 

Porrua. J 990 pag 4H 
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sujetos que 1nfnng1eron la ley penal. sin quedar al arb1tno del órgano investigador la 

1niciac16n del proced1m1ento. pnnc1p1ando este. en el momento en que se tiene conoc1m1ento 

de la corms16n de un hecho dellctuoso 

Al transmisor o comunicador de conocrm1ento se le denomina denunciante. ya 

que es quien participa a la autoridad la noticia que tiene sobre la existencia de un hecho 

probablemente del1ctuoso no siendo anon1n10 n1 secreto sino publrco su non1bre 

En terminas del articulo 21 Const1tucmnal la persecuc1on de delitos incumbe al 

M1msteno Público y a la Pollcia Jud1c1al la cual estara ba¡o la autondad y mando 1nmedrato 

de aquel, procediendo de of1c10 a la averrguac16n de los delitos de! orden comun de que 

tengan not1c1a, con la excepc1on de delitos que procedan por querella necesana. sino se ha 

presentado éste. as1m1smo cuando la ley e>e11a algun requisito previo y este no se ha 

llenado pudiendo denunciar en caso de urgencia ante cualquier func1onano o agente de la 

Pohcla Judicial. y en los dehtos del orden federal en caso de urgencia ante cualquier 

func1onano o Agente de la Policía. esto Ultimo se JUSt1f1ca ante e! grave nesgo que correría 

el Estado, la sociedad y el 1nd1vrduo derivado de de la pasividad o no intervenc1on de la 

Policia Jud1c1al ante la com1s1ón de delitos flagrantes. quedando ab1ena la pos1bil1dad para 

que se investigue de of1c10 sin d1st1nc1on de delitos que tenga notrc1a con Ja cond1c1on de 

rendir inmediatamente la tnformac1on al M1msteno PUbl1co. drcha 1nnovac1on no quebranta el 

elemento en estudio ~ pues la Pohcia Jud1c1al que depende del M1msteno Público Unicamente 

es un receptor de la denuncia. teniendo la obllgac1on de dar cuenta de inmediato al 

Ministeno Público. único órgano que por tener la facultad de 1nvest1gar los delitos para 

preparar el eierc1c10 de la acción penal debe estar enterado de la denuncia - 48 Tal 

41 RIVERA SU. VA. 1\-fJnucl op c1t pá~. •1<.i 
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disposición se precisa en diversos preceptos a fin de que se delrm1te plenamente como se 

establece en la Ley Organica de la Procuraduria General de Just1c1a del Distrito Federal, 

que la Policfa jud1c1al tiene el carácter de aux1har al M1nisteno Público dependiente de éste, 

que en todo caso debe actuar conforme a las ind1cac1ones que reciba. evitando la confusión 

predominante que existe. en el sentido de conceder autonomía a la poilc•a Jud1c1al 

La regulacron de las denuncias o las querellas. en cuanto a su forma. 

revisten importancia mas allá de la misma es de fondo porque a traves de la expos1c16n 

sucinta de los hechos. sin callficac1ones técnicas. se tiene un mejor conoc1m1ento de la 

realidad; además es necesano que los denunciantes o los querellantes. tengan un pleno 

conocimiento de la imponancaa del acto que están realtzando para evitar que posteriormente 

pretenda desvinuarlo. 

Consecuentemente. se seflala que el M1n1steno Pübhco es quien deberá recibir 

las denuncias o querellas. respecto de hechos, que se consideren delictivos. que sólo en 

aquellos casos en que por las circunstancias del momento no puedan ser rec1b1das por dicha 

autoridad, podrá intervenir la Pohcfa Jud1c1al y proceder a levantar las actas 

correspondientes. con la obligación de dar cuenta inmediata al Min1steno Público para que 

éste se avoque al conocimiento de los hechos 

La relación de actos. debe ser una relación cierta de lo sucedido ya sea en 

forma verbal o esenia. quedando sujeto a la responsablldad que por su deducción haya 

incurrido al haber puesto en conocimiento de Ja autoridad competente. un hecho que 

presenciado o conoc1do, considerándolo delictivo, informando al denunciante la 

trascendencia jurldica del acto que realizan. sobre las penas que incurren quien se produce 
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falsamente ante autondades y sobre las modalidades del proced1m1ento segUn se trate de 

delitos persegu1ble de of1c10 querella 

La denuncia cumple su finalidad una vez que ha srdo presentada y no 

suene sus efectos procesales de ninguna naturaleza en el futuro en contra de quien ra haya 

formulado a menos de que se trate de hechos considerados como calumniosos es decir 

aquellas en que su autor 1mpete un delito a persona determinada sabiendo que esta es 

inocente o que aquel no se ha cometido de conformidad con lo prevrsto por el an1culo 356 

fracción 11 del Código Pumt1vo. es decir el denunciante no puede ser castigado aunque no 

se confirmen sus 1mputac1ones a menos que se pruebe se las formulo con toda ligereza sin 

indicio ninguno para suponer su ex1stenc1a o con conoc1m1ento doloso de su falsedad 

No sólo las personas en general pueden denunciar hechos del!ctn.ros 

perseguibles de oficio sino tambrén los servidores públicos quienes al mclumpflr con éste 

deber pueden incumr en los delitos de e1erc1c10 1ndeb1do de serv1c10 público. o de 

encubrimiento que senalan los artículos 214 fracc1on 111 y 400 del Cod1go Penal. as1m1smo 

la ley Federal de responsabilidades de los Servidores pUbl1cos 

Al iniciar sus proced1m1entos el M1msteno PUbllco o la Policía Jud1c1al. se 

trasladaran inmediatamente al lugar de los hechos. para dar fe de las personas. y de las 

cosas a quienes hubiese afect~do, el acto dellctuoso y también los datos de los que lo 

hayan presenciado procurando que declaren. s1 es posible. en el mismo lugar de los hechos 

y c1tcindolos en caso contrario, para que dentro del término de ve1nt1cuatro horas 

comparezcan a rendir su declaración. 
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Los efectos de la denuncia. a grandes rasgos es el obhgar al órgano 

Investigador a que 1n1c1a su labor, regida por el pnnc1p10 de legalidad. el cual determina que 

no es el M1nrsteno PUbhco quien caprichosamente f11e el desarrollo de la invest1gac16n. 

sino la ley. para todos los delitos en general. así corno las que exige la avenguac1on y que 

no estén precisados en la Ley 
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3.1.2 Definición de Acuaacl6n 

Ante todo se hace necesano destacar que dentro de los requ1s1tos de 

procedibilidad que menciona nuestra Const1tuc16n también refiere a la ~acusación o 

querella" como requ1s1tos de proced1b11ldad 

Por cuanto hace al concepto de acusac16n Osono y Nieto expone~ es la 

imputación directa que se hace a una persona determinada de la posible com1s16n de un 

delito, ya se persegu1ble de of1c10 o a pet1c16n de la victima u ofendido-9 

La acusación es entonces un acto por el cual se pide el castigo de un delito 

cometido. 

El término acusación no se encuentra anotado por alguna ley con la excepción 

del juicio politice ut1hzado en el articulo 116 de nuestra Carta Magna y que al respecto 

Rivera Silva manifiesta que dicho térrmno carece de técnica. al senalar • a) No hay razón 

jurídica para denominar acusación a la denuncia a que aluden los artículos 109 

Constitucional último párrafo. asi como 21 y 22 de la Ley de Responsab1hdades; b) Esta 

denuncia vinculada con el juicio politice tiene ciertas peculiaridades que le refieran de lo que 

podrlamos llamar denuncia genénca ... el cual es también contemplado por la doctnna y por 

,..., OSORIO Y NIETO. Cesa!" Augusto. op. cit. pi'tg. 7 



la ley. al refenrse a ella, e) - Por las peculiaridades de la denuncia relacionada con el Ju1c10 

poHtico bien se podrá denominar una denuncia especifica separándolo así de la genérrca .. ~.o 

Estas pecullandades se caracterizan de /a denuncia genenca ya que 

únicamente se pueden vincular con los SUJetos a que alude el artrculo l 1 O Const1tuc1onal y 

por hechos capaces de motrvar el JU1C10 político las caracterrsticas y desarrollo de este 

estén previstos en Jos cod1gos procesales sino en una ley especial presentandose ra 

denuncia ante la Cámara de Diputados a diferencia de le denuncia genenca la cual se 

presenta ante el órgano Investigador 

La acusación tamb1en es entendida corno io expresa Brrseño Sierra - la 

pretensión hecha valer por el M1nasteno Público al e1ercer la acción pena1~5 ' esto es la 

denuncia como quedó asentada puede hacerla cualquiera mientras que la acusac1on en 

nuestro derecho corresponde solo propiamente al M1nisteno Público 

Aún cuando el e1erc1c10 de la acción penal implica. desde que se produce 

por medio de la cons1gnac16n la incnminac16n del inculpado. ésta se perfecciona solo en el 

acto acusatono final las conclusiones del M1nisteno PUbl1co que fijen en defin1t1va el tema y 

los alcances de la sentencia 

Terminada la instrucción se abre el penodo de JU1c10 o plenano cuyo pnncipal 

contenido radica en las conclusiones en el que el Min1steno Púbflco y defensa fijas su 

posición recogiendo los datos reunidos durante Ja 1nstrucc16n 

~RIVERA SILVA. Manuel. op. c11. p.-.~. 101 
SI El Enjuiciamiento. p. 69 c;;fl_ po~. GARCIA RAMJRC:Z SERGIO et ;11 PRONTI 'ARIO nJ"J PRO•Fsn 

PENAL MEXICANO. Cuarta Ed1c;;1ón Me."11:1c;;o. f:J1tot1<1l Purru~1 1<n~5 p.lg. ~~~ 
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Regularmente ras conclus1ones del órgano Persecutor poseen conlen1do 

acusatorio, es de~tr, expos1c16n fundada JUrid1ca y doctnnariamente de los elementos 

instructores del proced1m1enlo de Jos cuales se apega el Min1steno Público para hacer valer 

los hechos dehctuosos por Jo s que acusa el grado de responsab1lrdad del acusado. abren 

propiamente el JU1c10 constituyendo el verdadero e1erc1c10 de la acc1on penal acusado en 

concreto a determinado 1nd1v1duo y se pide para el una pena determinada 

En suma. podemos decir que el término de acusación mencionada en nuestra 

Const1tuc16n dentro de los requ1s1tos de proced1b1lldad es s1nonimo de querella. as1m1smo el 

término de acusación. no se encuentra invocado en ley alguna. sal'tol'o las mencionadas con 

anteriondad. 
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3.1.3 Definición de querella. 

como ya ha quedado asentado se tiene tarnb1en como cond1c1on para 1nic1ar 

jurldicamente el proced1m1ento penal a la querella definida por Anlla Bas como ~¡a relac1on de 

hechos const1tut1vos de delito. formulada ante el M1n1sterro PUbllco por el ofendido o por su 

representante. pero expresando la voluntad de que se persiga~-.;-

Por su parte Osono y Nieto expresa ~ es una manifestac1on de voluntad. de 

ejercicio potestativo, formulada por el su1eto pasivo o el ofendido con el fin de que el 

Ministerio Púbhco. tome conoc1m1ento de un delito no persegu1ble de of1c10. para que se 

inicie e integre la avenguac16n previa correspondiente y en su caso e1ecuta la acción penal· 

" encontrando que en los delitos que se persigan por querella. será 1nd1spensable que sea 

la parte ofendida la que ponga en conoc1m1ento de la autondad la exrstenc1a de un delito 

En la Ley Procedimental Penal para el Distrito Federal. el articulo 262 

establece: " ... La avenguación previa, no podra 1n1c1arse de oficio en los rasgos s1gu1entes: 

1.- Cuando se trate de dehtos en los que solo se pueda proceder por querella 

necesana. sino se ha presentado ésta y 

11.- Cuando la ley ex•Ja algUn requisito previo. y éste no se ha llenado -

': ARILLA BAS. f-"emando. EL PKOCEDl!\.11F:NTO PENAL EN Mf:XICO. Dcdmo Ten;:era Ed1c1ón Ed11oriul 
Kralos. M~xico 199 1. pág 5::? 

,, OSORIO Y NIETO. Cesar Auguo¡to op cit. pag 7 
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En el articulo 113 de la Ley Federal de Proced1m1enlos Penales vigente se 

sel"'lala .. . Los servidores pübllcos y agentes de la Pohcia Jud1c1a1. asi como los aux1hares 

del Ministerio Público Federal. estan obligados a proceder de 0!1c10 a la 1nvest1gac1ón de Jos 

delitos de orden federal de que tengan notrc1a dando cuanta rnrnedrata ar r,,.11n1steno Público 

_ ~ederal. si la 1nvest1gac1on no se ha 1n1crando drrectamente por este La nvenguac1on previa 

no podrá iniciarse de of1c10 en los casos s19.u1entes 

·1 Cuando se trate de delitos en los que solamente se pueda proceder por 

querella necesaria. s1 esta no se ha presentado 

11. Cuando Ja ley ex11a algUn requrs•to previo. s1 este no se ha llenado • 

Es por ésto que la querella llega a ser reglamentada por Ja Ley. en virtud de la 

cual se reconoce al ofendido un derecho sub1et1vo que proviene de la norma 1uríd1ca. que 

estatuye la acción penal, para que a su arb1tno y potestad disponga del mismo, no pudiendo 

el Ministeno Público cumplir con su deber de accionar sin que antes as1 se lo hubiere hecho 

saber y ex1g1r su titular 

·como una modalidad especial de fa querella existe fa llamada exc1tat1va, es 

decir, la querella formulada por el representante de un pais extran1ero para que se persiga a 

los responsables del delfto de in1unas profendas en contra del país que representa o en 

contra de suso agentes d1plomát1cos, Ja excitativa se formula obviamente. por conducto de Ja 
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Secretarla de Relaciones e>etenores. que es el órgano de Relac10n Internacional. para que 

éste la tramite al Procurador General de la República ~ 

Retomando los conceptos antes referidos se considera a la querella como un 

derecho potestativo. manifestando la relac1on de hechos expuestos por el ofendido del 

delito. ante él Organo Investigador. con el deseo man1f1esto de que se persiga al autor del 

delito. dando su consent1m1ento 

La querella no es U mee mente el acusar a una persona determinada. y decir 

que se castigue, sino un medio para hacer del conoc1m1ento de la autoridad la ex1stenc1a de 

un delito, exponiendo los hechos que integran el acto u om1s1on sancionado por la ley penal. 

siendo indispensable. que sea hecha por la parte ofendida. por ser de interés particular. no 

siendo eficaz actuar oficiosamente. para evitar daños mayores que los que expenmente la 

sociedad con el mismo delito 

Todo lo cual permite concluir que la intervención de la autondad está su1eta a 

lo antenor: s1 no hay manifestación de voluntad. no es posible proceder, de ahi que la 

querella sea un requ1s1to de proced1b1lidad 

Los efectos de la presentación de Ja querella es la su1ec1ón del querellante a 

las responsabilidades penales. s1 resulta falsa su versión; asimismo conceder el permiso o 

autonzación para los actos de procesamiento y su eventual e1ecuc1ón; asr como la obhgac16n 

'" ARILLA BAS. Fc-rnando op. cit. pag. 57 
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del Ministerio Público a practicar todos los actos tendientes a confirmar o rechazar lo 

aseverado en los hechos de la querella. 
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3.1,4. Diferencias entre denuncia, acusación ó querella 

Aunque estas figuras co1nc1den en ser requisitos de procedrb1lldad a 

cont1nuac16n se mencionaran las diferencias que e:iosten entre éstas 

- - La Querella contiene la declaración de voluntad para que se promueva y 

ejercite la acción penal. caracteristrca que le es extraña a la denuncia dicha declaración se 

manifiesta en el permiso para la promoción y e1erc1cro de la accion procesar activa 

- - La formulación de la querella soro puede ser por el ofendido o por su 

legftimo representante. como ya lo veremos en otro punto mas adelante. no así la denuncia 

ya que ésta puede ser presentada por cualquier persona 

- - Por cuanto hace a la voluntad en la querella éste derecho es potestativo. y 

como acto voluntano puede optar en no desear presentar querella en cambio en la denuncia 

es obligación del M1n1steno PUbl1co practicar las 1nveshgac1ones fijadas en la ley procediendo 

de oficio a Ja averiguación de /os defltos que tenga not1c1a con excepc1on de los delrtos que 

procedan por querella necesana s1 no se ha presentado esta 

- En los delitos de querella, en vrrtud de que sólo se afectan intereses 

particulares, a través del perdón del querellante se da por terminado el proceso. 

declarándose extinta la acción Penal, no asi en la denuncia, ya que además de que afecta 
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intereses paniculares. también se causa un dar""lo a la sociedad, por tal motivo aunque el 

denunciante otorgue el perdón al su¡eto activo. se le seguirá un ¡u1c10 hasta dictar sentencia 

- - En relación a la autoridad, la querella únicamente podra presentarse ante 

el Ministeno Público y podrá manifestar la voluntad en el sentido de aue se castigue al 

delincuente y se repara el dar.o. no asi en fa denuncia. ya que esta se puede formular ante 

el Ministeno Público o en casos urgentes. ante las autoridades adm1n1strat1vas. en este caso 

no es necesano manifestar que nuestro deseo es que se castigue al autor que comet16 

dicho ilfcito 

- - En la denuncia no se requiere el permiso del ofendido para 1mc1ar el 

procedimiento, como el caso de la querella 

Como podemos apreciar. éstas son algunas de las d1ferenc1as de éstos dos 

conceptos en estudio y de los cuales se desprende que de acuerdo a la calidad y gravedad 

del dehto, la ley determina el requisito de proced1b1fldad que procede a cada uno de ellos. 



3.2 OelJtos que se persiguen de oficio 

Una de las f1nal1dades del Estado es mantener el bienestar común. asi 

_·:>ara procurar mantener la armonía y el orden en las sociedades. regular las relaciones de 

sus miembros y el mantenimiento del equtlibno social. el Estado ha señalado hm1tac1ones a 

la conducta humana y ha elevado a la categoría de delitos ciertos actos o hechos que son 

perturbaciones de la tranquilidad social f11ando las sanciones que deben imponerse a los 

transgresores de las normas·!l!I 

Asi tenemos que el estado actua por medio de sus organos. tanto para 

perseguir Jos dehtos como en la actuación iunsd1cc1onal para que se concrete la ley al caso 

especfftco. s19u1endo /os pasos intnnsecos del proced1m1ento penal reguladas tales 

actividades por Nuestra Constrtuc1on Política de los Estados Unidos Mexicanos. asi como 

codificaciones sustantrva y ad1etiva en matena penal. correspondiéndole el monopol10 de la 

acción penal, encomendandole su e1erc1c10 al Mrmsteno PUb/lco. Un.ca órgano estatal titular 

de la acción. penal quien tiene las funciones de acción y requenm1ento. pers1gu1endo y 

acusando ante los tnbunales a los responsables de un delito 1mpon1endole a sus miembros 

una estncta sujeción a las normas iurid1cas y las consecuencias que se derivan de los 

derechos vulnerados. para la me¡or conv1venc1a de la comunidad humana 

Por lo anterior al tener conoc1m1ento de la posible com1s1on de un delito. la 

autondad debe perseguir. sancionando a los infractores de la norma independientemente de 

"GONZALEZ. OUSTAMANTE. Juan Jo~é op cu pJg 39 



la voluntad del ofendido ya que dichos ilic1tos son de interés general al quebrantar el orden 

de jurldico que origina la obllgac16n hacia el infractor de resarcir el dar"lo causado a la 

sociedad. por medio de sanciones que sirvan de ejemplo a la normal 

Del estudio del derecho penal encontramos la drv1s1on de delitos de of1c10 y 

delitos de querella. sin embargo. del planteamiento anterior nos hace intenr que por esto la 

mayoría de dehtos se persiguen de of1c10. ya que en estos delitos los bienes iuridicamente 

tutelados y lesionados. por su gravedad afectan intereses comunitarios y por lo tanto no es 

posible dejarlos sin castigo. sera a la vez medida de contenc1on para evrtar actos de ésta 

naturaleza. manteniendo el orden social establecido 

·Por lo tanto debe entenderse que en nuestro proced1m1ento penal es de oficio 

correspond1endo el orden repetido de que el delito es ante todo un ataque contra el orden 

social y es el interés público a quien hace repnmirlo-56 

En suma. todos los delltos establecidos en nuestra leg1s/ac1on Penal son 

perseguidos de oficio. con excepción de aquellos cuya persecuc1on def derecho a 

querellarse corresponde al ofendido y, que a con11nuac16n se enumerarán 

u. ACERO. Julio. PROCEDIMIENTOS PENAL Séprima Edidón. Mé,lc(J. Edirorrnl Cnjica S.A. 1976. pág . ... 
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3.3 Delitos que se par-siguen por querella 

En los Códigos de Proced1m1entos Penares en los fueros federales y comun se 

sigue conservando el proced1m1ento de of1c10 en la investrgac1ón de los delitos de carácter 

pUblico. y como excepc1on al mismo la querella. frgura 1und1ca prevista para Jos dehtos 

privados de acctón pUbf1ca. éstos últimos han ganado terreno con el transcurso del tiempo ya 

que como quedó asentado en la Jeg1s/ac1ón procedrmental de 1880. 1n1c1almente el delito de 

estupro se perseguia a pet1c16n de la parte ofendida 

De acuerdo con el Códrgo penal vigente en e/ 01strrlo Federal fas delitos Que 

se persiguen por querella son 

- - Peligro de contag10 venéreo entre cónyuges articulo 199 bis 

- - E1ercrc10 indebido del propio derecho articulo 226 

- - Estupro articulo 262 y 263 del Código Penal y 263 del Código de 

Procedimientos Penales 

- - Privación ilegal de la hbertad con propósitos sexual 365 bis del Código 

Penal y 263 del Código Adjetivo Penal 

- - Adulteno articufos 273 y 274 

- - Amenazas artículos 282 

Lesiones producidas en tránsito de vehiculos. artículos 289 al 293, 

relacionados con el 52 el cual establece -cuando por culpa y por motivo de tránsito de 

vehlculos se causen lesiones. cualquiera que sea su naturaleza sólo se procederá a pet1c16n 
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del ofendido o de su legitimo representante. siempre que el conductor no se hubiese 

encontrado en estado de ebriedad o baJo el 1nnu10 de estupefacientes. ps1cotróp1cos o de 

cualquiera otra sustancia que produzca erectos s1m1Jares y no se haya de¡ado abandonada a 

la victima -

- - Abandono de cónyuge articulo 337 

- - Host1gam1ento sexual articulo 259 brs del Código Penal y 263 del Códrgo 

de Procedimientos Penales 

- - Dtfamac1ón y calumnias articulo 360 

- - Abuso de confianza articulo 382 

- - Fraude artículos del 386 al 389 bis 

- - Despojo de cosas inmuebles o de aguas articulo 395 

- - Dar'\o en Propiedad A1ena articulo 397 

Los delitos sef\alados en el titulo vigésimo segundo cometidos por las 

personas a que se refiere el articulo 399 brs que textualmente establece • Los delitos 

previstos en éste titulo se perseguirán por que querella de la parte ofendida cuando sean 

cometidos por un ascendiente, descendiente. cónyuge, panentes por consanguinidad, 

hasta el segundo grado. concubina, concubinano, adoptante o adoptado y pariente& por 

afinidad asimismo hasta el segundo grado, igualmente se requiere querella para la 

persecución de terceros que hubiesen 1ncurndo en la ejecución del dehto con los sujetos a 

que se refiere el párrafo anterior. si se cometiera algún otro hecho que por s1 solo constituye 

un delito, se aplicará la sanción que para éste sei"'lala la ley 
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Se perseguirán por querella los delitos previstos en los art1culos 380 y 382 a 

399. salvo el anfculo 390 y los casos a que se refieren Jos dos últimos parrafos del articulo 

395." 

De igual manera se procederá por querella. en el caso señalado en er parrafo 

tercero del articulo 399 bis. que indica As1m1smo se persegu1ra a peticron de la parte 

ofendida el fraude. cuando su monto no exceda del eqwvalente de 500 veces et salario 

mfn1mo general vigente. en el Jugar y en el momento en que se comet1a el delito y el 

ofendido sea un solo particular -

En éste sentido el articulo 114 de la Ley Proced1mental Federal. señala - es 

necesana la querella del ofendido. solamente en los casos en que así lo determina el Código 

Penal u otra ley 

EST.~ 
SALIR 

TESIS 
D{ lA 

"ª f!E'ftf 
BlBUfHECA 
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3.4 La querella como requisito de procedibiUdad 

Frecuentemente se llega a confundir los requ1s1tos de proced1b1hdad en las 

llamadas: condic1ones Objetivas de pun1b1lldad requ1s1tos preJud1c1ales y obstaculos 

procesales. sin embargo se conc1dera oportuno aclarar algunas d1ferenc1as entre estas 

Los requ1s1tos pre1ud1c1ares y los obstaculos procesales 1mp1den la 

continuac16n de la secuela procedimental srn suspender la 1nrc1ac1on del proced1m1ento 

detener el ejerc1c10 de la acc1on penal Tenemos a los requ1s1tos pre1ud1c1ales. como las 

c1rcunstanc1as ex1g1das por la Ley necesanas para el e1erc1c10 de la acc1on penal sin 1mpedrr 

la iniciación del proced1m1ento 

El L1cenc1ado Castellanos Tena defina a las cond1c1ones Ob1et111as de 

punibilidad. como ~las ex1genc1as ocasionalmente establecidas por el legislador para que la 

pena tenga aplicación~ 57 como e1emplo suele serialarse la pre111a declaración JUd1c1al de 

quiebra para proceder por el delito de quiebra fraudulenta 

La querella se entiende como requ1s1to de proced1b1l1dad. porque para que se 

inicie la persecución del dehto. se sigue el proceso y se castiga al su1eto que ha cometido un 

delito. es decir un daño en per:iu1c10 del querellante se establece que éste al poner en 

conocimiento de la autoridad competente el hecho del1ctuoso está manifestando su voluntad 

de que se persiga al responsable, y se le castigue por daño causado debiéndose entender 

S
7 CASTELLANOS TENA, Fernando op i;;ll pa~ ;!78 
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por castigo la pena establecida en la ley y que corresponde al delito cometido Algunos 

autores consideran que la persecución de los delitos no debería de1arse al arbitrio de los 

particulares porque hay ocasiones en el que los delitos no se castigan cuest1onam1ento que 

se analizara mas adelante 

La acción penal. siendo una facultad de la autoridad requiere para 

procedencia de la denuncia o de la querella. 1nsp1randose en el princ1p10 of1c1oso para el 

cede de la denuncia y en el d1spos1t1vo para la querella al e¡ecutarse a pet1c1on de ros 

particulares. 

La doctrina contemporanea srtUa a la querella dentro del derecho procesal, 

toda vez que la considera como una cond1c1on de proced1b1hdad para que suqa la acción 

penal. Ignacio Villalobos. González Bustamente. Francisco Sod1. Piña Palacios y rivera 

Silva. asl lo afirman al manifestar que la querella es un derecho potestativo que tiene el 

ofendido. por el delito de que ha sido obJeto para poner en conoc1rnrento de la autondad. 

estando la actuación de éste sujeto a esa manifestación de voluntad del particular. sm la 

cual no es posible proceder de ahí que la querella se entiende corno un requ1s1to de 

procedibil1dad 

Asf tenemos una vez que el M1n1steno Públrco tiene conoc1m1ento. por si o por 

conducto de sus auxiliares de la pr-obable com1s1on de un delito cuya persecución depende 

de querella. lo comunicará por escrito y de inmediato a la persona leg1t1mada para 

presentarla a fin de que resuelva con el debido conoc1m1ento de los hechos haciéndole 

saber si se encuentran detenidos a su d1spos1c1ón. esto es. deberá onentar al querellante 
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para que acuda a presentar la querella ante el Agente del Min1steno PUbhco que 

corresponda 

La querella puede formularse verbalmente o por escrrto se concretaran en 

todo caso. a descubrir los hechos supuestamente dellctuosos. srn cald1carlos ¡uridrcamente 

y se harán en Jos términos previstos para el c¡erc1c10 del derecho de pet1cron otorgado por 

nuestra Const1tuc16n en su articulo Bo siempre que este se formule por esenio de manera 

pacifica y respetuosa. s1 no llegan a cubnr los rcqwsrtos antes señalados se prevendra al 

querellante para que lo mod1f1que aJUSfándose a ellos dejando constancia en el acta 

acerca de la trascendencra JUridrca del acto Que reafrza As1mrsmo se le hara saber do las 

penas en que incurren los que declaran con falsedad ante las au!ondades penas prevrstas 

por el artículo 247 del Código Penal. asi como sobre las modalidades del proced1mrentos 

S1 la querella es presentada por escrito debera contener el nombre del 

querellante. as/ como el dom1cll10. frrma o huella drg1tal 

En caso de que la Querella se presente verbalmente. se hara constar en el 

acta que levantará el funciona no que la reciba. recabando la firma o huella d1g1tal del 

querellante. 

Si el querellante hace publicar la querella también se deberá publicar a su 

costa. y en la misma forma el acuerdo que recaiga al concluir la Avenguac1ón Previa. s1 así 

Jo solicita la persona en contra de la cual se hubiere formulado dicha querella y sin per1u1cio 

de las responsabilidades en que aquellas incurran. en su caso conforme a otras leyes 

aplicables. 
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Dichos actos se extenderán en papel de of1c10. autorizándose cada hoJa con el 

sello de la oficina incertandose en ella. par1e dlf" la pohcia. asi como las pruebas que 

suministren las personas que rindan su testimonio y las que reCOJan en el lugar de los 

hechos ya sea que se refreran a la e:1ostenc1a de los elementos del tipo o a la probable 

responsab1hdad de sus actores. cómplices o encubridores. y las medidas que dictaren para 

completar la 1nveshgac1on. ademas se agregaran los documentos y papeles que se 

presenten 

Cuando aparezca en la Avenguac1ón Previa que se han reunido los requ1s1tos 

previos que exige la ley, acreditándose los elementos del tipo y la probable responsab11Jdad 

del indiciado. el Ministerio PUbllco, ejercitara la acción penal ante el órgano iunsd1cc1onal que 

corresponda 
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3.5 Personas facultadas para presentarla 

AJ tratarse de un requ1s1to de proced1b1lldad que implica una d1spos1c16n del 

~'1ercicio de la acción. la persona legalmente legitimada pa,.a presentar la querella. debe 

ser la sel'\alada en el Código Procedimental 

Asl tenemos que la querella debe ser formulada de conformidad con los 

dispuesto por el articulo 264 del Código de Proced1m1entos Penales, . por cualquier ofendido 

por el ilicito aUn cuando sea menor, éste precepto refiere ~ se reputara parte ofendida para 

tener por satisfecho el requ1s1to de la querella necesaria a la víctima o titular del bien 1urid1co 

lesionado o puesto en peligro por la conducta imputada al 1ndrc1ado al respecto Silva 

Silva advierte. - debe diferenciarse al ofendido del autonzado para querellarse Mientras 

que el concepto de ofendido corresponde al derecho sustantivo o material al de leg1t1mado 

para querellarse y querellante, corresponde al campo procesal Penal _s,a 

Es decir el ofendido o parte ofendida para los efectos de la querella es toda 

persona que haya sufrido algún per]U1C10 con motivo del delito. aun cuando (veremos mas 

adelante) puede ser un tercero autonzado por la ley para querellarse, siendo una cond1c16n 

indispensable la manifestación que hace éste para la presentación de querella 

Tratándose de incapaces a los ascendientes y a ta falta de éstos a los 

hermanos o a los que representen a aquellos legalmente 

'ªSILVA SILVA. Jorge Albc:no. op. c;n. pag. ~.¡ 1. 



Continuando con la lectura del d1spos1t1vo procedimental tenemos que ". 

cuando la victima por cualquier motivo no se puede expresar el leg1t1mado para presentar la 

querella sera las personas previstas por el articulo 30 brs del Cod1go Penar· en 

consecuencia. se tiene ademas del ofendido. también en caso de fallecimiento del ofendido 

el cónyuge supérstite o el concubinano o concubina y los h1JOS menores de edad. a falta de 

éstos Jos demás ascendientes y descendientes. que dependan económicamente de él al 

momento del fallec1m1ento 

El mismo articulo 264 contiene y regula. el derecho de querella atnbu1do a 

las personas morales y establece que podran ser formuladas por apoderado que tenga 

poder general para pleitos y cobranzas con clausula especial. sin que sea necesano 

acuerdo previo o ratificación del consejo de adm1mstrac16n o de la asamblea de socios o 

accionistas ni poder especial para el caso concreto. dando oportunidad a los organismos de 

presentar el mandato otorgado antes del hecho delictivo para que de ésta forma no queden 

impunes los delitos persegu1bles a instancia de parte ofendida 

Por cuando hace a las personas fisicas, será suficiente un poder semejante. 

salvo en los casos de rapto, estupro o adulteno. en los que sólo se tendra por formulada 

directamente por alguna de las personas a la que se refiere la parte final del parrafo primero 

de dicho articulo. 

Como ya quedó asen!ádo, también el menor es titular del derecho a querella 

pudiendo presentar la querella cualquier ofendido por la Infracción, ascendientes, hermanos 

o representantes legales. 



80 

Al respecto Osono y Nieto manifiesta. que suelen presentarse casos en que 

hay oposición de parte del ofendido o su1eto pasivo. esto es 

a) - El menor desea querellarse pero los ascendientes no · Siendo el propro 

menor el titular de éste derecho basta un pnnc1p10 de mteres particular por parte del menor 

para que el Min1steno Público como Representante Social 1mc1e la act1v1dad investigadora 

b) - El menor y un ascendiente desea querellarse pero otros no - Aqui existe 

prlncipio de interés y una mayoria de opiniones que 1ust1f1can la procedencia de 1n1c1ar la 

averiguación. 

e).- El menor no desea querellarse. pero los ascendientes s1, este 

planteamiento se resuelve en el sentido de poner en mov1m1ento al M1nisteno PUbhco en 

razón de existir un interés y una mamfestac10n de voluntad conjunta extremada en el sentido 

de que se inicie la avenguac16n y. 

d) • El menor y su ascendiente no desean querellarse pero otro s1. en éste 

punto. debe de resolverse dando curso a la función ministerial por razón de existir el pnnc1p10 

de interés jurldico básico, de una persona facultada normalmente para formular querella 59 

El Código Federal de Proced1m1entos Penales en su articulo 115 dispone· 

.. Cuando el ofendido sea menor de edad, pero mayor de 16 años podrá querellarse por si 

mismo o por quien esté leg1t1mado para elllo 

s-. OSORIO Y NIETO. Ce .. ar Augu!>lo. or. (;lt. pal-! 9 
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Tratandose de menores de esta edad o de otros incapaces. Ja querella se 

presentará por quienes ejerzan la patna potestad o la tutela ~ 

Por lo que en nuestra Jeg1slac1on la persona mayor de 16 años y menor de 

18 af\os es el trtular del derecho pudiendo querellarse por si mismo no obstante pueden 

hacerte otras personas. o sea que para la representacron del menor en la querella no se 

necesrta poder especial si no exclusivamente la no opos1c16n del ofendido 

Y toda vez que el derecho a querellarse es potestativo. siendo el medio legal 

para poner en conoc1m1ento el Órgano competente que se ha cometido un delito recurnendo 

a ella la persona ofendida por su legitrmo representante srempre que se trate de delitos que 

por su d1sposic1ón legal sean persegu1bles a pet1c1ón de parte. el su1e10 pasivo u ofendido 

por un ilicito penal puede abstenerse a presentar su respectiva querella 



CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DEL DELITO DE ALLANAMIENTO DE 

MORADA 



•• 

4.1 Ubicación do los delitos quo so persiguen por querella. 

Como ya ha quedado asentado encontramos en cr Cod1go Penar. ra d1v1s1on 

~~e los dehtos de of1c10 y delitos de querella sin que los legisladores hayan establecido una 

determinada parte de dicho cod1go a fós delitos de querella sino que estos se 

encuentran dispersos por toda la 1eg1slac1ón as1m1smo el Cod1go AdJet1vo tamb1en hace 

referencia 

Para abarcar a estos delitos perseguibles por querella tomaremos en cuenta 

las siguientes cons1derac1ones 

En toda clase de dehtos hay alguna part1culandad o modalidad que en forma 

más lnt1ma o personal lesiona al ofendido no porque todos los delitos no le ocasionen 

mal, un dal""lo. sino porque éstos casos especiales van a alacar dtrectamenle a parte de la 

integridad física. la parte moral y altamente sensible de la persona. pero ademas este ataque 

en ocasiones es producido por personas muy especia/es o estimadas como son los h•JOS los 

cónyuges etc .. pero además de todo esto existe otra circunstancia que es la que ar 

momento de hacerse pUbhca un acto de esta naturaleza se per1ud1ca aún mas al ofendido 

con el escándalo provocado y es posible que éste daño sea aún mayor que el causado por el 

propio dehto v. gr. en los delitos entre familiares. ya que se esta atacando la 1ntegndad del 

grupo famihar. 1nst1tuc1ón fundamentos sobre la cual esta estructurada la Organ1zac16n 

Social. se han establecido algunos delitos que para que se castiguen requieren de Ja 

avenencia del ofendido. mediante la querella presentada ante el M1n1steno PUbl1co por Jo 



que el bien jurld1co tutelado afecta a un determinado su1eto y a un determinado grupo 

familiar. los cuales ong1narian aún mas escandalo social y al hacerse publico el acto con 

esto no se deja la posrb1hdad de que todos los delitos se de1en a la voluntad de ros 

particulares ya que el derecho penal de¡ara de ser publico. para convertirse en una rama 

mas del derecho pnvado y entonces muchas personas responsables de il1c1tos no seran 

castigados ya que el particular no puede contar con los medios represivos propios de la 

autondad adm1n1strat1va y frnalmente. porque retorcer1arnos llegando a ra Yenganza privada 

Sin embargo tampoco es posible que todos los delrtos se persigan de of1c10 

ya que no debemos olvidar Que el derecho es producto de los hurnanos siendo cr-eado para 

regular la conducta exter-na de los 1ndr111duos en la sociedad y para su me1or 

convivencia. motivo por el que no es adm1s1ble que .ba¡o estos supuestos no se tome en 

consideración a quienes se aplica 

Asimismo encontramos que ya los romanos habían drst1ngu1do en la 

clasificación de los delitos a los cnm1na y dehcta. los pnmeros eran aquellos actos 11ic1tos 

que ponian en peligro el orden de la Republica siendo perseguidos de of1c10. por tnbunales 

permanentes espec1ahzados y los segundos eran llic1tos que causaban daf'lo a los 

particulares en su persona o en su patnmon10, persegwbles a pet1c16n de parte de la 

victima o a través de acciones populares 00 

60 Apud HERNANDEZ TEJERO P. <"l. ni. op. c;;ít. pág. 671-674 



En consecuencia en Ja /eg1slac1ón sustantiva hemos encontrado diversos 

actos cuya persecuc10n esta a cargo del ofendido. mas la 1eg1slac1on adjetiva no puede dejar 

pasar ésta figura - -la querella- - por alto y hace referencia a esta as1rn1smo señala la forma 

de presentarla. la persona 1dOnea para hacer/o y también nos habla de cuales delitos se 

consideran de querella como ya se ha hecho menc1on 



4.2 ~aracteristlcas de los delitos que se persiguen por querella 

Del análisis hecho con antelación sobre delitos de querella estamos en 

condiciones de poder señalar las caracterist1cas que d1st1nguen a los delitos persegu1bles a 

petición de la parte ofendida 

Es el medio legal por virtud del cual se pone en conocrm1ento de Ja 

autoridad el hecho del1ctuoso 

Dentro del Estado de derecho se presenta una reordenación de atribución 

respetando la Const1tuc1onal1dad de los articules 21 y 102 sel"ialando la 1mportanc1a que 

tiene la institución del M1nisteno PUb/ico Federal y órganos Auxiliares. y en el respeto de 

impartic16n de JUSt1c1a social, destacando la trascendencia JUrid1ca que reviste y se~afa a 

ésta institución. 

- - Es una prerrogativa del ofendido. el querellarse personalmente a través del 

Jegltímo representante 

La autoridad competente para conocer de la querella es únicamente el 

M1n1sterio Público 

Los particulares no pueden ocurnr directamente ante los Jueces como 

querellantes. lo hacen precisamente ante el M1n1steno Público para que éste deJando 
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satisfecho los requisitos legales que requiere la querella promueva la acc16n penal 

correspondiente. 

El articulo 21 Const1tuc1onal implanta en forma terminante la función 

especifica del Ministerio Púbhco que en general es la persecuc1on de los dehlos. realizando 

todas las act1v1dades necesarias que el caso requiera 

- - Sólo es posible querellarse de aquellos delitos persegu1bles a 1nstanc1a de 

parte ofendida 

- - El querellante ha de expresar su voluntad de que se proceda en contra del 

responsable 

De acuerdo con éstas caracterist1cas la querella es la realización de hechos 

que constituyen algUn delrto persegu1ble a instancia de parte ofendida y que son puestos 

en conocimiento de la autoridad competente por medio del ofendido y por sus 

representantes legítimos; quien expresa su voluntad para que 

responsable 

proceda en contra del 

As1m1smo los delitos de querella son s1tuac1ones de caracter particular que 

dar'\an únicamente al ofendido razón por la cual éste se interesa la persecución del dellto y 

para ello acude a la autoridad competente 

El derecho de querella se extingue por 
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• - Muerte del agraviado Siendo que el derecho para querellarse 

corresponde al agraviado fa muerte de éste la extingue siempre y cuando no se haya 

ejecutado pues 51 se e¡erc1tó y fa muerte del ofendido ocurre dwrante indagatorra o 

instrucción del proceso surte sus efectos para la reall.zacmn de Jos fines del proceso esto 

es, satisfecho el reqws1to de proced1b1/1dad no existe obstaculo para que se cont1nue en ese 

.;->1smo sentido de aplrcacion corresponde si faiiece el represenranre d~~¡ particular o persona 

moral con facultades para querellarse por corresponder este derecho a! ofendido 

No asi rratandose de 1n1unas d1famac1on o calumnia sobre esfe punto el 

Código sustantivo alude ~ Articulo 360 No se podra proceder contra el autor de una 

injuria. difamación o calumnia. sino por Que1a de la persona ofendida excepto en los casos 

s1gu1entes: 

- - l S1 el ofendido ha muerto y la in1una Ja dtfamac1on o la calumnia fueren 

postenores a su fa1Jecim1ento. sólo se podra proceder en virtud de que1a de! conyuge. de 

los ascendientes, de los descendientes o de los hermanos 

Cuando la 1nJuna la difamación y la calumnia sean anteriores al fallec1m1erno 

del ofendido, no se atenderá la que1a de las personas mencionadas si aquel hubiere 

permitido la ofensa a sabiendas de que se te habia mfendo, no hubiere presentado en 

vida su queja pudiendo hacerlo, ni pre\/enido aue lo hicieran sus herederos. y 

Punitívo. 

- - Por perdón de la pane ofendida ~ Regulado por el articulo 93 del Código 

ésto es cuando el ofendido por ef deliro mamfiesra ante la autondad 
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correspondiente que no desea se persiga a qwen lo cometió. derecho que sólo /o confiere 

el ofendido, realizar a través de sus representantes. segUn el caso 

S1 es capaz de conformidad con el articulo 264 del Cod1go de Proced1m1entos 

Penates: 

-Pors1. 

- Por mandatario. o bien 

- Por medio de apoderado 

Traténdose de un incapaz. 

- Por medio de los que e1ercen sobre el la patria potestad. 

- Por medio de su tutor o tutnz especial para el caso 

El perdón puede otorgarse. en cualquier momento de la Avenguacrón Previa 

durante el proceso hasta antes de la sentencia. y en algunos casos en e1ecuc16n de 

sentencia, asf lo prevé et artículo 93 del Código Penal al seflalar - El perdon del ofendido 

y legitrmado para otorgar1o en delitos de los mencionados en los párrafos antenores. 

también siempre y cuando se otorgue en forma rndub1table ante la autondad e1ecutora -

Una de las caracterfst1cas en los delitos persegu1bles por querella. durante la 

Averiguación Previa. es hacerle saber a fas partes el contemdo del acuerdo A/08/94 de la 

Procuradurfa General de Just1c1a del Drstrrto Federal. de fecha 1 pnmero de febrero de 

1994. y publicado en el Diario Of1c1al de la Federación el 10 de ése mismo mes y afio. 



acuerdo creado con la finalidad de d1senar y llevar a cabo los sistemas conc11Fatonas. 

materia de procuración de JUSt1c1a. el Agente del Mm1steno Público deberá 1nterven1r en las 

controversias que se susciten en materia del fuero común competente de esa Procuraduria 

cuando las panes involucradas voluntariamente se someten la conc1l1ac1ón 

incrementando los sistemas conc1llatonos que en materia de procurac1on de iust1c1a se 

establezcan por la 1nst1tuc16n, as1m1smo onentar a las partes sobre los alcances o efectos 

juridicos que tiene esta proponiendo mecanismos de solución y para dar cumpllm1ento al 

mismo al momento de rec1b1r la querella. o en su caso. la ratrf1cac16n de la misma. asentarán 

en autos que se les hace saber a los querellantes u ofendidos que pueden sr asi lo desean 

acogerse a los beneficios de la aud1enc1a conc1hatona con objeto de dar por terminada la 

controversia Cerciorándose de que se encuentren 1dent1f1cados plenamente las partes 

involucradas en los hechos 

S1 querellantes u ofendidos expresan aceptar la ce1ebrac16n de la audiencia 

conciliatoria. se levantará el acta correspondiente. haciendo constar los términos de la 

conciliación debiéndole firmar los que en ella hayan intervenido entregándoles a cada uno 

de ellos las copias correspondientes 

Cuando conozca del asunto en forma directa el Agente del M1msteno Público 

conciliador, deberá dictar auto de rad1cac1ón. respecto al expediente en onginal que 

contenga los hechos. debiendo citar a las partes involucradas de la audiencia conc1hatona el 

dla y hora que para tales efectos se seflale. sin exceder de tres dias hábiles pudiéndose 

hacerse por vía telefónica. sino consta dom1c1ho alguno Una vez lograda la comparecencia 

se les hará de su conocimiento el motivo y alcance de su conc1hac16n. de la conveniencia y 

trascendencia del acto que realicen. puntualizando que en el caso de llegar a un acuerdo 
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el que el representante social, procurará de que se cubre la reparación del daf"lo causado 

se dará por terminado el asunto y procedera el no eJerc1c10 de la acción penal 

Si no accedieran a la conc1hac1on o no as1st1cran a la audiencia conc1hatona. 

se devolverá el expediente de Averiguación Previa. ya 1rnc1ado a la Agencia del Ministerio 

Púbhco de origen o a quien corresponda para su debida integrac1on 

Para el otorgamiento del perdon el legislador establec10 las s1tuac1ones 

siguientes: 

Articulo 93 del Código Penal ~ Cuando sean vanos los ofendidos y cada 

uno pueda ejercer separadamente la facultad de perdonar al responsable del dehto y al 

encubridor. el perdón sólo surtirá efectos por lo que hace a quien la otorga 

El perdón solo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga a menos 

que el ofendido o leg1t1mado para otorgarlo hubiese obtenido la sat1sfacc16n de sus 

intereses o derechos, caso en el cual benef1c1ará a todos los inculpados y al encubridor -

- - El des1stim1ento.- Tiene como efecto el cese de la intervención de la 

autoridad: produciendo efectos plenos. de tal manera que una vez presentada no ex1st1[á la 

posibilidad de interponen nueva queja por los mismos hechos y en contra de la misma 

persona 

- - Prescnpc16n - El artículo 107 del Código Penal dispone~ Cuando Ja Ley no 

prevenga otra cosa la acción penal que nazca de un delito que solo pueda perseguirse por 

querella del ofendido o algún otro acto equivalente prescnbirá en un ar.o. contando desde el 
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dia en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conoc1m1ento 

del delito y del delincuente. y en tres. fuera de ésta c1rcunstanc1a 

Pero una vez llenado el requisrto de proced1b1lrdad dentro del plazo antes 

mencionado la prescnpc1ón seguira corriendo segun las reglas para los delitos persegurbles 

de oficio 

- - Muerte del Ofensor - Por faltar el objeto y la frnalldad esta puede darse 

durante mdagatona, o en cualquier etapa del proceso aUn en la e1ecuc1on de sentencia. lo 

anterior, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 91 del Código Penal 
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4.3. Bien juridic:o tutelado en ol deUto de Allanamionto de Morada. 

Antes de hablar sobre el bien 1und1co tutelado en el dert!o de Allanamiento de 

!..,-.:trada es necesano precisar. Que entendemos por bienes JUnd1cos y. porque se 

consi(:feran base que han de respetar los gobernados proteg1endolos mediante la amenaza 

de una sanción a quien los vulnere 

Kar1 B1nd1ng manifiesta que el b•en JUdd1co es w'º que ante los OJOS del 

legislador tiene s1gn1f1cacron para la vida en comUnPti' Los bienes 1und1cos quedaban 

dellmltados de los ob1eros del poder del derecho mismos que él 1dent1f1caba como personas. 

cosas o s1tuac1ones "pero básrcamente era todo aquello que en los 01os de! legislador ClUe 

tuviere valor para mantener el orden 1uríd1co y fa conservai::1ón de la tranqurl1dad que 

debiera ser protegido por la norma ~tJ:! 

Lo anrenor en virtud de que el legislador busca tas óptimas cond1c1ones de la 

vida en común. en las personas. cosas. y situaciones referentes a su punto de vista, por ello 

pretenden proteger ampliamente aquellas cond1c1ones que puedan 1,1erse afectadas por 

determinados ataques; son éstos el ObJeto Que dH"ectamente encuentran como necesitadas 

de tutela. y son por tanto. el objeto de protección de la norma a tales ob1etos de 

protección los llama 8md1ng bienes iurid1cos 

61 BJNOING pág. 329. C1t-Po!> GUNLALEZ·SAL,\S. CA.l\f pos. Kaul 1.1\ Tt:ORIA DEL UJEN JUklDICO EN 
EL 

DERECHO PENAL. MCxic:o. Pcrc.tnu:u• f-:d11or-co; Jf.l<J~ r.1g 1a 
0 JbidC"m 



Para Von L1szl - un bien JUrid1co no es un bien del derecho (como B1nding y 

otros suponen) sino un bien de los hombres. reconocido y protegido por el derecho El 

orden jurld1co no crea el 1nteres lo crea la vida. pero la proteccion del derecho eleva el 

interés vital a bien 1urid1co · 

Estas dos posturas son válidas ya que SI bien es cierto el bien 1ur1drco 

representa ~un bien de los hombres Que el derecho protege"' tamb1en es cierto que es todo lo 

que ante los OJOS del legislador tiene s1gnrf1cac1on para la vida sana en comun ciado que 

solo los bienes 1urid1cos. protegrdos por la ley son los Umcos protegidos por er derecho 

penal por mas interés que la sociedad tenga en la pro1ecc1ón de otros 

En relación a este terna Zatfaronr rnan1f1esta '"los brenes 1und1cos son los 

derechos que tenemos a disponer de ciertos ob1etos .. 6 .i 

Por su parte el L1cenc1ado Luis C Cabral. expresa "'los bienes JUrid1cos son los 

Objetos matenales o inmateriales que el derecho tutela mediante su sistema de sanciones, 

porque sirven para satisfacer necesidades de la vida humana tanto en el -::>rden corporal 

como de lo espintual .. 64 

Podemos encontrar d1st1ntas cornentes que traten de conceptuallzan al bien 

jurld1co sin poder formular una def1n1c1ón sat1sfactona. 

6 ,ZAFFARONI. Eugenio Raul. MANUEL DE Dl-RFCllO PE~AL PAKTE GENERAL. l>rimera Reimpresión. 
Cárdenas Editor y Di!itrihuidor. f\.1C-x1co. 1•,QJ pag .JIO 

..,.CABRAL. Luis C. COl\.1PENDIO DE DERECJIO PE~l\.I Y OTROS r"'..:.._l\YO°' ~<-"!_~ll"d" l:dicrón. édnori::ll 
Abelcdo·Pcrrot. Bueno.-. A1rc"i. 19QI Pii.i; 100 
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Ahora bien, todos tos tipos legales regulados por el derecho penal se 

configuran exclusivamente para la protección de bienes 1urid1cos con ra finahdad de que la 

sociedad y cada uno de sus miembros sepan lo que en realidad protege el ordenamiento 

pun1t1vo, y, apareciendo el bien 1urid1co como el fundamento bas1co de la estructura abstracta 

de fa infracción y a la vez como criterio ordenador del con1unto de los delrtos 

Así el Estado crea el ordenamiento f1¡ando un limite al poder de castigar con 

base en las garantias 1nd1v1duales o derechos fundamentales contenidos en la Consat1tuc16n. 

asf mismo mediante el bien 1urfd1co previsto en las Leyes Penales 

El bien 1urid1co tutelado en el delito de allanamiento de morada es. como ya se 

ha hecho mención, la 1nv1olab1hdad. segundad y respeto a la libertad doméstica. lugar donde 

descansa el núcleo familiar. protegiendo por tanto el derecho del 1nd1v1duo a v1v1r libre y 

seguro de su morada. y que al ser vulnerado ofende al derecho inherente a la personalidad 

humana que irradia en el ambiente destinado a ser el refugio de ella. por lo que el legislador 

qulzo amparar un bien inseparable de la libertad md1v1dual. precisamente la paz doméstica 
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4.4. Titular del Bien Juridlco Tutelado en el Titulo de Allanamiento de 

Morada. 

El Estado. es el encargado de estabilizar la organrzac16n de la sociedad. es 

asl como mediante el derecho penal asegura la coexrstenc1a de las cond1c1ones humanas, 

siendo que no sólo debe garantizar y proteger la segundad general, el bienestar y el orden. 

sino proteger en lo esencial al 1nd1v1duo en su esfera JUrid1ca. por lo que no es trtular de 

intereses propios pero sí de ind1v1duos y los de la sociedad. lo antenor ha llegado a la 

afirmación que "'el derecho existe para la persona 1ndiv1dual en sus más altos ideales y par 

ayudar1e a conseguir sus más altos fines. no para ayudarle a conseguir fines bastardos o 

injustos, mediante los cuales trate de dominar a los demás o de estorbar a su vez la 

realización personal de sus 1guales"6~. en consecuencia la protección a Ja sociedad es el 

objetivo fundamental del Estado creando asl normas de conducta expedidas con la finalidad 

de proteger los bienes jurfdicos fundamentales del individuo y de la sociedad por lo que 

cualquier transgresión al ordenamiento jurídico causa daflo. no solamente al mismo sistema 

jurfdico sino a Ja sociedad asi quien llega a violentar dichas normas dadas sus caracteristicas 

que el propio tipo penal senara vulneran estos bienes. 

La persona en quien recae la acción de una infracción puede ser el titular del 

bien jurfdico o en algunos casos no precisamente, aparecen entonces algunas figuras 

jurldicas como son: Sujeto pasivo, ofendido o victima. términos que al parecer son Ja misma 

persona sin embargo se hace necesario hacer la distinción entre uno y otro. 

t.! GONZALEZ-SALAS CAMPOS, RaUI. op. Cit. pag.. 116. 
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El ofendido en todo 1lic1to es el ente que resiente el daf'lo causado en forma 

indirecta. por el illc1to cometido, es el tttular del t;>•en 1urid1co o del interés 1uríd1camente 

protegido. El sujeto pasivo de los delitos es el titular del bien 1uríd1co protegido por la norma. 

es quien resiente directamente los efectos del dehto 

En éste orden de ideas tenemos que el penador de los bienes JUridrcos puede 

ser la sociedad o el particular 

Como se aprecia tenemos por una parte la protección a la sociedad, asi 

mismo la protecc:16n a los 1nd1v1duos en cuanto a titulares de los bienes Jurld1cos. sin 

embargo, ¿quién puede consentir la lesión al bien 1urid1co tutelado? 

Referente a esta interrogante el profesor Raül González-Salas sel'\ala ~para 

establecer la d1ferenc1a entre los titulares de los bienes JUrid1cos. es necesano refenrse al 

tema del interés. Sólo asl se podrá decir que dependiendo de quien tenga interés en la 

protección de un bien jurid1co podrá ser o no titular del m1smo~66 

Particulanzando sobre el tema en estudio el titular del bien 1urid1co titulado en 

el delito de allanamiento de morada es aquél que directamente reciente los efectos de la 

conducta desplegada por el activo que en el presente caso lo es el morador o moradores y 

que sí bien es cierto la familia es la célula de la sociedad y que los efectos del allanamiento 

Heg•I •l. domicilio toca al núcleo familiar también es cierto los directamente afectados por 

dicho llicito son los moradores o morador en su ámbito de intimidad al que no debe 

- . GONZALEZ·SALAS CAMPOS. Raúl op. c;:11. pág. 1 ;:?Q 
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exclulrsele su voluntad como titular del bien 1urld1co protegido por la norma siendo en este 

delito la inv1olab1lldad. segundad y respeto en la libertad doméstica. siendo que ademas en 

el tipo penal sel"lala '" .. sin permiso de la persona autorizada para darlo ~ otorgandole la 

titulandad al morador o bien a la persona que este autorice para perm1t1r el acceso a la 

morada. 
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4.5 El delito de Allanamiento de Morada debe perseguirse por querella 

Una vez analizado del delito de Allanamiento de Morada así como las formas 

de persecución previstas en nuestra le91slac1ón se hace necesario destacar que , Ja voluntad 

de los particulares no debe proscribirse cuando el bren 1ur1d1co tutelado corresponde a 

ámbitos en los que mas que ofensa social lo que se lesrona con el defrto es er aspecto 

fntimo del ser humano o de núcleos como la familia que en paises como el nuestro es una 

inst1tuc16n fundamental sobre Ja cual esta estructurada la organ1zac1on soc1a1-'·~ 

No obstante lo anterior se hace h1ncap1e en las consecuencias que provoca 

para Jos ofendidos la persecución en contra de los presuntos responsables de algunos 

hechos delictuosos. ya que por la publicidad de este delito daña mas al ofendido por el 

delito, dada la naturaleza de la infracc1on penal que al mismo 1nd1c1ado. siendo mas 

acertado dejar que los particulares otorguen su voluntad para que el órgano persecutor 

investigue los hechos y en su caso se persiga al infractor 

Muchos delitos son denunciados y perseguidos hasta las últimas 

consecuencias y que por falta de onentac16n legal oportuna y debido al requrs1to de 

procedib1hdad. se provoca una tram1tac16n procesal costosa en tiempo dinero y energias y 

en otros caos dañando el aspecto mas intimo de la persona ofendida. resultando en vano, ya 

que en realidad. lo que buscan las partes. es un arreglo oportuno 

67 
COLJN SANCllEZ, Gull/c'rmo op c1L p<lg. J:~ 
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Desprendiendo que el delito de allanamiento de morada el bien ¡urid1co 

tutelado es la inv1olab1hdad. segundad y respeto a la libertad domestica y siendo su tJtular el 

morador o moradores de la propiedad o poses1on de fa hab1tac1on allanada tocante del 

núcleo fam1har. en su aspecto mas intimo como lo es su hogar se considera pertinente su 

persecución sea por querella del ofendido. toda vez que al pc:-rseguHse a pet1c1on del 

interesado al considerarse 1doneo se tutelaran y an1pharan los derechos del ofendido siendo 

benef1co para el inculpado al elrrnmar procesos innecesarios y brindarte la 

protección y apoyo necesario a la víctrma en la corn1sron de este delito as1rn1smo la 

Representación Social deje de ser solo un inflexible persecutor de inculpados para que sean 

pnvados de su libertad, siendo mas humanista y sensible de la legalidad 

Se propone el establecer la querella en et delito de Allanamiento de Morada 

cuando el hecho consista en entrar en morada a1ena contrae la voluntad de qwen tenga 

derecho a excluir al intruso 

Como ya quedó asentado en este delito se trata de atentados de caracter 

particular, aunque pueden ser cometidos por funcionarios pUbl1cos. si estos no actUan 

dentro del marco de atnbuc1ones que la ley les confiera para allanar el domrc1llo ya que 

tratándose de un servidor púbhco. queda subsumido en el articulo 225 fracción XVIII del 

Código Penal referente a dehtos cometidos contra la admm1strac1on asi como la Ley de 

Responsabilidades de Servidores PUbhcos 

As1m1smo si de éste hecho resultara otro delito. deberá tratarse por cuerda 

separada siempre y cuando éste nuevo delito requiera al Allanamiento de Morada como 

medio para la com1s1ón de otro. por e¡emplo el de robo a casa hab1tac1ón 
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En suma y con apoyo también por salvaguardar la soltdandad fam1har a mas 

de la surgida de la amistad. interés considerado mas 1,,1alloso que el de la necesidad de la 

represión o esclarec1m1ento de la verdad máxime si el afectado estuviera comprendidos 

dentro del circulo familiar. se considera procedente que el delito de Allanamiento de Morada 

deba para su persecución ser a petición de la parte ofendida 
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CONCLUS O N E S 

PRIMERA - En el continuo caminar de la historia el hombre ha concebido la idea de 

la morada, como el lugar destinado a la pnvacra en el que el 1nd1v1duo vrvé libre y seguro en 

condiciones de vida en un hogar. proh1b1endose en todo momento ta rntroducc1on a casa 

ajena contra el consentm11ento de sus moradores por interrumpir su paz 

SEGUNDA - Retomando ras ideas plasmadas en las legislacrones anteriores a 

nuestra Const1tuc16n, esta tutela la seguridad y libertad de las personas para no ser 

molestadas en su dom1c1ho fam1f1a. papeles o posesiones por lo que el Cod1go Pun1t1vo 

sanciona aquella 1ntroducc16n a mo,..ada 3Jena en contra de la voluntad de quien pueda 

otorgarlo y fuera de los casos establecidos en Ja Ley 

TERCERA - De conformidad con et articulo 285 del Cod1go Penal v1gcmte en el 

01stnto Federal. el delito de allanamiento de morada es <=1Quella 1ntroducc1on furtrva o con 

engano o violencia o sin permiso de Ja persona autonzada para darlo. a un departamento. 

vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada. sin motivo 1ust1f1cado. sin orden 

de autondad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita. que afecta al nUcleo 

familiar, en su ámbito de 1nt1m1dad como lo es el hogar, por lo que su v1olac1on constituye 

una vulneración a las normas de convrvenc1a humana dentro de la sociedad. por 

considerarse el lugar donde habita una persona forma parte de Jos factores que integra la 

existencia del 1nd1v1duo 
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CUARTA· El bien Jurldico tutelado en el Dehto de Allanamiento de Morado es la 

inviolabilidad. segundad y respeto a la libertad doméstica lugar donde descansa el núcleo 

fam1har. 

QUINTA. Titular del Bien 1urid1co tutelado. es et morador o moradores. siendo la 

~ ~nsona autonzada para permitir el acceso a su morada 

SEXTA· Las normas Jurid1cas sustantivas no son sufrc1entes para obtener una vida 

social pacifica. se requiere también órganos o 1nst1tuc1ones que facll1ten su vigencia. 

asimismo un conjunto de normas 1urid1cas reguladoras del proceso penal 

SEPTIMA - El proceso penal. en la epoca de la Colonia se caracterizaba por ser de 

tipo lnqu1s1tono, as1mrsmo por una absoluta falta de garantías para el acusado. como 

consecuencia de éste sistema surge la pesquisa general y la delación secreta. se 

implantaron el Tnbunal del Santo Of1c10. la Audiencia. el Tribunal de la Acordada. Tribunales 

Especiales. para Juzgar a los vagos 

OCTAVA - En el México Independiente se fueron restnng1endo las formas procesales 

que caracterizan al sistema inqu1s1tono. reconoc1endoles algunos derechos. que para el 

inculpado eran hm1tados. en consecuencia de la falta de cod1f1cac1ón. por lo que el juez 

d1tigia el proceso a su modo invocando preceptos vanos 

NOVENA.- El Código de Proced1m1entos Penales para el D1stnto Feder-al y Terntorio 

de Baja California de 1880. supnme los medios de pesquisa general y delación secreta 

propios del sistema mqu1s1tonal, se perfila un sistema acusatorio. en el cual las funciones de 
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acusación, defensa y dec1s16n se encuentran encomendadas en manos de tres órganos 

independientes, formando un proceso de par1es. se establece el proced1m1ento de of1c10 y 

como excepción. la querella 

DECIMA - El Sistema adoptado en los Códigos de Proced1m1entos Penales 

Mexicanos. es el mixto toda vez que e:ioste un organo adm1mstrat1vo (M1n1steno Público) 

quien e1erce la acción penal, a fin de que otro organo del poder del Estado (poder 1udrc1al) 

resuelva la pretensión punitiva Un tanto 1nqu1s1tona en la Avenguac1on Previa. as1m1smo 

acusatorio debido a que es necesario cumplir con los requ1s1tos de proced1brlldad. denuncia 

acusación o querella ante el Titular de la acción Penal ademas de ex1st1r la figura de 

defensor. con plena libertad de apor1ar las pruebas que corroboren la autent1c1dad del acto 

DECIMA PRIMERA - Los requ1s1tos de proced1b1/1dad. son las cond1c1ones legales que 

deben cumplirse para iniciar una Avenguac16n Previa y en su caso e1erc1tar la acción penal 

contra el responsable de la conducta típica La Const1tuc16n Polit1ca de los Estados Unidos 

Mexicanos alude en su articulo 16 como requ1s1tos de proced1bll1dad. la denuncia. acusación 

o querella. 

DECIMA SEGUNDA.- La denuncia es la comunicación que hace cualquier persona 

al M1nisteno Público de la posible com1s16n de un delito perseguib/e de oficio. la querella 

es un derecho potestativo que tiene la víctima o titular del bien jurid1co lesionado por la 

conducta imputada al 1nd1c1ado. para hacer1o del conoc1m1ento de las autondades y dar su 

consentimiento para que sea perseguido 
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DECIMA TERCERA - Para distinguir entre denuncia y querella el legislador debió 

tomar en cuenta si con la conducta desarrollada por el su¡eto act•vo del delito se están 

lesionando los intereses de carácter particular o los intereses que afectan a la c0Ject1v1dad 

DECIMA CUARTA - No todos los delitos se persiguen por querella dado que no 

siempre se están afectando tan sólo el interés pnvado pues en el momento en que se 

lesiona el interés público nacen o se estan cometiendo los denominados delitos de of1c10. los 

cuales se perseguirán por 1n1c1at1va del Estado y su fuerza coactiva sin necesidad de que 

medie la voluntad de la parte ofendida para 1n1ciar ra actrv1dad proced1men!aJ penal 

DECIMA QUINTA - La querella faculta al particular para perseguir o no. al 

responsable de un hecho dehctuoso que le agrede en forma personar. dandole a este un 

lugar preferente en la tutela del orden 1urid1co dentro de la comunidad humana 

OECIMA SEXTA- La querella es una figura 1urid1ca que respeta los derechos del 

individuo, la cual sin embargo permite la actuac1on del derecho penal como protector de Jos 

bienes jurídicos de la persona en forma 1nd1v1dual o colectiva 

DECIMA SEPTIMA - Se propone que el delito de Allanamiento de Morada sea 

perseguible a petición del interesado con el ob1eto de tutelar y ampliar los derechos del 

ofendido y del inculpado. sin descuidar la protección debida de la sociedad de la cual ambos 

forman parte, toda vez que al lesionar el bien Juridico tutelado que es la lrbertad domestica se 

lesiona directamente al particular. repercutiendo en la conv1venc1a social 
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